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l. Introducción 

Justificación 

Si nos preguntamos por qué nuestro país recurre a la importación de neumáticos y 
preservativos, cuyo proceso productivo requiere hule natural como materia prima básica, 
tendrlamos que dar una respuesta mediante tres elementos clave en el entorno de la 
administración; la planeación, la estrategia y la competitividad. 

En el trópico húmedo de nuestro país tenemos la oportunidad de aprovechar condiciones 
naturales para desarrollamos en el cultivo del árbol (Hevea brasi/iensis), el producto obtenido es 
similar a la savia, líquido lechoso que modifica su estado fisico a sólido en forma natural. 

Al árbol se le ha llamado caucho, árbol de goma o hule. El Hevea brasiliensis (nombre 
científico) es una especie con manejo comercial por su rendimiento y resistencia; En los países 
productores es fundamental buscar los clones genéticamente más adecuados para reproducirlos y 
efectuar la clonación vegetal. La actividad implica desarrollar y emprender en el campo cuatro 
fases del proceso productivo en forma encadenada, producción de varetas para efectuar el injerto 
o "clonación", producción de planta clona! "arbolitos'', producción de látex "hule fresco sin 
procesar" y producción de hule procesado que puede ser con presentación en líquido y seco. 

La cadena productiva que implica el cultivo representa una alternativa para detonar actividad 
económica y constituir una empresa competitiva con impulso al desarrollo rural. Al tratarse de un 
cultivo perenne y forestal le corresponde apoyo compartido y beneficios comunes, no sólo 
económicos sino al ecosistema en el sureste de México. En la producción se presumen ventajas 
comparativas debido a que el costo de la mano de obra no es elevado, la actividad puede 
representar una reconversión en la utilización de predios con buenas expectativas para las nuevas 
plantaciones sujetas a verificación clona!. La competitividad podrá lograrse si el desarrollo del 
cultivo se concibe con una visión administrativa con planeación estratégica donde se incluye el 
desarrollo a la par de la investigación, tecnología, asistencia técnica, sistemas de información y se 
materializa con acciones consecuentes a las organizaciones. 

En nuestro país las plantaciones que actualmente se encuentran en producción carecieron (en 
el momento previo a su establecimiento) de la tecnología para someter el material vegetativo 
(planta) al análisis electroforético de verificación clona!, y son aproximadamente 12 mil 
hectáreas, las cuales producen cerca de 1 O mil toneladas de hule seco por aí\o con alrededor de 
830 kilogramos de hule seco anual por hectárea. El consumo nacional durante 1998 se estima en 
90 mil toneladas, de las cuales cerca del 90% son importadas. Respecto a las 13 mil hectáreas en 
desarrollo representan una superficie en transición con aplicación de subsidio y se esperan 
mejores rendimientos, pero es importante investigar y depurar los datos referentes al potencial 
realmente apto para el cultivo, al momento se maneja un dato de 250 mil hectáreas en 
condiciones propicias desde el punto de vista agroclimatológico estrictamente. 

El motivo por abordar como tema la planeación para la agroindustrial y producción con 
estrategia de integración vertical surge de la inquietud de cficicntar recursos y asegurar el abasto 
de materia prima en un proceso productivo caracterizado por cuatro fases y cuatro productos
insumo, propicios a ser desarrollados en condiciones, no sólo agroclimatológicas del trópico 
mexicano, sino en forma planificada y sustentable en un proyecto de inversión donde se 
vislumbren condiciones reales desde la perspectiva técnica, económica, social, política y cultural. 



El trabajo está pensado en tém1inos de lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo para la 
ejecución de las fases en el orden del proceso productivo y destrabar un cuello de botella que es 
la fose de producción de planta clona! en cantidad y calidad requerida. 

La metodología se basa en la búsqueda de información para formular y evaluar el proyecto de 
inversión en orden de cuatro etapas de estudio: mercado, ingeniería, aspectos financieros y 
administración. Sobresale en los aspectos técnicos la estimación de superficies con parámetros de 
densidad, requeridas para abastecer la subsiguiente fase del proceso productivo, hasta detenninar 
la capacidad instalada para el beneficio y, en la parte financiera, la importancia de integrar y 
calendari7A1r los costos de acuerdo al desarrollo fenológico en jardín, vivero y plantación para, en 
su oportunidad, coti:r..ar la inversión y definir la instalación para una fimrn beneficiadora de hule 
natural. 

Las limitaciones son los plazos prolongados para esperar resultados debido a que el hule es un 
producto de larga maduración, y no facilita la proyección en ténninos monetarios, requiere 
actualización de precios y rendimientos diferenciados y graduales en cada fase del proceso. Ante 
las carencias y limitaciones expresadas, se describen a continuación las características generales 
del estudio. 

Producto 

Por condiciones agroclimatológicas la materia prima del árbol del hule se puede producir en 
escasos puntos del planeta, entre ellos el sureste de México. 

Mercado 

Se cuenta con un mercado potencial con demanda insatisfecha para la industria final de 
productos que incluyen látex en sus manufacturas, como es el caso de material médico, 
autopartes, neumáticos, etc. donde se importa aproximadamente el 90% del consumo nacional de 
la materia prima en cuestión. 

Localización 

Se propone Chiapas debido, primordialmente, al factor competidores, ya que existen 
plantaciones pero no procesadoras en competencia como sucede en otras entidades. 

Ingeniería 

Debido a que la producción es delicada, el atributo ventajoso para planear y fommlar un 
proyecto con integración vertical es coordinar información referente a parámetros fisicos, los 
cuales se conducen en fomm consecuente con el diseño de estructuras de costos integradas. 

Financiamiento 

• Se cuenta con subsidios por par1e del gobierno. 
• La integración es condición de rentabilidad por: 

Abatimiento de costos en tres insumos-producto 
Agregar valor con procesamiento de hule fresco 

- Indicadores cuantitativos de la rentabilidad en los primeros 1 O años de ventas 
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Económico-social 

• Se ahorra una porción de subsidios por eficiencia en el proyecto productivo. 
• Eficiencia en aplicación de costos fijos por escala de producción en jardln y vivero. 
• Ahorro en obtención de insumos-producto a costo de producción. 
• Eficiencia en el aprovechamiento de un jardín que propicia una ampliación de vivero obligada 

por naturaleza y tecnología. 
• Control de calidad (genética y producción). 
• Ahorro de divisas. 
• La integración, esenia y ampliación en fonna eficiente dependen de una administración y 

organización con planeación estratégica. 
• Valor bruto de In producción 
• Ventajas en la reconversión parcial con respecto a cultivos básicos 
• Empleos 
• Impacto en el ingreso y consumo de proveedores del proyecto 
• Bienes meritorios 

Como las fases del proceso productivo para hule natural en México carecen de "paquetes 
tecnológicos" el presente trabajo condiciona una eficiencia con base a las normas técnicas 
descritas en las fichas técnicas que el Consejo Mexicano del Hule, A.C. coordinó con grupos 
colegiados nacionales y extranjeros. 

En el proyecto se aplican parámetros de costo y rendimientos consecuentes con una tecnología 
de proceso que refleje parámetros de eficiencia; esto con el propósito de contar con una 
referencia de evaluación y meta por alcanzar. Cabe señalar que los procesos observados en 
campo difieren de la tecnología aconsejada, debido a deficiencias diversas, pero reflejadas 
básicamente en la operación y administración 

Si buscamos como doble propósito, competitividad y sustitución de importaciones, el primer 
paso es garantizar mínimamente la calidad de la planta y posteriormente adoptar la cultura que las 
normas técnicas dictan tanto en el desarrollo de los primeros seis años, como en el período de 
producción a lo largo de 30 años de una plantación. 

Bajo esta premisa, los ingresos obtenidos en zonas rurales impulsarán la extensión de la 
actividad ya que un alto volumen y calidad del producto soportarán amenazas en la variación de 
precios. Asimismo el éxito de la empresa procesadora agroindustrial depende en buena parte de la 
calidad del hule fresco. El papel que juega la supervisión y control de los procesos en forma de 
sistema integral es fundamental para mejorar la productividad. 

La necesidad de impulsar la actividad con una mejor combinación de recursos implica una 
formulación de proyectos para cada fase, o de otra manera obtener ventajas económicas al 
integrar verticalmente las fases en un sólo proyecto. 

En el caso del hule natural el proceso agroindustrial consta <le cuatro fases en cada una de las 
cuales el producto representa al mismo tiempo el insumo principal de la siguiente fase. 



Las fases y el producto-insumo co"rrespondiente a cada una son: 

Jardln de multiplicación: 
Vivero de propagación: 
Plantación: 
Beneficio: 

Vareta portayemas 
Planta clona! 
Hule fresco 
Hule seco y látex 

En forma general, la integración vertical representa w1a estrategia para abatir costos e 
incursionar en el mercado con un control de calidad a lo largo del proceso, con un rol de 
"autoabastecedor" (por parte de la empresa) de los productos-insumos que perrnitan una mayor 
posibilidad para lograr, en fonna eficiente, una combinación de los recursos para obtener, en este 
caso, hule seco y/o látex centrifugado liquido. 

En las regiones productoras de hule en México existen contados casos de agroindustrias que se 
han integrado verticalmente, una que es muy conocida por que agrupa y asocia a productores está 
ubicada en Tezonapa, Veracruz, denominada PLIHT S.A. de C.V., en su inicio, se enfrentó a un 
problema común y de actualidad; las plantaciones pertenecen en su mayoría a productores, las 
beneficiadoras a privados y lo jardines y viveros son administrados por los gobiemos de los 
estados, es decir, los agentes productivos no convergen en un interés comím, debido a que 
brindan prioridad a los problemas inmediatos de la fase en la que operan. 

Con esta situación, las organizaciones y empresas se han integrado por la necesidad, sobre la 
marcha, de autoabastecerse de material vegetativo proveniente de las fases de jardín y vivero. Lo 
que ha provocado capacidad desaprovechada en los beneficios durante algunos lapsos de tiempo, 
naturalmente, porque la integración vertical no resultó de una planeación y no se efectuó en 
estricto orden del proceso productivo, lo cual no significa que carezca de füncionalidad. 

En este sentido, el proyecto de integración busca una eficiencia productiva y ministración de 
inversiones de acuerdo a la oportunidad y el orden lógico del proceso productivo, motivo por el 
cual los resultados de las primeras fases que es la obtención de vareta portayernas y de planta 
clona! se esperan en corto plazo y a una escala considerable, para lograr, a largo plazo, los 
resultados de la fase de plantación para finalmente, después de seis o siete afios, establecer un 
beneficio con abastecimiento propio en cantidad y calidad. 

El proyecto de integración es una oportunidad, pero también representa un reto en la 
ejecución, debido a que se requiere una buena administración y fin'lnciamiento, pero se esperan 
ventajas crecientes que de inicio son: abatimiento de costos, propiciado por la obtención de cada 
producto-insumo a precio de costo y sin intermediarios; una consecuencia común de la 
integración vertical, pero que no es automática, es lo referente a los incrementos en la escala 
productiva, por lo cual deben diferenciarse las bondades, que son exclusivas de la integración, de 
las ventajas propias de la escala mayor, en esta última se obtienen costos unitarios menores por 
efecto de la eficiencia en los costos fijos y semifijos, donde juega un papel importante la 
eficiencia ad1ninístrativa. 

El proyecto de integración ve11ical para la producción de hule natural, nos permitiría 
aprovechar las características agroclimatológicas del trópico húmedo mexicano. Siguiendo las 
líneas de acción del Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 2001-2006, donde se señala el 
impulso a la reconversión productiva en el trópico a través del fomento a las cadenas productivas 
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que abastecen exportaciones y al mercado interno. En el caso del hule natural, tenemos un déficit 
comercial por la diferencia notable entre las importaciones y la incipiente producción nacional, lo 
cual es contemplado en la línea de acción referente a la búsqueda de 1ma inserción eficiente en los 
mercados internacionales. Paralelamente el apoyo a las zonas marginadas con potencial 
productivo incluye en un marco de coordinación interinstitucional, la realización de proyectos 
que permitan a las organi7A~ciones empresariales retener una mayor proporción del excedente 
generado en la producción en actividades que aborden un enfoque de avance gradual a la 
integración vertical. 

En el aspecto social, el Programa Nacional del Hule, tiene como propósito mejorar las 
condiciones de vida de los productores y sus familias, al propiciar un proceso de desarrollo con 
base en el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades para un manejo más eficiente y 
rentable de las plantaciones de hule. 

El presente estudio lo enfocarnos a la búsqueda de mejores alternativas para el manejo del hule 
natural y de beneficios socioeconómicos para los productores en Chiapas; desde el pw1to de vista 
institucional brindamos a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal elementos técnicos y 
económicos que impactarían positivamente en el desarrollo de la estrategia referente a la cadena 
productiva, el valor agregado y la búsqueda de eficiencia para los apoyos del programa "Alianza 
para el Campo". El gobierno jugaría el papel de promotor y emprendedor de una empresa social, 
pero no queda excluida la posibilidad para el empresario privado, debido n que el proyecto puede 
adoptar tma configuración administrativa y de financiamiento para otros potenciales 
inversionistas. 

Las demandas populares en Chiapas referentes a crecimiento, democracia y bienestar obligan 
a multiplicar la cartera de proyectos de inversión para el gobierno y la sociedad, con el propósito 
de fundamentar y promover el apoyo a un estado tan importante y peculiar. En este estudio 
brindamos elementos para medir una respuesta de los apoyos aplicados en el Programa, en 
términos rentables y sociales. La virtud es medir cuantitativamente el resultado de inversión con 
mezcla de recursos donde participa destacadamcnte el subsidio al hule, acatando una de las 
exigencias del mercado abierto, que en nuestro ámbito consiste en evaluar los llamados apoyos o 
subvenciones en relación a la clasificación de los apoyos por parte de la OMC y a las definiciones 
acordadr.s de la Ronda Uruguay por los países miembros. 

Dada la rmgnitud del estudio y la inclusión de cuatro fases del proceso productivo, el proyecto 
podría ser tomado por el gobierno del Estado de Chiapas como una base modular representativa 
del Programa Estatal del Hule, con resultados esperados a mediano y largo plazo y constituye, de 
acuerdo a la visión del nuevo gobierno, un respaldo para el proceso de planificación en el estado. 
En el proceso de encadenamiento productivo no incluimos a la industria final, la frontera del 
modelo es la industria primaria; de acuerdo al marco conceptual el tipo de integración es 
identificado como una "integración hacia atrás", con autoahastccimiento de tres productos
insumos y un producto por vender a la industria final. 

l'n el úmbito del mercado, y en los últimos aiios. las importaciones de hule procesado en el 
pais oscilan en un 90'~º del consumo nacional; y aunque se requiere siempre el desarrollo de 
sistemas de información con datos desagregados, en este caso, lo referente a la actualización de 
los segmentos de mercado y el detalle de comercialización por tipo y especificidad de hule, se 
reconoce una demanda insatisfecha de látex centrifugado, el cual tiene una ventaja adicional con 
otros tipos de hule, que consiste en la presencia de nichos de mercado doméstico y externo que 



no compite con los proveedores n llanteras. De este tipo de hule, en el afio 1998 importamos en 
México 23 mil ton., con esta referencia el proyecto representaría alcanzar a cubrir, en su mayor 
producción, el equivalente al 60% de las compras actuales al exterior. 

Por lo que toen al estudio técnico, elementos como las densidades iniciales para 
establecimiento, activos y materiales para el arranque y volúmenes estimados a obtener por ciclo, 
se basan en parámetros de rendimiento documentados en fichas técnicas recopiladas por el 
Consejo Mexicano del Hule. Una aportación importante es que presentamos, en forma 
consecuente, las actividades técnicas a desarrollar y el manejo de los tiempos, tratando de hacer 
oportuna la disponibilidad de cada insumo-producto (vareta, planta y hule fresco), además de 
considerar y aplicar modificaciones técnico-agronómicas y técnico-económicas, tanto en la 
ampliación del vivero como en el incremento de plantaciones, originadas por la creciente 
capacidad aprovechada en un jardín reproductor de material vegetativo; esto significa que 
técnicamente se induce una duplicación y hasta una triplicación del rendimiento, en relación al 
primer ciclo productivo, de un jardín de multíplicación sobre la misma superficie, con sus efectos 
positivos a la producción. 

Respecto a la ubicación del proyecto, los factores sobresalientes que influyen en la propuesta 
de localización, además de los factores típicos conocidos, son el factor sociológico, como lo es la 
actitud y aptitud productiva de los integrantes de la región de Palenque-Nueva Esperanza
Cata7..ajá aunada a la nula saturación de procesadoras, que en otros estados compiten por el 
acopio de materia prima. sin embargo, la reconversión de las tierras al hule en forma exitosa 
implica la búsqueda de la eficiencia y requiere, entre otras condiciones, apoyos institucionales 
clave como la promoción para llevar a cabo la transferencia de tecnología con capacitación y un 
mecanismo para el control de los apoyos y recursos. 

Ante la caracterización de la actividad del hule, que flsicamente pareciera antigua por su 
llegada a México a fines del siglo XIX, encara una realidad donde la incursión a la tecnología de 
punta y a la investigación de clones productivos mexicanos es naciente, con subsidios que datan 
de sólo 5 ai\os atrás y aplicación de una verificación clona! que inicia en 1998 por parte del 
Consejo Mexicano del Hule, A.C. El caucho también enfrenta una discreta movilidad del precio 
del producto hacia la recuperación; y una dependencia mundial con la producción del sureste 
asiático, para nosotros se presenta la oportunidad de diversificar productivamente al trópico 
húmedo de México. En este sentido, la formulación del estudio nos invita a buscar una viabilidad 
por el lado del subsidio del Gobierno Federal y Estatal, y del crédito para la operación de la 
procesadora o beneficio, como condicionante financiera para estimar la rentabilidad a la 
aportación que correspondería al conjunto de los productores. 

Financieramente el proyecto es forzado en forma deliberada simulando un acopio para el 
beneficio de sólo 2/3 partes del volumen proveniente de las plantaciones, esto no significa 
renunciar a los parámetros de rendimiento clonales, simplemente considera111os extemalidades o 
eventualidades co111unes en el campo, para lo cual aplicamos cifras conservadoras. No obstante la 
mesura para contemplar una disponibilidad de materia prima para el beneficio, el flujo neto de 
efectivo actualizado, en un período de diez años de venta, nos da como resultado una tasa de 
rentabilidad del 44% y un índice del beneficio-costo que asciende a $ 1 .58 por cada peso 
invertido. Otro atributo del estudio es la elaboración y diseño de estructuras y niveles de costo en 
forma integrada para obtener el presupuesto requerido con erogaciones por cada ciclo/período. 
Revisamos cada concepto de costo para agrupar lo que correspondería a la apo11ación del 
productor y al Programa con el actual esquema de subsidio, sin incluir otros recursos que 
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potencialmente se pueden obtener de diferentes programas. La inversión total para la puesta en 
marcha del proyecto, que inicia con la operación del jard!n y vivero, implica un costo real de 
$871 miles para el primer año y $1,721 miles para el segundo, incluido lo que corresponderla al 
subsidio más otras inversiones en el período de prevcnta. 

Respecto a la evaluación económico-social propiamente dicha, no es fácil establecer el costo 
de oportunidad del proyecto para detectar a los beneficiarios y/o los perjudicados del proyecto, ni 
medir la pérdida social por no aprovechar las condiciones agroclimatológicas y posibles ventajas 
comparativas para producir hule. En el Estado de Chiapas, la evaluación económico social se 
torna delicada por la situación político-social, por lo tanto además de adaptar las técnicas y 
metodologías típicas en evaluación nos obligamos a caracterizar el contexto y visualizar 
exigencias para la marcha del proyecto con el entorno socio-político. Las características de la 
evaluación financiera desde la expectativa del productor nos colocan autom:íticamentc en la 
evaluación económico-social que es enriquecida con un comparativo del costo de oportunidad 
por utilizar la tierra en otros productos que se cultivan en la región, como es el caso del cultivo de 
chile y maíz, con una exploración de las expectativas de convivencia entre hule y eucalipto; así 
como la medición del impacto en los ingresos generados en cadena hacia otros sectores 
económicos: la derrama al consumo a corto plazo tan sólo por la operación de jardín y vivero 
ascendería a $519 millones a proveedores de agroquímicos, hidrocarburos y hule sintético (bolsa 
y cinta de polietileno). El consumo de materiales representaría, a su vez, ingresos para otros 
trabajadores de la región por $525 millones determinados al cuantificar la aplicación de pintura 
como cubrecorte, adquisición de semilla, sustrato y yemas para el primer injerto. 

Referente al impacto ecológico, abordamos el diagnóstico de las plantaciones forestales 
cmnerciales a través de seis líneas de estudio: especies nativas, biodivcrsidad, bosques naturales, 
suelo, nutrientes y fauna. Los resultados parciales son positivos si consideramos la posibilidad de 
reforestar 960 has. en los primeros dos aiíos y l, 118 has. anuales durante 7 aiíos; sin embargo 
estamos conscientes que la investigación de especialistas en este ámbito debe impulsarse para 
validar las implicaciones en el ecosistema. En la procesadora o fase de beneficio revisamos 
alternativas para el control de contaminantes en aguas residuales; un equilibrio técnico y 
económico para el proyecto representa contar con instalaciones para tratamiento biológico y 
efluentes de 18. 7 m3 por hora, trabajando con cuatro centrifugas por beneficio. 

Finalmente, y de acuerdo al marco jurídico, presentamos alternativas para acercarse a la 
búsqueda de la forma de organización más adecuada de los productores cuando se llegase el 
momento de ejecución del proyecto, para lo cual exploramos algunas seilales sociopolíticas en el 
entorno actual, que pudieran influir en el rumbo adecuado de la puesta en marcha. 

Resumen Capitular 

VII: !lletodo/ogía de 1111 proyecto de il11•er.1·ió11 con i11tegraciá11 l'ertica/ para la prod11cció11 del 
lt11/e 11at11r11/. Tiene el objetivo de delimitar, con el método de integración , los alcances 
del estudio. 

Actividades: Determinar la teoría y política de sustento; Identificar los parámetros empíricos y 
Desarrollar el marco o mapa conceptual de la metodología del estudio. 

VII. I: Estudio de 111erc111/o. Tiene el objetivo de efectuar un balance oferta-demanda del hule 
natural. 

~------- -------------------------------



Actividades: Búsqueda de infonnación para especificar el tipo de hule con mejores 
expectativas de mercado; descripción de los productos a obtener en cada fase, sus 
características, usos y productos sucedáneos y/o complementarios; determinar la 
ubicación geográfica de los principales consumidores según el destino del 
producto, establecer el área de mercado que se abarcará, recabar información 
sobre la demanda y oferta de hule natural a nivel nacional y regional, analizar y 
procesar la infomiación de demanda y oferta para su presentación en el proyecto, 
estimar las ventas y posibilidades de exportar y competir y localizar los centros 
de distribución y necesidades de materia prima. 

Vll.2: Estudio téc11ico. Tiene el objetivo de describir los parámetros técnicos de cada fase del 
proceso productivo. 

Actividades: Calcular las superficies requeridas en jardín y vivero para establecer plantaciones 
y estimar el acopio y capacidad utili74'lda de una beneficiadora, definir la escala 
agregada para vivero y plantación, analizar las alternativas existentes de sistemas 
de producción y determinar la mas apropiada para cada fase, diseilar los 
diagramas y planos de distribución para las fases agroforestales y el beneficio, 
establecer los requerimientos de maquinaria, equipo y otros insumos, así como 
disetiar el cronograma de constitución, instalación y puesta en marcha. 

VIJ.3: For11111/ació11 y e1•a/11ació11 fi11a11ciera. Tiene corno objetivo ordenar, procesar e 
interpretar infonnación que permita calcular el nivel de rentabilidad con estados 
financieros profonna para la integración vertical. 

Actividades: Efectuar la integración de montos y ampliación gradual de escalas de producción 
para el presupuesto de operación, elaborar el programa de inversiones y 
reinversiones, determinación y cálculo del capital de trabajo y erogaciones 
durante el proceso productivo, determinar los flujos caja, depreciaciones y 
amortizaciones, estados de resultados proforma, actualización de flujos de 
efectivo: flujo neto de efectivo de todo el capital y del capital social, cálculo e 
interpretación de indicadores de rentabilidad y razones financieras. 

Vll.4: El'llfuació11 eco11ómico-soci11/. Tiene como objetivo describir el impacto macroeconómico 
al ahorro, consumo, ingreso, al ámbito ecológico y aspectos del entorno socio-político que 
deben contemplarse para la operación del proyecto. 

Actividades: Medición de aportaciones al PIB. distribución del ingreso, desarrollo regional, 
generación de empleaos y derrama anual de ingreso a los trabajadores; medir el 
impacto del proyecto en los agentes que participan y los programas respectivos; e 
identificar las contribuciones en el ecosistema regional y/o del medio ambiente 
mundial y, en su caso, los riesgos generados. 

Vll.5: As11ectos de org1111iz11ció11. Tiene como objetivo proporcionar alternativas de organización 
y disetiar los instrumentos y mecanismos de administración. 

Actividades: Describir organigramas con enfoque sistémico y planeación estratégica, estudiar 
altcnrntivas de organización de productores, proponer la figura asociativa para la 
ejecución del proyecto, diseiiar los instrumentos organizativos y los mecanismos 



11. Objetivos 

informativos para la administración, y establecer la organización técnica
operacional. 

Objetivo General 

Formular y evaluar la viabilidad técnica y económica de un proyecto de inversión para 
constituir una empresa agroindustrial del hule natural con integración vertical de cuatro fases del 
proceso productivo. 

Objetivos Particulares 

• Determinar técnicamente las condiciones, superficies y escalas de producción que pemlitan 
abastecer de materia prima a una beneficiadora de hule látex, con tecnología dada y, en 
consecuencia, genere una rentabilidad aceptable al sector primario de la economía. 

• Desarrollar la tecnología de la formulación de proyectos en Ja producción de hule, con gran 
visión y productividad inmediata como núcleo de planeación para el desarrollo de estrategias 
competitivas. 

111. Planteamiento del Problema 
Aparte del fenómeno social que representa la migración del campo a las ciudades y a los Estados 
Unidos, el problema que abordé refiere que en nuestro país se carece de respaldos técnico
económicos que pem1itan a las organizaciones productoras del hule natural planear estrategias 
competitivas. No se cuenta con proyectos integrales que pennitan, en la cadena agroindustrial, 
obtener y controlar la calidad y oportunidad de las materias primas principales que anteceden al 
hule manufacturado. La paradoja es que el sureste de México es de las pocas regiones en el 
mundo que cuentan con condiciones agroclimatológicas favorables para la producción de 
plantaciones forestales tropicales comerciales del hule. 

Las premisas son que en su origen se impulsó al Programa Nacional del Hule porque se 
consideró un potencial de 250,000 hectáreas para el cultivo del Hevea brasilicnsis, que existen 
productores dispuestos a destinar tierras al cultivo del hule con el actual apoyo del gobierno, 
además de contar con las organizaciones e inversionistas para integrarse verticalmente y canalizar 
capital al cultivo en mayor escala; no obstante, estos elementos son insuficientes para la 
promoción actual del Programa, debido a que se carece de una estrategia para añadir valor 
agregado al producto y aprovechar la oportunidad de un gran nicho de mercado. 

La superficie de viveros existentes es oscilante, pero gira en alrededor de 98 hectáreas en 52 
viveros, y no alcanza a cubrir la demanda o los requerimientos para establecer plantaciones, 
paralelamente, el vivero requiere un control de calidad a través de la aplicación del análisis 
electroforético para la certificación clonal. La incursión de la técnica de electroforesis, como 
forma de control de calidad junto con la puntualidad en la aplicación de las normas técnicas, la 
microlocalización óptima para la opcraciún del proceso, así como la complicada 1nisión de hacer 
eficiente un recurso presupuesta! escaso y compartido por el Gobierno Federal y estatal, se han 
traducido en un reto, en el cual, el vivero representa un "cuello de botella" que no es fácil de 
superar ya que se requiere efectuar la clonación con el propósito de obtener planta productiva y 
apta para sobrevivir en las plantaciones. 



En total son cinco las fases para obtener un producto final que contenga hule natural y cuatro 
fases para obtener la materia prima, por lo que, en muchas ocasiones, se percibe la necesidad de 
analizar la conveniencia de una integración vertical de las fases del proceso efectuadas en el 
campo, y superar el descobijo teórico-práctico que sufre la integración en la agroforestería, en 
comparación con el sector industrial. 

IV. Hipótesis de Trabajo 

A diferencia de lns relaciones de producción y/o comerciales típicas que se establecen entre las 
unidades de producción: jardín ,vivero ,plantación y beneficio del hule natural, el modelo de 
integración vertical hacia atrás significará para la industria primaria que, a mayor numero de 
fases involucradas, se requerirá mayor monto de inversión, se suscitará una prolongación del 
periodo de preventa y se incurrirá en una reducida velocidad para recuperar el capital invertido, a 
cambio de una eficiencia en la producción. 

V. Marco Teórico 

Al comparar los conceptos de diferentes autores respecto a la integración vertical, se observa 
que puede haber varios tipos de integración, varias formas, grados y niveles. Se infiere que las 
clasificaciones utilizadas por los diferentes autores emanan primordialmente del sector industrial 
y de experiencias obtenidas por algunas empresas, donde se han identificado combinaciones entre 
tipos y grados de integración. 

De cuatro autores consultados, Michael E. Porter señala una referencia básica para establecer 
la diferenciación entre la estrategia de integración efectuada en el ámbito de la producción y la 
estrategia de integración en el ámbito de la distribución de bienes o servicios. A continuación se 
describen las características y clasificaciones por parte de Kathryn Rudie Harrigan (profesora de 
la Universidad de Columbia), A.J. Me Arthur, J.W. Lovehdge (<le Gran Bretafia), Javier Sanz 
Cañada (del Instituto de Economía en Madrid) y Michael E. Porter (profesor de la Universidad de 
Harvard). 

Rudie menciona que la integración vertical es a menudo una de las primeras estrategias que las 
empresas evalúan como alternativa de competitividad. Para elegir la estrategia correcta, las 
compafiías deben evaluar los posibles tipos de integración y deben medir los méritos de cada una. 
Considera el autor que el estudio de integración vertical consta de tres dimensiones: Anchura, 
Grado, y Forma. 

"La Anchura involucra dos conceptos: función y magnitud. Función es la actividad 
tecnológicamente distinta por emprender, y magnitud denota el número de fase 
comprometida en cada función emprendida. 

El Grado considera cuánto de una necesidad particular se satisface a través de los traslados 
interiores. (las empresas buscan transferir casi 100% de un material particular o servicio 
interno). 

La Forma se refiere a la propiedad" (Rudie Harrigan, 1983:30) 

Los beneficios de la integración vertical deben apreciarse desde dos puntos de vista: 

1) los beneficios interiores (como los costos) 
2) los efectos en postura competitiva 
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Los beneficios interiores afectan la rentabilidad y los efectos en postura competitiva permiten 
a las empresas ser más sensibles a los cambios en las necesidades del mercado y menos 
vulnerable a las maniobras de los competidores. 

La postura competitiva de integración incluye: 

Mejoras en la comercialización y en el nivel tecnológico 
Mejoras en la administración y la gerencia 
Ventajas en cuanto a la calidad del producto 

La autora explica que hay varias alternativas de integración vertical, pero algunas son 
particularmente dificilcs de manejar porque se exige a la empresa asumir mucha de la 
responsabilidad hacia arriba o hacia abajo. 

La empresa puede necesitar una estrategia integra para lograr objetivos corporativos con 
respecto al comercio o a la dirección tecnológica, como con las condiciones competitivas, por lo 
cual debe decidir entre: 

Aumentar o disminuir su anchura y grado de integración 
Construir la capacidad o las nuevas plantas para mantener los grados de traslado interior 
como los volúmenes de ventas y cambios de demanda de la industria 
Cambiar la fornta de propiedad o mando de una unidad vertical 

Menciona que existen, en forma genérica, cuatro estrategias de integración vertical: 

Integración Llena 

Las empresas totalmente integradas compran o vende todos los bienes o servios requeridos por 
un particular, operan sus plantas para satisfacer una porción grande ele requisitos de la entrada de 
producto, servicios internos o consumir otra porción similar de sus rendimientos internos, y 
frecuentemente es líder del mercado. 

"La integración llena se implementa cuando: ( ... ) las empresas creen que pueden proteger 
procesos propios del espionaje competitivo, y( ... ) se diseñan cuidadosamente componentes 
para entrar al mercado". (Rudie Harrigan, 1983:31) 

Integración Estrecha 

Estas cuentan con empresas foráneas para requ1s1tar algunos productos. Ellos producen o 
distribuyen una porción de sus requisitos internamente pero compran o venden el resto a través de 
proveedores especializados o distribuidores (o a competidores que no se integran así). 

La integración estrecha puede usarse siempre que la necesidad de la interconexión fisica no 
ocurra, y puede trabajarse mejor cuando: 

"( ... ) las empresas pueden agregar valor sustancial a los matt:riales que ellos producen o 
distribuyen; ( ... ) los materiales crudos son abundantes (o los subcontratantes, están 
prontamente disponibles); y( ... ) la capacidad de subutilización no incurre en deseconomías 
(los beneficios pesan más que los costos)". (Rudie l larrigan, 1983:32) 
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Cuasi-Integración 

Las empresas cuasi-integradas no poseen el 100% de las unidades comerciales adyacentes, 
pero pueden consumir o distribuir todos, algunos, o ninguno de los rendimientos de la unidad 
adyacente, cuasi-integrada. La manera en Ja que las empresas controlan adyacentemente unidades 
puede ser muy diversa. 

"Esta estrategia es útil donde se arriesga en nuevas tecnologías o requisitos de capital, y 
ofrece ventajas de economía de la integración estrecha al ser competitivo o también rinde 
economlas de la integración, aunque no debe sobrevalorarse". (Rudie Harrigan, 1983:32) 

Contratos 

En este tipo de estrategia la empresa posee gran poder de negociar contratos con empresas 
foráneas para realizar promoción y tratar de mantener los precios preferenciales. 

La autora menciona que las empresas adoptan estrategias de integración vertical diferente por 
tres motivos básicos: 

"( ... ) difieren en 'volatilidad' en la industria; ( ... ) han logrado diferir grados de poder con 
respecto a las industrias de arriba y de abajo y; ( ... ) pueden discernir las necesidades 
competitivas (y fuerzas para lograr esos objetivos)". (Rudie Harrigan, 1983:33) 

Por otro lado, autores como Me Arthur y Lovehdge mencionan que la integración vertical 
ocurre cuando las actividades de una empresa se expanden dentro de un detenninado escenario de 
producción o cuando se combinan con otros procesos engranados en diferentes escenarios de la 
secuencia productiva. 

Añaden que los beneficios de la integración vertical de las empresas, en ténninos generales, 
son lograr reducir costos y mejorar la calidad de sus productos y beneficios. Se perciben tres 
métodos de integración: 

Integración por Combinación y Expansión Misma 

La integración tiene lugar combinando dos o más empresas bajo una unidad de mando, o por 
una sola que extiende sus actividades via la provisión de inmuebles adicionales, planta y 
maquinaria, puede ser clasificado como horizontal, vertical o diversificado y puede depender de 
la dirección de la unión. 

Integración por Combinación 

De la integración por combinación poco se necesita. La combinación de un solo propietario 
y/o negocios de la sociedad sólo necesitan un acuerdo entre individuos involucrados, a menos 
que ellos estén pensando constituirse en una compañía al mismo tiempo. 

Integración por Cooperación 

Los propósitos de las empresas para efectuar una integración por cooperación y los métodos 
por los que la cooperación se logra son muy amplios. 

12 



Las actividades de las empresas están a menudo relacionadas con el propósito de lograr costos 
más bajos, mejorando las ganancias y la calidad de los productos. 

Las industrias, empresas y econom!as cooperan a menudo en investigación, capacitación, 
comercio, transportes y comunicaciones entre otros, a través de organizaciones establecidas como 
asociaciones, cámaras de comercio, confederaciones industriales o patronales y di fe rentes 
entidades de gobierno 

El cooperativismo forzado también existe como alternativa y ocurre generalmente donde 
puede sentirse la necesidad de ayudar o donde hay beneficios muy obvios para ser ganados. 

El tercer autor (Sanz) define a la integración vertical como el término genérico que incluye 
todas las forrnas de annonizar las fases verticales de producción y comercialización. 
Particularmente refiere al proceso por el cual son ajustadas respectivamente la oferta y la 
demanda en función de la cantidad, calidad, localización y tiempo de entrega del producto. 

No todas las empresas actúan igualmente forjando estrategias verticales. Las industrias 
difieren cuando los empresarios deciden el motivo por el cual deben integrarse de manera 
vertical. 

Mientras tanto, Sanz dice que no existe mucha discusión entre las diferentes definiciones 
realizadas por distintos autores o estudiosos del tema en cuestión y hace referencia a tres: 

Integración vertical por propiedad 
Integración vertical cooperativa 
Integración vertical Joint-venturcs 

Integración Vertical por Propiedad 

Es la propiedad o control en diferentes estadios de la producción o de la distribución por parte 
de una compañía de empresas. 

En este sistema las distintas fases pertenecen a una misma propiedad empresarial y el punto 
clave de este concepto es el control, con un sentido de autoridad identificado por demanda de un 
centro de decisión que sería el polo integrador. 

Integración Vertical Cooperativa 

El concepto de integración vertical cooperativa difiere sólo en que la propiedad pertenece a 
una organización de trabajadores, productores, etc. en vez de a una compañía, aunque las 
implicaciones económicas pueden llegar a ser diametralmente opuestas. Es decir se requiere que 
sean combinadas simultáneamente integración horizontal y vertical. 

Integración Vertical Joint-venturcs 

Son asociaciones de dos o más pm1icipantcs referentes a dos etapas distintas de la cadena de 
comercialización, constituidas para realizar en común una actividad de transformación o 
distribución de productos. 
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Se tiene la particularidad de que los participantes mantienen sus entidades originarias, distintas 
a su vez de su co-propiedad en la nueva empresa, que toma generalmente una personalidad 
jurídica como la sociedad anónima, limitada o cooperativa. Según los acuerdos específicos 
establecidos en cada caso, se reparten entre los integrantes los gastos, beneficios, riesgos y 
control de las operaciones económicas correspondientes. 

Sanz, menciona a los contratos como wrn fomrn de integración y los divide por su tipología en 
tres tipos: de compra-venta, de transferencia parcial, de transferencia plena. 

Contratos de Compra-venta 

"Se especifican en ellos únicamente las condiciones de entrega y precio, no ejerciendo la 
empresa adquiriente ningún control sobre las técnicas y procesos de producción ( ... ) los 
términos básicos que ha de contener una relación contractual son: precio, cantidad, calidad 
y tiempo de entrega de la mercancía". (Sanz Cañada, 1988:26) 

Contratos de Transferencia Parcial 

"La empresa compradora interviene en el suministro de 'inputs' a la explotación, por medio 
de sus servicios técnicos, asesoramiento; este conserva la propiedad del producto objeto del 
contrato hasta el momento de la entrega". (Sanz Cañada, 1988:26) 

Contratos de Transferencia Plena 

"Incluyen las cláusulas de producción y comercialización mencionadas en los otros dos 
tipos de contratos; además proveen la transferencia de gran parte o de todas las funciones 
de gestión empresarial, como es el riesgo y el control sobre los métodos de producción, 
desde el productor al integrador reteniendo este último la propiedad del bien". (Sanz 
Cañada, 1988:26) 

Para Michael E. Porter la integración vertical total incluye la producción de todas las materias 
primas, y cuando la integración se refiere sólo al ámbito de la producción propiamente dicha, es 
decir, cuando no se incluye la fase del producto final ni la distribución al consumidor final, 
entonces se reconoce una integración vertical hacia atrás. 

A la modalidad "hacia atrás" con producción de sólo algunas materias primas se le define 
como integración parcial hacia atrás o integración piramidal hacia atrás. Cuando la integración se 
aplica al ámbito de la distribución o comercialización hacia el cliente del producto final es 
cuando se habla de una integración vertical hacia adelante. En la práctica existen grados óptimos 
de piramidación, de los cuales debe buscarse la más conveniente en relación al producto, sector y 
entorno social. 

Todas las referencias anteriores tienen consecuencia con alguna circunstancia y/o estrategia 
con1pctitiva de algunas empresas ya constituidas. 

VI. Marco de Referencia 

Desde el punto de vista de la política institucional y dentro del contexto de economía abierta el 
campo mexicano ha sufrido modificaciones como las siguientes: Los apoyos a los insumos se han 
visto disminuidos, se eliminaron los subsidios al precio o precios de garantía, cambios en los 
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sistemas del comercio, modificaciones en el tipo de cambio de la moneda y la falta de esquemas 
encaminados a la ayuda de productores. En consecuencia la rentabilidad y la competitividad son 
afectados, por lo que en el Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000 se planteó, 
como indispensable, la búsqueda de nuevas alternativas de inversión. 

Pensamos precisamente que una integración vertical para la producción de hule natural 
constituye una alternativa para vincular la cadena productiva que nos ocupa. Al respecto en las 
estrategias del PADR 1995-2000 se contempla que: 

"se fomentará un proceso más activo de inversión privada en el campo para constituirse en 
fuente creciente de capitali7.ación y crecimiento. Se alentarán esquemas de asociación y 
coinversión que articulen cadenas productivas". (Poder Ejecutivo Federal, l 997a:53) 

Se trata también de atacar, en el sector rural y en la medida de lo posible, la intermediación en 
la comercialización. que afecta tanto a productores como a consumidores, ya que: 

"Persiste w1 alto grado de desvinculación entre las actividades primarias, las de 
transforniación, distribución y venta de los productos agropecuarios; la organización y 
capacitación de los productores ha sido insuficiente para superar los problemas derivados 
del minifundio, el acaparamiento. el excesivo intem1ediarismo". (Poder Ejecutivo Federal, 
J997b:59). 

Debido a que se cuenta con regiones potenciales de desarrollo para el cultivo y producción de 
hule en algunas zonas marginadas, el proyecto constituye una oportunidad para generar 
condiciones duraderas que abatan el atraso. En este sentido el programa referido menciona que: 

"se impulsará, en un marco de coordinación interinstitucional, la realización de proyectos 
que permitan al productor tener una mayor proporción del excedente generado en la 
producción ( ... ) con un enfoque de avance gradual a la integración vertical". (Poder 
Ejecutivo Federal, 1997:59) 

Para el caso del Programa del Hule, se señala también, como línea de acción: 

"promover y aprovechar el nuevo marco jurídico para la conformación de agroasociasiones, 
alentando su incorporación inmediata a las acciones de este progiama". (Poder Ejecutivo 
Federal, 1997:59) 

VII. Metodología de un Proyecto de Inversión con Integración Vertical para la 
Producción de Hule Natural 

Al tomar como referencia las formas y tipos de investigación que Tamayo y Tamayo Mario 
describe en su libro intitulado "El proceso de b investigación científica", de la edición 1998, 
hemos identificado que el presente trabajo habrá de ser conducido en consecuencia con rasgos de 
investigación de tipo descriptivo, sin embargo no en forma pura debido a que presentará 
características combinadas. En el estudio estimaremos o proyectaremos en forma prospectiva los 
beneficios económicos de una estrategia de competitividad que promueve el desarrollo en el 
Municipio de Palenque, Estado de Chiapas; la evaluación no se replicará, por lo que el tipo de 
estudio también es transversal con el caso del producto hule. 
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En relación a los subtipos que refiere Tamayo en la categoría denominada descriptiva, 
observamos que esle estudio podría erróneamente caracterizarse como un estudio predictivo, no 
exactamente recurriremos a la predicción o al augurio, en tal caso proponemos prevenir recursos 
para obtener rendimientos competitivos en forma planeada para impulsar el desarrollo de Ja 
población objetivo. 

La población objelivo está constituida por los habitantes de la rcgaon Palenque-Nueva 
Esperanza-Calazajá, en el Estado de Chiapas, e institucionalmente la población la constituyen los 
responsables del programa hule en el Gobierno de Chiapas. Actualmente los responsables en el 
estado han declarado un número de 600 productores en el estado pero el proyecto conlempla 
agrupar a 2900 productores. La agrupación de los productores para consliluir una empresa en 
eslos liempos es justificable siempre y cuando los emprendedores no pierdan de vista la 
cornpctitividad; en este sentido ya no hay espacio para discriminar sectores sociales, las ctnprcsas 
sociales deben buscar estrategias de compelitividacl, el propósito ele los produclores es 
organi7A,rse pero deben contar con una administración que los conduzca por el camino de Ja 
eficiencia. La población objetivo es sujela de producir y lrascencler medianle la eslralegia ele 
inlegración vertical y medianle la cuanlilicación de las operaciones por realizar como respaldo 
para aprovechar una oportunidad identificada como gran visión y clcscrila medianle un méloclo 
adaplado a la fomrnlación y evaluación ele un proyecto de inversión para producir hule natural 
procesado. 

La formulación, como instrumento de planeación, se desarrolla con el método general, 
sugerido por las instituciones especiali7A,das, como por ejemplo la Nacional Financiera de 
México, pero acondicionado a las características del proceso. En particular el método representa 
desarrollar el estudio en etapas o apartados, cuyo atributo es la secuencia y consistencia de la 
infonnación. 

La unidad de análisis es la inversión en el proceso productivo del hule en Chiapas, cuyos 
propósitos son obtener las materias primas principales en la cadena productiva del hule procesado 
para el autoconsumo de la empresa y propiciar el retomo de capital en una región distinguida por 
las condiciones agroclimatológicas poco comunes en el país y en el planeta. 

En razón del propósito de la tesis, el muestreo es intencionado, ya que se requieren parámetros 
de rendimiento competitivo en cada fase del proceso productivo; los parámetros y los costos 
están condicionados en su base por las actividades, cantidades de insumos y materiales 
efectuados y aplicados en tiempos recomendados técnicamente por los institutos de investigación 
especializados. Las recomendaciones técnicas asemejan paquetes tecnológicos para producir 
árboles clonales y obtener hule fresco y procesado en la agroindustria. 

El proyecto consta de cuatro apartados básicos en el método a seguir: Mercado, ingenieria, 
evaluación económico-financiera y administración. El grado de profundidad y detalle que 
requiera la presentación de este proyecto en sus cuatro apartados lo determinará la naturaleza del 
mismo, la madurez de las negociaciones por convenir para la obtención de recursos y Ja 
disposición de inversionistas potenciales. Sin embargo. el nivel inicial obligado para la 
presentación es un estudio de oportunidad o perfil. en el cual se describen los objetivos basados 
en una necesidad de producción medible, que en este caso incluye las fases forestales y Ja 
procesadora de hule fresco. 
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La identificación del proyecto surge de observar en retrospectiva los requerimientos de una 
beneficiadora, en cuanto a plantación y a su vez en material vegetativo para integrarse "hacia 
atrás". Sin embargo, la necesidad de medir el tamaño del proyecto en función del abastecimiento 
de materia prima para im beneficio con capacidad de procesar 500 kg./h. de hule seco, requiere 
corno rneca111ca estimar, con los parámetros técnicos de densidad, las superficies 
económicamente apropiadas para llevar a cabo actividades en un orden y calendario acorde a la 
secuencia agronómica oportuna para la producción. En este sentido, se estimarán primero 
superficies, densidades y se programa una cronología para el establecirníento y mantenimiento de 
jardines de multiplicación, vivero de propagación y plantación, posteriormente se calculan 
rendimientos, costos parciales, agrupación de costos, e identificación de ahorros para escala y por 
integración del proceso. 

• El tamaño del jardín será medido por su rendimiento esperado al final del ciclo con la 
tecnología actual (número de varetas y yemas destinadas para la clonación y obtenidas por 
cada hectárea). 

• El tamaño del vivero será determinado por el rendimiento en número de plantas esperadas por 
hectárea, para lo cual se estiman las superficies requeridas en modalidad en bolsa, con su 
correspondiente densidad técnica de distribución inicial. 

• El tamaño de la plantación es estimado a través del rendimiento estándar por hectárea de 
árboles clonales con tecnología basada en el "Paquete Tecnológico" y con las normas técnicas 
correspondientes. 

El tamaño del beneficio lo determina la disponibilidad de materia prima, el tipo de hule a 
obtener, la tecnología, porción del mercado por cubrir, su escala y la cotización para un equipo 
con capacidad instalada preventiva a la escala de producción por alcanzar. 

• La agrupación de conceptos para inversión, costos y gastos calendarizados nos detem1inará los 
apoyos requeridos para crédito de avío y para crédito refaccionario. 

Cabe señalar que la producción anual de planta permitiría incorporar, en forma paulatina o 
gradual, la superficie para alcanzar alrededor de 1,000 ha. anuales de plantación, motivo por el 
cual se contará con plantaciones de diferente edad. 

El ritmo de crecimiento para producir planta está en función de los incrementos en la 
productividad de vareta portayemas, obtenida en la superficie de jardín. En este sentido, 
conforme se incremente la escala de producción, se abatirán costos por unidad obtenida, debido a 
la optimización de activos, costos fijos y semifijos, siempre y cuando se aplique la tecnología 
adecuada. 

Para desarrollar el ciclo del proyecto desde la identificación, preparacmn, evaluación, 
rwgociación, ejecución e implementación se indican a continuación la síntesis de actividades y el 
orden metódico para abordarlas. Ver diagrama. 
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El propósito de presentar las variables tiene dos vertientes: a) desde la expectativa de la 
investigación; facilitar la identificación de una premisa de mercado y de los componentes del 
modelo o de la producción modular, que nos permitan transitar por el empirismo en el manejo de 
variables; y b) mostrar metodológicamente el significado y medición de los parámetros técnicos 
como condicionantes de éxito y eficiencia para la producción integral o de la cadena productiva 
correspondiente al sector primario de la economía. 

La amplitud del estudio permitiría identificar un sinnúmero de variables, pero se incorporan 
las más importantes desde la perspectiva de la formulación del modelo productivo que satisfaga 
una tecnología dada. 

TESIS CO~T 
FALLA DE ORIGEN 
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Cuadro 1 
Operacionalización de variables por etapa del estudio 

Etapa del Identificación de variables Definición Operacionalización 
estudio Dependientes Independientes 

j Mercado Demanda Demanda de hule natural procesado, Al consumo total nacional se resta la 
1 

insatisfecha del que el cliente nacional (Industria final) producción total nacional y el 
1 

hule natural tiene que adquirir de importación para resultado constituye las importaciones 
cubrir sus necesidades de producción por sustituir 
en bienes de consumo final 

Consumo total nacional Hule natural procesado y consumido Participación relativa de las 
como materia prima por la industria importaciones y de la producción 
final, cuyo origen puede ser nacional y nacional en relación al consumo total 
de importación nacional 

Producción total nacional Hule natural procesado y producido en Se mide por diferencia entre el 
México consumo total nacional e 

importaciones, ya que se carece de un 
sistema de información para la 
producción nacional 

Producción y venta Hule liquido beneficiado para la venta Toneladas destinadas a un mercado 
de hule látex por la empresa específico 
centrifugado 

Calidad específica Látex concentrado en función de su Se somete a control de calidad con la 
método de preparación, modo de norma ISO 2004-l 974(F) 
estabilización y destino1 

Cantidad a obtener Volumen producido por la empresa Toneladas producidas anualmente 
1 para la venta 

Técnico Producción anual Hule técnicamente especificado y Toneladas de hule látex centrifugado 
en la procesadora obtenido en la empresa para la venta producido anualmente, con la calidad 
de hule propuesta específica en periodos anuales 
en el proyecto 

Hule fresco para el Disponibilidad de materia prima Volumen de hule fresco obtenido 
autoconsumo de la empresa producida por la empresa para el anualmente en las plantaciones de la 

beneficiado empresa 

' Compagnon, P. El caucho natural: Biología, cultivo y producción, Consejo Mexicano del Hule, A.C.-CIRAD, Villahennosa, Tab., 1998, pp. 442. 
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Hule fresco para el 
auloconsumo de la 
empresa 

Producción 
obtenida en las 
plantaciones de la 
empresa 

Hectáreas que 
arriban anualmente 
a la producción 

Producción de hule 
fresco anual por 
hectárea 

j Capacidad de producción 1 Volumen a producir en los tumos y 
¡utilizada en la beneficiadora meses planeados en cada año 

Hule cosechado en las plantaciones de 
la empresa para ser utilizado como 
materia prima del beneficio 

Producto obtenido en las Volumen recolectado de los árboles en 
plantaciones de la empresa las plantaciones de la empresa 

Volúmenes de los lotes de plantaciones 
con diferente año de establecimiento o 
edad 

Número de hectáreas que Superficie que se agrega anualmente al 
arriban anualmente a la conjunto de hectáreas con edad de 6 
producción y edades de los años o más y circunferencia mínima de 
lotes en producción 45 cm. en el tronco a una altura de 1 m. 

Superficie con unidad de medida en 
hectárea que año con año cumple 6 
años de establecida 

Calendario de Ciclos anuales en la vida útil del 
establecimiento y de proyecto como referente de edad de los 
producción lotes de plantaciones 

Volumen anual por hectárea 

Densidad de árboles Población de árboles por hectárea en 
plantaciones en producción 

Clones utilizados Variedad de Hevea 

Toneladas a obtener en razón de la 
producción por turno y días al año en 
operación 
Volumen de látex obtenido y retenido 
con anticoagulante en su estado fisico 

Toneladas medidas en relación al 
estado de desarrollo que guardan las 
plantaciones 
A los volúmenes obtenidos de las 
plantaciones por lotes de edades se 
adiciona el lote que llega a los 6 años 
de edad 
Se suma anualmente a la producción 
el lote de plantaciones que cumplen 6 
años de edad 

Se cuenta el número de hectáreas que 
cumple 6 años de haberse establecido 

Número de hectáreas que se 
establecen y que producen con 
diferente edad a lo largo del horizonte 
del proyecto 
Toneladas por hectárea en relación a 
la densidad , tipo de don, edad, 
diámetro promedio, sistema de pica, 
meses de zafra o cosecha 
Número de árboles que técnicamente 
deben sobrevivir en el periodo 
productivo para una hectárea de 
plantación 
Identificación y verificación del clon 
trasplantado a la plantación 



Edad de la plantación Ciclos/periodo que acumula la Número de cliclos/periodo de una 
plantación hectárea a partir del periodo de 

establecimiento 
Circunferencia de árboles Medición del grosor del árbol Centimetros promedio del rededor del 

"tronco" de los árboles a una altura de 
un metro a partir del suelo 

Sistema de pica Alternativas técnicamente Frecuencia semanal para aplicar 
recomendadas para aplicar incisiones a incisiones en los tableros de la corteza 
la corteza de los árboles 

Meses de zafra o cosecha Periodo de pica y producción durante el Número de meses durante el año en 
año natural que se explota la hectárea de 

1 plantación 
Calendario de Ciclos/periodo para establecer Número de ciclos/periodo y número 
establecimiento de plantaciones en el horizonte del de hectáreas establecidas con la planta 
plantaciones proyecto producida 

Obtención de planta clona! Planta producida por la empresa como Número de plantas producidas en 
por parte de la empresa para insumo-producto para establecer sus relación a los rendimientos técnicos 
autoconswno propias plantaciones recomendados por hectáreas y la 

~ superficie del vivero 
Planta clona! para Material vegetativo a producir por la Lotes de planta obtenidos en cada 
autoconswno de la empresa para trasplante ciclo productivo, en razón de 70,000 
empresa plantas por hectárea de vivero, que 

rinde para establecer 160 hectáreas de 
1 plantación 

Superficie de vivero Hectáreas utilizadas para producir Se calculan con base al rendimiento 
planta clona! inicial de varetas en un jardín con 

superficie de 6.50 has. que alcanzan a 
cubrir el injerto en 3 has. de vivero, 
en razón de 21,000 varetas para 1 ha. 
de vivero 

Parámetros de rendimiento Plantas que se deben obtener sanas y Resultado de restar 30,000 plantas de 
por ciclo de producción de con dos ciclos de hojas en una baja calidad o como menna por cada 
planta hectáreas con el atributo de 100,000 plantas como densidad inicial 

competitividad en una hectárea de vivero 
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Lotes de planta 
obtenidos en cada 
ciclo 

Yemas 
aprovechadas para 
el injerto o 
clonación 

Lotes de planta obtenidos en 
cada ciclo productivo 

Disponibilidad de semilla 

Número de yemas 
aprovechadas para el injerto 
o clonación 

Varetas aprovechadas en 
grado de madurez verde 

Conjunto de plantas producidas en el 
vivero de la empresa por cada 
ciclo/periodo 

Grupo de plantas clonales producidas 
por un vivero en un ciclo productivo 
determinado 

Semilla de calidad obtenida a más 
tardar el mes de noviembre para 
colocarla en camas germinativas 
Brotes que técnicamente se producen y 
se aprovechan en varetas con grado de 
madurez verde para clonar planta en 
vivero 

Brote natural que a criterio es elegido 
de una vareta por el injertador 

Número de varetas que se produce en 
un jardín de multiplicación con una 
inducción técnica para aprovechar el 
material cuando la vareta adquiere un 
grado de madurez identificado por el 
color verde 

El parámetro es producir 70,000 
plantas por hectárea, la empresa inicia 
con 3 has. de vivero equivalentes a 
21,000 plantas clonales de inicio 
Se utiliza un contador manual para 
registrar en recorrido por el vivero el 
número de plantas susceptibles a ser 
trasplantadas a las plantaciones 
Número de kilogramos a obtener en 
razón de 2, 700 kg. para una hectárea 
de vivero 
Para injertar con vareta en graqo de 
madurez verde el número de yemas 
aprovechadas en un jardín de dos años 
y 6.5 has es de 468,000 en razón de 
72,000 vemas por ha. 
De una vareta con una longitud de un 
metro aproximado el injertador elige o 
aprovecha en promedio 4 yemas por 
vareta que proviene de un jardín de 
dos años de operación y 6 yemas por 
vareta cuando el jardín tiene entre 3 y 
9 años de operación, igual a 4 x 
18,000 varetas= 72,000 yemas 
aprovechadas por ha. de iardin 
En consecuencia con las 
recomendaciones técnicas en el 
primer año del jardín se producen 
9, 100 varetas por hectárea pero no se 
aprovechan: en el segundo año se 
aprovechan 2 varetas por planta igual 
a 18,000 varetas del tercer año de 
operación 



Superficie del jardín de Area con unidad de medida en hectárea Superficie destinada al 
multiplicación destinada a la fase del proceso establecimiento de jardín de 

productivo denominada jardín o banco multiplicación y producción de vareta 
de germoplasma portayemas en razón de 10,000 m2 = 1 

ha. y 6.5 has. para el jardín del 
proyecto 

Parámetro de rendimiento Varetas portayemas que en Parámetro es igual a 9,000, 18,000 y 
por edad del jardín consecuencia con las recomendaciones 27,000 varetas a producir por ha. de 

técnicas deben producirse en relación a jardín en los años 1, 2 y 3 al 9 
la edad del jardín de multiplicación respectivamente 

Superficie del Area con unidad de medida en hectárea Superficie destinada al 
jardín destinada a la fase del proceso establecimiento del jardín de 

productivo denominada jardín o banco multiplicación y producción de vareta 
de germoplasma portayemas i!!Ual a 6.5 has. de jardín 

Parámetros de rendimiento Capacidad de producción del equipo de 500 lt./hora por centrifuga, hasta 
en cadena para abastecer en centrifuga producir látex con 4 centrífugas 

~ 

forma suficiente la capacidad Producción para abastecer a la 30 mil tons. de hule fresco para que 
de entrada y obtener salidas centrifuga las centrifugas produzcan 14 mil tons. 
en volumen de una de látex 
beneficiadora agroindustrial 

Producción para abastecer a las 1 ha. de vivero para 140 has. de con tecnología dada para las 
máquinas y equipo de plantaciones plantación o 490 mil plantas para 

centrífugas del proceso l, 118 has. de plantación 
productivo Producción para abastecer al vivero 6.5 has. de jardín para 7 has. de vivero 
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1 Financiero ! Tasa interna de 
1 

! retomo 

Tasa relevante CT1) y CT2) 

Valor actual neto 
(VAN,)y(VAN2) 

1 Es un valor relativo que se aplica en la 
1 actualización de flujos de inversión y 
flujos de efectivo para un periodo 
determinado con el propósito de 
demostrar una condición de equilibrio 
entre las inversiones y los flujos de 
efectivo. Es la tasa máxima incluida 
para el algoritmo de valor referente a 
actualizar inversiones y flujos de 
efectivo cuya diferencia es cero 
pérdidas y cero ganancias 

Tasas extremas para actualizar flujos 
con resultado o saldo positivo y 
negativo respectivamente 

Valor actual neto con saldo positivo y 
negativo en relación a las tasas 1 y 2 

' Una de las formas de calcular la tasa 
interna de retomo es por 
aproximaciones sucesivas; para 
localizar en primer lugar una tasa a la 
cual corresponda un valor actual neto 
(VAN) positivo y localizar, con una 
segunda tasa el VAN negativo una 
vez que se cuenta con dos escenarios 
el propósito es localizar un escenario 
neutral. Como referencia la tasa 
neutral o interna se puede calcular con 
la fórmula que permite multiplicar 
una suma de tasas por cociente de 
valores: 

G VAN, ~ TIR=T1 +(T2-T1) 

VAN1 -VAN2 · 

Por aproximaciones sucesivas se 
localizan las tasas máximas que 
proporcionen un saldo favorable 
mínimo y un desfavorable mínimo de 
los flujos de efectivo descontados con 
el factor: 1 

---
(1 + i)º 

Saldos mínimos positivo y negativo 
de Jos flujos de efectivo actualizados 

VAN=:!:' lo + il, + B, +( )+~ 
i=O(l+i'f (i+i)' (i+i)' ... (1 +i)' 
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i 1 Y alor actual neto 

Beneficio-costo 

Flujo de inversiones y 
reinversiones 

Flujos de beneficios 

Valor actual neto de los 
beneficios 

Valor actual neto de las 
inversiones 

Diferencia algebraica entre la suma de 
los flujos netos de efectivo actualizados 
del periodo de ventas y los flujos netos 
de efectivo actualizados del periodo de 
preventa 

Inversiones anuales en activos fijos y 
diferidos estimados para el periodo de 
preventa y para el periodo de operación 

Saldos anuales estimados para el 
periodo de venta de la empresa por 
emprender, con origen en flujo de caja 
o de efectivo 

Indicador fraccionario que se interpreta 
como la cantidad recuperada por cada 
peso invertido previa conversión a 
valor presente referido al resultado de 
un periodo determinado en el horizonte 
del proyecto 

Es el saldo del flujo de caja actualizado 
a valor presente 

Es la suma de las inversiones en activos 
fijos y diferidos correspondientes al 
periodo de preventa actualizadas a 
valor presente 

1 Se calcula el flujo neto de efectivo 
anual del periodo comprendido entre 
el primer año de inversión y el décimo 
año de producción y se actualiza 
mediante la fórmula de valor presente 
con una tasa relevante 
Montos de inversión cotizados a 
precios de mercado en relación al 
modelo de producción y reinversiones 
estimadas en relación a la 
depreciación de los activos con cargos 
anuales referidos por la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 
Los saldos anuales proforma 
estimados para el periodo de 1 O años 
de venta se transfieren a valor 
presente mediante una tasa relevante 
minima atractiva 
Es el cociente que resulta de dividir la 
suma de los saldos correspondientes 
al periodo de venta trasladados a valor 
presente entre las inversiones en 
activos fijos y diferidos del periodo de 
preventa también trasladados a valor 
presente 
Constituye el dividendo para obtener 
el indicador B/C y es calculado de los 
saldos anuales del periodo de venta 
actualizados con una tasa relevante 
Es el divisor del algoritmo para 
obtener el indicador beneficio-costo, 
este divisor se origina de las 
inversiones efectuadas en el periodo 
de preventa 



"' °' 
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-~Periodo de 

'¡ recuperación de la 
' inl'crsión (PRI) 

Beneficio Neto 

Beneficio Neto acumulado 

Tiempo necesario para que los 

PRl=N-1+ [-] beneficios netos del proyecto amorticen 
el capital invertido en el periodo de 
preven ta 
Flujo neto de efectivo que refleja los Se obtiene del saldo final en cada ejercicio 

saldos profonna estimados para el que refleja el flujo de caja 

proyecto sin considerar el valor del 
dinero a través del tiempo 
Constituye el saldo acumulado del flujo Al acumular saldos anuales en el 
neto de efectivo horizonte del proyecto se localizará el 

periodo en el cual se finiquita la 
amortización del capital que se 
invertiria durante el periodo de 

1 preventa 



VII.1. Estudio de Mercado 

7.1.1. Descripción de los Productos a Oblener en cada Fase, sus Caracteríslicas, Usos y 
Produclos Complementarios 

Vareta portayemas 

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

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

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

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

Las yemas Axilares se locali7A,n justamente sobre los peciolos insertados en el tallo, por ello en 
la vareta se observan las yemas sobre las cicatrices que dejan los peciolos al caer, formando una 
especie de "corona" locali7A,da dentro de una pequeña porción del tallo. 

Características y Usos 

Las varetas portayemas provienen de una planta que, como todo ser vivo, cumple con un ciclo 
de desarrollo, confonnc esto sucede, y hasta llegar a su lignificación -etapa en la que el color se 
estabiliza- los tallos toman diferente color identificándose tres etapas del mismo: verde, verde
café y café. Esta coloración es empicada como adjetivo en la identificación de las varetas 
portayemas por su desarrollo en cuanto al grosor y número de yemas utilizables para la 
ínjertación. 

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

Para la injertaeión se emplean materiales en verde o café y es necesario que las varetas tengan 
el mismo desarrollo que las plantas a injertar, para lograr un mejor acoplamiento y prendimiento. 
Por ello la vareta portayemas verde tendrá un grosor mínimo de Smm. Y de 1.30 cm. como 
máximo, y la de color cale un grosor de 2 a 2.5 cm. 

En este caso, la injcrtación en vivero serú en verde, por lo que el producto a obll!ner en el 
jardín será una vareta pm1ayemas verde -·coloración obtenida a los dos meses del brote, cuando 
ha madurado el primer ciclo de hojas- con una longitud de 1 m. y un grosor mínimo de 8 mm., 
teniendo en ese momento una corteza manejable y yemas con buen potencial de brotación. 
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Planta Clona( 

Es propagada con un individuo genéticamente identificado y catalogado, la clonación se 
realiza por el método de injertación vegetal, asegurando que las nuevas plantas ya clonales tengan 
las caracteristicas plenamente identificadas y deseadas de su progenitor, de esta manera, todas las 
plantas derivadas del mismo clon tendrán las mismas características entre sí y variaciones en 
cuanto a los demás clones. 

Características y Usos 

Es empicada principalmente para el establecimiento de plantaciones de hule natural, y en 
menos proporción para el establecimiento de jardines clonales de multiplicación. 

Nom1as de Calidad para la Planta Clona( 

La referencia normativa aplicable a la planta de hule se encuentra en las fichas técnicas No. 1 
y 14, en las que se menciona que la planta debe cumplir con las siguientes características: ser 
sana, vigorosa, homogénea y contar con dos ciclos de hojas maduras. 

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

Cabe mencionar que en 1994 el Consejo Mexicano del Hule, en colaboración con el INIFAP y 
el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la SAGAR, iniciaron 
esfuerzos para elaborar la Nonna Mexicana para la Certificación de Material Vegetativo de 
Clones de Hule (Hevea brasiliensis). La certificación se llevará a cabo no sólo a la vareta 
portayemas y a la planta injertada con ella, sino también a los procesos dentro de los jardines y 
viveros. El trabajo se encuentra en un grado de avance considerable y se espera sea culminado 
próximamente. 

Hule Fresco (Látex y Hule Coágulo) 

El hule natural se obtiene de un líquido lechoso de color blanco opaco o ligeramente amarillo 
llamado látex, que se encuentra en aproximadamente 895 especies vegetales, de éstas, Hevea 
brasilielLl"is resalta por su importancia económica, debida a sus altos niveles productivos y 
calidad de hule obtenido de su látex, el cual se forma en las células de los vasos laticíferos 
ubicados entre la corteza y la madera del árbol (aún se desconoce su función). 

Los glóbulos de hule, suspendidos en la parte superior del látex, presentan una forma esférica, 
y están rodeados de una capa protectora de proteínas y fosfolípidos, lo que da la esencia coloidal 
al líquido. Además del hule (hidrocarburo blanco o incoloro) el látex se constituye por otros 
componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, cuya proporción puede variar de acuerdo a los 
clones, nutrición, clima. cte. En general, la parte del látex que ocupa el hule varia entre 30 y 40%, 
el resto está integrado por proteínas (2 a 2.5%). cenizas (0.7 a 0.9%), resinas ( 1 a 1.6%), azúcares 
( 1 a 1.5%) y agua (55 a 60%). 

Dentro de los vasos laticíferos el látex es una solución estable. alcalina o neutra, pero al entrar 
en contacto con el aire se vuelve ácida rápidamente por la acción de las bacterias, además, inicia 
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W1 proceso de coagulación, en el que se separan los líquidos y los sólidos, formando wia masa 
esponjosa de partículas de hule, conocida como coágulo. Este proceso puede ser retardado 
mediante la alcalinización o acelerado a través de la acidificación. 

Para dar al hule las propiedades requeridas por la industria que lo utiliza como materia prima 
es necesario proceder a su separación de los demás componentes que confomtan el látex, para 
ello, el producto obtenido en campo (coágulo, o látex) se somete a wi proceso de beneficiado, en 
el que, propiamente, se le extraen las impurezas y el agua, obteniendo un producto con la mayor 
concentración posible de hule, al que se llama comúnmente "hule seco", que contendrá menos del 
0.5% de agua. 

La composición del hule seco es relativamente variable según el origen clona(, el modo de 
coagulación -deliberada con ácido o espontánea- y las condiciones de beneficiado. Se compone 
de hidrocarburo hule (94 a 95%), extracto acetónico (1.5 a 5%), proteínas ( 1.6 a 3%), cenizas (0.2 
a 0.5%) y materias volátiles (0.3 a 1 %) que aportan la humedad. 

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

Hule Beneficiado (Látex Centrifugado. Hule Granulado y Laminados) 

El beneficiado se lleva a cabo en la planta agroindustrial, que es la transformación de los 
diversos productos de la coagulación del látex suministrados por las plantaciones, con vistas a 
facilitar el secado para obtener una materia prima utilizable por el manufacturero en diferente 
tipo. 

Látex 
concentrado 

11 uido 
RSS 

Cuadro 2 

Diversos tipos de hules naturales comerciales 

ADS 
Crepé 
pálido 

Compactos 
5.5 L. 

Es ecificados 

Crepé 
café 

Compactos 
10, 20, 50 

Compacto 
Polybag 

Se tratará esencialmente del hule seco que deberá de presentar las siguientes características 
(Anexo I, Norma ISO): 

• Tan limpio como sea posible, exento de cualquier suciedad proveniente de la plantación 
Que esté completamente secado y homogéneo 
Que sea impermeable 
Que tenga características uniformes de tenno-oxidibilidad 

La preparación del hule comercial ha conocido tres etapas sucesivas que condujeron a tres 
categorías de productos: 

El hule silvestre (exclusivamente en América del Sur) 
Las hojas ahumadas vendidas según su aspecto 
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• El hule granulado, compactado después del secado, vendido bajo especificaciones técnicas 

Características, Usos y Productos Complementarios 

El hule natural es un hidrocarburo blanco o incoloro, que presenta propiedades particulares -
por lo que hasta el momento no existe producto sustituto o sucedáneo- que lo resaltan de entre 
los demás elastómeros, principalmente de los de origen sintético: una excelente resistencia en 
crudo (no vulcanizado); excelente pegado de confección, facilitando el ensamblaje de diversos 
elementos de una pieza compleja (como puede ser la llanta); excelente resistencia a la 
propagación de cortaduras, lo que dificulta la propagación de un desgarre bajo presiones 
repetidas; bajo calentamiento interno; buenas propiedades de amortiguación y resistencia a la 
fatiga y a la deformación. 

Entre sus desventajas presenta una 1mmma resistencia al envejecimiento ocasionado por el 
calor, oxígeno u ozono, mala resistencia a los aceites y solventes petrolíferos. Estos defectos 
pueden ser minimizados realizando, si es necesario, una mezcla moderada con los elastómeros 
más resistentes. 

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

De A111orligua111ie1110: Suspensión para trenes de alta velocidad, soportes de máquinas, juntas 
para puentes, juntas antisísmicas, suelas anti vibraciones, topes, etc. 

De Medicina: Guantes de examen, guantes de cirugía, preservativos, cateters bolsas para 
sueros, etc. 

De Canfor/: Colchones de hule espuma, guantes de protección, botas impenneables, hilo 
elástico, etc. 

L/an/as: de aviones, maquinaria y tractores, casi al 100%. 

Diversos: Globos, balones, ligas, chupones, artículos de deporte, gomas, adhesivos, juguetes, 
aislantes, antiderrapantes e impermeabilizantes. 

Además de estos productos, el hule natural se combina con hules sintéticos para la fabricación 
de otros productos como son las llantas de automóviles, cámaras y la rehabilitación de ambos. 
Por lo que se puede afirmar que el hule sintético constituye un producto complementario pero no 
sustituto del hule natural. 

7.1.2. Descripción ele las Fases del Proceso Productivo 

Las Fases del Proceso Productivo 

El Hule Natural, para su utilización en la industria, es obtenido en base a un proceso 
productivo complejo, que se compone de cuatro fases plenamente identificadas: a) el jardín de 
multiplicación, b) el vivero de propagación, c) la plantación y d) el beneficio; estas convergen de 
manera peculiar al proveer entre sí productos de consumo intermedio que representan la materia 
prima de la fase subsecuente. De esta manera, las fases componentes del proceso productivo son 
complementarias y sumamente necesarias para la obtención del producto final que es el "Hule 
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Seco" o hule procesado, que cumpla con las normas de calidad de la materia prima requerida por 
la industria del hule para la elaboración de productos de consumo final y represente así una 
alternativa rentable en el trópico húmedo mexicano. 

Jardín de Multiplicación 

Es una plantación de alta densidad y poda específica, establecida con plantas clonales que han 
sido injertadas en un vivero de propagación utilizando yt:mas provenientes de clones (plantas 
seleccionadas por su alta producción hulífera, precocidad y resistencia a enfermedades así como a 
condiciones atmosféricas adversas), contenedores de un valioso cargamento genético, cuyas 
características han sido previamente corroboradas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIF AP), dando a estos clones -la mayoría de origen asiático-
la calidad de "liberados". 

El objetivo principal del jardín es la multiplicación de varetas portayemas en cantidad y 
calidad requerida para llevar a cabo la injertación de las plantas de "pie franco" cultivadas en los 
viveros de propagación. 

Además de recibir cuidadosa atención en el cultivo de las plantas clonales para obtener un 
material de calidad, los jardines deben contar con clones diferentes a fin de evitar riesgos por 
susceptibilidad especifica a plagas y enfermedades o por problemas de productividad que pueden 
presentar las plantaciones monoclonales. 

Vivero de Propagación 

Se llama así al lugar en el cual se cultivan las plantas de "pie franco", denominadas también 
"patrón" que proceden directamente de semillas obtenidas en las plantaciones de árboles de hule. 
Estas plantas son injertadas posteriormente con yemas de clones liberados por el INIFAP, 
provenientes de los llamados jardines de multiplicación para, de esta manera, obtener un brote 
que constituirá, al desarrollarse, una planta clonal. 

Los viveros de propagación pueden ser de dos tipos: a) de piso, que originan dos materiales de 
siembra: tocón con yema clonal dormida y raíz desnuda y el tocón con brote clonal desarrollado 
durante 18 meses; y b) de planta en bolsa, en los que se producen materiales de siembra 
avanzados con brotes de dos ciclos de hojas maduras (planta clonal), contenidos en bolsas de 
polietileno. 

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

Plantación 

Es el lugar en el que se trasplanta definitivamente el material vegetativo obtenido en los 
viveros de propagación. Su ohjetivo primordial es la producción de hule natural {producto de 
consumo intermedio destinado a la industria del hule), ya sea en forma líquida o coagulada. 

La plantación de hule puede establecerse con cualquiera de los siguientes materiales 
vegetativos: tocón con yema clonal dormida y raíz desnuda, tocón con brote clonal desarrollado 
durante 18 meses o planta en bolsa con dos ciclos de hojas maduras. 

31 



El arreglo o disposición, que determina la cantidad de plantas o tocones con que se establece 
una plantación, varia según el material vegetativo utilizado, In distancia entre calles será de 6 m. 
y la separación entre plantas, que forman las líneas, de 4 m. para el caso de planta en bolsa (417 
árboles por hectárea) y de 3 m. para el caso de los materiales provenientes de los viveros de piso 
(556 árboles por hectárea). Para ambos casos debe considerarse un replante para la reposición de 
fallas, en el primero de 5% y en el segundo del 15%. 

Los primeros cinco años de la plantación de hule se identifican como el período 
preproductivo, tiempo durante el cual el material vegetativo se desarrolla para, en el sexto año, 
entrar en producción al tener el 60% de los árboles una circunferencia de tallo de 45 cm mínima. 
(a un metro de altura, a partir de la unión del patrón con el injerto), requisito técnico establecido 
por el INIFAP para iniciar la explotación del hule; el resto de la población se incorporará poco a 
poco a la producción conforme satisfaga dicho requisito. 

La vida útil de una plantación, en la que se han realizado adecuadamente las labores de 
mantenimiento y producción, perdura aproximadamente 37 años, cinco en período preproductivo 
y 32 en período productivo o de explotación. Al finali7~,r esta vida útil, la plantación se puede 
destinar a obtener de ella madera de muy buena calidad, destinada a la producción de muebles, 
utensilios de trabajo, mangos para herramientas entre otros artículos. 

Beneficio 

Es el lugar en donde se le retira el mayor contenido de agua al producto proveniente de la 
plantación -ya sea en fomia líquida (látex,) o sólida (coágulo)- sometiéndolo a una serie de 
operaciones necesarias para que pueda ser consumido por la industria del hule. Es aquí donde al 
hule se le da cualquiera de las presentaciones comerciables. 

El proceso de beneficiado varía según el producto que se desea obtener y, debido a que la 
maquinaria es especializada para cada proceso y representa una inversión considerable, los 
beneficios se dedican a la obtención de un sólo producto generalmente. 

Los procesos son sencillos, contemplan principalmente el filtrado, lavado, coagulación, 
laminado, prensado, granulación, secado y centrifugación (para el caso del látex concentrado) 
para obtener el comúnmente conocido hule seco o procesado, que se destinará, como materia 
prima, a la industria del hule, para la elaboración de productos terminados de consumo final. 

Industria 

Este sector no está contemplado para la integración vertical, sólo es revisado para la demanda. 
Abarca aquellas empresas que se dedican a la transformación del hule (en cualquiera de sus tipos 
o fomrns), en artículos manufacturados, y se encuentra conformada por el sector fabricante de 
artículos varios y el sector fabricante de llantas. En ellos se encuentran comprendidos todos los 
productos de hule, los cuales tienen una importante participación en la actividad industrial del 
país, al intervenir, prácticamente en la totalidad de las ramas productivas, ya sea directa o 
indirectamente. 

Esta industria está integrada por aproximadamente 320 empresas, de las cuales sólo trece son 
grandes, once medianas, aproximadamente cuarenta son pequeñas y el resto (el 80'%, es decir 
alrededor de 256) son de tammio micro. Sus manufacturas son productos finales y/o 
complementarios para otras industrias, como el caso de las llantas para la industria automotriz. 
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. 
'I;.· 7.1.3. Expectativas de Mercado para el Hule Natural 

Para brindar las expectativas de mercado nos hemos propuesto medir el consumo y producción 
de hule beneficiado por tipo, donde destacan el granulado, crepé, látex y ahumado. En este 
sentido, y de acuerdo a los datos con los que se cuenta, el tipo de hule con mayor demanda y 
producción en México es el granulado, sin embargo, se deberán obtener en fomia directa los 
volúmenes de producción que actualmente se generan en los aproximadamente 30 beneficios que 
operan en el país. El precio, el rendimiento y la calidad pueden variar de acuerdo al tipo y 
especificación del hule, motivo por el cual es necesario confirmar ventajas que pudiera brindar el 
granulado y el látex, con el análisis de otros elementos como el manejo y los canales de 
comercialización. 

7.1.4. Análisis de In Demanda y Oferta de Hule Natural 

En el mercado internacional el hule natural ha presentado una mayor participación, 
incrementando su producción en 32% durante 1998 con respecto a la de 1990, así como su 
consumo en 26% en el mismo período. 

En la oferta participan países con wia gran tradición en la producción de hule, entre los que 
destacan: a) Indonesia, que durante el período citado incrementó su producción en 36%; b) 
Tailandia, presentando un gran dinamismo en el crecimiento de su producción, incrementada en 
74%; y c) Malasia, cuya disminución de 31 % la ha hecho perder participación en el mercado. 

Gráfica 1 

Principales productores de hule natural en el mundo 
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En el siguiente cuadro se observan los niveles de participación de estos tres países en el 
mercado intemacional durante 1998. 
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Cundro3 

Participación en el mercado de los tres principales paises productores de 
hule natural durante 1998 

Volumen de Producción 
Pafs (miles de toneladas) % de Participación 

Indonesia 1,714.0 26 
Tailandia 2,215.9 33 
Malasia 885.7 13 
Resto del Mundo 1,884.4 28 

TOTAL 6,700.0 100 

En lo que respecta al consumo destacan los siguientes paises: a) Estados Unidos, 
incrementándolo en 43% (en el mismo periodo), con un volumen de 1,157.4 toneladas, que lo 
coloca a la cabeza de los paises consumidores; b) Alemania, que registró un incremento de 18%; 
b) China, con 40%; d) India, que presentó el mayor incremento (62%); y Japón, con una 
variación positiva mínima de 4%. 

Cuadro 4 

Principales productores y consumidores de hule natural 
(miles de toneladas) 

PRODUCCION CONSUMO 

A~O REPUBLICA 

INDONESIA MALASIA TAILANDIA USA ALEMANIA CHINA INDIA JAPÓN DE KOREA 

1990 1,262.0 1,291.0 1.275.J 807.5 208.7 600.0 358.J 677.0 254.6 

1991 1,284.0 1,255.7 1.341.2 765.8 210.7 610.0 374.8 689.5 263.6 

199~ 1,387.0 1,173.2 1.631.0 910.2 212.8 640.0 404.6 685.4 275.6 

1993 1,300.5 1,074.3 1,553.4 966.7 174.9 650.0 443.9 631.0 271.0 

1994 1.358.5 1.100.6 1,717.B 1,001.7 186.4 720.0 472.9 639.8 290.0 

1995 1.454.5 1.089.J 1.804.8 1.003 9 211.7 780.0 516.5 692.0 300.0 

1996 1.527.0 1.082.5 1,970.4 1,001.7 193.0 810.0 668.2 714.5 300.0 

1997 1.504.8 971.1 2.032.7 1.044.1 212.0 910.0 571.7 713.0 302.0 

1998 1.714.0 885.7 2.216.9 1,167 4 2-y.o 839.0 680.3 707.3 282.0 

V11r. 98·90 36% ·31% 74% 43% 18% 40% 62% 4% 11% 

1999 ENE 121 .o 75.9 168.2 90.0 17.0 70.0 51.2 55.2 26.0 

FEB 134.2 81.6 173.0 90.0 18.0 70.0 48.5 60.2 26.0 

MAR 161.2 72.0 182.2 90 o 20.0 71.0 62.3 65.6 26.0 

ABR 123 6 53 o 144 2 86 o 16.0 69.0 49.7 61.3 27.0 

MAY 136 1 52 7 127.7 86 o 16 o 69.0 51.3 55.1 27.0 

JUN 116 o 63.7 209 s 86.0 17.0 69.0 50.3 61.8 28.0 

JUL , 10 8 67 o 140.1 92 o 21 o 69.0 52.1 64.9 27.0 

AGO 207 8 64 4 127.4 92.0 19.0 69.0 61.0 52.7 27.0 

h1c11te. lnlcmatrnnal Ruhhcr Study (1rnup (IRSG), Vol.Sol, No. 3. D1c1cmhrc de 1999. 
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Gráfica 2 

Principales paises consumidores de hule natural en el mundo 
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Cuadros 

Producción de hule natural en 1998 

(en miles de toneladas) 

Producción 

AJ la 
Tailandia 2,215.9 
Indonesia 1,714.0 
Malasia 885.7 
India 591.1 
China 450.01 
Vietnam 219.0I 
Sri Lanka 95.71 
Filininas 64.ol 
Camboya 40.0 
Mianmar 26.3 
Papua N.O. 7.0 
Bangladesh •) 2.8 

Total 6,311.5 

África 
Costa de Marfil !08.6 
Nigeria 80.0 
Libera 75.0 
Camerún bl 56.1 
Ghana cJ 11.6 

República de Congo di !O.O 
Otros de Africa 16.8 

Total JSS.1 

América Latina 
66.01 Brasil 

Guatemala 38.0 
Otros de Amcrica Latina 23.0 

Total 127.0 

Total l\lundial • 6,796.6 

a) Dato referido al periodo finalizado el 31 de marzo del año subsecuente 
b) Incluye hule sin procesar 
e) Fomialrnenlc Zairc 
d) Gabón, Guinea y Malawi 

% 

• Presenta discrepancias con el reporte cstadistico oficial, que es de 6,700. 

32.6 
25.2 
13.0 
8.7 
6.6 
3.2 
1.4 
0.9 
0.6 
0.4 
0.1 

o.o 
92.9 

1.6 
1.2 
1.1 

0.8 

0.2 

0.1 
0.2 
5.J 

1.0 
0.6 
0.3 
1.9 

100.0 

FUENTE: lntcmational Rubbcr Study Group (IRSG), Vol. 54, No. 3, Diciembre 1999 
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Cuadro 6 

Consumo de hule natural en 1998 

(en miles de toneladas) 

Consumo % 

AmEric• 
Estados Unidos 1,157.4 17.8 
Brasil 160.0 2.5 
Canadá 148.0 2.3 
Otros paises de América 138.0 2.1 
México 90.0 1.4 

Total 1,693.4 26.0 

Europa 
Alemania 247.0 3.8 
Francia 223.0 3.4 
España 157.4 2.4 
Gran Bretafta 139.0 2.1 
Italia 146.0 2.2 
Otros paises C. europea 298.0 4.6 
Federación Rusa 5.0 0.1 
Otros paises curoocos 62.0 1.0 

Total 1,277.4 19.6 

AJla 
China 839.0 12.9 
Japón 101.JI 10.9 
India 580.3 8.9 
Malasia J34.l 5.1 
Corea 282.0 4.3 
Tailandia 186.4 2.9 
Taiwan 103.0 1.6 
Indonesia 97.0 1.5 
Otros países de Asia 253.0 3.9 

Total J,382.1, 51.9 

África 
1 

' África del Sw 55.5/ 0.9 
Otros paises africanos 62.0 1.0 

Total 117.5 1.8 

1 

Australia 45.o[ 0.7 

' 
Total Mundial • 6,515.4 100.0 

• Presenta discrepancias con el reporte estadístico oficial, que es de 6,580. 

FUENTE: lntemational Rubber Study Group (IRSG), Vol. 54, No. 3, Diciembre 1999 
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Cuadro 7 

Mercado internacional 
de hule natural 

(miles de toneladas) 

PRODUCCIÓN 

5,080 
5,160 
5,450 
5,310 
5,710 
6,040 
6,360 
6,380 
6,700 

Var. 98-90 32% 

1999 ENE 540 
FEB 530 

MAR 580 
ABR 480 
MAY 470 

JUN 560 
JUL 550 

AGO 580 

CONSUMC 

5,210 
5,060 
5,320 
5,430 
5,680 
5,980 
6,140 
6,500 
6,580 

26% 

500 
530 
570 
590 
530 
530 
540 
550 

Fl TE\'TE lntemat1onal Rubbcr Study Group (IRSG), 

\'ol 54. ~o 3, D1c1embrcdc 1999 
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En el mercado internacional el hule es demandado para la elaboración de diferentes productos 
-mencionados con anterioridad-, entre ellos resalta la fabricación de neumáticos, que emplea el 
68 % del total de hule comercializado en sus diferentes formas. Los guantes y preservativos 
ocupan el primer lugar en la demanda de hule bajo su presentación de látex concentrado, 
seguidos por el papel e imitaciones de cuero, los adhesivos e hilos elásticos. 

Cuadro 8 

Principales usos del hule natural a nivel internacional 

Total de Hule Natural % Hule Natural Bajo Forma de º/o 
Látex 

Neumáticos 68 Guantes y preservativos 52 
Látex 8 Papel e imitaciones de cuero 10 
Calzado 5 Adhesivos 10 
Automóvil 3.8 Hilos elásticos 10 
Adhesivos 3.2 Espumas 8 
Perfilados celulares 2.1 Tapetes y tejidos 5 
Uso médico 2 Balones 3 
Equipamiento 2 Diversos 2 
Diversos 5.9 

Fuente: El Caucho Natural: B1olog!a. Culttvo y Producción. Compagnon P. 1998. pp. 609. 

Na.rétioos 

Gráfica 5 
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7.1.5. Área de Mercado 

Para precisar el área de mercado o nicho a donde se planea dirigir el producto es necesario 
definir cuáles son las empresas que consumen hule centrifugado, y eso depende de un estudio 
más a fondo con el levantamiento de una encuesta, de la cual ya se probó el cuestionario en 
campo. 

Al momento, el área de mercado está constituida por la ubicación de los consumidores de látex 
concentrado para In fabricación de guantes diversos, globos, higiene, y adhesivos principalmente. 

En México, el proceso de beneficiado para obtener el hule que es demandado por la industria 
final se realiza en los cuatro estados: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde se encuentra 
la totalidad de las plantas beneficiadoras bajo la distribución siguiente: 

Cuadro 9 

Número de plantas beneficiadoras por estado 

Estado Número de Plantas Beneficiadoras 

Chiapas .. r· 4* 

Oaxaca 11 

Tabasco 1 

Veracruz 12 

TOTAL 28 

• Máqumas lamtnadoras. 

En seguida se presenta el padrón de las plantas beneficiadoras por cada estado; para el caso de 
Chiapas se tiene conocimiento de cualro laminadoras, de las cuales próximamente se registrará la 
información correspondiente, por medio de una encuesta a realizar por el Consejo Mexicano del 
Hule, A.C. 
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Cuadro 10 

Padrón de plantas beneficiadoras de hule natural en el Estado de Oaxaca 

Nombre del Ubicación y teléfonos Propietarios Capacidad Instalada 
beneficio 

1 Mundo Nuevo Planta: Km. 5 Carretera Tuxtepec a Cd. Alemán, Unión Estatal de Productores y 4800 ton DRC/aflo 
Tu.xtepec Cultivadores de Hule de Oaxaca 

A.C. 
2 Planta Beneficiadora Planta: Km. 9.S cmretera Tuxtepec a Oaxaca. Parque Hules de Tuxtepec, SA de C.V. 2400 ton DRC/aflo 

Hules de T11'<tepec Industrial de T1t'<lepec, T1t'<lepec (AGROSHULE) 
Oficinas: Emiliano Zapata 200, Tuxtepec Dir Gral: Gerardo Lenz 
Te!: 539-15 Gerente: Feo. González Delgadillo 
Fa.: 514-50 
Valladolid 55-Jer piso, Col. Roma. México. D.F. 

3 Compañia Industrial Planta: Km. 9 .5 carretera T 11'<tepec a Lic. Rubén Ramirez 300 ton DRC/ai!o 
San Sebastián Oa.xaca.Ganaderos 5, Parque Industrial de Tuxtepec, 

T1t'<lepec 
Oficinas: Plata 433, Col. El Pedregal, Tuxtepec 
Tel: 542-67 

4 Compañía Hulera La Planta: Km. 48 carretera Tuxtepec a Oa.xaca. Valle Mateo Alavez Pascual 600 ton DRC/ai!o 
Perse\'erancia Nacional La Perseverancia SA de C.V. 

5 Central Hulera Planta: Ejido Arroyo Chiquito. Tuxtepec Misael Rodríguez Montero 360 ton DRC/ai!o 
Carlos Hernández Sánchez 
Seferino Dlaz 

6 Beneficio SYMA Planta: Km. 9.5 carretera T11'<!epec a Oa.uca. Carlos González D. No hay dato 
Ganaderos y Maderos, Parque Industrial de Carlos Ramos Mejía 
T 11.tepec, T uxtepec Francisco González 
Tel: 740-39-14 Sr. Figueroa 

740-39-17 
7 Beneficio He11·ea Km. 9 .5 carretera T 11.tepec a Oa.,aca, Parque Miguel Peña 300 ton DRC/año 

Industrial de Tuxteoec, Tuxteoec 
s Procesadora y Látex Km. 9 .5 carretera T tLxtepec a Oaxaca. Parque Lcrcnzo Santana 300 ton DRC/año 

del Sureste S.A. de Industrial de T uxtepec, T uxtepec 
c.v. 

9 Hules y Látex S.A. Km. 9.5 carretera T11'<!epec a Oaxaca. Parque Víctor Rodane 1200 tambores/año 
de C.V. Industrial de Tuxtepec, Tuxtepec Br!iddoMarin 

10 Km. 9 .5 carretera Tuxtepec a Oaxaca. Parque José Luis Mercado 1800 ton DRC/año 
Industrial de T1t'<leoec, Tuxteoec 

11 SODECI Km. 9.5 carretera Tuxtepec a Oaxaca. Parque Jorge Cordera 4300 ton DRC/año 
Industrial de T1t'<lepec, Tuxtepec 

ton DRC =toneladas métricas de hule seco 
la capacidad instalada se calcula con base a 2 tumos cada día y 300 días de trabajo al afio 

Productos que Actualmente en 
obtiene oneración 
Hule granulado No, en proceso 

de instalación 

Hule granulado Si 

Hulecrq>é Si 

Hulecrq>é Si .¡ 

Hule crq>é No 

Hule crq>é Si ' 

Hule~ No 

Hulecrq>é Si 

Hulesl:im No hay dato 

Hule crq>é Si 

Látex No, en 
centrifugado coD.!lrucción 
Hule creoé 
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Cuadro 11 

Padrón de plantas beneficiadoras de hule natural en el Estado de Tabasco 

Nombre del Ubicación y teléfonos Propietarios Capacidad Instalada Produdos que 
beneficio obtiene 

1 Unión de ejidos Planta: Ejido Buergos, Unión de ejidos Lic. Benito Juárez 600 ton DRC/año Hule granulado 
Benito Juárez Macuspana Garcia 

Tel: 216-68 Hemández Alvarez Ricarter 
ton DRC =toneladas métricas de hule seco 
la capacidad instalada se calcula con base a 2 rumos cada día y 300 días de trabajo al año 

Acnmlmente en operación 

No 
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Cuadro 12 

Padrón de plantas beneficiadoras de hule natural en el Estado de Veracruz 

Nombre del Ubicación y teléfonos Propietarios Capacidad Instalada 
beneficio 

1 Pueote Chilapa Planta: Ejido Pueote Chilapa. Planta lndustrializa:lora de Hule de TCZDnapa, SA. de 1800 Ton. ll secolailo 
Mpio. de T ezonapa c.v. 
Tel: (01 273) 604-51 Juan Escobar Valdivia 
Oficinas: Blvd. Emiliano Zapata SIN. RC)naldo Manzano Cisneros 
Villa Tezonaoa. Ver. Unión de Ejidos "Profr. Graciano Sánchez" !ANTES) 

2 La capilla Arroyo El Rabón SIN, Sr. Crispín Caballero Tinajero 600 Ton. ll secolailo 
Las Choapas Látex del Sureste 
Tel: (01 923) 716-29 Apdo. Postal No. 81 

Las Choaoas, Ver. 
3 Las Gaviotas Km. 4 Carretera a Nanchital Sr. Crispin Caballero Tinajero 1200TonJailo 

Las Choapas Tel. (01 923) 716-29 
703-81 

4 lng. Jorge L. Ej. Josefa Ortíz de Donúnguez Sr. Pedro Roque 900 Ton. H. secolailo 
Tamailo Poblado JO U. de Ejidos "lose L. Portillo" 

Mpio. de Minatitlán Valle de Uxpanapa 
Uxoanaoa. Ver. 

5 Estanque de las Km. 138+500 Carret. Transismica Miguel Orozco Azamar 540 Ton. IL seco/ailo 
Palmeras Coatzacoalcos-Salina Cruz S.P .R. "Estanque de las Palmeras" 

Mpio. Jesús Carranza Zaragoza No. 212 Altos 
Tel. (01924)534-27 Acayucan. Ver. 

6 Beneficio de Col. Gral. J. M. Rosado Sr. Simón Cadena Torres 4200 Ton. ll seco/año 
Cauch-Cad Las Choapas Cauch-Cad, S.P.R. de R.L. 

Tel. (01 9231715-34 
7 ··ta Gravera .. Bateria La Gravera Sr. Alejandro Rivera 450 Ton. ll secolailo 

Km. 1 Cerro Nanchital S.P.R. "Prod. De Hule de Las Choapas" 
Las Choapas Zaragoza No. 205 
Tel. (01 923) 718-53 Col. Centro 

Las Choaoas. Ver. 
8 Modelo Dos Ríos Col. Modelo Dos Ríos Sr. Pedro Hernándcz 450 Ton. H. secolailo 

Moio. Jesús Carranza. Ver. 
9 Vicente Guerrero 1 Ej. Vicente Guerrero Sr. Joaquin Figueroa 450 Ton. H. seco/ailo 

Moio. Jesús Carranza. Ver. 
10 Vicente Guerrero 2 Ej. Vicente Guerrero Sr. Antonio Mendoza 450 Ton. H. seco/ailo 

Moio. Jesús Carranza. Ver. 
11 Palmarito El Palmarito Lic. Gerardo Lenz No detenninado 

Moio. T ezonaoa. V cr . Aonis-Hulc 
12 Piedras Neuas No determinado 
ton DRC =toneladas métricas de hule seco 
la capacidad instalada se calcula con base a 2 rumos cada día y 300 días de trabajo al ailo 

Produdos que Actualmeote eo 
obtiene o,_..ción 
No hay dato sr 

Hule crepé No 

Hule látex SI 

Nobaydato No 

Hule crepé SI 

Hule granulado SI 

Hule crepé SI 

Hule crepé SI 

Hule crepé sr 

Hule crepé SI 

Hule látex sr 

Hule onmulado SI 



7.1.6. Demanda Insatisfecha para las Ventas y Posibilidades de Exportar y Competir 

Para el caso de México la demanda interna de hule natural, que es de aproximadamente 90,000 
toneladas, se satisface únicamente en un 10% con la producción nacional, el 90% restante se 
cubre con importaciones del orden de 81,500 toneladas. Con la enorme brecha existente entre 
oferta y demanda internas identificamos la posibilidad de incursionar, en un primer momento, en 
el mercado nacional, siempre y cuando se cumpla con los estándares y nonnas de calidad 
establecidas para sustituir un nwrgen considerable de las importaciones. 

Existe también un amplio mercado de consumo internacional, compuesto principalmente por 
los países desarrollados de América, Europa y Asia; a los que se suman aquellos que, a su vez, 
son grandes productores de hule natural: Indonesia, Malasia, Tailandia e India; entre otros con 
menor participación en el mercado. 
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Con este panorama. y considerando la ventaja geográfica de México como vecino del mayor 
consumidor de hule natural en el mundo (Estados Unidos), en una segunda etapa es viable 
participar en el mercado internacional como oferente, pero establecemos como prioridad inicial el 
mercado interno. 

TESIS CON 
~~ALl...l\ DE ORIGEN 

44 



A 
u. 

-""rj l > 
L-
i:-~ .--3 
~;.- ~~f 

-~· • 1 
t::..~ ;.. r2 Í 
L-":: ~ ¡ 

-~-:: \ c.:·.:....::; 1 

!;:>.:~ ,:;;.; 
,.._., '---! 

o 
t:rj 

z 

Cuadro 13 

Principales exportadores e importadores de hule natural 
(miles de toneladas) 

EXPORTACIONES NETAS IMPORTACIONES NETAS 
AÑO INDONESIA MALASIA TAILANDIA USA ALEMANIA CHINA JAPÓN 

1990 1,077.3 1,185.6 1,150.8 820.1 208.7 339.5 663.0 
1991 1,220.0 1,041.2 1,231.9 776.2 210.6 312.3 690.6 
1992 . 1,268.1 939.1 1,412.9 913.4 212.8 253.5 675.7 
1993 1,214.3 769.8 1,396.8 987.6 174.9 244.2 633.6 
1994 1,244.8 782.1 1,605.0 975.6 187.1 313.7 644.3 
1995 1,323.8 777.5 1,635.5 1,026.1 211.7 297.2 696.2 
1996 1,434.3 709.8 1,763.0 1,014.0 193.3 489.5 724.1 
1997 1,403.8 586.8 1,837.l 1,044.2 212.4 361.7 730.4 
1998 1,641.2 429.9 1,839.4 1,176.8 246.6 411.1 678.0 
IVar. 98-90 52% -64% 60% 43% 18% 21% 2% 

1999 ENE 112.2 25.4 140.7 91.8 15.2 40.0 54.5 
FEB 126.4 20.7 137.0 90.7 13.4 25.4 60.8 

MAR 152.4 29.8 145.2 93.4 26.7 33.9 82.6 
ABR 114.8 58.4 127.2 101.6 13.3 30.0 58.9 
MAY 128.3 40.1 111.7 84.8 19.0 21.5 60.5 
JUN 107.2 48.5 152.5 80.0 16.3 32.5 56.4 
JUL 170.0 52.4 103.l 76.6 25.9 20.0 57.2 

AGO 200.0 50.3 111.4 112.2 13.2 28.6 55.8 

FUENTE: International Rubber Study Group (IRSG). Vol.54, No. 3, Diciembre de 1999. 
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7.1.7. Ubicación Geográfica de los Principales Consumidores Según el Destino del Producto 

Los consumidores constituyen los clientes potenciales del mercado nacional. En el país se 
maneja que, en cifras redondas, el 90% del consumo representa la demanda insatisfecha por los 
productores nacionales, es decir, es el porcentaje de importación que pudiera sustituirse por 
producto nacional, siempre y cuando cumpla con las normas técnicas de calidad. Los clientes 
detectados actualmente suman 68, de los cuales 23 se ubican en el Distrito Federal, nueve en el 
Estado de México, siete en Nuevo León; cinco en Jalisco, tres en Guanajuato, cuatro en Morelos, 
tres en Tamaulipas, dos en Oaxaca, el mismo número en Michoacán y en Querétaro, y una en 
cada uno de los siguientes estados: Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. A continuación se enlista la razón social de los clientes potenciales: 

Clientes potenciales 

Empresas Ubicación 
Flexográficos de México, S.A. de C.V. Distrito Federal 

•Etasticintas Teresita S.A. de C.V. Distrito Federal 

Good Year Oxxo Distrito Federal 

Woo Comercial Distrito Federal 

Hulera Aguila Distrito Federal 

Tepeyac Autopartes Distrito Federal 

Hulera Hércules Distrito Federal 

Grupo Comercial Maya O. Distrito Federal 

Química Iberoamericana Distrito Federal 

Elastómeros Cuauhtémoc Distrito Federal 

Evenflo México, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Finamet, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Grupo Industrial Tiromex, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Hulera Americana Distrito Federal 

Industria Curtís, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Industrias Enjema, S.A. de C.V. Distrito Federal 
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Industrias Trébol, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Llantera Maquiladora, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Llantas y Servicios Técnicos de México, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Productos Lumicolor, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Mangueras y Conductos, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Renovadora Nakasone, S.A. de C.V. Distrito Federal 

Vulka del Norte, S.A. de C.V. Durango 

Vitabajío, S.A. de C.V. Guanajuato 

Vitalizados Industriales, S.A. de C.V. Guanajuato 

Renovadora de Llantas de Pachuca, S.A. de C.V. Hidalgo 

Ruedas y Troquelados, S.A. de C.V. Jalisco 

AMVI de Occidente, S.A. de C.V. Jalisco 

Renovadora Martíncz, S.A. de C.V. Jalisco 

Vitalizadora Tcpcyac, S.A. de C.V. Jalisco 

Látex Occidental Jalisco 

Calzado Van Bien, S.A. de C.V. Estado de México 

Corporación de Elásticos Selectos, S.A. de C.V. Estado de México 

Aroscllos, S.A. de C.V. Estado de México 

Cintas Ramisan, S.A. de C.V. Estado de México 

Hules y Aislantes Industriales, S.A. de C.V. Estado de México 

Mexicana de Hules, S.A. de C.V. Estado de México 

T.F. Víctor, S.A. de C.V. Estado de México 

Vibra Screw de México, S.A. de C.V. Estado de México 

48 



Distribuidora General Popo de Zamora Michoacán 

Galerías Jbaya, S.A. de C.V. Michoacán 

Aluplast, S.A. de C.V. Morelos 

*Skin Glove de México, S.A. de C.V. More los 

l'reudemberg-Nok de México, S.A. de C.V. More los 

Calzarte, S.A. de C.V. Nuevo León 

Elastómeros La l'e Nuevo León 

Hules Prensados Mico, S.A. Nuevo León 

Internacional de Medicinas, S. de R.L. Nuevo León 

National Starch & Chemical, S.A. de C.V. Nuevo León 

Poly Hules y Derivados de México, S.A. de C.V. Nuevo León 

U.S. American Bushing, S.A. de C.V. Nuevo León 

Centro Llantera de Oaxaca, S.A. de C.V. O ax a ca 

Vitallantas de Oaxaca, S. de R.L. Oaxaca 

Vulcanova, S.A. de C.V. Puebla 

BYPASA, S.A. de C.V. Querétaro 

RTS Mexicana, S.A. de C.V. Querétaro 

Centillanta General, S.A. de C.V. Quintana Roo 

Scrvicar Potosina, S.A. de C.V. San Luis Potosí 

Llantas y Partes del Humaya, S.A. de C.V. Sinaloa 

Cualitck, S.A. de C.V. Tamaulipas 

Industria Vitalizadora de Nuevo Larcdo, S.A. de C.V. Tamaulipas 

Pullmex, S.A. de C.V. Tamaulipas 

49 



Oldien Mexicana, S.A. de C.V. TI ax cala 

Llantera Técnica Moderna, S.A. de C.V. Yucatán 

*Guantes Vitex, S.A. de C.V. Distrito Federal 

*Elásticos León,.S.A. de C.V. Guanajuato 

*Pastrana Flores Araceli Misuqui Estado de México 

*Caretas Rev, S.A. de C.V. Marcios 

• Empresas que consumen hule seco y látex. 

7.1.8. Comercialización 

De acuerdo al libro "El Caucho Natural"' el hule natural comercializado en el mercado 
mundial se compone en un 55% de hule granulado; 34% de láminas ahumadas y el 11 % de látex 
concentrado. 

Gráfica 8 

Formas de comerCialización del hule natural a nivel mundial 
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Para el caso de nuestro país, los centro a los que se distribuye el hule beneficiado están 
constituidos por comercializadoras y manufactureras. Debido a que las adquisiciones de ambas 
no satisfacen los requerimientos de producción, recurren a la importación de hule natural como 
materia prima. El resultado de la encuesta a beneficios indicará a donde y a quienes distribuyen el 
producto para estimar costos de venta. 

1 Compagnon. P. El caucho natural: hiología, cultivo y producción. Villahcnnosa1 Tab.: Consejo Mexicano del Hule, 
A.C.- CJRAD. J 998. 701 pp. 
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Para llevar a cabo el proceso de distribución de los productos se estructuran los canales de 
comercialización, que se definen como el conjunto de relaciones organizadas para efectuar la 
compra-venta entre productores y los intennediarios. 

El canal más frecuente para los productos agropecuarios y algunas manufacturas es el que va 
del productor, al mayorista, al detallista y finalmente al consumidor. Sin embargo, estas 
longitudes son prácticamente nulas en las fases del proyecto. Pero lo que interesa resaltar es la 
estructura que utilizan actualmente los beneficios para vender. Por ejemplo, la planta 
"PLIHTSA" y "Hules de Tuxtepec S.A." venden directamente a las empresas llanteras, pero 
algunas beneficiadoras, sobre todo pequeñas, si llegan a vender a intermediarios. 

Posterior al estudio de locali7A1ción de la beneficiadora se deberá medir la ubicación de los 
clientes. Asimismo, el flujo de promoción y de infomrnción cobra importancia por la relación que 
guarda con el flujo fisico del producto para comercializarlo y con el flujo de pagos. 

Debido a que el Hevea es un árbol identificado como perenne o de larga maduración, la 
producción esperada se materializaría después de cinco años a partir del establecimiento de 
plantaciones, por lo que la instalación del beneficio deberá planearse para ser compatible en el 
tiempo con la explotación técnicamente oportuna de las plantaciones, lo cual implica esperar que 
las condiciones estén dadas para definir políticas y estrategias de ventas. 

La organización que se constituya venderia trasladando el producto a la empresa cliente con 
cargo al precio y el convenio de compra-venia puede garantizar un precio de respaldo con el 
compromiso de entregar volúmenes y calidad de acuerdo a la nomia vigente en su momento (ver 
Anexo l). 

7.1.9. Precios del Mercado Internacional y Nacional 

En el ámbito intemacional, los precios del hule natural presentaron un comportamiento 
errático durante la década pasada, teniendo su mejor momento en 1995 y resintiendo los 
promedios más bajos durante 1999 ($736.8 dólares por tonelada el RSS l y $637.7 el TSR 20 en 
el mercado de Nueva York}, la disminución en promedio del período 99-95 fue mayor al 60%. 
Sin embargo, se espera un repunte en el precio para los años en los que el proyecto ingresará al 
mercado. Se presentan precios mensuales de 1996 a nov. de 1999, cabe aclarar que el hule natural 
es un bien comerciable, es decir, su precio se rige por el mercado internacional. 
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MES 
1996 ENE 

FEB 
MAR 
ABA 

MAY 
JUN 
JUL 

AGO 
SEP 

OCT 
NOV 
DIC 

promedio 

Var. Die-Ene 

1997 ENE 

FEB 
MAR 
ABA 

MAY 
JUN 
JUL 

AGO 
SEP 

OCT 
NOV 

DIC 
promedio 

Var. Die-Ene 

Cuadro 14 

Precios del Hule Natural en Nueva York 
(dlls./ton.) 

RSS 1 TSR 20 MES 
1765.8 1668.7 1998 ENE 
1762.3 1613.0 FEB 
1758.4 1539.3 MAR 
1655.3 1428.5 ABA 
1697.3 1411.0 MAY 
1654.8 1352.0 JUN 
1564.2 1331.7 JUL 
1523.4 1327.0 AGO 
1515.1 1357.2 SEP 
1462.1 1332.8 OCT 
1462.3 1349.2 NOV 
1458.4 1329.8 DIC 
1606.6 1420.0 promedio 

-17% -20% Var. Die-Ene 

1453.3 1302.2 1999 ENE 

1428.7 130B.6 FEB 
1399.9 1255.0 MAR 
1321.5 1182.0 ABA 
1272.3 1148.3 MAY 
1263.2 1137.5 JUN 
1146.9 1078.8 JUL 
1156.4 1055.6 AGO 
1144.0 1009.4 SEP 
1131.9 984.4 OCT 
1061.3 958.7 NOV 
B95.5 852.5 DIC 
1222.9 1106.1 promedio 

-38% -35% Var. Nov-Ene 

RSS 1 
887.6 
971.5 
919.4 
910.2 
940.3 
908.9 
882.6 
850.6 
851.5 
886.4 
881.2 
842.5 
894.4 

-5% 

861.2 

851.1 
801.8 
771.1 
788.2 
763.6 
740.6 
741.3 
756.7 
829.1 
937.3 

736.8 

9% 

• del período Ene·Nov 

TSR 20 
859.0 
947.7 
852.8 
840.1 
856.8 
784.6 
732.8 
696.0 
703.7 
710.2 
683.7 
647.0 
776.2 

-25% 

698.3 

686.0 
629.9 
624.9 
684.5 
652.4 
618.1 
658.6 
716.0 
779.8 
903.6 

637.7 

29% 

Fuente: lnternational Rubber Study Group 

UASG), Vol.62, No. 1 O, Julio de 1998. 
Fuente: lnternational Rubbor Study Group 

(IRSG), Vol. 54, No. 3, Diciembre do 1999. 
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Cuadro 15 

Precio del hule natural 
en Nueva York dlls./ton. 

(Promedio anual) 

RSS 1 

1,020.8 
1,007.5 
1,019.6 

992.9 
1,316.9 
1,815.0 
1,606.6 
1,222.9 

894.4 
736.8 

• Del periodo Ene.-Nov. 

2,000.0 

1,800.0 

1,600.0 

TSR 20 1,400.0 

849.9 
872.1 

1,200.0 

~ 1,000.0 

931.4 800.0 

886.4 600.0 

1,250.8 400.0 
1,686.0 200.0 
1,420.0 
1, 106.1 

O.O 
o 

"' 776.2 ~ 
637.7 

FUENTE: lnternational Rubber Study Group (IRSG), Vol. 54, No. 3, Diciembre de 1999. 
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Vll.2. Estudio Técnico 

7.2.J. Localización 

7.2.1.1. Condiciones Naturales para la Localización de Plantaciones 

El árbol del hule hevea es una especie tropical de rápido crecimiento, que prospera en 
ambientes preferentemente con condiciones como las predominantes en el trópico húmedo, en las 
que logra un desarrollo óptimo y ofrece rendimientos propios para Ja comercialización. 

Con base en la información referente a este punto2 se establecieron las siguientes condiciones 
naturales para el óptimo desarrollo del cultivo del hule: 

Clima 

Los requerimientos climáticos de la heveicultura se satisfacen en Jos climas Am (cálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano) y los Aw (cálido subhúmedo con lluvias en verano). 

Temperatura 

La temperatura anual recomendada para el cultivo del hule se sitúa como mlnimo en los 23° y 
28 ºC como máximo, cualquier situación fuera de este rango podrla afectar negativamente el 
crecimiento del árbol y el rendimiento de látex obtenido de él. 

Precipitación Pluvial 

La precipitación pluvial óptima requerida es de 2,000 a 4,000 mm. anuales, distribuida 
uniformemente entre IOO y 150 días lluviosos por año, sin estación seca prolongada. De 1,400 a 
2,000 mm. anuales se considera como precipitación media, y mala aquella menor a 1 ,400 y mayor 
a 4,000 mm. al año. 

En el caso de las plantaciones de hule es importante evitar aquellos lugares donde llueve entre 
las 3:00 y las 10:00 h., ya que estas lluvias estorban la sana explotación de los árboles, 
provocando incidencia mayor de enfermedades y la pérdida total o parcial del látex que se 
encuentra en las tazas, donde se acumula después de la pica. 

Altitud 

La altitud óptima es de 200 y hasta 400 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Se considera 
que en las localidades con alturas mayores, por cada 100 metros excedentes el periodo 
preproductivo se amplía por seis meses. 

Sucios 

En el trópico húmedo existen diferentes tipos de suelos, en todos ellos prospera la planta de 
hule, resaltando aquellos denominados "ácidos", en los que el pl-1 es de 4.0 a 5.9. El mayor 

'a) INIFAP. l 997:8-9 
h) Compag.non, 1998: 132-142 
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desarrollo se obtiene en los Luvisoles y Acrisoles, profundos (de 1 a 2 metros) y con buen drenaje 
(no inundables), con una pendiente óptima de O a 12 por ciento. 

Vientos 

Las ramas del árbol de hule se desgajan fácilmente, por ello, es pertinente evitar lugares donde 
los vientos superen los 90 kilómetros por hora. 

7.2.1.2. Estudio Agroclimatológico y de Sucios 

Actualmente el Consejo Mexicano del Hule evalúa las condiciones de operación de las 
estaciones meteorológicas en el estudio "Detcnninación de un Programa de Control Integral de la 
Enfermedad Sudamericana de la Hoja, Causada por Microcyclus 11/ei en Hule (Hevea 
brasilicnsis)" para dctem1inar la confiabilidad de los datos. 

En cuanto a suelos el Gobierno del Estado de Tabasco presentó al Consejo un estudio donde se 
abordan los aspectos de sucios basado en los autores Cisneros D.J., Palma L.D. y Salgado G.S.3 

Los resultados de fertilidad para cultivo del hule en los municipios de Huimanguillo, Jalapa, 
Macuspana, Tacotalpa y Teapa en el Estado de Tabasco son de la fonna siguiente: 

Los suelos recomendados para Huimanguillo son los ubicados en la sabana del mumc1p10. 
Éstos de la clase luvisolcs y Acrisoles, los cuales por sus caractcristicas de acidez, materia 
orgánica y aspectos nutricionalcs son de cxcclcntes condiciones para el cultivo en estudio. Los 
datos correspondientes se muestran a continuación. 

Para el municipio de Jalapa, se recomienda suelos luvisoles crómicos de clase III/E2TID4, 
además de adicionar cal dolomita como fuente de calcio y magnesio, y fuentes de nitrógeno 
fósforo y potasio. 

En Macuspana dentro de una gran gama de suelos, los más recomendables son los que 
presentan color amarillo característica de los Acrisoles crómicos y los de clase 111 que favorecen 
al cultivo del hule por su grado de acidez, buen drenaje superficial y nivel de fertilidad. 

En Tacotalpa los análisis muestran que los suelos de esta región son recomendables por su 
capacidad de soportar la acidez. Estos sucios son aluviones desarrollados de una mezcla de 
materiales ácidos que se encuentran en la zona de Oxolotán. Se recomienda también adicionar 
una fuente de calcio y magnesio en estos suelos como fertilizante. Asimismo los sucios lcptosolcs 
réndzicos son susceptibles para el cultivo del hule. 

En el municipio de Tcapa. los sucios recomendados para el cultivo del hule son del tipo 
leptosolcs réndzicos pertenecientes a la clase Vl/S2Tl El. Éstos como son sucios de laderas 
requieren actividades de labranza y conservación para su establecimiento y mantener así su 
cobertura de cultivo siempre verde durante su desarrollo. 

'(Cisneros D.J .. 1996) 
(Palma l..D. y Cisncrns D.J .• 1996) 
(Sal¡wdo G.S .. Palma l..D. y Cisncros D.J., 1999). 
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Cuadro 16 

Análisis de fertilidad de los sucios huleros del Municipio de Humanguillo 

No. Profundidad Pll MO Nll, N03 p AJ CA MG K C.l.C 
(cm) (%) total 

nnm nnm onm c/I 0011 Mc/100• 
1 0-30 4.7 4 JI .s 1.2 1.7 1 1 0.6 , 0.2 , 0.07 3.8 
2 30-60 4.6 2.6 8.6 0.9 0.8 1.1 0.2 0.1 0.05 2.9 

Cuadro 17 

Análisis de fertilidad de los sucios huleros del Municipio de Jalapa 

No. Profundidad PH MO NJI, N03 p Al CA MG K 

(cm) (%) 
nnm nnm oom c/10011 

1 A 0-30 5.3 2.9 Jl.5 1.5 1.8 0.3 3.2 0.7 0.22 
2 A 30-60 4.8 2.1 8.6 1.4 7.2 2.1 1.2 0.5 O. JI 
3 B 0-30 4.7 3.2 11.5 2.7 1.8 1.7 0.7 0.1 0.06 
4 B 30-60 4.6 1.7 8.6 2.1 2.0 2.7 1.1 0.2 0.07 

Cuadro 18 

Análisis de fertilidad de los sucios huleros del Municipio de Macuspana 

No. Profundidad PH MO NJJ, N03 
p Al CA MG K C.l.C 

(cm) (%) lotal 
onm nnm nnm c/10011 Mc/10011 

1 0-30 5.1 2.4 8.6 2.9 3.2 1.2 10.7 5.5 0.27 24.0 
2 30-60 4.9 3.3 11.5 1.5 0.2 5.5 13.4 8.4 0.13 28.8 
3 0-30 5.3 3.3 8.6 1.1 1.2 0.6 9.4 3.3 0.16 19.2 
4 30-60 5.0 2.8 8.6 1.1 0.8 2.3 9.4 4.8 0.20 17.2 
5 0-30 5.0 1.7 11.5 1.2 2.1 1.2 5.4 1.2 0.12 12.S 
6 30-60 5.0 2.7 8.6 0.9 0.8 2.9 6.8 2.1 O.JI 16.3 

.. 
l·ucntc: "Estudio de l·act1bl11dad l:.conóm1ca para la Agromductnahzac1ón del Jlulc 

(lleven hrasiliensis) en Tabasco", Estudio Agronómico, Gobierno 
del Eslado de Tabasco, agoslo 1999. P. 35. 51 y 54 
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Cuadro 19 

Análisis de fertilidad de los suelos huleros del Municipio de Taco!alpa 

No. Profundidad Pll MO NH, NO, p Al CA MG K C.l.C 
(cm) (%) total 

PPm ppm ppm Me/IOOg Me/IOOg 
1 0-30 4.6 2.6 11.5 1.5 0.9 4.41 0.6 10.1 10.07 6.7 
2 30-60 4.7 2.5 11.5 1.5 2.6 3.8 0.5 0.1 0.07 8.6 

Cuadro 20 

Análisis de fertilidad de los sucios huleros del Municipio de Tcapa 

No. Profundidad PH MO NH, NO, r Al CA MG 
(cm) (%) 

nom oom oom Me/100 
1 BI 0-30 5.5 3.2 11.6 1.7 3.3 0.5 6.0 5.5 
2 BI 30-60 5.4 2.7 14.0 1.5 0.8 0.6 6.7 1.8 
3 B 0-30 5.0 2.4 5.8 1.2 0.7 3.4 4.0 1.5 
4 B 30-60 5.3 0.5 8.6 1.1 1.1 1.1 6.5 2.4 
5 A 0-30 4.9 1.2 11.5 1.2 0.8 2.9 1.5 0.2 
6 A 30-60 5.2 2.1 14.0 1.1 7.5 1.7 1.4 0.2 

DI muestra de la rivera del Rfo Puyacalengo 

Fuente: "Estudio de Factibilidad Económica para la Agroinductrialización del Hule 
(Hevea brasiliensis) en Tabasco", Estudio Agronómico, Gobierno 

del Estado de Tabasco, agosto 1999. P. 46 y 48 

K 

0.1 
0.11 
0.12 
0.09 
0.11 
0.08 
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7.2.1.3. Mncrolocnliznción del Beneficio 

En el inciso de "Condiciones Naturales para la Localización de Plantaciones" precisamos los 
elementos recomendables para desarrollar la actividad del hule Hevea como parte de la llamada 
macrolocalización, donde incluimos las características del clima, temperatura, precipitación 
pluvial, altitud, sucios y vientos en el trópico húmedo de nuestro país favorables para el cultivo. 
Cabe señalar que México es de los pocos países que integran el conjunto de naciones productoras 
de hule natural, ubicado geográficamente en la franja horizontal del globo terráqueo entre los 
paralelos 20° latitud norte y 1 s· latitud sur; este conjunto de países se integra, entre otros, por 
Tailandia. Indonesia. Malasia. India, China, Vietnam, Costa de Marfil, Urasil y Guatemala. 

En nuestro país, los estados de la república aptos son Chiapas, Oaxaca. Tabasco y Veracruz, 
sin embargo, con el propósito de analizar alternativas para la ubicación de un beneficio que 
cuente con sus propias plantaciones tendríamos que descartar a Oaxaca y Veracruz, debido a que 
los beneficios medianos y grandes del país se ubican en dichos estados. En el caso de Oaxaca, el 
Municipios de Tuxtepec cuenta con un corredor de la industria primaria del hule que compite en 
suministro de materia prima con la reapertura de un beneficio administrado por una organización 
de productores de la cuenca del Papaloapan. 

En V cracruz las zonas productoras cuentan ya con beneficios como en el caso de Las Choapas, 
donde se ubican empresas privadas; o Tezonapa, donde resalta el beneficio PLITHSA de 
productores locales, actualmente la entrada marginal de un beneficio desequilibraría el 
abastecimiento y la capacidad aprovechada de las demás beneficiadoras. 

En cambio, en los estados de Tabasco y Chiapas, donde sólo operan pequeñas laminadoras de 
rodillos. se abren expectativas para proponer la ubicación del jardín, vivero, plantaciones y 
beneficio del presente estudio. 

En Tabasco, el estudio realizado por los ya citados autores Cisneros D.J., Palma L.D. y 
Salgado G.S. considera que las características flsicas de los sucios en los municipios de 
Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Tacotalpa y Teapa son propicias para el cultivo del hule, sin 
embargo, al momento se cuenta con un beneficio en Macuspana que no opera por problemas 
estructurales heredados a la organización. 

La infraestructura de Tabasco y Chiapas, como elemento de localización, se describe a 
continuación. 

.'".·i 
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Carta 1 

Localización geográfica del Estado de Tabasco 
en la República Mexicana 

República Mexicana 
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Carta 2 

Localización geográfica del Estado de Chiapas 
en la República Mexicana 

República Mexicana 
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7.2. t.3.1. lnfrncstructurn 

La disponibilidad de insumos y serv1e1os es fundamental en el proyecto, por lo que la 
infraestructura para los traslados juega un papel primordial para alentar el abastecimiento de 
materia prima, insumos materiales e insumo mano de obra, además de la colocación del producto 
a través de los canales de comercialización. En este sentido y de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadistica. Geografía e Informática, las vías de comunicación en Tabasco y Chiapas constituyen 
una importante red que facilita la comunicación tanto al interior como al exterior de los estados. 

En Tabasco se cuenta con una adecuada red de carreteras, dentro de ésta destacan cuatro rutas 
federales que comunican internamente a la entidad, lo mismo que con los estados vecinos. La 
carretera federal no. 180 recorre la zona costera del Golfo de México, desde Matamoros, 
Tamaulipas, hasta Puerto Juárez, Quintana Roo. A través de este eje la ciudad de Villahermosa 
queda comunicada por el oeste, noroeste y norte con Coat7~'lcoalcos, Veracruz; Tampico y la 
ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas; y por el este y noreste con Ciudad del Carmen, 
Campeche; y Mérida. Yucatán entre otras. 

La ruta que va de Villahermosa a Campeche, vía Escárcega, une las poblaciones de Macuspana 
y Emiliano Zapata; este tramo penetra en la porción noreste de Chiapas y pasa por Catazajá, de 
donde parte un ramal hacia la zona arqueológica de Palenque. La carretera que parte del puerto La 
Ceiba y llega a la presa de Malpaso o Nezahualcóyotl, cruza la zona agrícola más importante del 
estado, en su recorrido pasa por las localidades de Paraíso, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo 
y estación Chontalpa. 

La capital estatal tiene comunicación con Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio de la carretera 
no. 195. la cual une también a las poblaciones de Teapa y Pichucalco, entre otras. De estos ejes se 
desprenden una serie de ramales pavimentados, revestidos, de terracería y brechas, que se 
distribuyen por todo el estado y lo comunican internamente". (INEGI, 2000) 

El ferrocarril ha jugado un papel muy importante tanto en la economía como en el crecimiento 
urbano, no sólo en el estado de Tabasco sino en todo el país. 

Esta !ínea cruza de oeste a este la porción sur de Tabasco, algunas de las estaciones que se 
localizan en ella son las de Chontalpa, Macuspana. El Águila y San Pedro. Este medio de 
transporte da salida a los productos, tanto agrícolas como ganaderos que se obtienen en el estado. 
(ver en hoja siguiente la Carta 3, "División Geoestadística del Estado de Tabasco por Municipio, 
con Carreteras Federales y Estatales"). 

El estado cuenta con un aeropuerto internacional en la ciudad de Villahern10sa, éste, junto con 
las aeropistas localizadas en Balancán. Ciudad Pemex, Comalcalco, Emiliano Zapata, Jonuta, 
Macuspana. Puerto Álvaro Obregón, Rosario, Teapa y Tenosique, complementan la red de 
comunicaciones en la entidad. 

En lo rcforcnte a obras portuarias, resalta el puerto Frontera, que hace 20 años 
aproximadamente fue la mejor vía para la entrada y salida de productos en la entidad. 
Actualmente conserva instalaciones importantes como son las de Pemex, que se utilizan para el 
abastecimiento de combustible. 
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Carta3 
División geoestadística del Estado de Tabasco por municipio, 

Vcracruz-Llave 

Slmbologla 

Limlle Estatal 
Limite Municipal --

Golfo de 
México 

Chiapas 

Campeche 

Guatemala 

~ucntc: Instituto Nacional de Estadistica, Gcograíla e lnfom1ática, "Resultados Preliminares de los Estados Unidos 
Mexicanos", XII Censo de Población y Vivienda. 
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Cuadro 21 

Listado de los municipios pertenecientes al Estado de Tabasco 

001 Balacán 

002 Cárdenas 

003 Ccntla 

004 Ccnlro 

005 Comalcalco 

006 Cunduacán 

007 Emiliano Z<1pata 

008 1-luimanl!uillo 

009 Jaluna 

010 Jalna de Méndcz 

º" Jonuta 

012 Macusnana 

013 Nacaiuta 

014 Paralso 

015 Tacotal na 

016 Tea na 

017 Tenosiauc 
Fuente: Instituto Nacional de Estadfsuca, Gcografia e Jnfonnát1ca, uResultados 
Preliminares de los Estados Unidos Mexicanos'', XII Censo de Población y 
Vivienda. 

En Chiapas la zona productora de hule tiene influencia de la carretera federal No. 200 que 
corre paralelamente a la costa, entra al estado por la localidad de Arriaga, pasa por Tonalá, 
Pijijiapan, Mapastepec, Escuintla, Huixtla y Tapachula. La carretera No. 195 entra a la entidad al 
norte por Pichucalco, continúa a Solosuchiapa, Tapitula, Jitotol, Soyaló, lxtapa y se une a la 
carretera No. 190 que viene del poniente y cru7.a la entidad de oeste a sureste, se introduce al 
estado por la localidad de Rizo de Oro, entre esta localidad y la cabecera municipal de Cintalupa 
de Figueroa, se desprende una carretera con el mismo número ( 190) que se une a la localidad de 
Arriaga: de Cintalupa de l'igucroa continúa hasta Tuxtla Gutiérrcz, después a San Cristóbal de las 
Casas. Teopisca. Comitán de Dominguez y sale del estado para ingresar a la República de 
Guatemala. La carretera federal No. 186 cruza de oeste a este a la entidad al norte entre los 
municipios de Palenque y Catazajá, de esta localidad se desprende hacia el sur la carretera No. 
199. en su recorrido comunica a las localidades de Palenque, Ocosingo, Huxtlán y se une a la 
carretera 190. lle la ciudad de Tapachula sale la carretera No. 225 que comunica a Puerto 
Madero: existe otra carretera, la número 21 1. que une las carreteras números J 90 y 200, pasando 
por las localidades de Frontera de C'omalapa, Amatcnango de la Frontera. Mozintla de Mendoza y 
1 luixtla. (ver en hoja siguiente la Carta 4. "División Geoestadística del Estado de Chiapas por 
i\!unicipio. con Carreteras Federales y Estatales"). 
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La entidad posee 547.8 km. de vías férreas, la principal linea corre paralelamente con la 
carretera no. 200 a lo largo de la linea de Costa; sus principales estaciones son Arriaga, Tonalá, 
Pijijiapan, Mapastcpec, Escuintla, Huixtla y Tapachula, de aquí modifica su trayectoria hacia el 
sur; en la estación Los Toros se bifurca la vía, una llega a la estación Puerto madero y la otra a 
Ciudad Hidalgo. 

De los 6 aeropuertos que tiene Chiapas 5 dan servicio nacional, se ubican en los municipios de 
Comitán de Domlnguez. Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, San Cristóbal de las Casas y 
Tuxtla Gutiérrez; el aeropuerto que se localiza en Tapachula ofrece servicio internacional; 
además en la entidad se encuentran distribuidos 24 aeródromos. 

En lo concerniente a actividades portuarias Puerto Madero es el más importante, realiza 
actividades comerciales y pesqueras, se ubica al sur de la entidad. 
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Veracruz-Llave 

Oaxaca 

Slmbologla 

Limite Estatal 
Limite Munlclpal --

Carta 4 
División geoestadlstica del Estado_ de Chiapas por municipio, 

Océano 
Pacifico 

Tabasco 

Guatemala 

Nota: No so incluyen los sietes municipios de nueva creación 

Belice 

Fuente: Instituto Nacional de Es1adística, Gcografia e Informática, "Resultados Preliminares de los Estados Unidos 
Mexicanos'', XII Censo de Población y Vivienda. 
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Cundro 22 

Listado de los municipios pertenecientes al Estado de Chiapas 

001 Acacoyagua 057 Motmdntla 

002 A cala 058 Nicolás Rulz 

003 Acanctahua 059 Ocosingo 

004 Altarnirano 060 Ocotcoec 

005 Amatán 061 Ocozocoautla de 
Esoinosa 

006 Amatcnango de la 062 Ostuacán 
Frontera 

007 Amatcnaruro del Valle 063 Osumacinta 

008 An1!cl Albino Corzo 064 Oxchuc 

009 Arriaga 065 Palenque 

010 llejucal de Ocampo 066 Pantelhó 

011 Bella Vista 067 Pantcacc 

012 Berrio7.ábal 068 Pichucalco 

013 Bochil 069 Piiiiianan 

014 Bosque, El 070 Porvenir, La 

015 Cacahoatán 071 Villa Comaltitlán 

016 Cata1.ajá 072 Pueblo Nuevo 
Sol istahuacán 

017 Cintalaoa 073 Ravón 

018 Coaoilla 074 Rcfonna 

019 Comitán de Domíngucz 075 Rosas. Las 

020 Concordia, La 076 Sabanilla 

021 ~ainala 077 Sallo del Agua 

022 Chalchihuitán 078 San Cristóbal de las Casas 

023 Chamula 079 Sm1 Fernando 

024 Chanal 080 Siltepec 

025 Chapultenan~ 081 Simojovel 

026 Chaenalhó 082 Sitalá 

r·--- 027 ----- Chia~a de Corzo 083 Socoltcnanl!,o 

028 Chiaoilla 084 Solosuchiana 
---· -

029 Chicoasén --~- 085 Sovaló 

030 Chicomuscln 086 Suchiapa 
--~-----

031 Chilón 087 Suchialc -
('ontimía 
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032 Escuintla 088 Sunuana 

033 Francisco León 089 Tanachula 

034 Frontera Comalapa 090 Tapalapa 

035 Frontera l lidaleo 091 Taoilula 

036 Grandc1..a. La 092 Tecoatán 

037 lluehuclán 093 Tcncjapa 

038 lluixtán 094 Tcooisca 

039 lluitiupán 095 

040 lluixtla 096 Tila 

041 lndcocndcncia, La 097 Tonalá 

042 lxhualán 098 Totolaoa 

043 lxtacomitán 099 Trinitaria. La 

044 lxta~a 100 Tumbalá 

045 lxtapan~a_ioya 101 Tuxtla Chico 

046 Jiauinilas !02 Tuxtla Gutiérrcz 

047 Jitotol 103 Tuzantán 

048 Juárez 104 Tzimol 

049 Larráinzar 105 Unión Juárez 

050 Libertad, La 106 Venustiano Carranza 

051 Mapaslcpec 107 Villa Corzo 

052 Margaritas, La 108 Villaflorcs 

053 Mazapa de Madero 109 Yaialón 

054 Mazatán 110 San Lucas 

055 Meta na 111 Zinacantán 

056 Mitontic 112 San Juan Cancuc 

Conclusión 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Jnfonnática, .. Resultados Preliminares de los Estados 
Unidos Mexicanos", XII Censo de Población y Vivienda. 

7.2.1.4. Aspectos Sociales para la Microlocalización 

Para aproximar una detección de alternativas en la ubicación del proyecto hemos incluido 
algunos criterios de infraestructura y sociales referentes a accesos y caminos. actividades 
principales. dotación <le terreno ejidal, superficie plantada con árboles de la especie Hevea 
hrasiliensi.1· y características principales <le las comunidades. La observación fue iniciada a través 
<le visitas <le campo a Tabasco y Chiapas. En el primero debemos señalar el avance de la firma 
"Técnica Forestal" que representa a inversionistas con expectativas de integrarse verticalmente, 
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produciendo su planta clona! en 1-luimanguillo. Otra alternativa es el Municipio de Palenque, 
Chiapas, donde se cuenta con un potencial de comunidades y productores aptos para In actividad 
del hule. 

Para validar dicha alternativa hemos efectuado entrevistas a cxtensionistas del Sistema 
Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER) y a beneficiarios del Programa en 
el Municipio. Por sugerencia de los mismos cxtcnsionistas agrupamos las localidades en cuatro 
sectores. El propósito es visualizar modelos exitosos de organización y desempeño productivo en 
el cultivo del árbol del hule como primera referencia de lndole social para la constitución de una 
organi7.ación para el trabajo. 

Los cuatro sectores estudiados fueron: 

Sector 11110. 

Técnico del SINDER entrevistado: Ing. José Trinidad Rcyna Garcla 

Ejidos de trabajo: Nueva Esperanza t• Sección, Nueva Esperanza 2ª Sección, Emilio O. 
Rabasa (Palenque), Villa el Rosario (Playas de Catazajá). 

Pequeña Propiedad: Ria. Emilio O. Rabasa. 

Sector dos. 

Técnico del SINDER entrevistado: Ing. Jorge Luis Torres López 

Ejidos de trabajo: Monte de Sión, Belisario Domlnguez, Benito Juárez 2ª Sección, Shotal, 
Santa Rosa, Francisco l. Madero (Palenque), Libertad (La Libertad). 

Pequeña Propiedad: Ria. Ignacio Aldama (La Libertad), Ria. Luis Espinosa (Palenque). 

Sector tres. 

Técnico del SINDER entrevistado: Ing. Rafael Velueta Landero 

Ejidos de trabajo: Benito Juárez t• Sección, Raymundo Enrlquez, Cuauhtémoc, Tomás 
Garrido (Palenque). 

Pequeña Propiedad: seis ranchos en el municipio de Palenque. 

Sector cuatro. 

Técnico del SINDER entrevistado: lng. Lázaro Fernando Hidalgo Pérez 

Ejidos de trabajo: La Gloria, La Unión, Saturnino Rlos, San Mateo (Palenque). 

Pequeña Propiedad: Ria. La Gloria, Ria. La Unión. 

(ver en hoja siguiente la Carta 5 "Localización de los Cuatro Sectores Estudiados en el 
Municipio de Palenque. Chiapas") . 
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En las exploraciones de campo realizadas en el mes de julio del 2000 efectuamos un 
diagnóstico de la zona que resulta positivo para el proyecto, debido a que contemplamos ventajas 
de origen agroclimatológico, de compactación de predios, de infraestructura, atributos personales 
para la producción y disponibilidad para la reconversión de otros cultivos al hule. En primer lugar 
registramos que: 

a) La zona incluye 19 ejidos, dos rancherias y seis ranchos cuyos suelos, en general, cuentan 
con potencial agroclimatológico para el cultivo del árbol de hule; las localidades están 
distribuidas en una especie de triángulo. La zona está cortada por las carreteras Palenque-La 
Libertad, Palenque-Playas de Catazajá y un tramo importante de la carretera Yillahermosa
Escárcega (internacional). Precisamente en este tramo se localiza el Ejido Nueva Esperanza 
2' Sección. que cuenta con buen potencial de la comunidad para la organización y 
disponibilidad de mano de obra; 

b) es precisamente en los cultivadores del árbol del hule localizados en el Ejido Nueva 
Espermmt 2ª Sección, representativos de la población beneficiadora del Programa de 
escasos recursos y escasa dotación de tierra, donde hemos encontrado por un lado, atributos 
personales que se expresan fehacientemente en el desempeño productivo por el logro de los 
niveles aceptables para los parámetros de sobrevivencia, densidad y desarrollo fenológico 
de acuerdo a la edad de plantaciones en desarrollo; por otro lado, una actitud receptiva y de 
colaboración hacia el proceso de transferencia de tecnología y los servicios de asistencia 
técnica a cargo del cxtensionista del SlNDER y, finalmente, prácticas atípicas de 
organización para el trabajo y de seguimiento al desarrollo de las plantaciones. Estas 
prácticas están reguladas por un reglamento interno (no escrito) que funciona por la propia 
participación de los integrantes del grupo. En el reglamento se prevén multas por causa de 
bajo rendimiento y se obliga la participación de los integrantes del grupo en tareas de 
interés común (descarga -del camión-. acarreo y siembra de planta de hule). Su aplicación 
es una constante a favor de la eficiencia, la participación y el cooperativismo; 

c) en ésta y otras localidades de la zona es común la participación de la unidad familiar en el 
cultivo del árbol del hule (esposa e hijos); incluso hay mujeres beneficiarias que 
personalmente reaJi7.an las labores culturales en plantaciones con muy buenos niveles. Casi 
no existe la contratación de jornaleros ya que los propios beneficiarios se hacen cargo de 
ellas para evitar que se incrementen los costos de mantenimiento y es destacable que, a 
pesar de la carencia de equipo y herramientas, no se formulan pretextos para no cumplir con 
el trabajo donde incluso se realiza la poda a machete; 

d) un rasgo interesante es que los 16 productores de este ejido, sin excepción, tienen cultivos 
intercalados y los más adelantados han incorporado ovinos al pastoreo para combatir los 
pastos que constituyen competencia por nutrientes para el hule. Esta práctica les ha dado 
excelentes resultados para: 

1) Mantenerse en la plantación y efectuar labores como limpia, poda y fertilización en una 
especie de mantenimiento de doble propósito (hule e intercalado); 

2) enriquecer los sucios y disminuir costos y esfuerzo ílsico para las labores de limpia de 
calles y líneas, que es de las tareas más arduas; 
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3) combatir y erradicar plagas como la tuza; 

4) aprovechar al máximo la parcela al obtener alimentos para el autoconsumo como el 
malz, frijol y productos para el mercado (chile, chigua) que generan ingresos a la familia. 
Cabe destacar que estos productores organiwn la adquisición de insumos para comprar 
por volumen y reducir costos. 

e) Su incorporación al proceso de transferencia de tecnología es una realidad. Los huleros de 
Nueva Esperanza 2ª Sección han asistido por dos años consecutivos a giras de intercambio 
tecnológico (La~ Choapas), módulos demostrativos y talleres de capacitación (Palenque). 
Los cultivadores a~istcntcs se encargan de retransmitir los conocimientos a la totalidad del 
grupo a través de capacitación en la plantación en charlas vespertinas que es una costumbre 
arraigada. Adicionalmente, los cultivadores han aportado conocimientos como: 

l) La identificación no sistematizada pero visual de la relación que hay entre los 
crecimientos del hule y del maíz cuando se asocia este cultivo, por ejemplo según 
testimonios, afimian que ambas plantas crecen en la misma proporción, no así el chile 
costeño, que detiene -a su propio ritmo- el desarrollo del hule; 

2) la protección de los árboles al pastoreo de ovinos agregando estiércol al cajete, lo cual 
además fertiliw; 

3) la elaboración y aplicación de abono orgánico (compostas) que disminuye costos y no 
tiene la agresividad de los agroquímicos; 

4) la determinación del momento adecuado para la poda de inducción de copa. No 
obstante carecer de registros y validación, la aplicación de estos conocimientos ha dado 
buenos resultados en el desarrollo de las plantaciones. 

1) Los cultivadores de Nueva Esperanza 2' Sección son en su mayoría jóvenes en comparación 
con los de otras regiones huleras; la edad se encuentra en un rango de 30 a 45 años, es decir, 
en una edad de alta productividad y formación personal. Son proclives a participar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con la ventaja de que el cxtcnsionista del SINDER que 
les atiende cursó 2 años de Licenciatura en Pedagogía; 

Es importante resaltar la cercana presencia de la empresa "Plantaciones de llule de Palenque 
S.A. de C.V." en cuyos planes está la instalación de un beneficio para procesar el hule 
proveniente de sus propias plantaciones, sin dejar de considerar que podrían también captar el 
hule de los potenciales pequeños productores beneficiarios del Programa en la zona. El hecho de 
compartir territorio tiene, para cultivadores del sector social, la ventaja de poder observar labores 
y resultados de la iniciativa privada y guardando la debida proporción, intentar igualarlos. 

A continuación presentamos información de los cuatro sectores, la cual se refiere al 
comportamiento del cultivo en relación al establecimiento de hectáreas para plantación antes de 
1996. (año de inicio del programa "Alianza para el Campo") y durante el período que comprende 
entre l 996 y 2000 de acuerdo con los registros personales de los extensionistas entrevistados, 
responsabks de los sectores. Se incluyen características de accesos. actividades principales, 
dotación de terreno ejidal, superficie plantada de hule y características relevantes: 
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Ejido/Pequeña 1995 
Propiedad (P.P.) 

Nueva Esperanza l" 
Sección 

Nueva Esperanza 2' 
Sección 

Emilio O. Rabasa 

Villa el Rosario 10 

P.P. Emilio O. 
Rabasa 

Total 10 

Cuadro23 

Establecimiento de plantaciones, 
sector uno 

1996 1997 1998 1999 
. 

. · 

12.5 3 30.5 60 

38.5 28 

3 4 

25 

14 9 

12.5 6 //2 97 

Afto/has.lbeneficiarios(bfs. l 

2000 has. bfs. 
aeum • 

101.5 207.5 57 

18.5 85 21 

7 2 

35 13 

23 3 

120 357.5 96 

l·uenie: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia con base en los registros personales de los 
extcnsionistas cntrevist<idos. 

Accesos: carretera internacional (a centros de población Nueva Esperanza Iª Sección y Emilio 
O. Rabasa), carretera pavimentada a Jonuta, caminos gravados y de terracerla a las plantaciones 
(algunas retiradas de los caminos). 

Actividades principales: agricultura (maíz, picante, frijol) y ganadería de bovinos. Con el hule 
conviven la palma de aceite y el eucalipto (distantes del hule para evitar alelopatía). Existe una 
fuerte competencia con la introducción del eucalipto; en terrenos del ejido Emilio O. Rabasa y de 
Nueva Esperanza I" Sección se pretende cubrir, por parte de la empresa PULSAR, una superficie 
de 1,000 has. en diez años. 

Dotación de terreno cjidal por individuo: se encuentran parcelas entre 5 y 40 has. 

Superficie plantada de hule: la superficie menor es de 2 has., la superficie mayor es de 8 has. 

Características relevantes: el 90% de los beneficiarios tienen cultivos intercalados con hule. En 
este sector está localizado el Ejido Nueva Esperanza Iª Sección. 
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Ejido/Pequeña 1990 
Propiedad (P.P.) 

Monte de Sión 

Belisario Domínguez 12.25 

Libertad 

P.P. Ria. Aldama 

Santa Rosa 

Francisco l. Madero 

Benito Juárez 2ª 
Sección• 

Shotal• 

P.P. Ria Luis 
Espinoza• 

Total 12.25 

Cuadro 24 

Establecimiento de Plantaciones, 
sector dos 

1998 1999 

29.75 19 

12.75 11 

4 

4 

2 

2 
; .. , 

. 

46.5 38 

2000 

38 

37 

9.5 

16.5 

8' 

31 

4 

10 

154 

• Localidades y benelic1anos de primer ingreso (que se incorporaron al Programa). 

Ano/has.ibeneliciarioslbfs. l 

has. bfs. 
acum. 

86.75 19 

73 19 

13.5 3 

20.5 6 

3 1 

10 4 

31 10 

4 1 

10 1 

250.75 64 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia con base en los registros personales de los 
cxtensionistas entrevistados. 

Acceso: carretera pavimentada a La Libertad, caminos gravados y de terracería a las 
plantaciones fácilmente transitables durante la sequía y con acceso sólo a caballo durante la época 
de lluvia. Existen varias plantaciones a la orilla de los accesos. 

Actividades principales: predominan la ganadería de bovinos sobre todo en los ejidos Belisario 
Domínguez y La Libertad, además la agricultura de básicos (maíz, picante, frijol). Hay una fuerte 
competencia con el eucalipto aunque en este sector están detenidas las actividades por parte de la 
empresa PULSAR. 

Dotación de terreno ejidal por individuo: las parcelas oscilan entre 15 y 17 has. por cjidatario. 

Superficie plantada con hule: la superficie menor es de 2 has .. la superficie mayor es de 1 O has. 

Características relevantes: hay una tendencia a incrementar la superficie con hule debido a que 
parn el ciclo 2000 existe una demanda casi cuatro veces mayor en comparación de 1999. En la 

73 



regton hay personas experimentadas en el cultivo con plantaciones del año 90 e incluso han 
trabajado en "Plantaciones de Hule de Palenque S.A. de C.V." lo cual indica la presencia de 
recursos humanos calificados que podrfan servir como facilitadores en labores de capacitación. 
Los cultivos intercalados tienen regular aceptación sobre todo en los ejidos Monte de Sión y 
Belisario Domíngucz. 

Ejidofl'cc¡uetin 1990 
Propiedad (P.P.) 

Benito Juárcz I' 1.25 
sección 

Cuauhtémoc 

Raymundo Enriqucz 

Tomás Garrido 5.5 

P.P. Manga de Clavo 

l'.I'. Lcaudro 
IJczama* 

P.P. Eduardo Kouri + 

P.P. Gonzalo 
Macossay* 

P.P. Carlos 
Latourncrie* 

P.P. José Obrador 
Olán* 

l'.I'. Dcmctrio 
Barcclo* 

Total 6.75 

Cuadro 25 

Establecimiento de plantaciones, 
sector tres 

1994 1995 1996 1998 

7.5 4 

8 5 

1 4 

8 5 8.5 8 

Aflo/has./beneficiariosrbfs.) 

1999 2000 has. bís. 
ncum. 

36.5 49.25 17 

4 13 17 11 

3.5 7 23.5 JO 

42 47.5 14 

5 1 

JO 10 1 

5 5 1 

5 5 1 

.·. 
3 3 1 

5 5 1 

4 4 1 

7.5 130.5 174.25 59 

• Localidades y hcncficrnnos de pnrncr ingreso que mcurs1onan al Programa. Los nombres propios de las (P.P.) 
corresponden a los propic1arios de los predios. 
Fuente: Consejo Mexicano del llulc, A.C. Elaboración propia con base en los registros personales de los 
c.xtcnsionistas entrevistados. 
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Accesos: Carretera pavimentada al ejido La Libertad (del otro lado del camino del sector dos), 
caminos gravados y de terracería a las plantaciones fácilmente transitables durante la sequfa y con 
acceso sólo a caballo durante la época de lluvias. Varias plantaciones a la orilla de los accesos. 
Los ranchos de pequeños propietarios tienen buenos caminos transitables todo el afio. 

Actividades principales: predomina la ganadería de bovinos y la agricultura de básicos (maíz, 
picante, frijol). Los pequeños propietarios son prominentes ganaderos de la zona con superficies 
de hasta 100 has. dedicadas a tal actividad. Se informa que hay planes para sembrar 500 has. de 
palma de aceite en localidades del sector. 

Dotación de terreno ejidal por individuo: las parcelas oscilan entre las 6 y las 30 has. por 
ej idatario. 

Superficie plantada con hule: la superficie menor es de 2 has. y la mayor de 7. 

Características relevantes: existe una muy contrastante demanda de planta clona! para el 
establecimiento de plantaciones (superior en este ciclo que en años anteriores; de acuerdo con el 
lng. Velueta, se dejaron de promover casi 100 has. por falta de planta (la meta era de 241 has.). 
Llama la atención la incorporación de varios pequeños propietarios ganaderos. Casi no hay 
contratación de jornaleros debido a que los beneficiarios ejidatarios desarrollan ellos mismos las 
labores y existe participación de la unidad familiar. 

Ejido/Pequeña 1963 
Propiedad (P.P.) 

San Mateo 

P.P. Ria La Unión 9.75 

Salumino Ríos 

La Gloria 

P.P. R/a La Gloria 

Tzcllal Mukul-ha* 

Victoria Campesina• 

El Palmar• 

Total 71.25 

Cuadro 26 

Establecimiento de plantaciones, 
sector cuatro 

1990 1991 1995 1996 1997 

1 

1.5 1 30.25 

1.5 17.25 1 

13.5 

8.25 

1.5 2.5 55.75 15.25 13.5 

1998 

7 

2.5 

3.5 

13 

• l.ocal1dadcs y beneficiarios de primer ingreso que mcurs1onan al Programa. 

Allon1as./bcncliciarios bfs.) 

1999 2000 bns. bfs. 
acum. 

4 25.25 4 

3.5 38 86.5 12 

9 21 53.25 7 

12.5 32 58 15 

2 25 96.75 17 

7.5 7.5 2 

13 13 7 

JO JO 3 

27 150.5 350.25 67 

Fuente: Consejo Mexicano del lfulc, A.C. Elaboración propia con base en los registros personales de los 
t.!\lcnsionistas entrevistados. 
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Accesos: la carretera internacional es el principal acceso a la zona, cruza junto al sector uno, 
los caminos son fácilmente transitables hasta los centros de población. En época de lluvias se 
dificulta el acceso a algunas plantaciones. 

Actividades principales: predomina la ganadería de bovinos y la agricultura de básicos (maíz, 
picante, frijol). Fuerte competencia con la palma de aceite. 

Dotación de terreno cjidal por individuo: se estima un promedio aproximado de IS has. por 
ejidatario. 

Superficie plantada con hule: la superficie menor es de 1 ha. y la mayor de 11. 

Características relevantes: existe una contrastante demanda para establecer plantaciones, 
superior en este ciclo que en años anteriores. Los cultivadores van de los 18 a los 89 años 
promediando 45. Existe una alta participación de la unidad familiar y hay algunas localidades con 
características similares a Nueva Esperan7.a 2' Sección. 

En los cuatro sectores de este municipio la actividad del hule refleja que antes de la entrada en 
vigor en 1996 del programa "Alianza para el Campo" se establecieron 173 has. y posterior a 
J 996, durante el Programa, se han establecido según el registro 960 has., es decir el 85% de las 
l, 133 has. de hule existentes. 

Otra información importante es la referente a la superficie factible en los mumc1pms de 
Palenque, La Libertad y Playas de Catazajá para el cultivo del hule. Al momento se cuenta con 
15,232 has., faltando de registrar la superficie correspondiente al Municipio de Playas de Catazajá 
que tiene algunas hectáreas en el Ejido Villa El Rosario (dato pendiente). Del total de has. al año 
2000, el 8% está ocupado con hule, restando una superficie relativamente amplia susceptible al 
cultivo del l/e1•ea. 

El detalle de la superficie por ejidos de los municipios de Palenque y La Libertad, Chiapas, de 
acuerdo a la investigación es: 
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Cuadro 27 

Superficie total de los ejidos productores de hule y dotación individual 
promedio de hectáreas en los municipios de Palenque y La Libertad, Chiapas 

Ejido Superficie total (has.) Dotación individual promedio 
(has.) 

Mu11ici11io de Pale11q11e 
Nueva Esperanza I' Sección 2,100 20 
Nueva Esperanza 2' Sección 1,531 20 
Emilio O. Rabnsa 2,923 40 
La Unión 620 12 
La Gloria 442 6 
Saturnino Ríos 1,905 10 
San Maleo 1,049 18 
Monte de Sión 454 5 
Belisario Domínuuez 1,020 12 
Santa Rosa N.D. N.D. 
Hostal N.D. N.D. 
Francisco l. Madero 617 8 
Benito Juárez I' Sección 560 30 
Benito Juárez 2' Sección N.D. N.O. 
Cuauhtémoc N.D. N.D. 
Ravmundo Enríquez 681 11 
Tomás Garrido 400 6 

Tot11/ 14,767 -
Municioio de la Libertatl 

La Libertad 465 20 

Tot11/ 465 -
Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Investigación directa. 

Hasta aquí hemos estudiado los criterios de localización, que van desde los aspectos 
agroclimatológicos y de sucios para plantación, vivero y jardín, accesos, hasta criterios sociales 
como disponibilidad de mano de obra y predios potenciales de comunidades con ventajas en la 
organización para el trabajo. La disponibilidad de materia prima principal la generaría el mismo 
proyecto en operación. 

7.2.2. Escala pura Producir In Materia Prima y para Determinar el Tamaño del Beneficio 

7.2.2.t. Aspectos Técnico-Agronómicos para Determinar la Escala de Producciím en las 
Fases Jardín y Vivero 

Es recomendable que cada vivero de propagación cuente con el jardín o banco de 
germoplasma que lo abastecerá del material genético a empicar en la injcrtación de las plantas 
para producir árboles clonales. 
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El tamaño de un jardín guarda una reciprocidad con el tamaño del vivero. En México el 
promedio de superficie de los 26 jardines nos resulta de 1.5 has., el jardín Cuauhtémoc en 
Chiapas es el de mayor extensión con 4. 75 has. 

El viverista que no es capaz de autoabasteccrsc de vareta portaycmas la debe adquirir y luchar 
con la escasez del material para adquirirlo con oportunidad. En cambio el que establece un jardín 
de germoplasma debe prepararse para el manejo y canalización de una producción de vareta 
portaycmas que en los primeros tres años se triplica. En nuestro país los productores se han 
preparado para producir planta, a finales de 1999 la Unión Nacional de Productores y 
Cultivadores del lule Hevea (UNPCHH) manifestó la intensión de producir planta y establecer un 
vivero de 3 has. 

Si nos ubicamos con una v1smn integral y econonuca del proyecto de los productores, 
debemos expresar cuúntas hectáreas de plantación anual representan 3 has. de vivero y cuánta 
producción de hule procesado en la industria primaria derivaría. Sin embargo, para el arranque se 
tienen como mínimo dos alternativas: a) o se establece un jardín para esperar la producción de 
varetas y no comprar varetas para injertar las plantas del primer ciclo productivo; o b) se 
!!Stablecen al mismo tiempo el jardín y el vivero con el compromiso de adquirir varetas en verde 
para el injerto de las plantas producidas por primera vez en el vivero. 

En este sentido, para abastecer suficientemente de yemas a un vivero de 3 has., con población 
de planta en bolsa técnicamente susceptible al injerto en condiciones normales, se requiere la 
producción y el aprovechamiento de varetas en verde, que se obtienen en el segundo período de 
vida de un jardín con superficie de 6.5 has., siempre y cuando cumpla con el arreglo y los 
parámetros de rendimiento recomendados en las fichas técnicas y en tanto sea establecido con 
material vegetativo en bolsa y sin impurezas clonalcs. 

En este caso se ha considerado, además, una segunda determinante del tamaño: la escala de 
producción dentro del jardín. Utilizando su capacidad productiva, el jardín incrementa el 
aprovechamiento de yemas en verde en un 125% en el 3" período y permite la ampliación del 
vivero. 

Con estos dos aspectos se determina el tamaño del jardín según la meta programada para la 
producción de planta clona! en vivero, al considerar la estabilización productiva del proyecto a 
partir del período 3. 

7.2.2.1.1. Escala del ,Jardln de Multiplicnción 

Se establecería. en el período O, una superficie de 6.5 hectáreas que iniciará su 
aprovechamiento de vareta verde en el período 2 con 117,000 varetas portayemas (468,000 yemas 
aprovechables), las cuales alcanzan a cubrir con holgura (antes de alcanzar su máxima 
producción) las necesidades de material genético en un vivero de 3 has. (ver Cuadro 28 
'"Aprovechamiento de Vareta por Planta y Aprovechamiento de Yema por Metro Lineal de Vareta 
en 1 l la. de Jardín Clona! para l lulc He1·ea, en sus Presentaciones Verde, Semicafé y Café 
Durante los Tres Primeros Años de Producción"). En el período 3. manteniendo las 6.5 hectáreas, 
el nivel productivo de vareta portayemas será de 175,500 ( 1,053,000 yemas aprovechables) con 
capacidad de abastecer al vivero con ampliación a 7 hectáreas. Además, se prepararán 0.25 
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hectáreas para maniobras, sumando un total de 6.75 hectáreas para la operación del jardln de 
multiplicación. 

7.2.2.t.2. Escala del Vivero de Propagación 

En un primer momento se establecerán las 3 hectáreas, con un requerimiento de 450,000 
yemas y una producción programada de 210,000 plantas clonales, y 0.25 hectáreas para 
maniobras. 

Tomando en cuenta el incremento productivo en el jardln, el área productiva del vivero se 
incrementará en 4 hectáreas, alcanzando 7 hectáreas en producción para el segundo semestre del 
periodo 2, y un aumento del 133% en la producción obtenida en el siguiente periodo: 490,000 
plantas clonales, requiriendo 1,050,000 yemas para la injertación y reinjertación (ver Cuadro 37 
"Parámetros de Producción, Requerimiento y Aprovechamiento de Material Vegetativo en I, 3 y 
7 Hectáreas de Vivero"). El total de la superficie ocupada por el vivero será de 7.25 hectáreas. 
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Cuadro28 

Aprovechamiento de vareta por planta y aprovechamiento de yema por metro lineal de vareta en 1 ha. dejardfn 
clona! para hule Hel'ea, en sus presentaciones verde, semicafé y café durante los tres 

primeros ailos de producción 

fDE.'l/SIDAD INICIAL: 10.736 PLA.'ffAS, PEROSOBRE\1\'E.'119,000 PU.STAS POR llECTÁllL\J 

""'º 
\'ERDE 

APJIO\'l:rKA"I. 1 Al'IO\l:CltAM. 1 
Dt \'AHTU De l"[M.U 

POlllPU"'TA POll\'AUT4 

APllOVICHA"I. 1 Al'lOV. TOTAL 
DtU:!llCAS DtYl.MA 

POll't...VITA PORffo. 

• 
" 

7:,000 
162.000 

Fuen1r Eh1mai:1on prop11~¡mt>ucm11 "Ficha Tttrnc1 No 2. Ver 2 1 •• Jardin de Mulllphac16n 

•L.& F1d11 Tecmca ~que !!eapro~h.tn 9.000p¡tnJnesporHa, axmdcral\doun IS~idcf.itas 

PRCSL111i"TAOOS 
-SE.\JIC.(FE 

4110\'lCKAl'ol 1 U'RO\l:OlA'M.. 1 Af'ltOVICHAM 1 APROV. TOTAL 
Dt v"an.u DE \'l:"l,U Dl Y~AS D[' [lllCU 

POltPU"ITA PORV..\UTA POIPlA'fU 

IO 

" 10 

'º 
" ,. 

90.000 
1S1,000 
110,000 

C.Ut 
.-\Pl:O\YCMAM. AJ'aa\U'HA.'1. .u'aO\~ ANO\'. TOTAL 

Dt\'.ut'f.U DCUMAS DllDl.U DlnMAS 

POlrtA.~4 POR\'AUTA l'OlPU!CTA POltfa. 

" 'º )Q 

ll .. .. m.ooo 
'40.000 
110,000 



Fase: 
Area: 

Perlmetro: 

Fase: 
Area: 

Peri metro: 

Diagrama 2 

Distribución del predio para jardín y vivero 

(en hectáreas) 

Zona A IBl!lliil Jardln de Multiplicación 

Zona 8 ~:~: : : 
~ Vivero de Propagación (primera etapa) 

- Vivero de Propagación (segunda etapa, ampliación) 

Zona A Zona B 1 

Jardln Clonal de Multiplicación 
6.50 Hectáreas 

Fase: 
Area: 

Vivero de Propagación 
3.25 Hectáreas 

Total A Cercar 
1,100m. 950m. 

Zona B 2 

Vivero de Propagación 
4.25 Hectáreas 

Total A Cercar 
1,000 m. 650m. 

81 

Peri metro: Total A Cercar 
900m. 700 m. 

Zona B 

Conformado por las zonas 81 y 82 

Fase: 
Área: 

Vivero de Propagación 
7.50 Hectáreas 

Perlmetro Total: 1,200 m. 
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100m. 94m 
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Diagrama 3 

Distribución topográfica por hectárea 

Fase: Jardln de multiplicación 

Según Ficha Técnica No. 2 Ver 2.1 

100m. 

4m 3m. 3m. 

Tabla de lnfonnadón 

º"""'uci6n 
hregtQ Toi~~~erire 

1.010.75 m. 1.0m. 0.75 m. 

N'6n deline11 

22 

Nüm. De Pf•ntu [F'"-• ¡~• 1FH.ah•1 
" 1,"2 10,736 

ku 
--~;!' ____ 1:~_ca11e~c~~..L_r~ 

7.'60 1276 1.164 10.CXXl 

756 12.76 .... 100 
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Diagrama 4 

Distribución topográfica por hectárea 

Fase: Vrvero de propagación 

Según Ficha Técnica No. 14 ver 14.1198 

46m. 

N 

46m l 
s 

Enm1 

------- =1. 1 ...•.••• ,, ........... ,r-= .. ~ 
2m. 3m. 3.3m. 3m. 2m. 

Tabla de Información 

M~ 

.,,, .,,......., 
0..t.~•9"b'• Filas por 

d•BolH Ll!IHI Llne1 

01!1m. ~ 

"' Numero ! Dimensione. Num delln•H 

2t.21'6m. " 
Nüm.0.Pfant&r t p«Fo• 1 p«LOMO 1 e«M!S• 1 

306 612 14.076 

,,......., .. ~ .. 
0.1!1m . 

NU~ ""°'' 

Fiias por 
un .. 

o.m.- 1 Núrn d• Un ... 

22.Hl•4&rn. 1 24 

Nüm. D1 Pfamu 

1 ::· 1 Po/.~':· 1 ~.::· 1 

T:"I 115 056 

A"' . .. c. ... Gu1rdarn 

79794 12309 "' 
T670 12'0 7'• 

Totol 

'º""' 
100 



7.2.2.2. Tamaño del Beneficio 

7.2.2.2.1. Capacidad Instalada y Aprovechada del Beneficio 

El beneficio en estudio estaría calculado para procesar el hule producido en las plantaciones 
correspondientes ni proyecto; sin embargo, la producción varía dentro del período en estudio, por 
lo que es necesario determinar un tamaño adecuado para que la capacidad del beneficio sen 
aprovechada a un nivel aceptable. A continuación determinamos el tamaño tanto, para un 
beneficio de látex centrifugado como para uno de hule granulado. 

Látex Centrifugado 

Como se puede ver en el Cuadro 29 "Capacidad Necesaria para Procesar el Hule Fresco 
Producido en las Plantaciones del Proyecto" la producción de hule se incrementa a partir del 
séptimo afio, en el que la producción de hule seco es de 383 ton., en el octavo año se eleva a 958 
ton., en el afio noveno sube a 2, 115 ton. y en el décimo es de 3,601 ton. 

Dentro de la maquinaria requerida para realizar el proceso, el elemento que determina la 
capacidad del beneficio son las centrifugadoras, disponibles en el mercado con una capacidad 
aproximada de 500 It./hr. 

La planta beneficiadora contaría con 4 máquinas centrifugadoras que se pondrán en marcha 
conforme exista materia prima suficiente para abastecerlas. Esta capacidad está determinada tanto 
por cuestiones de mercado (si se aumentara se tendría que exportar) como por cuestiones técnicas 
(de acuerdo n las recomendaciones de investigadores del Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo, manifestadas en talleres de capacitación, éste es el 
tnmnflo mínimo de Ju planta para asegurar que resulte rentable). Es importante mencionar que se 
puede obtener hule crepé como subproducto, la capacidad instalada necesaria será de 260 kg./hr. 
Al igual que en el caso de la obtención de látex centrifugado la puesta en marcha de la maquinaria 
podrá realizarse en varias etapas. 

Cabe scrialar que, en este caso, para la capacidad instalada (3,394 ton. DRC/aflo) la base de 
cálculo considera trabajar 250 días al ario a 2 turnos diarios, de esta manera la capacidad 
instalada del beneficio quedará satisfecha en el año 1 O, considerando la producción de todas las 
plantaciones del proyecto y en el ario 12 incluyendo las plantaciones establecidas en los 3 
primeros arios. Además tendrá la capacidad de procesar la producción máxima de las plantaciones 
establecidas en los primeros 3 arios con una sobrecarga del 35% o 173 turnos, que puede 
distribuirse trabajando 22 horas diarias 269 días al año, sin embargo bajo estas condiciones se 
correría el riesgo de que en los meses de máxima producción se rebase la capacidad. Por este 
motivo realizamos moderadamente los cálculos, considerando sólo la producción de la superficie 
de plantaciones requerida para satisfacer la capacidad instalada. 

Para validar la capacidad instalada es necesario considerar márgenes de reserva, sobrecarga y 
fraccionamiento. Para los escenarios que se presentan a continuación se considera un margen de 
reserva (para revisión y mantenimiento de los equipos) mínimo de 4 horas al día y 2 meses al afio, 
el primero para detalles en la maquinaria y el segundo (obligado por el calendario de producción) 
para revisión y 1nnntcnin1icnto a fondo. 
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Cu1dro 29 
Capacidad necesaria para procesar el hule fresco producido en las plantaciones del proyecto 

Afto 1 7 1 8 1 9 1 ID 1 11 1 12 1 u 1 " 1 15 1 16 

l'roducc1on de hule St.'CO J8J 2 958 2115 85 360115 5326 7JJ8J 9542 J 12001.9 14461 5 16026.l 

ORC como late\ crudo (75~·í) 2874 718 5 15868875 2700 8625 3994 5 550J 725 7156725 9001 .S25 10846 125 12020025 

Late\ crudo (ton ) (al JO%DRO 958 2J95 5289625 9002 875 IJJl5 18J45 75 23855 75 J0004 75 J615J.75 40066.75 

1 ate\ crudo (miles de h J(al JOº·'i.ORCI 938 84 23471 51838325 8822 8175 IJ048 7 17978 835 23378635 2~04655 35430675 J9265 415 

So de cenmfugas !cap 5()() lt /hr Ka 5001umos al afio) 046942 1 17355 2 59191625 4 41140875 6 52435 89894175 11 6893175 14 7023275 17 715JJ75 196J27075 

DRC i:omo hule coa[.'ulo (1.mes1llo. e:rei'la \ hel {25,.G) 95 8 2J9 5 528 9625 9002875 IJJl5 1834 575 2385575 J000475 3615 J75 4006675 

Late:\ como ~obranle de las centrifueas (m1tes de lt )(1 l'lol 103 2724 258181 570221575 970.509925 1435 357 1977671115 257164985 J234 51205 3897 37425 4Jl919565 

Late\ como sobrante de las centnÍU17'1J 11on l !O.S.38 2634.S 5818587.S 990 3162.S 146465 2018 OJ25 2624 1325 33005225 J9769125 4407.J42l 

DRC en el l.:iti:\ sohrJnte (Ion ) JI 614 790J5 174 5l762l 297094875 4J9J95 605 40975 787 23975 990 15675 119307J75 llll 20275 

Capaodad necesaria ~lg DRC!hr) (500 tumos al afto) JI 85J5 79 63J75 175 8800313 299 3455938 .U2 72375 609 9961875 793 W3687S 997 6579375 1202.112188 1332 219438 

Ano 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 ll 1 24 1 25 1 26 

Producc10ndi= hule seco 17144 7 18095 18877 6 19J24 8 192769 19205 05 190214 187579 184065l 1794J.4 

DRC como late' crudo (75º'•) 12858.525 13571 25 141582 144936 14457675 14403 7875 1426605 14068.425 IJ8049125 IJ457.l5 

Late,crudotton l(al30ºWRCl 42861.7l 452J7 5 47194 48312 .t819225 .t8012625 475535 46894 75 46016 375 44158.l 

l..'.ltt=\ crudo f miles de lt J (al 30~·0DRC) 42004.SIS 44332.75 46250 12 47345 76 47228 405 4705237:!5 4660243 45956855 450960475 43961.JJ 

~n di: ci:ntnlugas IClp ~ºº lt /hr Ma 500 turnos al ano) 21 0022575 22 166J7l 2J 12506 ll 67288 23 6142025 23 52618625 2J 301215 22 9784275 22 54802375 ll.98066l 

DRC como hule coáeulo (ques1llo. 2rcfta v hol(25%) 4286175 452J 75 47194 48JI 2 4819225 4801 2625 4755 J5 4689475 46016375 448l.8l 

Late' como ~atirante de las 1:enlrlfu1Zas fm1les de lt l ( l l"•l 4620 49665 4176 602l 50815132 5208 0336 5195 12455 5175 760975 5126267J 5055 25405 4960 565225 48357463 

L1te\ como sobrame de las ccntníuus (ton ) 4714 7925 4976125 5191 J4 5Jl4J2 lJOl.147l 521138875 llJO 885 51514225 l06180125 49J4.4ll 

DRC en e! !ate\ sobrante lton l 1414 43775 1492 8375 1557 402 1594 296 159034425 1584 416625 15692655 1547 52675 1518 540J75 1480.JJ05 

C::i.pac1dad n~cesana (lg DRC/hr) (500 lumos al ano) 1425.15Jl88 1504146875 1569 2005 1606J74 1602 l92Jll 1596419781 1581.15J87l 1559250438 15JOD44469 1•91.545125 

Fueme Con5e10 ~k\tcano del Hule, A C ln,,est1gac1ón directa 
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Capacidad necesaria para procesar el hule fresco producido en las plantaciones del proyecto 

Ano 1 27 1 28 1 29 1 JO 1 JI 1 J2 1 JJ 1 34 1 JS 1 36 

ProduLc1on de hule seco 174004 16793 5 16122 7 15563 7 150606 146693 144856 14357.8 145654 14884.8 

llRC (nmo !ale\ crudo ¡75a,,.,¡ 130503 12595 125 i:'.!092025 11672775 1129545 11001975 !OS642 1076835 1092405 111636 

Lale\ crudo lton l tal 30%DRCl 43501 41983 75 40306 75 38909 ll 37651 l 36673 25 36214 ll89-15 36413.5 37212 

L1!C\ nudo 1 miles de lt l (al 30%0RCJ 4263098 41144 075 39500615 38131 065 3689847 359)9785 3548972 3517661 3568523 36467.76 

~o de cenmfugas (cap 500 lt fhr )(a 500 tumos al ano) ll 31549 WS7WJ75 19 7503075 190655325 184492]5 17 9698925 177.J486 17 l88JOl 17 842615 18.2Jl88 

DRC como hule couulo 11:1uc!1llo. ;.rel\a" 11118\ (25%) 4350 1 4198375 4030 675 3890925 3765.15 3667 325 36214 358945 3641.35 3721.l 

late\ (orno sohrante de tas ccntnful!'as lm1Jes de lt) 111°11) 46894078 4525 8.i825 43H0676S 419-l4171l 4058 8317 3953 37635 3903 8692 38694271 3925 3753 4011.4536 

Llte\ como sobrante de las centnfu2as {ton 1 478511 46182125 4433 7425 42800175 4141 665 40340575 398) 54 3948395 4005485 4093.32 

ORC en el late'\ sobrante (ton ) 1435 533 138546375 13)0 12275 1284 00525 1242 4995 12!021725 1195062 1184 5185 12016455 1"'"'7996 

Capacidad necesaria (i..g DRC/hr ) (500 tumos al afio) 1446 40825 1395 959688 1340 199438 1293 732563 1251 912375 1219.385563 1204 l lll 1193 492125 1210 748875 1237.299 

Afto 1 37 1 38 1 J9 1 40 1 41 1 42 1 4J l 44 l 45 

Prndumon de hule seco 14374 13863 2 120744 102856 8496.8 6484.4 4472 22J6 o 
DRC como Jalex crudo {75%1 107805 103974 9055 8 nl42 63726 48633 3354 16n o 
Late\ i.:rudo (Ion J (al JO"laORC) 35935 )4658 30186 25714 lll42 16211 11180 5590 o 
Late" crudo ( mr!es de lt) (al 30%DRC) 35216] 33964 84 2958228 25199.72 20817 16 1588678 10956.4 l478.2 o 

So de cenmfuga.s ~cap 500 lt !hr )(a 500 tumos al ano) 1760815 16982-'2 1479114 12 59986 1040858 7.9-1339 54782 2.7391 o 

DRC como hule cnagu!u (aues1llo, grefta \ 11 a\t25%\ 3593 l 3465 8 30186 25714 2124.2 16.21 1 1118 559 o 
lale:\ como sobrante de las centnfue:as fmrles de lt 1111%) 3873 793 37361324 3254 0508 2771.9692 2289 8876 1747.5458 1205204 602.602 o 
Latex como sobrante de las cemnfuvas /Ion ) 3952 85 381lJ8 J32046 2828.54 2336 62 178321 1229.8 614.9 o 
DRC en el late\ sohranlc /Ion ) 1185855 1143 714 996 IJS 848 562 700986 534.963 36894 184 47 o 
Capacidad necesarrn (i..g DRCfllr) (500 1umos al ano) 1194 83875 1152 3785 1003 6845 8549905 706 2965 53901575 371735 1858675 o 

Fuente Consejo Mexicano del Hule. A C fn\'est1gac1ón duttta 



De acuerdo a uno de los calendarios de producción el máximo nivel mensual ocupa el 17% del 
total, en este caso existiría una sobrecarga del 70% y sería necesario aumentar la capacidad del 
equipo o rebasar los límites de reserva. Para poder procesar sin sobrecarga este volumen de 
materia prima sería necesario poner en operación una máquina centrifuga más y aumentar la 
capacidad del equipo para la producción de crepé a 325 kg./hr., las alternativas de almacenar el 
látex o rebasar los límites de reserva no se consideran viables por las características del equipo y 
del producto. 

Conforme a otro calendario de producción el nivel máximo ocupa el 13%, en este caso, en el 
que la distribución de la producción es más equilibrada, la sobrecarga sería de un 30% en el mes 
de máxima producción, y podría cubrirse trabajando 26 días a 22 horas diarias. Cabe señalar que 
las cifras que respaldan la capacidad de la planta se observan en el Cuadro 30 "Capacidad de la 
Planta Beneficiadora de Látex Centrifugado". 

Finalmente es importante mencionar que, tanto el equipo para la producción de látex como el 
requerido para hule crepé puede ser utilizado parcialmente. En ambos casos cada uno de los 
equipos trabaja de forma independiente. Por otra parte, no se cuenta con que los tanques de 
almacenamiento, de homogeneización y los hornos estén divididos, sin embargo pueden ser 
utili711dos sin emplearlos a su máxima capacidad. 

Hule Granulado 

El tamaño adecuado para plantas beneficiadoras de este producto, de acuerdo a fabricantes de 
equipo, varía entre 1 y 4 ton. DRC/hr. Por otra parte, el criterio principal para decidir el tamaño 
del beneficio es la utilidad a obtener, que de acuerdo al método establecido por Nacional 
Financiera se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Ua = Qa (P - cv) - CF 

Donde: 

Ua = Utilidad del año "a" 

P = Precio de venta unitario del producto 

cv = Costo variable unitario del producto 

CF = Costo fijo anual de la empresa 

Qa = Cantidad de unidades en el año "a" 

a= Variable que toma los valores de "I" a "n" 

De donde se puede inforir que, para este caso, cuanto mayor sea el tamaño mayor será la 
utilidad obtenida, ya que el incremento de los costos variables será menor que el presentado en el 
volumen de producción. Es por ello que seleccionamos un tamaño de 4 ton. DRC/hr. 
considerando los aspectos técnico- financieros. 
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Cuadro 30 

Capacidad de la planta beneficiadora de látex centrifugado 

Capacidad inslalada por centrifuga (11.ihr.) 
Capacidad de hule seco por centrifuga (kg./hr.) 
Capacidad de procesamiento de látex (ton DRC/aílo) (500 turnos al ano) 
1 Julc coágulo correspondiente (ton. DRC/ailo) 
Capacidad adicional para el desperdicio de las cenlrlfugas (ton. DRC/aflo) 
Capacidad de crcpadoras (ton. DRC/ailo) 
Capacidad de crepadoms (kg. DRC/hr.) 

Capacidad insuliada (250 dias al ailo, a 2 turnos por dla)(ton. DRC) 
Superficie al máximo rcndimicnlo para producir In materia prima necesaria 

Sobrcc11rg11 

Capacidad de producción mensual (25 dlas al mes a 2 turnos diarios)(ton. DRC) 

Producción mensual máximo ( 17%) 
Sobrecarga (ton. DRC) 
Sobrecarga (%) 
Tumos de sobrecarga 
112 tumos de sobrecarga 
l /2 tumos de sobrecarga adicionales 
Días extra (a 22 horas diarias) 
Nora: se tendria que almacenar el hule, aumentar la capacidad o trabajar 3 tumos diarios 

Producción mensual máxima (13%) 
Sobrecarga (ton. DRC) 
Sobrecarga(%) 
Tumos de sobrecarga 
J í2 turnos de sobrecarga 
l 12 tumos de sobrecarga adicionales 
Dfas extra (22 horas diarias) 
Nota: se trnbajarfan 26 dfns a 22 horas diarias 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule. A.C. Investigación directa. 
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Con base en la capacidad de producción por hora de la planta calculamos la capacidad anual 
instalada, considerando 250 días trabajando 2 turnos diarios por lo que la capacidad total será de 
16,000 ton. DRC/año. Bajo estas condiciones la planta quedaría abastecida en su totalidad entre 
los años 19 y 29 del proyecto, que es un período muy reducido en relación con la duración del 
proyecto, por lo que decidimos disminuir la capacidad de la planta a 2 ton. DRC/hr., así la 
rentabilidad económica será elevada y la planta será abastecida totalmente por las plantaciones 
de! año 13 al 41, por otra parte el beneficio quedará totalmente abastecido en el año 15 
considerando las plantaciones establecidas en los primeros 5 años. 

Otros Factores Condicionantes del Tamaño 

En este apartado analizamos aspectos que podrían influir para que la capacidad instalada que 
se sugiere previamente no fuera la óptima. 

Existen otros factores que pueden ser decisivos en la determinación del tamaño del proyecto 
como lo son: la capacidad financiera, la disponibilidad de insumos materiales y humanos y los 
problemas de transporte, institucionales y administrativos. Dado que este proyecto es de 
integración vertical y será ejecutado desde las fases jardín y vivero todos los aspectos que 
influyen en la fase beneficio serán planeados previamente y no deben presentarse problemas con 
estos factores. 

Podemos concluir que la capacidad instalada para la planta beneficiadora de látex centrifugado 
y hule crepé será de 3,394 ton. DRC/año mientras que la del beneficio para hule granulado será de 
16,000 ton. DRC/año. 

Capacidad Aprovechada 

El porcentaje de capacidad aprovechada resulta de la comparac1on entre el volumen de 
producto que se procesa y el que se pudiera procesar con la maquinaria e instalaciones 
establecidas, entre más se aproveche la capacidad de la planta beneficiadora mejores serán los 
rendimientos de las inversiones en maquinaria y equipo. A continuación, en el Cuadro 31, se 
presenta la "Capacidad Aprovechada en la Planta Beneficiadora de Látex Centrifugado". 
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Cuadro 31 

Capacidad aprovechada en la planta beneficiadora de látex centrifugado 

Año 7 8 9 10 11 12 
Capacidad instalada (ton. DRC) 848.68 1697.36 2546.04 3394.72 3394.72 3394.72 
Caoacidad aprovechada (ton. DRC) 383.20 958.00 2115.85 3394.72 3394.72 3394.72 
Capacidad aprovechada(%) 45.15 56.44 83.10 100.00 100.00 100.00 

Año 17 18 19 20 21 22 
Capacidad instalada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Capacidad aprovechada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Caoacidad aorovechada (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Año 27 28 29 30 31 32 
Capacidad instalada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Capacidad aprovechada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Capacidad aprovechada(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Año 37 38 39 40 41 42 
Capacidad instalada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Caoacidad aprovechada (ton. DRC) 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
Capacidad aprovechada(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente Conse.10 Mexicano del Hule, A.C lm·estigac1ón directa. 

13 14 15 16 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 

100.00 100.00 100.00 100.00 

23 24 25 26 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 

100.00 100.00 100.00 100.00 

33 34 35 36 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 

100.00 100.00 100.00 100.00 

43 44 45 
3394.72 3394.72 3394.72 
3394.72 2236.00 0.00 

100.00 65.87 0.00 



Látex Centrifugado 

Como se puede ver en el Cuadro 31, en los primeros 3 afios de producción del beneficio éste 
tendrá una operación parcial, sin embargo para los siguientes 34 años trabajará a su máxima 
capacidad. Cabe señalar que estas observaciones las realizamos partiendo del supuesto de que la 
puesta en marcha del beneficio será paulatina, y cada uno de los primeros 4 años de operación del 
beneficio se instalará y pondrá en marcha una cuarta parte del total de la maquinaria y equipo. 

Hule Granulado 

En el Cuadro 32, "Capacidad Aprovechada en la Planta Beneficiadora de Hule Granulado", se 
observa cómo a partir del tercer afio, desde la puesta en marcha de la planta, el beneficio opera 
aprovechando más del 50% de su capacidad y, desde el séptimo año de operación, el beneficio 
trabaja a su máxima capacidad, esta condición se mantiene durante 19 años hasta que los árboles 
de la plantación correspondiente al proyecto dejan de producir paulatinamente. 
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Cuadro 32 

Capacidad aprovechada en la planta beneficiadora de hule granulado 

Año 7 8 9 JO 11 12 
Caoacidad instalada (ton. DRC) 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 8000.00 8000.00 
Capacidad aprovechada (ton. DRC) 383.20 958.00 2115.85 3601.15 5326.00 7338.30 
Capacidad aprovechada(%) 9.58 23.95 52.90 90.03 66.58 91.73 

Año 17 18 19 20 21 22 
Caoacidad instalada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
Capacidad aprovechada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
Capacidad aprovechada(%) J00.00 100.00 100.00 J00.00 J00.00 100.00 

Año 27 28 29 JO JI 32 
Capacidad instalada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
Capacidad aprovechada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
Caoacidad aprovechada(%) J00.00 100.00 100.00 J00.00 J00.00 100.00 

Ano 37 38 39 40 41 42 
Capacidad instalada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 

Capacidad aprovechada (ton. DRC) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
Capacidad aprovechada (~ó) I00.00 100.00 100.00 100.00 100.00 J00.00 
Fucn1c ConseJO Mexicano del Hule. A C. Investigación directa 

13 14 15 16 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 

J00.00 J00.00 J00.00 J00.00 

23 24 25 26 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 

100.00 100.00 I00.00 J00.00 

33 34 35 36 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 
8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 

100.00 100.00 t00.00 100.00 

43 44 45 
8000.00 8000.00 8000.00 
8000.00 8000.00 8000.00 

J00.00 J00.00 J00.00 



7.2.3. Sistema de Producción de Planta Clonal 

La heveicultura es una actividad que se ha desarrollado comercialmente en los paises del 
sureste asiático, que encabezan la producción de hule natural en el mundo (Indonesia, Malasia y 
Tailandia), auspiciados por Francia, que se encuentra a Ja vanguardia y marca el paso a la 
tecnologla para la producción del pollmero. 

La tecnología disponible en nuestro país era, hasta hace un par de años, casi en su totalidad de 
origen galo, proveniente de institutos de investigación como el Centre de Coopération 
lnternationale en Rechcrche Agronomique pour le Développement-Cultures Pérennes (CIRAD
CP). En un principio los conocimientos se adoptaron de manera íntegra, posteriormente, 
organismos mexicanos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIF AP) han aportado conocimientos, adaptando la tecnología a nuestras necesidades 
y condiciones naturales. 

7.2.3.1. Alternativas pnra la Producción de Planta y Grados de Madurez de la Vareta 

Las primeras plantaciones de hule se establecieron con árboles originados directamente de 
semillas, de esta manera, las plantas obtenidas no reproducían las características genéticas 
deseables, lo que generaba incertidumbre en cuanto a su precocidad, rendimiento y resistencia 
(tanto a enfermedades como a inclemencias del tiempo). La propagación vegetativa es el único 
método que retiene dichas características, es un proceso asexual en que las plantas se multiplican 
por partes vegetativas. 

Los tipos de planta clona) dentro de los viveros de propagación son las siguientes: planta 
clona) en bolsa a 12 meses o a 18 meses, tocón a raíz desnuda, tocón desarrollado o tocón en 
bolsa. 

El requisito indispensable para obtener el calificativo de clona) es que, en cualquiera de las 
modalidades descritas en el párrafo anterior, las plantas procedan de un clon analizado, validado y 
logrado por injertación. 

La técnica del injerto es la fonna de propagacton vegetativa más eficaz y económica para 
reproducir el cultivo del hule Hevea comercialmente. La técnica puede considerarse como una 
cirugía en vegetal y consiste en obtener yemas de una planta clona) seleccionada, para adherirlas 
en vivo a una planta "patrón" obtenida por semilla, e inducir la brotación. 

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

Existen en el injerto tres grados de madurez de la vareta a utilizar: 

fojerlo e11 Verc/e: Se lleva a cabo "cuando la planta de pie franco tiene entre cuatro y seis meses 
de edad y un diámetro de 0.8 a 1.3 cm., a tres centímetros por encima del nudo vital" (Aguirre 
Rios, 1996:3 7). El material genético utilizado (proveniente del jardín de multiplicación) es la 
yema extraída de la vareta de color verde. Este tipo de injerto se realiza en los viveros de 
planta en bolsa o tocón. 
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lt1jerto e11 Semicafé o Café: "Se realiza en plantas (patrones) de JO a 12 meses de edad, cuando 
tenga a cinco centímetros sobre el nivel del sucio un diámetro de dos a tres centímetros" 
(Aguirrc Ríos, 1996:35). En este caso se empicarán yemas contenidas en las varetas de color 
scmicafé o café (dependiendo del desarrollo que tenga el patrón a injertar). Se utiliza 
únicamente en los viveros "a piso''. 

Ventajas del Injerto en Café: "El material injertado puede permanecer en el vivero por 
más de 12 meses, sin disminuir el porcentaje de prendimiento cuando se siembra en el 
lugar definitivo. Además, el abasto de yemas es más eficiente con este tipo de injerto. 

"En cuanto a las ventajas del injerto en verde, se tiene un mayor tiempo para realizarlo 
en comparación con el cafo, la planta puede utilizarse el mismo año de ser injertada, el 
arranque y el empaque del tocón (en su caso) es más rápido y económico y el terreno se 
puede utilizar en forma intensiva. 

"Desventajas del Injerto: Una de las desventajas del injerto en café es que la planta no se 
utiliza en el mismo año, ello ocasiona gastos en el mantenimiento del vivero. El arranque y 
empaque de los tocones es más laborioso, esto aumenta el costo de producción; mientras 
que el injerto en verde requiere de injertadores con experiencia, además de la programación 
de las actividades, la cual debe ser sin errores, para conseguir y utilizar el máximo número 
de yemas" (INIFAP, 1997:24). 

La técnica adecuada a empicar, considerando que el producto a lograr será planta clona) en 
bolsa de polietileno, es la de injerto en verde, cuyas desventajas serán eliminadas con la 
capacitación adecuada de injertadores y la breva obtenida por la disposición del jardín de 
multiplicación en el mismo predio, que garantice el aprovisionamiento de la vareta portaycmas y 
una buena programación de actividades. 

7.2.3.2. Descripción de los Procesos en las Etapas Establecimiento, Mantenimiento y 
Producción en .Jardín de Multiplicación 

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

Los procesos de manterurmento y producción se integran por todas aquellas labores y 
actividades que nos permiten obtener la vareta portaycmas con las características deseadas al final 
de su realización. partiendo de las condiciones ya dispuestas por el proceso de establecimiento. 
Con la inclusión de los gastos de operación constituye el capital de trabajo y el costo total. 

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

Se entiende por ··actividad" aquella asignación de recursos (económicos y humanos) para la 
adquisición de materiales. insumos, contratación de servicios o realización de trabajo con un fin 
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determinado, pero no aislado, sino relacionado en mayor o menor grado con las demás 
actividades; juntas conforman el proceso de producción. 

Las labores y actividades que integran los procesos han sido retomadas y plasmadas en las 
estmcturas de costos para la determinación de los importes requeridos. 

El proceso productivo ha quedado expresado con la relación de labores y actividades. El orden 
presentado no corresponde siempre a la secuencia práctica puesto que algunas actividades se 
repiten periódicamente o se realizan al mismo tiempo que otras. La descripción de cada labor y 
actividad del proceso la tenemos identificada por una clave para facilitar el manejo de la 
información, clasificación cxtraida de la "Guía para la Identificación de los Componentes del 
Proceso Productivo del l lule (Hevea hrasiliensi.1·) en las Fases Jardín, Vivero y Plantación, por 
Subprograma Presupuesta!" (REF: CMH/FE/06/CP; VER:Ol-14/DIC/99). 

La integración de claves para cada labor y actividad se realiza con el afán de simplificar su 
identificación y referencias en todo el documento. 

7.2.3.2.1. Establecimiento 

L T Limpia General del Terreno: Proporcionará las condiciones de accesibilidad al terreno para 
proceder, de manera apropiada. con las actividades de establecimiento. Se recomienda realizarla 
entre los meses de marzo y mayo4

• 

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

LT 101 Chapeo 

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

LT 102 Guardarraya 

Su propósito es evitar la propagación de incendios que se originen en predios vecinos, debido 
a que estos pudieran estar ocupados por pastizales. En todo el perlmetro del predio se realiza una 
calle de 2 m. de ancho. 

LT 103 Destronque 

Se retirarán los troncos de árboles o de plantas de menor tamaño, así como ralees gruesas, que 
quedan después de realizado el Chapeo (LT 1O1 ). 

PS Prcparnción del Sucio: Esta labor tiene por objetivo preparar el suelo para disminuir la 
incidencia de maleza y facilitar la realización de las zanjas, además de disponer la distribución 
dentro dd predio. 

~ Consejo Mexicano del Hule, A.C. E:rtuh/ecimiento y Afa11/enimien10 de Vi\'eros de Propa¡.:acián ele /lu/e (/le\•ea 
hras;/h•1ni.\·) en /Jol.H1 y.Jardín de Afulliplicacidn. México. D.F.: Documento Interno, 1995. p. 3. 
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PS 202 Barbecho 

Se voltea una capa del suelo de aproximadamente 30 cm. de profundidad para aflojar la tierra 
y facilitar su aireación, así como para incorporar restos de la vegetación anterior y exponer al sol 
las pingas del suelo para que mueran. 

PS 203 Rastreo 

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

PS 206 Trazo y Balizamiento 

Se realiza según los vientos dominantes, en melgas de 45 m. de largo y 21 m. de ancho con 
una separación entre melgas de 3 m. y una calle central (por hectárea) de 4 m. La disposición a 
marcar en el jardin será de O. 75 m. de separación entre plantas y 1 m. de distancia entre líneas 
(ver Diagrama 3 "Distribución Topográfica por Hectárea"). 

PS 207 Análisis de Suelo (Físico y Químico) 

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

PS 208 Apertura de Cepas 

Se realiza una ahoyadurn circular de 40 cm. de diámetro por 50 cm. de profundidad, en la que 
se depositará In planta clona! (material vegetativo, PN 301 A) destinada a la producción de 
varetas portayemas. La tierra extraída se acumula junto a In cepa para ser utilizada en el 
trasplante. 

PS 209 Reapcrtura de Cepas 

A las siete semanas después de terminado el trasplante se debe realizar una reapertura de 
aquellas ahoyaduras en las que se presente la muerte del material vegetativo trasplantado, para 
sustituirlo por otra planta durante el replante. 

PN Plantación: Se concreta al establecimiento de las plantas en su lugar definitivo dentro del 
jardín. 

PN 303 Acarreo y Distribución de Planta 

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

PN 304 Trasplante de Planta 

La distancia de siembra utilizada es de 1 m. de separación entre líneas y 0.75 m. entre plantas. 
Se efectúa un corte transversal a 2 cm. de la base de la bolsa y, posteriormente, en forma 



longitudinal para retirarla completamente, esta actividad se realiza a la orilla de la cepa, se 
colocará dentro orientando el brote clona) hacia la dirección de los vientos dominantes, 
posteriormente se rellena con la tierra extralda al momento de la ahoyadura. Se debe procurar el 
compactar la tierra para evitar la formación de bolsas de aire. 

Una vez tenninado el trasplante se coloca una capa de zacate seco en un círculo de 1 m. de 
diámetro alrededor de la planta, con la intención de evitar el crecimiento de maleza entre las 
raíces y protegerla de la deshidratación, conservando la temperatura y humedad del sucio. 

PN 305 Replante de Planta 

Se practica esta actividad con el objetivo de sustituir aquellas plantas que hayan muerto 
durante las primeras siete semanas posteriores al trasplante, con el fin de mantener la población 
dentro del jardín. La memrn técnicamente establecida es del 5%, que nos indica el número de 
plantas a sustituir. 

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

CM 501 A Herbicida Preemergente (Faena) 

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

CM501 Aplicación de Herbicida Preemergente 

Su aplicación tiene el carácter de preventivo y se lleva a cabo en todo el predio antes de 
realizar la plantación. 

FN Fertilización: El Fertilizante Base (FN 601 A) y su aplicación (FN 601) se implementan con 
el afán de compensar las deficiencias nutricionales que presente el suelo antes de ser trasplantado 
el material vegetativo. 

CF Control Fitosanitario: consiste en las actividades de prevención de plagas y enfermedades 
que pudieran atacar inmediatamente después de establecido el jardln, su objetivo es minimizar la 
posibilidad de daños a las plantas establecidas. 

7.2.3.2.2. Mantenimiento y Producción 

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

CM 502 Control Manual de Maleza 

En las líneas el control se realizará manualmente para evitar un daño a las plantas por la 
aplicación de químicos. 
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CM 503 A Herbicida 

Es el producto que se empleará para el control químico de la maleza, para este caso se 
contempla el llamado "Faena", cuya presentación es en litros y será aplicado en las calles del 
jardín, así como en toda la guardarraya. 

CM 503-4 Aplicación de Herbicida 

El herbicida debe diluirse en agua y disponerse en las bombas aspersoras de mochila, con la 
intención de que los jornaleros recorran las calles y la guardarraya aplicándolo directamente al 
sucio o a la maleza existente, evitando su aplicación a las plantas clonales en el jardín, ya que 
podría resultar perjudicial para ellas. 

FN Fertilización: Es la labor en la que se compensarán las necesidades nutricionales que pudiera 
presentar la población de plantas existente en el jardín, ocasionadas por deficiencias químicas en 
la composición del sustrato que las alimenta y que ocasiona una menor fertilidad. Se recomienda 
cuando la mayoría de las plantas presente su último ciclo de hojas maduro, y no deberá realizarse 
en un plazo menor a dos meses anteriores a la fecha de aprovechamiento de la vareta, asi como 
cuando se manifieste la ausencia de follaje maduro. 

CF Control Fitosanitario: Consiste en las actividades de prevención y control de plagas y 
enfermedades que pudieran generar daños y hasta la muerte a las plantas clonales existentes en el 
jardín, su realización puede ser de manera preventiva o curativa. 

CF 701 A, CF 701, CF 702 A, CF 702, CF 703 A y CF 703 

Su programación responde a eventualidades fitosanitarias. 

CF 705 Cubrecorte 

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

CF 705 Aplicación de Cubrecorte 

Se realizará con brocha un día después del Recorte de Vareta (OV 1002) directamente a la 
"herida", aplicando un sólo color a las plantas del mismo clon. 

PO Podas: Engloba aquellas actividades dedicadas a recortes y podas que conduzcan al correcto 
desarrollo de las plantas dentro del jardín y de las varetas portayemas, evitando malformaciones y 
desperdicio de nutrientes hacia ramificaciones no deseadas. Deben practicarse tres tipos de podas: 
de brotación, de formación y de rejuvenecimiento. 

PO 801 Podas de Brotación 

Consiste en eliminar, con la navaja, aquellos brotes provenientes del patrón o "pie franco", 
evitando su brotación y malformaciones de las plantas, garantizando únicamente brotes clonales. 
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PO 802 Podas de Formación 

Consiste en Ja eliminación de brotes clonales y control de los mismos, para la obtención de 
vareta vigorosa y bien formada 

PO 803 Podas de Rejuvenecimiento 

Consiste en la eliminación de varetas viejas, recortándolas a la altura menor posible, siempre y 
cuando se garantice la brotación de yemas clonales con el propósito de obtener varetas vigorosas 
y de fácil despegue de corteza. Se realizará con 60 días de anticipación al aprovechamiento de las 
varetas portayemas, lognmdo con ello el desarrollo requerido al momento de la injertación en 
verde. 

OV Obtención y Trato de Vareta Portayemas: La primera cosecha de vareta portayemas se 
reali7.ará a los 18 meses de establecidas las plantas clonales en el jardín, y los cortes siguientes se 
efectuarán cada 12 meses. Para obtener vareta verde es necesario que las varetas clonales 
alcancen una longitud de 2 m. o más. 

ov 1001 Defoliación 

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

ov 1002 Recorte de Vareta 

Se recorta la vareta en verde con una navaja. Siempre se debe recortar la vareta en la 
madrugada del día en que se injertará, cuidando que el corte quede a 8 cm. arriba de la primer 
corona de yemas axilares (lo que permitirá el brote de las mismas) y la vareta con una longitud de 
entre 1 y 1.20 m. variación que responde a la disposición de yemas a lo largo de la vareta. Las 
varetas recortadas se van acomodandn en cubetas que contengan agua para evitar su 
deshidratación y se trasladan al vivero para aprovechar sus yemas en la injertación. 

7.2.3.3. Descripción de los Procesos en las Etapas Establecimiento, Mantenimiento y 
Producción en Vivero de l'ropagacitin (Modalidad Bolsa) 

7.2.3.3.1. Establecimiento 

LT Limpia General del Terreno: Proporcionarü las condiciones de accesibilidad al terreno para 
proceder. de manera apropiada. con las actividades de establecimiento. Se recomienda realizarla 
entre los meses de marzo y mayo5 

. 

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

~ Consejo Mexicano del l lulc, A.C. /'.:.\tahh•c:imiclllo y Afcmtenimiento de Vivero:. tÍt• l'ropagaciún de Jiu/e (Jlevea 
hra.r¡i/i1:11si.'í) en /Jo/.w y .Jardín dt.• Af11/tiplícac:iún. México, D.F.: Documento Interno, 1995. p. 3. 
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LT 101 Chapeo 

Se requiere eliminar In maleza existente en el predio cortándola y agrupándola para sacar o 
quemar los residuos. 

LT 102 Guardarraya 

Su propósito es evitar la propagación de incendios que se originen en predios vecinos, debido 
a que estos pudieran estar ocupados por pastizales. En todo el perímetro del predio se realiza una 
calle de 2 m. de ancho. 

LT 103 Destronque 

Se retirarán los troncos de árboles o de plantas de menor tamailo, así como ralees gruesas, que 
quedan después de rcali7..ado el Chapeo (LT 101). 

PS Preparación del Suelo: Esta labor tiene por objetivo preparar el suelo para disminuir la 
incidencia de maleza y facilitar la realización de las zanjas, además de disponer la distribución 
dentro del predio. 

PS 202 Barbecho 

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

PS 203 Rastreo 

Esta actividad es la que finalmente dará la estructura del suelo, consiste en desmenuzar los 
terrones que quedan del barbecho. Un segundo paso de rastra debe efectuarse en sentido cruzado 
al primero y perpendicular a la pendiente del terreno, cuidando que el suelo quede peñectamente 
mullido. 

PS 206 Trazo y Balizamiento 

Esta actividad indica la orientación en el vivero que debe ser de norte a sur y el lugar en donde 
se ubicarán las melgas, las calles, caminos, etc. Para lo cual se requiere de trazar y marcar los 
diferentes puntos de referencia sobre el terreno. 

7.2.3.3.2. Mantenimiento y Producción 

DS Desarrollo en Semillero: Engloba las actividades que se realizan en el semillero, almácigo o 
cama germinativa, cuyo fin es Ja obtención del brote de plántula o "chupón" en la semilla antes de 
ser trasplantada a la bolsa. sirve de filtro para identificar las semillas con mayor potencialidad 
para desarrollarse como planta clona!, eliminando aquellas que no presenten una brotación, 
minimizando las mermas en el vivero y el desperdicio de recursos. 
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DS 1101 Elaboración de Camas Germinativas 

Las camas se compondrán de tierra suelta y mullida, de preferencia de consi~tencla arenosa, 
libre de piedras, troncos y ralees. Tendrán 20 cm. de altura por 1 · m. de ancho y el largo que se 
requiera (en función de 1,000 semillas por m2

), en este caso deberán sumar un largo de 1,380 m. 
para posteriormente aumentar a 3,220 m. 

DS 1102 A Semilla 

La semilla requerida provendrá de plantaciones cercanas al vivero, su recolección se debe 
llevar a cabo inmediatamente después de la dehiscencia6 del fruto sin que transcurran más de 
cinco días de haber abierto éstos, se recomienda recolectarla entre el 15 de septiembre y el 15 de 
noviembre, ya que esta semilla es la que tiene mayor vigor y gran porcentaje de germinación. No 
conviene almacenarla por más de 5 días. 

DS 1102 Selección de Semilla 

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

DS 1103 Siembra y Arrope de Semilla 

La semilla seleccionada se sembrará en el semillero, con la intención de que desarrolle un 
brote de plántula. Se coloca con la parte redondeada hacia arriba y la parte plana hacia abajo, 
presionándola ligeramente al nivel del camellón, con una separación de 0.5 cm. entre cada una de 
las semillas. Después, es necesario cubrirla con una capa delgada de tierra fina, arropándola con 
pasto seco para conscrvar la humedad y temperaturas requeridas que favorezcan la germinación. 

DS 110 Revisiones 

Con la siembra de la semilla se inicia el proceso de germinación, lo cual sucede entre los 5 y 
1 O días después de sembrado el almácigo. Es necesario realizar un "chequeo" constante de las 
semillas mientras se encuentren en el semillero, con la intención de identificar aquellas que, al 
presentar el brote. puedan ser trasplantadas a las bolsas en el vivero. 

PB Preparación de Bolsa: Simultáneamente a la labor anterior se comienza la disposición de las 
bolsas en el vivero, para que al momento del trasplante éstas se encuentren listas para recibir a las 
semillas germinadas. 

PB 1201 A Bolsa 

Las dimensiones planas de la bolsa de polietileno, según las especificaciones técnicas, serán de 
25 cm. x 48 cm. con fuelle, con agujeros de 2 cm. de diámetro en el fondo (para el drenaje de 
agua en exceso), espesor de 8/1 O mm. o calibre 400 y de material virgen, una bolsa con estas 
especificaciones pesa aproximadamente 28.6 gr. 

··Fenómeno por el que se abren de manera espontánea principalmente las anteras y los frutos, para que el polen y la 
semilla. respectivamente, puedan salir.'', Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario. A.C .. 
/ Jiccumario Agro¡n·c11cwio de A tr•üco, 1982. p. 1J1. 
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Es muy importante cumplir con cndn una de las especificaciones para lograr los resultados 
programados. Si la bolsa es más pequeña la raíz alcanzará inmediatamente las paredes de In bolsa 
y se quemará, originando In muerte de la planta. Si la bolsa fuera más grande disminuirla la 
densidad y el rendimiento esperado en el vivero, con un consumo similar de sustrato, lo que 
incrementarla sobremanera los costos. En el caso de que la bolsa no fuera de material virgen ni 
del calibre especificado se rasgará, derramando su valioso contenido. 

PB 1201 B Sustrato 

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

PB 1206 Análisis de Sustrato 

Es necesario conocer las condiciones fisicas y químicas que guarda el sustrato adquirido, antes 
del Llenado de Bolsa (l'B 1201 ), con la intención de, si fuera necesario, modificarlas para cumplir 
con los requerimientos establecidos, para ello se realiza un análisis fisico y químico del sustrato. 

PB 1201 Llenado de Bolsa 

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

PB 1203 Zanjeo 

En los sitios definidos para locali7..ar los envases o bolsas se realizará un zanjeo en las melgas a 
fin de que los envases se afirmen en el terreno. Se efectuarán zanjas de 30 cm. de ancho (en las 
que se acomodarán dos bolsas lado a lado), con una profundidad de 10 cm. y del mismo largo de 
las melgas. La separación entre zanjas será de 65 cm. 

PB 1204 Acarreo y Acomodo de Bolsa 

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

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

PN J07 A Fungicida para Trasplante de Plántula 

Durante el trasplante las semillas son sometidas a un manejo que pudiera representar un 
peligro sanitario, para ello se empica de manera preventiva un fungicida sistémico diluido con el 
agua de las cubetas en que se transportarán las semillas, en proporción de 1 O gr. por litro. 
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PN Trasplante de Plántula 

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

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

El horario de esta actividad es de 6 a 1 O hrs. o todo el dla si está nublado. Evitar la siembra de 
semillas que hayan germinado después de 20 días de colocadas en el semillero. El objetivo de 
trasplantar dos semillas germinadas en cada bolsa permite seleccionar, en el aclareo, aquella que 
muestre mayor vigor. 

AO Aclareo: Con el fin de tener una población homogénea en el vivero, en cuanto a desarrollo, 
es necesario eliminar las plantas dominadas, raqulticas, trozadas, con doble tallo o alguna otra 
malformación. 

AO 1301 Raleo 

Sinónimo de aclareo; consiste en eliminar manualmente las plantas raqulticas o dominadas, 
desprendiéndolas con raíz, con el propósito de dejar una planta por bolsa para que crezca robusta 
y esté apta para ser injertada en el momento adecuado. 

RA Riego de Auxilio: Es necesario mantener una humedad adecuada y constante tanto en el 
semillero como en el sustrato contenido en las bolsas. El sistema de riego más recomendado es 
por aspersión, que será instalado con anterioridad dentro de los activos. Se debe regar todos los 
días, a excepción de aquellos en que llueva. 

RA402 Riego en Camas Gem1inativas 

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

RA 403 Riego de Planta 

Debido a que el vivero se desarrolla principalmente en la época de sequla se estima necesario 
aplicar riegos de auxilio. 

CM Control de Maleza: Se refiere a las actividades programadas para evitar la propagación no 
deseada de maleza que pudiera perjudicar el desarrollo de las plantas clonales en el vivero. 

CM 502 Control Manual de Maleza 

El control se realiza de manera manual en las bolsas para evitar un daño innecesario u las 
plantas por la aplicación de herbicidas. Consiste en eliminar la male7.a que pudiera presentarse 
dentro de las bolsas, calles y caminos del vivero. 
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FN Fertilización: 

Se emplea para complementar la insuficiencia de fertilidad que pudiera presentar el sustrato. 
La fertilización puede aplicarse al suelo o al follaje (foliar). Se considera que las necesidades 
mlnimas disponibles para una planta clona! de hule en bolsa son las siguientes: 

N: 
P: 
K: 
Mg: 

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

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

FN 602A Fertilizante de Suelo ( 17-17-17) 

El fertilizante utilizado será el denominado 17-17-17, se considera su adquisición en la 
cantidad necesaria para cubrir las dos aplicaciones programadas. 

FN602 Aplicación de Fertilizante al Suelo 

La dotación estándar es la siguiente, aplicándola en 2 hoyos a 5 cm. de la plántula: 

Iª aplicación: 5 gr. por bolsa en el 2° ciclo de hojas maduras presentado antes de la 
injertación. 

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

FN 603 A Fertilizante Foliar (Nasafer) 

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

FN 603 Aplicación de Fertilizante al Follaje 

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

CF Control Fitosanitario: La planta de hule es afectada por varias plagas y enfermedades 
resintiéndose todos sus órganos, lo que inhibe su desarrollo y muchas veces ocasiona hasta la 
muerte. Para contenerlas el control fitosanitario será de tipo preventivo y curativo, como ejemplo 
del primero está la aplicación de cubrccorte para evitar el ataque de enformedadcs. 

El tratamiento litosanitario se persigue hasta un mes antes de la injertación y posteriormente a 
ella. La aparición de contingencias sanitarias condicionarán la implementación del control, y las 
condiciones climatológicas marcarán el ritmo de aplicaciones. 
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CF 701 A, CF 701, CF 702 A, CF 702, CF 703 A y CF 703 

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

CF705 A Cubrecorte 

Es necesario aplicar un cubrecorte (pintura vinllica o de aceite) a modo de cicatrizante para 
evitar el ataque de enfermedades y la deshidratación de la planta recortada. La cantidad necesaria 
está determinada por el total de plantas recortadas. Se seleccionará un color que identificará a 
cada uno de los clones establecidos. 

CF705 Aplicación de Cubrecorte 

Se realizará con brocha un día después del Recorte de Patrón (PO 804) directamente a la 
"herida", aplicando un sólo color a las plantas del mismo clan, con la intención de identificar a 
los clones por el color aplicado. 

CN Capacitación: Esta labor, y la actividad que la integra, se describen a detalle en el punto 
7.2.3.9. "Capacitación para la Injertación". 

RI Registro de Información: Es necesario realizar un conteo antes de la injertación para 
programar el Requerimiento de Yemas (IN 1502 A) y su preparación en el jardín, así como los 
materiales a utilizar. 

R11401 Conteo de Planta a Injertar 

Se realizará un conteo de la planta a injertar para programar los materiales e insumos 
requeridos, esta actividad la llevarán a cabo los responsables del vivero, por lo que su costo queda 
implícito en el sueldo mensual de los responsables. 

IN lnjcrtación: El método o técnica del injerto es el método de propagación vegetativa más 
eficaz y económico para difundir el cultivo del hule comercialmente. 

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

En la realización de esta técnica concurren el material genético de los jardines de 
multiplicación, el material desarrollado en el semillero y el vivero, las herramientas y los 
materiales de injertación (navajas y polietileno) y la mano de obra capacitada. Todo esto da como 
resultado la obtención de la planta injertada. 

IN 1502 A Requerimiento de Yemas 

Con base en la meta original programada dt: planta clona! al final del ciclo productivo, y al 
resultado que arroje el Conteo de Planta a Injertar (Rl 1401), se establecerá el número de yemas 
requeridas para realizar la injertación, bajo el esquema técnico de que las yemas requeridas 
( 150,000 en los períodos 2 y 3) equivalen al 144% del total de las yemas aprovechadas ( 104,001 ). 
Esto obedece a que: a) al extraer yemas de la vareta se retira también un excedente de corteza, 
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que imposibilita la utilización del total de yemas contenidas y b) existe cierta selección de yemas 
viables a la sobrevivencia por parte del injertador, desechando aquellas cuya posibilidad de 
desarrollar un brote clona( es menor según su propio criterio. La adquisición de yemas debe 
hacerse el mismo día en que serán injertadas. 

IN 1502 13 Polictilcno 

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

IN 1502 Aplicación de Injerto 

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

a) Trazo y Corte de la Vareta: En el tallo de la planta, a partir de 3 cm. de altura sobre el sucio, 
con la punta de la navaja de injertar se hacen del lado norte de la planta dos cortes paralelos de 
4 a 6 cm. de longitud y separados de 0.8 a 1 cm. Esto se realiza en 20 plantas. Después se 
limpia el látex que fluye con un pedazo de trapo, los dos cortes se unen en la parte superior 
con un corte transversal y se abre ligeran1ente la corteza de la ventana. 

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

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

IN 1503 Destape y Recuento de Injerto 

Posteriormente a la injertación de la planta se realiza el destape del injerto, que consiste en 
retirar la venda aplicada para proteger al injerto (esto después de transcurridos entre 18 y 20 días) 
y quitar la corteza de la ventana que cubre la placa, revisando ésta para ver si la yema está viva y 
en condiciones de desarrollar la planta clonal. A la planta donde haya pegado el injerto se le 
marca amarrándole la venda a un metro de altura. 
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IN 1504 Aplicación de Reinjerto 

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

IN 1505 Destape y Recuento de Reinjerto 

Se desarrolla de igual manera que el Destape y Recuento de Injerto (IN 1503). 

PO Podas: Engloba aquellas actividades dedicadas a recortes y podas que conduzcan al correcto 
desarrollo de la planta clona!, evitando malfonnaciones y desperdicio de nutrientes hacia 
ramificaciones no deseadas. 

ro 801 Podas de 13rotación 

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

ro 804 Recorte de Patrón 

Cuando se ha constatado que la yema injertada se encuentra viva y en condiciones de 
desarrollar un brote clona! se procede al recorte del patrón, con la intención de estimular el 
desarrollo del injerto para que fonne el tallo principal y con ello la planta clona!. Se debe 
comenzar el recorte después del destape de re injerto. Se recortará a 8 o 1 O cm. por encima del 
injerto, de manera inclinada con la caida hacia el lado opuesto a la placa. 

OP Obtención de Planta: Labor encaminada a la selección y entrega de las plantas clonales, 
cumpliendo con los requerimientos de calidad establecidos. 

OP 1601 Conteo y Selección de Planta 

En el mes de julio, cuando las plantas presentan el desarrollo óptimo para ser trasplantadas al 
campo, se llevará a cabo un conteo y selección de las mismas, identificando aquellas que 
cumplan con los requerimientos establecidos en función de sanidad, vigor y homogeneidad, con 
un mínimo de 2 ciclos de hojas maduras. 

OP 1602 Extracción y Carga de Planta 

Las plantas seleccionadas se extraerán de las zanjas y se acumularán lo más cercano posible al 
área en el vivero de fácil acceso a los transpo11es, para q uc sean desalojadas con destino a los 
predios donde se establecerán las plantaciones clonales. 

7.2.3.4. Diagramas de Flujo 

Se presentan diagramas de flujo para las fases jardín y vivero, ambos basados en la secuencia 
de inicio de actividades y la necesidad de insumos para llevarlas a cabo. Es necesario recalcar que 
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la labor CF, denominada "Control Fitosanitario", no se integra al diagrama, ya que su realización 
depende de una necesidad circunstancial adversa, por lo que no corresponde a actividades 
programadas. 

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

Para el caso del vivero no se realiza la catalogación anterior, ya que la relación entre 
mantenimiento y producción es mucho má~ estrecha. En esta fase se inicia con dos actividades al 
mismo tiempo: el "análisis de sustrato" y la "elaboración de camas germinativas", que convergen 
al momento del "trasplante de plántula". El ordenamiento de las actividades responde al inicio de 
las mismas, sin considerar su duración, por ello algunas fueron seccionadas por ser repetitivas en 
diferente tiempo y son indicadas con un número de secuencia que las identifica (como el "control 
manual de maleza"). 

En ambos diagramas las labores y actividades se encuentran dentro de un recuadro blanco, en 
algunas de ellas participan las materias primas y otros insumos, que se incorporan en recuadro 
gris. 

TESIS r.ON 
FALLA DE (:i.l .• 1U·EN 
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7.2.3.5. Cronogramas de Actividades 

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

En la adecuación se consideraron, los siguientes aspectos: 

a) Que no todas las actividades pueden ser programadas ya que, en el caso del control de plagas 
y enfermedades, su realización depende de una necesidad espontánea (ataque inesperado). 

b) Los rendimientos variables en jardín, que hacen irregular (en esta fase) la aplicación del 
mismo cronograma de actividades para todos los períodos, concretamente en el 1 º, 2° y 9°. 

En este trabajo se presentan los cronogramas de actividades obtenidos para cada fase y periodo 
considerado. 
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Concepto 

Inversión en Activos 

- Establecimiento 
Jardín de 

Multiplicación1_ Mantenimiento y Producción 

Vivero de 1- Establecimiento 
Propagación 

-Ampliación 

- Mantenimiento y Producción 

Gastos de Operación 

Cronograma 1 

Inversiones 

* Periodo en que se incrementa el área productiva en el vivero. 
** Periodo en que se incrementa la escala de producción en el vivero. 
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Cronograma 2 

Adquisición de activos 

periodos O y 1 (marzo-sept) 

CONCEPTO 

AT JADQUISICIÓN DEL TERRENO 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

oc 

ER 

HG jHERRAMIENTASGENERALES 1 1 1 l ITITITI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PN 301 jMATERIAL VEGETATIVO 1 l 1 l 1 1 l l 1 l l l 1 l 1 l 1 1 ) ) 1 l 

)ANÁLISIS CLONAL 11 l l l l l l l l l l l l l J l l l j l j l l • l l l l l 

11 El análisis es un servicio, constituye un costo de control de calidad que puede amortizarse. 

NOTA: En los meses de mayo y junio se realizan actividades pero no se invierte en activos. 
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s~ 
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LT 
LT 101 
LT 102 
LT 103 

PS 
PS 202 
PS 203 
PS 206 
PS 207 
PS 208 
PS 209 

PN 
PN 303 
PN 304 
PN 305 

CM 
CM 501 A 
CM 501 

FN 
FN 601 A 
FN 601 

CF 

Cronograma 3 

Actividades para el establecimiento del jardfn clona! de multiplicación 

LABOR I ACTIVIDAD 

UMPIA GENERAL DEL TERRENO 
CHAPEO 
GUARDARRAYA 
DESTRONQUE 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
BARBECHO 
RASTREO 
TRA20 Y BALIZAMIENTO 
ANALISIS DE SUELO IFISICO Y QUIMICOl 
APERTURA DE CEPAS 
REAPERTURA DE CEPAS 

PLANTACIÓN 
ACARREO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
TRASPLANTE DE PLANTA 
REPLANTE DE PLANTA 

CONTROL DE MALEZA 
HERBICIDA PREEMERGENTE 
APLICACI N DE HERBICIDA PREEMERGENTE 

FERT/UZACIÓN 
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE BASE 
APLICACI N DE FERTILIZANTE BASE 

CONTROL F/TOSANITAR/O 11 

Según año calendario 

Periodos O y 1 

---1 ---- --

'' Su real1Zac1ón depende de una circunstancia adversa. por lo que no corresponde a actividades programadas. 

• 



~ 
~;i 

en 
C) u:i 
l?':l 

(""") 
CJo ,-.:• ·~ 
t-· 
C.: 
t==J 
~ 

CLAVE LASOR I ACTMDAO 

CM: l~J~=~~~:LA~L~ 
c\t 503-... A6Cu1s1t!ON DE HERBICID ... 
CM 5Q3-C APLICAC1 N DE !-!ERBICIN 

FN 2) FERT1UZACIÓN 
l=N 602 A ADQUISICIÓN DE FERTIUV."1TE DE SUELO 
l=N &Cl2 APUCACI N DE FERTILIZANTE AL SUELO 

CF JJ CONTROL RTOSAHITARIO 

CF ms A CU8RECORTE 
CF 705 APL1CAC1 N DE CUBRECORTE 

PO :, l~~~A;E BROT•CIÓN 

PO 802 PODAS DE FORMACIÓN '• 
PO 903 PODAS DE RE.JVVENEC1MIENiO 

OV ~1 \~E~~~~.=NDE VARETA PORTA YEMAS 

O'v' 1002 !RECORTE DE VA.RET-' 

.\i;n\1dades par. el mamcn1m1m10 del Jardin dona! de mulbpllación 

CR0"0GRA\.!AS DE REfERE~CI.\ 

Cronogr•m• 4 

Sq:11111Mo:alc:nmno 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN Jlll "'º SEP OCT "® i'iiC 
t 121Jf,l1 J 2! JI •I '¡ 2f3I . .¡, l 2! J! •I H2! Jj".i,! 1 f 2! J! •l 1 ! 2[Jl ,¡ 1J 2J 3J •[tTITIEf 1JJJ ll •l 1J 21JI4! 1!2! J!• 

1 1 

C'\ "t.aa:>lot.ac>Ondeln1ec11Cld11 tuno¡¡cic.11roa.,,b0d.sd~deun1nec.1~.a11oonuri,.,.1 porlo~l'IOCOff'9Jl)Onde1~1~1 

Cron~r1m1 5 

s._,,,. ea~<::•n:aoon e1e1 merti d• P"QPa;10ori 

... ~0 N A-ÑON• T 

CLAVE LASOA 1 ACTIVICA.0 AGO sEP ocT l -NOv O<: ENE FES MAR ¡- ABR- l -i.AAY JüN J\;L 

fili3Til 1J ip! ,[,¡ i-;-JI '! 1l 2! JI 'l 1f2j Ji,¡ ! il 21 JI'! t!ij Ji .CJ 1 ! il JI ,CT¡ iTJl ,¡ti il JI'! 1T21Jf¡P!2!II• 

CM t) CONTROL DE MALEZA 

""'°' CONTROL MANUAL 0€ MALEL\ nTT_, ITT--TTI 1 1 1 1 1 ITTTl 
cu 503.., .1ioou1s1c DE HERBICIDA 
CM 503-4 APLICAC DE HERBICIDA 1 T 1 11 1 1 11 1 T 1 1 1 l l l\Mliil 111 T 1 JJI 
J:"N : ... l~~~fi:;T!LlZANTEOESUELO 

APLICACiON DE FERT!Ul.ANTE _.,L SUELO 1:: r1 1
• '1nn•••11111r111111 

CF JJ CONTROL FtTOSANITARIO ' 
CJ:" 705 .li CUBRECORTE 
CF ros jAPUCACI N CE C\.!BRECORTE •' n n 1 T 1 El ¡¡ ! T lfl fl 1f1 FI 111 

PO .t)POOAS 
PO'°' PODAS DE 8ROTACIÓN .-11-,-·n ---!Tl.TT_~~ 
PO B-02 PODAS DE .. "'""º'"'''°'"' '• 
PO OOJ PODA.SO! --,~~-.;~;~~'"""'° 11 i 11 rrrn : ' w 1 

' 
11 o 111 TIIJ m rrn 111 r: n m r 111 1 

ov l!J OBTENOóNDE VARrr• .,...,.,.,. • .,,,. .... t 
ov 1001 DEFQLl.t.CIÓN 
OV 1002 RECORTE DE VA.qfTA 

EFQ~~C:l9N ~~~ .-- •H -··--· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! • 1 1 111111 1 11111111111111 
"L.11piocaQol'láelr1nct.oa.1 lunw!Odlsy~bodudepenóed•...,.l'l9Cel>Cl•dHoontáne1.p0r1aavwnoa:M"TH~l"ICl••~•P'tlll...,,_• 
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Acll\Hhdcs para el mantemm1ento del J:Ud1n clona! de muluphcactón 

Segui ca1enc1~ac:16n del viverodtl~ 

Crono~rama 6 

'"""""' 
AÑO N AÑO N+1 

ClAVE LABOR I ACTMOAD AGO SEP ocr-r Nov OtC ENE FfB MAR r-ABR I fiAY JUN .AJL 

e• 1) CONTROL DE MALEZA 
CM 502 CONTROL MANUAL DE MALELA. ll l l --lll l--fl l l l l l l l l l l I 
CM ~3 A ADQUIS!CI N DE HERBICIDA 
CM 503~ APLICACJ N DE HERBICIDA IJTETI 1111 111 1 1 • 1 1 

' 11111111 
FN ZJ FERnUZACJÓN 

FN 602 A AOQUlS!CIÓN OE FERTILIZANTE DE SUELO 
FN 602 APUCACION DE FERTILIZANTE Al SUELO ITll • rn¡ l IITTT'.111111111111 

CF 3} CONTROL FfTOSANtTARIO '' 
CF 705 A CUBRECQRTE 
CF 705 APLICAC10N DE CUBRECORTE • l l l LrT!ILHTTHJ 11111111111 

PO 4) PODAS 
PO 801 POOA.S DE BROTACION .--:L!! l!IWllII! ll 
PO ec2 PODAS DE FORMACIÓN Oí í I I Tí! 1ITií1 íTTTTTITIJT! 

OV ?~2 f~E~~~~~~~~::ARETA PORTA YEMAS T l l l TTTTTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' L1 BD••t.Klon a. lnnc:t1C1C1a1 lung1CJC1a1 y l"OdentlClda:t Oepende d• una neees•d.lld •sDOl'<IBne• por lo~ l"IO ccrrtspot"ld1 • ad1Yld9de1 ~ 

CLAVE LABOR/ ACTMOAD 

CM : l2a~:~~~:_A~MALW 
CM----saJA ]AOOUISiCIÓN DE HERBICIDA 
CM 503-4 ]APUCAC-IÓN DE HERBICIDA 

FN 2) FERTn.JZACIÓN 
FN 602 A AOOUIS1Cl0N DE FERTILIZANTE DE SUELO 
FN 602 APLICACION DE FERTILIZANTE AL SUELO 

CF ;~A ¡¿U~~~~~;17"0SANrrARIO .. 
CT7c51Af>LICAc50NDE CUBRECORTE 

Según ca1e<ie:ar • .uo6n del ..-ivero o. pttlpl'Q90°'1 

Cronograma 7 

PonodO 2 

AÑO N AÑO N +1 
AGO ISEP- 1 OCTI - NOV ---¡-OIC ENE FEB MAR ¡->.aR- J MAY JUN JUL 

ti 213141112131411 l 2! 3! 41112! 31411121314 , I 2! J! .-11 l 2T3l4J, ! 21JI4[!J2J JI 411121 JI .-1112131-.1n213J" 

1 1 1 L 1 Ul ~_lTTTIITTTLD 

FTIFI 1HUI1mr•RPJITTTE 

ETTII 1 WI 1rrn? lillll IJTE 1 

.-rrTllllllll l l l ITITTI ITTTil HTITI 
PO 

PO SOJ l~:O~~ciE REJUVENECIMIENTO 1 1 1 j j 1 j j J j 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! j 

OV 
ov 1001 
o•rt002 

S) OBTENCIÓN DE VARFTA. PORTA.YEMAS 
DEFOLIACIÓN l!ITITTTTI ITTTTI T-1 LI 
RECORTE DE VARETA 1 1 1 1 1 1 1 1 LI 1 1 1 LIJ 1 IIIJ 

'' La aohcaoon de lnsedodas. fung!Oda1 r rodenllCldas óepende de una ~Sodad espantáne1 por la que no correspanoe 1 ldmdldes progrlf1'\ldU 
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CLAVE LABOR I ACTMDAD 

CM: ¡¿O~~~O,!!~:~LEZA 
CM 503 A (AOQUISICION DE HERBICIDA 
CM 503-4 !APLtCACION DE HERBICIDA 

FN ZJ FERTIUZACIÓN 
FN 602 A AOOUISlCIÓN DE FERTILIZANTE DE SUELO 
FN 602 IAPLICACI N DE FERTILIZANTE AL SUELO 

CF ;:s A \~u~~~~~~~;fTOSANfTARIO ' 

CF 705 iAPL1CAC1ó-. DE CUBRECORTE 

PO =~3 l~a';°:SAie REJWENECIM~ENTO 
QV ~~ 1 l~e~~~~~NN DE VARETA PORTA YEMAS 

OV 1002 !RECORTE DE VARETA 

Acl1\ 1dades para el mantcn1m1cn10 del Jardín clona! de mult1plicao6n 

Seguri cu1ricar1zao6n del ...... era de pr~On 

Cronoi::rama 8 

P800dCS 3 al a 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEé MAR ABR Ml+.Y JUN JUL 
1 ¡ 21 JI .q 11 :>!JI 411 ! 21JI411 ! 21J!411l2! J¡.q ! 1121JI41il2! J!4J, t2J:314[1PTIEf112PI!ff[2I3IRIT2JIB 

llllWllll 1111111111111 

EITTTll l l l l l l l l I ~ 11111111 

E: ITTml 1111bd±lllll/1111111 

• JTTJ ... 1 j 11 / 1 / 11111111111111 
LCTTT! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 !T 1 lTT 1 ITT ITTTTTTl 
11111m11R•ll 1·1 1 í T 1 1 ¡-r í í TT 1 TTTl!Tl 

La apltcaoon oa tnseci•cidas !ung•oCas 'f rocsent1cidas oepenoe da i;ia neces•áad esPQnta~ea por 10 aue no cor-Hpond'! a &e1v1cacu prog-a~...as 

CLAVE LABOR 1 ACTMOAO 

CM ~2 \¿ocN~~o~~~~LEZ.A 
CM 503 A IADOÜ~N DE HERBICIDA 
CM 5034--JAPLICACION DE HERBICIDA 

FN 2) FERT1UZAOÓN 
FN 602 A ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE DE SUELO 
FN 602 APLICACION DE FERTILIZANTE Al SUELO 

CF ;:s A l~u~~~~~~ITOSANfTARIO '' 

cF 705iAPLJCACt6N DE CUBRECORTE 

Segun ~lenc1a••zaei6'i del vivero de propagaeiOn 

Cronograma 9 

Periocio 9 

AGó SEP OCT NQV Die ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
1 pp! •l 1!213!111!2!31411l2!Jl4! 1l2!JI• , ! 2131.tl112l3J4Jtl 2! JI 40l2I'fEI1l2l J! 1! 1 t2l J! 1! 1 !2l J! .c 

1 l 11 n 1 fII lITIIDIITT 111 1 1111 

1111 n l !TI ITTI l ITI fTTI ITTI !E 

o ·rrn ITIIJII!JTTIIB rm 1 JJ] 
PD 

PO BOJ l:a:~;EREJUVENECIMIENTO 1 ! j j ! ! ! j ! 1 j j f ! J 1 i 1 ! ! ! 1 J ! ! 1 1 1 i 1 1 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 

ov 
ov 1001 
OV '1002 

5) OBTENC/ÓN DE VARETA PORTA YEMAS 
DEFOLIACIÓN 
RECORTE DE VARETA 

rTTI fTTI fTTI 1 fTI 1 lTLI 11 
11 fTTI 1 TTLJ 11.LJ_I LLLLI 

'' La ap11.:aci6n de 1nseciroáas fung1C1das 'f rodenllOáas depende de una neces1áad esp<>rnanea por lo i:;ve no cortesoonda a aC1iv1dades programacas 
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CLAVE 

LT 
LT 101 
LT 102 
LT 103 

PS 
PS 202 
PS 203 
PS 206 

Cronograma 10 

Actividades para el establecimiento del vivero de propagación 

Para los periodos O y 2 (mar-ju!) 

PERIODO N 
LABOR I ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL 

11213141112131411121314 2131411121314 

LIMPIA GENERAL DEL TERRENO 
CHAPEO 
GUARDARRAYA 
DESTRONQUE 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
BARBECHO Y CRUZA 
RASTREO 
TRAZO Y BALIZAMIENTO 
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ClA\IE LABOR 1 ACTIVIDAD 

~·~ 1hl1 ¡fl~:~~::L~~~!~~!:~tl'.'A~ 
:>~ 11,>;• A IMMlllA 

!:>llfC:'ll''NtJ[ SfM!LtA 

' ... !T,•J ISllMfil<A ~ ARROPI: or S!MIUA 

''f.. 1.'•'1 A 

1 PREPARACU)N DE BOLSA 

'>U">Tl>.l.T'J 

ANALl~I" Pl 'iU~lRATO 

tlfNAIX' !l! f\OlSA 

~"lf() 
f'f.. ,,,,4 IACAfm¡r, \ ACL'MOOO[)! 1;11L'-.A 

~a. 
P'-jJL1J 

l,u:~~~~c~~~A IRASPtANTf [J{ '"'A.NllllA 

IRA'>fi ANlf ()f l'tÁP\lllJlA 

f'n1no¡:ram1 11 

. .\rtivi~ rara la obtenc1cn de planta el mal 

Prnod.,.lllt 

SEP º" O•C ,,, 1lJ14 

1t" 

:it_: 

1¡;,.~~7'REO _l (_J L. i ! 1 J ( J i { ( _[ [iL'(M 1 

RIEGODEAIJX4.JO 
fiA40} RIEGO !fl¡ \.AMAS G(RMINATIVAS 

fiA411J fil(í!{Jüf l~ANTA 

CM CONTROL DE MALEZA 
CM ~>'.12 CllNHK'l M.t.!>ruAL 0[ MALfl" . lfE=~~~~~~~SUHO ¡17 1711¡ FN ti02A 

APLICACIÓN DE ffRTltlZANTf Al suno 
HllTll !/ANTE fOllAR !NASAHRl 
Af>LICACIÜN DE HRTl 1/ANll Al FOtlAJf 

CONTROL RTOSANffARIO " 
CUP.RfCORTf 

'l7iJ5 IAPl1CACH'JN or cu1u1EcoRTE 

CAPACITAC/dN 

t:r~ ''Ú/ jAOl~STRllMlfNTO PARA Rf.\tllAfl IN.lfRIAC1ÓN 

REGISTRO DE/l#ORMACIÓN 

RI 1401 ICO~NTAAINJE:RTAR 

INJERTACIÓN 
IN tf>O;,> A jREOUFR!M!ENTO DE YEMAS 
IN 1!">0;.>P ?OU[T!UNO ¡¡ji 
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7.2.3.6. Parámetros de Rendimiento en Jardln y Vivero 

Algunos son obtenidos de las ficha técnicas y otros son deducidos a falta de un paquete 
tecnológico, sin embrago, es necesario validarlos. Para el proyecto están referidos a escala de una 
hectárea y son los siguientes: 

Cuadro 33 

Parámetros de rendimiento para la fase jardln clona! de multiplicación 
en una hectárea 

Concepto Año 
1 2 3 

Plantas Establecidas 10,736 - -

Plantas Efectivas en Producción 9,000 9,000 9 000 

Varetas Aorovechadas oor Planta o o• 2 

Total de Varetas Aorovechadas o o• 18,000 

Yemas que se Aprovecharán por o o 4 
Vareta (en verde) 

Total de Yemas Aprovechables o o 72,000 

4a 10 

-
9,000 

3 

27,000 

6 

162,000 
Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 28 "Aprovechamiento de Vareta por Planta y 
Aprovechamiento de Yema por Metro Lineal de Vareta en 1 Ha. de Jardín Clonnl para Hule Hevea, en sus 
Presentaciones Verde, Scmicafé y Café Durante los Tres Primeros Anos de Producción". 

Cuadro 34 

Parámetros de rendimiento para la fase vivero de propagación 
en una hectárea 

Concepto Parámetro 

Bolsas Establecidas al Inicio del Ciclo Productivo 115,000 
Plantas Susceptibles de lnierto 106,390 
Plantas lniertadas 106,390 
Porcentaje de Prendimiento de lnierto 85% 
Plantas con Injerto Prendido 90,430 
Plantas Rcinli:rtadas 15,960 
Plantas con Rcinjcrto Prendido 13,560 
Total de Plantas con Injerto y Rcinierto Prendido 104,000 
Total de Plantas Obtenidas al Final del Proceso 70,000 
l·ucntc: l:.laborac1ón propia con base en el Diagrama 8 .. lnd1cat1vo de los Parámetros 
lkh1cionado~ con el Injerto". 
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Al considerar que la escala de producción mantiene una relación directamente proporcional a 
la superficie de terreno utilizado para las plantas, los parámetros a las escalas de 6.5 hectáreas en 
jardín clona), 3 y 7 hectáreas en vivero y en números redondos se comportarán de la manera 
siguiente: 

Para el caso del Jardln Cl011al: se establecerán 69, 700 plantas en bolsa en el trasplante; 
después del replante (que será de 3,400), que se realiza pam suplir fallas, se alcanzará una 
población viable de 69,600 plantas, para lo que se requerirá un total de 73,200 plantas clonales en 
bolsa. 

De la población viable (misma que se encuentra en producción), se explotan efectivamente 
58,500 a partir del período 2 y hasta el 9°, obteniendo, en un primer momento, 2 varetas por 
planta y 4 yemas por vareta, que resultarán en 117,000 varetas portayemas contenedoras de 
468,000 yemas aprovechables. En una segunda etapa, el rendimiento será de 3 varetas por planta 
y 6 yemas por vareta. resultando en 175,500 varetas portayemas y, en témlinos de yemas 
aprovechables, 1.053,000 (ver Cuadro 36 "Densidad de Población, Parámetros de Producción y 
Aprovechamiento en 6.5 Hectáreas de Jardín de Multiplicación"). 

Los incrementos en el rendimiento de varetas portayemas y yemas aprovechables por vareta se 
deben a razones meramente fisiológicas de las plantas, lo que pcm1itirá ampliar el área productiva 
y la producción en el vivero, de 3 a 7 hectáreas. Estos rendimientos cubren perfectamente la 
necesidad de yemas para la injertación en el vivero. incluso excediéndola en un 0.6% en el 
período 2 y en un 0.3% para los posteriores, considerando ya un margen de error en su utilización. 

Para el caso tlel Vil-ero: En el período O se establecerán 3 hectáreas, que permitirán iniciar con 
una densidad de 345,000 bolsas (septiembre), llegando al mes de diciembre a 300,000 plantas de 
pie franco y al final del ciclo productivo (en el mes de julio) a 210,000 plantas clonales. Con la 
ampliación a 7 hectáreas del área dispuesta para el vivero los indicadores serán los siguientes: una 
densidad inicial de 805,000 bolsas, 700,000 plantas al final de diciembre y 490,000 plantas 
clonalcs como rendimiento final (ver Cuadro 37 "Parámetros de Producción, Requerimiento y 
Aprovechamiento de Material Vegetativo en 1. 3 y 7 Hectáreas de Vivero"). 

Un parámetro sobresaliente, de impacto directo en la producción final, es el porcentaje de 
prendimiento en la injertación ya que, además, está relacionado directamente con la necesidad de 
yemas para realizar la actividad, en función de los márgenes de error. Por ello, cabe aquí señalar 
que el prendimiento considerado en la injertación es del 85% que corresponde a un porcentaje 
técnicamente aceptable y que representa un dato intermedio aproximado entre un injertador 
novato y uno experto (80 y 90% respectivamente) en las regiones que cuentan con un antecedente 
en la producción de planta clonal. Esto se ilustra en el siguiente diagrama: 
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a 

Diagrama 8 Indicativo de los parámetros relacionados con el injerto 
(El cálculo fue estimado por deducción y los datos pueden ser muy aproximados, 

sin embargo es necesario validarlos) 

Prendimiento considerado de injerto: 

85% 

Densidad Inicial 

a) 100% 

115.000 

l 
Plantas Injertada 

a) 92.5%; b) 100% 

106,390 

1 

l l 
Fallas en Injerto Plantas con Injerto Prendido 

a) IJ.9%; b) 15% a)85%: b)78.6% 

15,960 90,430 

l 
Plantas Reinjertadas 

a) IJ.9%; b) 15% 

15,960 

1 Total de Plantas con Injerto 

l l y Reinjerto Prendido 

Fallas en Reinjerto Plantas con Reinjerto Prendido a) 90.4%: b) 97.7% 

a)2.1%; b)2.3% a) 11.8%; b) 12.7% 104.000 

2,390 13,560 1 
Total de Plantas Obtenidas al Final 

del Proceso 
(Rendimiento Final) 

a) 60.9%; b)65.8% 

70,000 
) Los porccnlajcs son en relación a la densidad inicial 

h) Porcentajes en relación a las plantas injertadas 
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Cuadro 35 

Densidad de población, parámetros de producción y aprovechamiento en 1 hectárea 
de jardín de multiplicación 

Concepto Periodo 
o 2 

Densidad de Población 

1 Trasplante 10,736 - -
• Merma de Trasplante í5%) 537 1 - -

Replante 537 
' 

- -
• Merma de Replante (5%) 27 1 - 1 -

Población Viable 10,709 ! 10,709 10,709 

Material Vegetativo Requerido 11,273 -
1 

-
Parámetros de Producción y 

Aprovechamiento 

Población en Producción 
· Plantas en Producción - 10,709 10,709 
· Relación Aproximada de Fallas 

1 en la Obtención de Vareias 16% 16% 
· Plantas Efectivas en Producción 8,996 

1 

8,996 

Vareta 
• Varetas Obtenidas por Planta 1 -. 2 
• Total de Varetas Obtenidas - 17,992 

Yemas 
·Yemas aue se Aorovecharán oor Vareta - ¡ - 4 
·Total de Yemas Aprovechables - 1 - : 71,968 

1 

• La Ficha Técnica de jardin ser.ala que se produce una vareta en verde por planta en el pnmer ano, pero 

no es aprovechable 
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Cuadro 36 

Densidad de población, parámetros de producción y aprovechamiento en 6.5 hectáreas 
de jardín de multiplicación 

Concepto Periodo 
o 2 

Densidad de Población 

Trasplante 69,784 - -
- Merma de Trasolante (5%1 3,489 - -

Replante 3,489 - -
- Merma de Replante (5%) 174 - -

Población Viable 69,610 69,610 69,610 

Material Vegetativo Requerido 73,273 - -

Parámetros de Producción y 
Aprovechamiento 

Población en Producción 
- Plantas en Producción 69,610 69,610 
- Relación Aproximada de Fallas 

en la Obtención de Varetas - 16% 16% 

- Plantas Efectivas en Producción - 58,500 58,500 

Vareta 
- Varetas Obtenidas por Planta - -. 2 
- Total de Varetas Obtenidas - -. 117,000 

Yemas 
- Yemas aue se Aorovecharán oor Vareta - - 4 
- Total de Yemas Aprovechables - - 468,000 

·la Ficha T&cn1ca de ¡ardin señala que se produce una vareta en verde por planta en el primer afio, pero 

no es aprovechable 
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69,610 69,610 

16% 16% 

58,500 58,500 
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175,500 175,500 
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1,053,000 1,053,000 



Cuadro 37 

Parámetros de producción, requerimiento y aprovechamiento 

de material vegetativo en 1, 3 y 7 hectáreas de vivero 

Hectáreas 

Concepto 1 " 1 3 1 3 
Periodo 

- " 1 1 1 2 

Parámetros de Producción 

Densidad Inicial 115,000 345,000 345,000 

Al Final de Ciclo o Proceso Productivo 70,000 210.000 210,000 

% Obtenido Respecto a la Densidad 

Inicial 61% 61% 61% 

Requerimiento y Aprovechamiento de 
Material Vegetativo 

(Procedente del Jardin de Multiplicación) 

Vareta Portayemas 

- Requerimiento de Vareta Portayemas 25,000. 112,500 112,500 

Yemas 

- Aprovechamiento de yemas por vareta 6. 4 4 

- Requerimiento de Yemas 150,000 450,000 450,000 

Aprovechamiento de Yemas 122,354 367,063 367,063 

- en la lnjertación 106,395 319,185 319,185 

- en la Reinjertación 15,959 47.878 47,878 

11 Se incluye sólo como referencia. 
• Siempre que provenga de un jardin con edad entre 4 y 1 O años. 
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7.2.3.7. Programa de Producción en Jardln y Vivero 

En el jardín clonal de multiplicación se producirían, en el 2° período, 117,000 varetas 
portayemas, con 468,000 yemas aprovechables para la injertación. Posteriormente, el incremento 
en los rendimiento dentro del jardín permitirán una producción de 1,053,000 yemas 
aprovechables. contenidas en 175,500 varetas portayemas, nivel que se mantendrá hasta el último 
año del proyecto. La fecha para el recorte de las varetas se programa en función de las 
necesidades en el vivero, se realizará en los meses de enero y febrero, en que se tiene programada 
la injertación. 

En el vivero de propagación se obtendrían (en los primeros dos períodos productivos) 210,000 
plantas clonales para el mes de julio, lo que permitiría la entrega oportuna de la planta para el 
establecimiento de plantaciones, con una mayor posibilidad de sobrevivencia al trasplante. A 
partir del período 3 y hasta el 9° se propagarán 490,000 plantas clonales. En el primer caso la 
planta clona( será suficiente para el establecimiento de 479 hectáreas de plantaciones clonales 
anualmente, en la segunda etapa alcanzará para 1, 118 hectáreas anuales. Con la implementación 
del proyecto se podrá cubrir un total de 8, 784 hectáreas con plantaciones clonalcs de Heve(l, que 
sería una gran aportación en el camino de la autosuficiencia en la producción de hule natural, al 
avance del Programa Nacional del Hule y a las posibilidades de desarrollo rural. 
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Cuadro 38 

Programa de producción en jardín y vivero 

Cuadro resumen 

1 Concepto __ [___ Periodo 1 
~- 1 1 J 2· 1 3 .. a B 1 9 

Jardin de Multiplicación 

- Hectáreas en Producción - 6.5 6.5 6.5 6.5 

- Producción de Vareta Portayemas - O*º 117,000 175,500 175,500 

- Producción de Yemas - o•o 468,000 1,053,000 1,053,000 

Vivero de Propagación 

- Producción de Planta Clonal - 210,000 210,000 490,000 490,000 

- Hectáreas en Producción - 3.0 3.0 7.0 7.0 

- Requerimiento de Yemas - 450,000 450,000 1,050,000 1,050,000 

•NOTA 
•• Periodo en que se incrementa la escala de producción en vivero. 
••• La Ficha Técnica de jardin señala que se produce una vareta en verde por planta en el primer año (para este caso 

el periodo 2), pero no es aprovechable. 



7.2.3.8. Requerimiento de Mano de Obra 

El proceso productivo en ambas fases es muy demandante de mano de obra, el empico de ésta 
representa aproximadamente el 38% de la inversión en capital de trabajo para el período 1, 
alcanzando casi la mitad de la inversión para los períodos posteriores, además mucha de la mano 
de obra es femenina, con lo que se pueden aprovechar otros programas dirigidos a este género ya 
que se requerirá el empleo de 133 personas para la injertación antes de aumentar la escala en el 
vivero, posteriormente la necesidad será de 311 personas sólo para esta actividad, que pudieran 
ser mujeres. 

La experiencia es que en otros viveros la mano de obra es trasladada en camión de carga o en 
bicicleta de centros de población aledaños al vivero. Sin embargo otro sistema emprendido en el 
Estado de V eracruz es de emplear hijos de campesinos dispuestos a establecer plantaciones en 
una forma denominada "el productor produce su propia planta". 

Las actividades podrían presentar diferentes grados de complejidad, pero en general son 
sencillas y pueden ser realizadas por trabajadores de ambos sexos, lo que otorga la oportunidad de 
empicar tanto a mujeres como a hombres, asignando a las primeras las actividades que requieren 
mayor delicadeza. paciencia o destreza, y a los segundos aquellas en que se necesite el empleo de 
mayor fuerza fisica. 

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

7.2.3.9. Capacitación para la lnjertación 

De preferencia, por su necesidad de atención, precisión y delicadeza, la injcrtación podrá ser, 
realizada por mujeres, a las cuales hay que capacitar en dicha actividad que, por analogía, puede 
ser comparada con una cirugía menor. El adiestramiento para realizar la injertación es 
indispensable y de suma importancia para el logro de los volúmenes de producción establecidos. 
Su objetivo es el prendimiento de la yema adherida para lograr la clonación ya que la injertación 
(como labor) representa una gran erogación de recursos dentro del vivero y un punto crítico en la 
viabilidad de las plantas a lograr al final del ciclo. 

La capacitación deberá ser impartida por personal con el conocimiento de la técnica adecuada 
como por ejemplo: El lng. Jesús Solís, enlace del Consejo en Chiapas; lng. Asdrúval de la Cruz, 
Coordinador del SINDER en Chiapas; lng. Romeo Vázqucz, Asesor Técnico de Goodyear; o el 
lng. Osear Ramos, Promotor del Hule en Vcracruz. Se llevaría a cabo en las instalaciones del 
vivero de manera teórica y práctica, la meta será el alcanzar niveles de prendimiento de injerto 
entre el 80% y el 90%, este margen considerado responde a variaciones alcanzadas por la destreza 
de cada injertador. 
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7.2.3.1 O. Materiales, Insumos y Servicios 

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

Materia Prima: Para el caso del jardín no existe materia prima propiamente dicha, debido a 
que no se procesa un producto. El criterio que hemos tomado es considerar las plantas existentes 
como un activo atípico por ser un vegetal vivo adquirido para la obtención de la vareta 
portayemas en forma inducida. 

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

Otros /11s11mos: En ambas fases intervienen los Agroquímicos (herbicidas, insecticidas, 
fertilizantes, fungicidas y rodenticidas) y el Cubrecorte (pintura vinílica o de aceite), en el vivero 
esta clasificación se amplía con la inclusión de la bolsa de polietileno, el polietileno (necesario 
para cubrir los injertos) y el sustrato, que constituirá el medio en el que se desarrollará la planta 
clona!. Además se considera la utilización de energía eléctrica y la necesidad de agua potable, lo 
que deberá ser considerado para la locali7A"lción del predio. 

Servicios füpecializados: Los servicios son de carácter especializado y se limitan al análisis de 
sustrato y al adiestnunicnto para realizar la injertación. 

7.2.4. Sistema de Producción de Hule Fresco 

7.2.4.1. Descripción de los Procesos en las Etapas Establecimiento, Mantenimiento y 
Producción en Plantación 

7.2.4.1.1. Establecimiento 

L T Limpia General del Terreno: Después de haber revisado los requerimientos ecológicos del 
cultivo del hule y habiendo seleccionado el terreno más apto se procede a preparar el terreno. 

En terrenos de Acahual 7 se debe iniciar la preparación del terreno a fines de la época de lluvias 
para que la vegetación cortada tenga el tiempo suficiente para secarse y posteriormente quemarse, 
observando las precauciones exigidas por la ley y por las condiciones reinantes, para que el fuego 
no consuma más allá de los límites necesarios. 

1 ··vegetación secundaria que surge una vez destruida la original. 2 Nombre común de diversas especies de hierbas 
altas y tallos algo gruesos, que crecen en barbechos, cultivos y terrenos abandonados, como algunas especies de 
girasoles y rosillas, principalrncntc de la familia de las compuestas", lnstiluto Nacional de Capacitación del Sector 
Agropecuario, A.C .. /Jin:imwrio AJ.:ropecrwrio de A léxico. 1982. p. 5. 
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LT 101 Chapeo 

Se realiza en forma manual con machete y guadai\a en la mayoría de los casos, o con 
maquinaria y chapeadora. Los terrenos considerados son con pendiente suave o moderada y 
cubiertos con grama o "acahual" joven o secundario (se incluye en la limpia del terreno las 

· labores de quema, vigilancia y derribo de acahual que no consuma el fuego). 

LT 102 Guardarraya 

Se requiere realizar líneas cortafuego de dos metros de ancho, antes de que lleguen las 
primeras lluvias. 

PS Preparación del Sucio 

PS 202 Y 203 Barbecho y Rastra 

Se da un paso de arado (barbecho) y dos de rastra para favorecer las condiciones del suelo y 
poder sembrar la cobertera o los cultivos intercalados. 

PS 205 Corte de Bali7.a (estacas) 

Este material se utiliza para señalar los sitios de apertura de cepa para plantación, requiriendo 
de 438 estacas/ha (incluyendo un 5% adicional). 

PS 206 Trazo y Bali7.amiento 

El trazo de la plantación, se realiza bajo las siguientes recomendaciones: 

1. Se marca con una línea principal a lo largo del terreno. 

2. Se traza una perpendicular a la línea principal por medio del triángulo tres, cuatro, cinco o 
cualquiera de sus múltiplos. 

3. Se trazan de la misma forma las otras dos líneas hasta completar el rectángulo. 

4. Formado el rectángulo se colocan las estacas con una separación de seis metros entre líneas 
y tres metros entre planta, o a la distancia de siembra que se seleccione. 

5. Una vez colocadas las balizas en el perímetro del polígono, se tiran las líneas a lo largo y 
ancho del mismo, usando la distancia de siembra seleccionada. 

Se recomienda un espaciamiento de 6.0 x 4.0 metros en marco real, este distanciamiento da 
lugar a 417 plantas/ha; las líneas de hule deben tra:t.arse cuidando la orientación del terreno 
(dirección este-oeste) y la dirección del viento dominante. 

PS 207 Análisis de Sucio 

Debido al alto costo de Jos fertilizantes se recomienda realizar un análisis de suelo para 
identificar las necesidades de nutrientes. En la zona de Tezonapa. Tuxtepec y Uxpanapa no se ha 
observado respuesta a la fertili:t.ación. 
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PS 208 Apertura de Cepas ( nhoyaduras ) 

Una vez terminado el trazo, en cada sitio de siembra señalado por una estaca, se procede a 
abrir los hoyos para sembrar las plantas, que generalmente son tocones injertados con clones de 
alto rendimiento y adecuados a la región. estos tocones se componen de una raíz pivotante, ralees 
laterales y una sección corta de tallo que lleva en un lado el parche del injerto. 

Se hacen las cepas donde se establecerán los tocones injertados 5 a 20 días antes del trasplante. 
Para tocones injertados en verde y en café, las cepas deben de medir 40 cm. de lado por 50 cm. de 
profundidad. Para tocones desarrollados, deben hacerse de 50 cm. de lado por 70 cm. de 
profundidad. Pueden hacerse en forma manual o con mapachas y cavadoras, o bien en forma 
mecánica utilizando barrenas de 30 cm. 

PN Plantación 

PN 301Ay301 B Material Vegetativo para Trasplante y Replante 

Es la planta en bolsa obtenida en el vivero de propagación, que deberá cumplir con las 
características de calidad requeridas. La cantidad necesaria de planta es de 438 por ha., que 
incluye un 5% de planta excedente para llevar a cabo el replante. 

PN 304 Trasplante de Planta 

Las distancias de siembra recomendadas dependen de la forma de cultivar y el material a 
sembrar. La distancia recomendada es de 6 x 4, de esta manera se obtiene una plantación 
unifom1e con calles del mismo ancho, en donde las plantas reciben en igual forma la acción de los 
agentes ecológicos, una distancia así da lugar a 400 plantas por ha. en su etapa de producción. 

Las siembras se deben hacer al principio de las estaciones lluviosas para evitar que haya 
pérdidas debido a escasa humedad. 

La siembra de las plantas puede empezar enseguida de la ahoyadura. sin necesidad de esperar 
una larga exposición del hoyo al sol y al aire. 

Se aconseja usar para la plantación un "escatillón" que consiste en una regla de madera con 
muescas en los extremos y al centro que facilitan el centrado de la planta. 

La siembra se hace colocando el tocón en posición vertical dentro del hoyo, en tal forma que la 
parte inferior del parche quede aproximadamente 1 cm. arriba del nivel del sucio, procurando que 
las raíces no queden dobladas. A continuación se comienza a llenar el hoyo gradualmente con la 
tierra suelta y fértil que haya en la superficie. 

Conforme va echándose tierra debe ir apisonándose alrededor de la raíz hasta llenar el hoyo, lo 
cual tiene gran importancia. Si no se hace así quedarán bolsas de aire que impedirán a las raíces 
obtener suficientes nutrientes para mantener a la planta viva hasta que pueda establecerse hien su 
sistema radicular. La acción de apisonado del sucio se debe de hacer preferentemente con los pies 
descalzos. pues los zapatos daiian las raíces y las dejan expuestas a cualquier invasión de hongos. 
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Una vez terminada Ja siembra conviene colocar alrededor de la planta, una capa de zacatc seco 
en un circulo de un metro de diámetro y mantenerlo constantemente durante los primeros tres o 
cuatro años de In plantación, sobre todo durante la época seca. Esta labor tiene por objeto proteger 
a la planta de quemaduras, deshidratación, evitar el crecimiento de maleza entre las raíces, y 
conservar la temperatura y humedad del sucio. 

PN 305 Replante de Planta {resiembra) 

La resiembra consiste en reponer las plantas que han muerto en el campo al hacer Ja siembra 
inicial. Las muertes pueden deberse a una mala siembra, a maltrato en el transporte, a sequedad 
de la corteza del patrón, a brotes indeseables abajo del parche, o a dafios mecánicos después de la 
siembra. 

Al mes o mes y medio de efectuada la siembra debe practicarse la primera inspección. Se 
revisan las plantas una a una, marcando aquellas que amerite reemplazar. 

Casi nunca es posible hacer dos resiembras en el primer año, salvo que el ciclo lluvioso lo 
permita. 

La resiembra adicional puede efectuarse durante el segundo afio. No conviene resembrar 
cuando la plantación tiene más de dos años por la sombra que generan Jos árboles a las nuevas 
plantas. 

PN 308 Siembra de Intercalado o Cobertera 

Los cultivos de cobertera recomendados son leguminosas que presentan rápido crecimiento, 
alta capacidad de cobertura del sucio, producción satisfactoria de masa, elevada competitividad 
con malezas, compatibilidad sanitaria con el hule, resistencia a sequía y al sombreado y 
producción abundante de semilla. 

El empleo de coberteras representa los siguientes beneficios: 

• Adición de nitrógeno al sucio 
• Mejoría de las condiciones fisicas del suelo mediante adición de materia orgánica 

Eliminación de limpias 
Reciclaje de nutrienh:s 
Minimización de riesgo de erosión 

7.2.4.1.2. Mantenimiento y Producción 

CM Control de Malc:t.a 

CM 506 Limpia de Lineas y Arrope 

Después de efectuarse la siembra de la plantación, las limpias se reducen a chapeas (eliminar 
hierba), los árboles jóvenes dehen mantenerse limpios de toda clase de hierbas y, en especial, de 
las que sean enredaderas, hasta que tengan por lo menos tres años de edad. Alrededor de cada 
planta (platos) dehen mantenerse limpio en un diámetro de 2 metros con hierba cortada, evitando 
la acción directa de los rayos dd sol y. por consiguiente, la pérdida de humedad. 
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Las plantaciones jóvenes requieren limpias muy frecuentes a veces casi mensuales 
especialmente durante la estación lluviosa que es cuando la vegetación crece con suma rapidez. 

En siembras de hule donde se usan coberteras naturales o espontáneas, es también necesario 
limpiar las líneas, dando un ancho de un metro a lado y lado de la hilera. Al verificar este trabajo 
la hierba se debe cortar a una altura no menor que 1 O cm. del suelo ( chapeo bajo ), pues si se 
limpia a ras del suelo, se da oportunidad a ciertas gramíneas que, como la grama bcmmda 
(Cynodon dactilon) forman una alfombra dura retardando el crecimiento de los árboles de hule en 
desarrollo. 

También es necesario, cuando se usan como cubiertas plantas silvestres, chapear los espacios 
entre los surcos de la plantación. Por lo general estos chapeas o limpias se efectúan dos, tres y 
hasta cuatro veces por año, según sea la precocidad de desarrollo de la maleza. 

Cuando estos chapeos se ejecutan debe procurarse cortar sólo aquellas plantas de naturaleza 
dura y leñosa, dejando las suaves, de hoja ancha y jugosa, que ayudan a formar una cubierta 
natural bastante aceptable, en la inteligencia de que aquellas plantas que son hospederas de plagas 
y enfermedades deben eliminarse. 

Cuando la plantación llega a los tres aiios de edad, los árboles han alcanzado una altura 
apropiada y la cobertera del sucio puede dejarse llegar hasta la bnse de los árboles, manteniendo 
un chapeo bajo. Sin embargo, es muy importante hacer inspecciones regulares, con el fin de cortar 
los bejucos de algunas enredaderas que traten de subir por el tallo de los árboles. Estas limpias 
deben continuarse con el fin de destruir o cortar las plantas dañinas o indeseables. 

La limpia consiste en términos generales en la eliminación de maleza de la línea de árbol a 
m. a cada lado de ésta, efectuando dos limpias en el aiio 1 [ oct-abr ], 3 limpias en el afio 2 [ jul
sep-nov ] y 2 limpias en los afios 3, 4 y 5 [ jul-oct ), cajeteando alrededor de cada planta y 
arropando con un jornal, el arrope consiste en cubrir con hojarasca o hierba seca el terreno 
alrededor de cada árbol para que no se pierda humedad, esta práctica de arrope se hace hasta los 
tres años de edad. 

Limpia de calles: Se refiere a la eliminación de male7.a entre líneas y al control del desarrollo 
de la pueraria para evitar que se enrede a la planta del hule. 

Guardarraya: otra labor cultural necesaria desde el 2° año, es el mantener una línea de dos 
metros de ancho alrededor de la plantación. 

FN Fertilización 

FN 602 Aplicación de Fertilizante al Sucio 

La aplicación se hace trazando un círculo alrededor de la planta, con una profundidad de 2 cm. 
y 5 cm. de ancho y a 30 cm. del tronco. Cuando el terreno donde está la plantación tiene alguna 
pendiente, la aplicación se hace en forma de media luna en la parte alta, así se evita que el 
fertilizante se pierda en la parte baja y la planta no pueda aprovecharlo. También se puede 
fertilizar haciendo 4 hoyos con una estaca alrededor de la planta a la distancia de 30 cm. del 
tronco y 1 O cm. de profundidad. 
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Cuando los arbolitos tienen tres y hasta cinco coronas de hojas se puede fertilizar a 45 cm. del 
tronco. Conforme los arbolitos van siendo más grandes, el círculo o agujeros que se hacen para la 
aplicación van practicándose más distantes del tronco, procurando que siempre el abono esté al 
alcance de las raíces. 

La fertilización depende en cada caso del nivel de fertilidad del suelo y generalmente no se 
requiere en plantaciones en producción, debido a que se va incorporando la materia orgánica al 
suelo, aunque al 5° y 6° año si se debe considerar pensando que lo que se aporta por materia 
orgánica se pierda por inicio del sangrado. 

CF Control Fitosanitario: Para el control de plagas y enfermedades, aconsejamos especialmente 
revisar el capítulo en el manual editado por el INIFAP8

, en donde se detallan las enfermedades 
foliares, las del tronco y rama~ y enfermedades del sistema radicular, dando la sintomatologla. el 
patógeno o la plaga y su control. 

CF707 Tratamiento de Incisiones en Tablero 

La aplicación de fungicidas como Benlate y Manzate sobre el tablero de pica, con brocha, se 
efectúa mediante 3 aplicaciones al mes. 

PO Podas 

P0801 Podas de Brotación 

Hay que tener especial cuidado con los brotes del patrón, lo que es desde luego aplicable con 
injertos de hule Hevea. Los brotes del patrón (tronco) se pueden dividir en brotes altos y brotes 
bajos. Los brotes altos son aquellos que han emergido del tronco (patrón) arriba del injerto, éstos 
al desarrollar y formar hojas establecen una circulación de savia de la cual es partícipe el injerto. 
manteniéndolo inactivo pero vivo. 

Los brotes bajos son aquellos que emergen abajo del nivel del injerto y especialmente en el 
cuello de la raíz. Al llegar a formar tallos y hojas establecen la circulación de la savia aislando el 
resto o parte superior del tronco, es decir la que contiene el injerto, con lo cual motivan el menor 
desarrollo de éste. 

Durante el primer período de desarrollo de la plantación, los deshijes (podas) deben efectuarse 
cuando menos cada tres semanas. 

Los deshijes y las podas en el tallo del injerto, propiamente podas de formación, se hacen 
cortando todas las ramas laterales tan pronto como aparecen. Esta operación se practica hasta una 
altura de 2 metros sobre el nivel del suelo. 

PO 802 Podas de Formación de Fuste 

Las podas frecuentes en los primeros años significan mejor crecimiento del árbol. Cuando las 
podas se atrasan se forman ramas gruesas y grandes en las cuales el árbol ha estudo 

K Jnstitulo Nacional de Investigaciones Forc~talcs. Agrícolas y Pecuarias. ¡\fmwal pura 1!/ Cultivo del //u/e llL'1'"" 
hra.úlienl'i.1· Mue// Arg .. Follclo Técnico Nllrn. 18, Vcracruz, Ver: tNIFAI'. 1997. 103 pp. 

136 



desperdiciando actividad y vigor que podría haber utilizado el tronco en su desarrollo. Cuesta más 
podar ramas grandes que brotes pequeilos. 

Después que los árboles llegan a los 3 ailos de edad requieren muy poca o ninguna poda, para 
entonces está formada su corona de ramas a In altura propia y muy rara vez desarrolla algún brote 
en el tallo salvo que hubiera una defoliación total en In planta. Ocasionalmente los árboles forrnan 
una corona de ramas disparejas, lo cual hace que deban quitarse una o dos ramas para balancear y 
distribuir el follaje apropiadamente. A veces los vientos quiebran algunas ramas las cuales hay 
que cortar usando una sierra y desinfectando el tronco con un fungicida. 

La poda en sí para el hule consiste en obtener árboles que por lo menos tengan dos metros de 
tallo liso y recto sobre el nivel del suelo, facilitando la explotación cuando ellos adquieran el 
grueso adecuado. 

RI Registro de lnformacíón: El número inicial de árboles sembrados por hectárea no puede 
perrnanecer por todo el tiempo que exista la plantación. 

Confom1e los árboles de hule van haciéndose más corpulentos deben practicarse raleos o 
entresaques, logrando el aumento de producción mientras menos competencia de las raíces hay en 
el suelo. 

Nunca una plantación tiene el ciento por ciento de árboles logrados; cuando se practican los 
raleos deben tomarse en cuenta las fallas. Los árboles que no han tenido un desarrollo perfecto, 
los que estén enfcnnos, los que hayan sufrido quebraduras en ramas grandes y si todos los que 
han sido tomados por los defectos apuntados no llegan al número que habrá de eliminarse, tendrá 
que tratarse de sacar los de menor producción. 

Para esto tómense datos de producción durante un período de tiempo, cosa que puede hacerse 
de la manera siguiente: 

Escójase cualquier día del mes para capturar los datos y tómense en ese mismo día una vez por 
mes, durante 6 meses consecutivos. Las áreas sometidas a este análisis deben numerarse, así 
como también los árboles, las anotaciones pueden hacerse en los árboles o en un rayado que se 
prepare para el efecto. 

RI 1407 Inventario y Marca de Árboles Agotados 

La operación se practica midiendo la cantidad de látex de cada árbol, los árboles que resulten 
con la producción más baja serán los eliminados. Deben marcarse y tratar de extraerles todo lo 
posible de látex por 2 o 3 meses antes de ser derribados. 

A los árboles condenados a desaparecer se les practica lo que se llama pica a muerte, ésta 
consiste en hacerles a los árboles el panel o tablero de pica en la fomia del sistema circular 
completo ( espiral completo ) y picarlos a diario. 

Los árboles explotados en la forma antes indicada deben cortarse en su oportunidad a ras del 
sucio. evitando que los troncos estorben y que vuelvan a formar tallos. 
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CA Cosecha: El hule Hevea es una planta que requiere de 5 a 7 anos de edad en plantación 
definitiva para entrar en su etapa productiva ( producción de látex ), la cual varia de 30 a 35 afias 
según el manejo y el sistema de aprovechamiento empleado. 

Durante su vida productiva el hule atraviesa por diferentes niveles de producción y se 
clasifican: 

a) Una etapa joven, que comprende los primeros 1 O afias de sangrado 

b) Un período de máxima producción que va de los 11 a los 25 allos; y 

c) El que va de los 26 allos en adelante 

De acuerdo con estas etapas de desarrollo, el hule requiere ser explotado y manejado según su 
edad y tipo de corteza. para obtener una mayor producción y no alterar su vida productiva. 

Anatomía de la Corteza 

La corteza del tronco del árbol del hule es el capital de la plantación, el éxito de la empresa 
depende de Ja explotación racional de la corteza para que rinda al máximo sin sufrir daflos de 
importancia. 

El látex del árbol de hule no es Jo mismo que la savia. El látex se encuentra en los vasos 
laticíferos que son muy diferentes de los conductos por donde fluye la savia, estos vasos se hallan 
entre la corteza dura y la madera del árbol y corren oblicuamente en forma ascendente por todo el 
tronco, a la vez que hay canales o conductos horizontales que los unen. Se desconoce Ja función 
del látex, pero es posihle extraer cantidades importantes de la corteza sin causar mayores daños al 
árbol. Debe tenerse mucho cuidado para no dañar el cambium, que es la parte viva del tronco; 
éste es una capa delgada de tejido blando que produce madera y corteza; su función es aumentar 
el grosor del tronco mediante la formación de madera y corteza y reparar daños en la corteza. 

En promedio se requieren de 6 a 7 años para que los árboles de una plantación alcancen Ja 
etapa productiva, sin embargo una plantación bien cultivada puede iniciar a producir a Jos 5 años 
(6 aiios, si más del 40% de los árboles son asiátkos: RRIM 600, RRIM 527, PB 5/51 y PB 5/63 ). 

Los árboles de hule se comienzan a explotar cuando el 60% de ellos tengan 45 cm. o más de 
circunferencia a 1 m. de altura del injerto, Jo que quiere decir que no es la edad del árbol la que se 
toma en cuenta, sino el desarrollo de éste; para saberlo, a partir del año 5 se deben tomar datos de 
circunferencia. 

El desarrollo anual estimado de la circunferencia del tallo, medido a 1 m. de altura a partir del 
injerto es de 6 - 9 cm. anuales. 
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Cuadro 39 

Desarrollo anual de la circunferencia del tallo 

Año Clones Serie IAN y GM Circunferencia en cm. 
Clones serie RRIM v PB 

1 8-9 6-7 

2 10 - 16 8- 13 

3 17-25 14-20 

4 26-35 21-29 

5 36 - 45 30-37 

6 38-45 
Fuente: Manual para el Cultivo del Hule (Hevea brasiliensis Muell Arg.). Consejo Mexicano del Hule
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 1996. P. 68. 

CA 1701 Trazo y Apertura de Tableros 

a) Se divide el tallo del árbol en dos partes iguales en fonna vertical, de tal forma que los tableros 
queden orientados de oriente a poniente para facilitar que los rayos solares peguen sobre el 
tablero y disminuya la humedad y la acción de enfermedades fungosas como pudrimiento 
mohoso. Enseguida. con una cinta se marcan dos puntos opuestos tanto en el punto de unión 
del patrón con el injerto como a 1 m. de altura sobre éste; estos puntos se unen en forma 
vertical. con una regla o una vara. 

b) Se traza el ángulo de inclinación del corte de pica; este aspecto es muy importante. ya que una 
adecuada inclinación permite cortar un mayor número de vasos de látex y facilita su 
escurrimiento y recolección, este ángulo debe tener una inclinación de 30 a 35 grados con 
respecto a la horizontal del árbol. Para su trazo se usa una banderola de lámina con 
inclinación. la cual se apoya en la raya vertical derecha ya tra7.ada. marcándose una scmiespiral 
descendente de izquierda a derecha. 

c) Después, con la cuchilla de pica, se hace un corte sobre la espiral sin dañar la zona generatriz o 
cambium. La parte superior de este corte se "despalma" para permitir que la cuchilla pueda 
asentarse bien al realizar la pica. 

d) Finalmente se hacen dos cortes de 1 O cm. de longitud, uno en la parte superior del corte y otro 
.:n la parte inferior. éstos indican en dónde comienza la pica (en el extremo superior izquierdo) 
y <'n dónde termina (en el extremo inferior derecho), proveyendo a la vez un canal por el que 
,!che escurrir el látex hacia la espita y de allf a la taza. 
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Cuando se termina la corteza de una cara del árbol, se traza en el lado opuesto otro tablero de 
pica repitiendo en forma alterna este proceso, ya que al terminar un tablero el otro ya debe de 
estar regenerado y listo para explotarse. 

CA 1702 Colocación de Equipo en Árboles 

Después de que se han abierto los páneles y que se va a iniciar la pica, hay que equipar cada 
árbol con una espita o canaleja, gancho de alambre y taza. 

La espita es de lámina y se usa para conducir el látex a la taza. Tiene generalmente 6 cm. de 
largo por 2 cm. de ancho. Debe introducirse ligeramente en la corteza del árbol sobre el canal de 
escurrimiento, a 1 O cm. de distancia del corte de pica; nunca debe hundirse a demasiada 
profundidad para evitar que toque la madera y se produzcan heridas por donde puedan entrar 
enfermedades. 

Los ganchos para el sostén de la taza son de alambre galvanizado No. JO, el tamaño de éstos 
depende del grosor de los árboles. 

Generalmente en plantaciones jóvenes se cortan alambres de un metro de largo para hacer los 
ganchos. 

Las tazas receptoras de látex son de plástico, vidrio o aluminio. Tienen generalmente una 
capacidad aproximada de medio litro. 

CA 1703 Aplicación de Estimulante 

Los rendimientos de hule se incrementan mediante la aplicación del producto químico Ethrel 
(Etephon) el cual provoca un mayor flujo de látex debido a la acción de este producto que libera 
un gas (Etileno) evitando el taponamiento de los vasos laticíferos, aumentando el tiempo de 
escurrimiento y logrando aumentos en producción mayores al 25 %. 

La aplicación del Ethrcl se hace con una brocha uniformemente, ya sea sobre el corte de pica o 
abajo de éste. sobre la corteza raspada. No se recomienda aplicar Ethrel durante la época de seca 
y refoliación de los árboles ( febrero a marzo ), el estimulante se debe usar sólo en árboles 
clonales con una concentración del 5 %. para lo cual deben diluirse 200 cm. cúbicos de Ethrel y 
800 cm. cúbicos de aceite vegetal. La mezcla se debe agitar constantemente al aplicarse. 

1 nsumos para 1 ha.: 

Ethrel (500 cm3
.) 

Aceite (5 lt .) 
1 brocha de 1 pulgada 

Para Corteza Virgen 

Se aplica con una brocha uniformemente, ya sea sobre el corte de pica o abajo de éste, sobre la 
corteza raspada. No se recomienda aplicar Ethrel durante la época de seca y refolinción de los 
árboles ( febrero a marzo). 
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Raspar la corteza café oscura del árbol con un raspador hecho de solera; se debe tener cuidado 
de que el raspado sea ligero para evitar dañar los vasos laticíferos, ya que al escurrir el látex éste 
impide hacer una buena aplicación del Ethrel. 

Después de aplicar el estimulante, conviene que transcurran por lo menos cinco horas sin 
lluvia, para obtener los resultados esperados. Evitar la aplicación de estimulante cuando esté 
mojada la madera o exista posibilidad de lluvia. 

El consumo por la pica en corteza virgen debe ser de 3.2 o 6.4 cm. de ancho, que permite hacer 
16 o 32 picas, respectivamente; la corteza se consumirá en cuatro meses. 

Las picas se hacen los lunes, miércoles y viernes durante una semana, y martes y jueves la 
siguiente; se continúa con las picas en la misma forma durante dos meses hasta realizar 20 picas, 
o bien los martes y jueves de cada semana durante dos meses, hasta realizar 16 picas; si se pica 
también los lunes y Jos viernes de cada semana se complementarán 32 picas en el mismo periodo 
de tiempo. 

Para Corteza Regenerada 

Para plantaciones viejas en pica ascendente, se sugiere utilizar los sistemas l/2sd/2 o l/2sd/3 
6d/7 (durante 6 dias de 7), con aplicación de Ethrel al 5 % cada 30 días, durante el periodo de 
julio a enero. 

El consumo por la pica en corteza regenerada debe de ser de 3.2 o 4 cm. de ancho, lo cual va a 
pern1itir realizar 16 o 20 picas, respectivamente; la corteza se consumirá en dos meses. 

Se dan dos sugerencias en cuando al consumo de corteza, por lo tanto se dan dos números de 
pica para cada una. 

No exceder en el número de picas recomendado por el INIFAP, ya que pueden agotarse los 
árboles. 

Ventajas 

Con el uso del estimulante se tienen incrementos en más del 25 % en producción, se disminuye 
la intensidad de pica, invirtiendo menos mano de obra, es de fácil aplicación, se consume menos 
corteza y se prolonga la vida útil de los árboles, por lo que el productor obtiene mayores 
beneficios. 

CA 1704 Pica 

La explotación del hule, consiste en la extracción del látex de los árboles de la manera más 
racional y eficiente sin causar daños de importancia a la corteza del tronco del árbol, que 
representa el capital de la plantación. Los productos por obtener en la explotación son los 
siguientes: 

Láte.\'.- es una suspens10n coloidal de part!culas de hule en un suero acuoso, compuesto de 
hule, cenizas. proteínas, lípidos y agua; el látex es el producto que se obtiene al pic11r o sangrar un 
úrhol del hule /levea. 
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Quesillo. - es el hule resultante de la coagulación espontánea del látex que se produce en las 
tazas de recolección. 

Gre1ia.- es el hule resultante de la coagulación espontánea del látex y se encuentra en el canal 
de pica o sangrado del árbol a semejanza de una liga. 

Inicio de la Pica o Sangrado 

El criterio para iniciar la pica o sangrado de una plantación de hule está determinado por 
diferentes factores como son: 

1. Crecimiento de los árboles.- para iniciar el aprovechamiento de una plantación de hule se 
requiere que el 60 % de los árboles tenga una circunferencia del tallo de 45 cm. a 1 m. de 
altura a partir de la unión del patrón con el injerto. 

2. Condiciones del medio ambiente.- la apertura de los tableros de pica debe realizarse una 
semana antes de comenzar el periodo de lluvias. lo cual contribuye a disminuir enfermedades. 

3. Factores Socio-Económicos,- se deben de considerar entre otros, el precio del hule en el 
mercado y la disponibilidad de picadores. 

Herramienta, Equipo e Insumos Necesarios 

Cuando se inicia la explotación de una plantación de hule se necesita la siguiente herramienta: 

- cuchilla de pica 
- ta7..as recolectoras 
- espitas o canalejas de lamina galvanizada 
- soporte de alan1bre lizo 
- cubetas de plástico para recolectar quesillo 
- limas o piedras para afilar cuchillas 
- recipiente de 20 lt. para recolectar látex 
- cal ibradorcs de espesor de corteza 
- banderolas de lámina 
- rayador o marcador del panel 
- cinta o cordel 
- regla de madera 
- marcador de consumo de corte7..a 
- bomba para aplicar fungicidas 
- coladeras de aluminio 
- brocha 

Características del equipo de herramienta: 

C11cliillas ele pica.· para el sangrado del árbol, son de acero no. 1 y 2 de diseilo especial, deben 
fabricarse con muy buen acero a fin de que no pierda pronto el filo y usar cuando menos dos bien 
afiladas en los trabajos diarios. 

Tazll recolectorll: son de plástico semirrígido de medio litro o de 1 litro de capacidad. Existen 
tamhién tazas de vidrio. de aluminio y de peltre, las cuales resisten la acción del amoniaco. 
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Espitas o ca11alejas: son de lámina galvanizada calibre 26 de 6 x 3, sirve para llevar el látex a 
la taza recolectora. 

Soportes para lazas: son de alambre galvanizado liso, calibre 12 o 10, y sirven para elaborar el 
soporte para las tazas. 

Cubetas para quesillo: son de plástico con una capacidad de 5 litros. 

limas o piedras para afilar: son de forma angular. 

Cubetas para recolectar látex: son de plástico de 20 litros. 

Calibradores: puede ser un clavo con un extremo aplastado y milimetrado. 

Banderolas: se hacen de lámina galvanizada calibre 24, es un lienzo de 65 cm. de largo por 15 
de ancho al que se le recorta un triángulo de 8.25 cm. (3 114 pulgada) en cada extremo para darle 
una inclinación de 30 grados, en uno de los extremos angulares se clava una regla de 2.5 x 5 x 
117cm. 

Marcador de pa11el: es un clavo en forma de 1 con punta aguda. 

Ci11ta o cordel: es una pila o cáñamo de 1.50 m. de largo con un nudo en el centro y un nudo 
en cada extremo. 

Regla tle madera: es de 1.50 m. de largo por 5 cm. de ancho y 2.5 cm. de grueso. 

Marcador tle co11.>11mo de corteza: consta de un mango de madera con dos varillas de fierro, 
una con punta y la otra achatada, separada una de otra 2.5 cm. 

Los insumos necesarios 

Anticoagula11te: puede ser amoniaco o sulfito de sodio, el amoniaco se usa al 6 u 8 o/o de 
concentración. 

Coagulante: se usa el ácido fórmico a razón de 5 a 8 ce. por 4.5 litros de agua. 

Co11servador: metabisulfato de sodio, sustancia que se aplica al coágulo como protector de 
oxidación. 

Desitrfectante tle cucfli/las: se usa el formaldehido o formalina al 1 O x 1000. 

Fungicidas: para evitar enfermedades fungosas en el panel de pica. 

l{cndimicnto de un picador 

Los rendimientos de un picador están en función de las siguientes 4 variables: 

a) Edad de la plantación y/o circunferencia de los árboles. 

h) Condiciones de la plantación.· comunicación interna en la plantación, topografia. 
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e) Climáticas.- precipitación (punto de rocío), temperatura (horas frescas de 1Oºa20 ºC). 

d) Habilidad del picador.- experiencia y disponibilidad de equipo y material. 

Los trabajos de un picador comprenden: colocación y limpieza del equipo de pica; pica; 
recolección del látex; aplicación de estimulante, y control de enfermedades. 

Hor11rio de pica 

Las altas temperaturas disminuyen el escurrimiento del látex y afectan In producción, por lo 
que se sugiere comenzar a picar entre las cinco y seis de In mañana, de esta forma un trabajador 
que sangra de 450 a 550 árboles termina de picar a más tardar a las nueve de In mañana. 

CA 1705 Recolección y Procesamiento de Látex en Campo 

Para conservar las propiedades fisico-químicas del látex, se adicionan cuatro o cinco gotas de 
amoniaco al 2% en las tazas colectoras, al momento de realizar la pica. Estas tazas deben ser de 
vidrio, aluminio, plástico o peltre, las cuales resisten la acción del amoniaco. Deben lavarse 
después de recolectar la producción. 

La recolección de látex se realiza cuando la mayoría de los árboles de una plantación han 
suspendido el goteo, éste depende principalmente de: 

Clo11 o clo11es que co11forma11 la pla11tació11: existen clones que tienen un mayor tiempo de 
goteo. 

Época del mio: durante la época de menor lluvia el período de goteo es menor que durante la 
época lluviosa, incluso el rendimiento de látex durante la época de "sequía" es menor ( 28 % ), 
reduciéndose hasta en un 65 % con relación al que se produce en época de lluvia. ( 43 % de su 
peso en hule ). 

Uso de esti11111la11te: cuando una plantación es estimulada tendrá un mayor tiempo de goteo, 
por lo tanto la producción aumenta. 

Horario: la recolección de látex durante el invierno se realiza de las 11 :00 a las 12:30 h.; en 
verano se hace de las 10:00 a 11 :30 h.: en lugares donde tiende a llover en las primeras horas de 
la tarde la recolección se debe hacer antes de las lluvias. 

Cuando se aplica estimulante la recolección se debe realizar después de las 12:00 h. para 
aprovechar el máximo tiempo de goteo e incluso se puede hacer una recolección extraordinaria en 
horas de la tarde. De continuar el goteo por la tarde y no ser posible la recolección extraordinaria, 
se aplica ( 4 o 5 gotas ) en las tazas una solución de ácido fórmico o acético al 2% ( coagulante ) 
para la formación de quesillo. evitándose así la pérdida del látex debido a las lluvias. 

i\1anejo de la pl'Oducci<in en forma liquidu 

La recolección del látex se hace en cubetas de 18 litros que se vacían en tambores de 200 
litros. previa colocación en su interior de holsas de polictileno, en las cuales se adicionan siete 
litros de amoniaco concentrado. Al efectuar el "vaciado" de las cubetas a los tambores, se debe de 
filtrar el lútex con una coladl'ra de aluminio. para separar las in1purczas con10 basura. greña. ele. 
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La producción se puede manejar en forma sólida (coagulada) 

Para lo cual se deben seguir las siguientes recomendaciones: después de colectado se deposita 
en piletas de 2 m. de largo, 1.50 m. de ancho y 0.50 m. de profundidad y para asegurar su 
coagulación se agregan 4 cm. cúbicos de ácido acético o fórmico al 2 % por cada litro de látex, 
que una vez coagulado se debe de mantener sumergido en agua, para evitar su descomposición. 

La recolección de greña y quesillo la realiza el picador en su respectiva tarea. Esta recolección 
se realiza en recipientes de 5 litros, los que generalmente son de plástico. 

Es recomendable mantener siempre control en la recolección de látex, greña y quesillo 
mediante el pesado y el registro diario ( en cuadernos o libretas ), con el uso de una balanza de 
resorte o romana. 

Los datos recomendables en un control de la producción serán entre otros: a) nombre de la 
zona en producción ( finca "x", predio norte), b) día del registro de producción ( dla-mes-año ), e) 
peso del látex, quesillo y greña por separado en kg, d) nombre del picador, e) comentarios (anotar 
observaciones de enfermedades, tratamientos, estimulantes, daños por vientos, lluvias, incidentes, 
etc.). 

Sistemas de Pica 

Un sistema de pica ideal es aquel que nos da las más altas producciones a los más bajos costos, 
crecimientos satisfactorios y renovación de corteza aceptable y la más baja incidencia de 
enfern1edades del tablero. 

Existen dos sistemas de pica: descendente y ascendente: 

Pica Descendente 

Una vez que los árboles quedan debidamente equipados, se puede iniciar la labor de pica. Se 
recomienda iniciar la pica una semana antes de comenzar el período de lluvias ( generalmente 
última semana de mayo ); de tal manera que el árbol en su inicio de producción no tenga que 
soportar el ataque severo de enfermedades fungosas en el tablero de pica. 

El panel de pica ha quedado marcado para que se utilice el sistema de media espiral ( J/2s ) 
cada 3er. día, siendo éste el que mejores resultados ha dado en todos los países huleros del 
mundo. 

Para iniciar la explotación en árboles jóvenes. después de abrir el tablero de pica, se sugiere el 
sangrado o cosecha del látex dos o tres veces por semana, es decir. utilizar los sistemas 1/28 d/2 
6d/7 o l/2Sd/3 6d/7, como se ilustra a continuación: 
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Cuadro 40 

Sistemas de pica 

J/2S d/2 * LUN MAR MIER JUE VIER SAB 
Opción 1 X X X 
Opción 2 o o o 

l/2S d/3 
Onción 1 X X 
Opción 2 o o 
Onción 3 + + 

• 1 f2S d/2 6d/7 se lec como media espiral con picas cada dos dfas; tres picas por semana, durante seis dfas de la 
semana. 
Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias. Manual para el Cultivo del Jiu/e 
flei•ea brasiliemi.1· M11el/ Arg Follelo Técnico Núm. 18, Veracruz, Ver: INIFAP, 1997. p. 46. 

En los meses y años siguientes a la apertura de tablero, ingresan nuevos árboles a pica que 
alcanzan el diámetro recomendado, por lo que a estos árboles se les debe marcar el panel o 
tablero a la altura en que va el nivel de pica de los que están en explotación. La finalidad de llevar 
la pica a una misma altura es facilitar el manejo, para que la pica en la totalidad de los árboles 
llegue al mismo tiempo al nivel de la encalladura ( unión) del injerto y así pasen todos a la vez a 
la siguiente cara del árbol, manteniéndose una misma altura de pica. 

Cuando se inicia la explotación en una plantación, se recomienda marcar el panel a una altura 
de 1.40 m. para que los picadores que no tienen suficiente práctica para realizar esta labor no 
profundicen la cuchilla hasta el cambium, al tener directamente a la altura de la vista la sangría. 

La cantidad de corteza que debe removerse en forma vertical en cada pica es de 1.8 a 2.0 mm. 
y la profundidad debe ser de 1 a 1.5 mm. de la zona generatriz de la corteza; de esta forma, la 
corteza virgen del primer tablero de pica (BO 1) alcanza aproximadamente para cinco años. se 
sugiere iniciar el segundo tablero de corteza virgen ( 802 ), a 1.5 m. de altura sobre el nivel del 
injerto y su corte7A1 tendni una vida útil de siete años, después de lo cual será necesario volver al 
tablero inicial donde se ha regenerado la corteza ( BI 1 ), después el segundo tablero de corteza 
regenerada ( Bl2 ), y así sucesivamente durante 30 años que es aproximadamente la vida útil de 
un árbol. 

Consumir mayor corteza no influye en incrementos en el rendimiento y sí reduce la vida 
productiva del árbol. 

Pica Ascendente o Pica Inversa 

Como su nombre lo indica, se refiere a un tipo de pica en la cual se trabaja el panel de pica, en 
sentido contrario al que comúnmente se utiliza, es decir, estamos acostumbrados a trabajar 
consumiendo la corteza hacia abajo y al hablar de pica inversa, consumimos la corteza hacia 
arriba. 
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En plantaciones donde la corteza no se ha regenerado satisfactoriamente, es posible emplear la 
pica ascendente a 1.8 metros de altura, utilizando cortes en semiespiral ( l /2s ) o de un cuarto de 
espiral ( 1/4s ), para aprovechar la corteza virgen de los árboles. 

En algunos paises se utiliza la pica inversa a partir del año 17 de edad del árbol. 

Se conoce que la mayor parte de los elementos que alimentan a la planta y forman el látex, son 
producidos y procesados por las hojas, por tanto, cuando el látex baja por los vasos laticlferos 
viene con mayor abundancia de elementos minerales, además, por la fuerza de gravedad, hace que 
la cantidad de látex que cae por los vasos es mayor cuando viene de arriba hacia abajo, teniendo 
mayor producción. 

La técnica varía en la pica inversa respecto de la pica descendente en: 

se recomienda utili7.ar l /4 de espiral 

se consume la corteza hacia arriba 

se hace un corte bajo llamado de recuperación o corte inicial; este corte sirve para recuperar el 
látex que puede escurrir del corte alto sobre el panel y es por ello que la espita se coloca al 
final de este corte. 

• el ángulo de pica es de 45º; la razón es porque si lo dejáramos como en el sistema tradicional, 
el látex se escurriría sobre el panel y haciendo un ángulo mayor aquel escurre sobre el corte de 
pica. 

se cambia la cuchilla, en lugar de seguir utilizando la cuchilla tradicional se utiliza una 
cuchilla con ángulo inverso o gubia. 

Cuadro 41 

Tipos de pica 

Pica Ascendente Pica Descendente 
Longitud del Corte en Media Espiral Longitud del Corte en Cuarto Espiral 

( 1/2 s) ( 114 s) 

Consumo de corteza hacia abaio Consumo de Corteza hacia arriba 
Angulo del corte de Pica de 30 a 35ª. Angulo del corte de Pica de 45ª. 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias. Manual para el C11llivo del /lule 
/lewa hra.filiensi" Mue// Arg Folleto Técnico Núm. 18, Veracruz, Ver: INIFAP, 1997. p. 47. 

Para las plantaciones comerciales en México, el sistema de pica recomendado con uso de 
estimulante es: 
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Cuadro 42 

Sistemas de pica recomendados para México 

Plantaciones de Plantaciones de Plantaciones Viejas 
Sistema Corteza Virgen Corteza Regenerada (Pica Ascendente)) 

Longitud de corte Media espiral Media espiral Media o un cuarto de 
espiral 

Frecuencia de oica 1 o 2 picas por semana 2 o 3 picas por semana 2 o 3 nicas por semana 
Dirección de pica Descendente Descendente Ascendente 
Inclinación de Pica 30 a 35ª 30 a 35ª 45' 
Método de aplicación Sobre el corte o abajo Sobre la greña Sobre la greña 
de ethrel del corte 
Frecuencia de Cada 2 meses, 4 al año Cada mes, 8 al afio Cada mes, 8 al año 
aplicación 
Concentración del 1.5% 5% 5% 
ethrel 
Dosis por árbol 1 gramo 1 o2 gramos 2 gramos 
Epoca de aplicación Jul a Ene Jun a Ene Jun a Ene 
Fuente: lnsututo Nacional de lnvesugac1ones Forestales, Agrícolas y Peeuanas. Manual para el Cultivo del Hule 

l/cvea hrasi/ienris Mue// Ar¡:. Folleto Técnico Núm. t 8, Veracruz, Ver: tNIFAP, 1997. p. 48. 

Limpieza de los materiales.- con el propósito de evitar la contaminación del látex se deben tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Cuchillas tle pica.- No deben estar oxidadas, manchadas o infectadas por sustancias que 
puedan contaminar el látex. 

Tazas)' Ca11alejas.- Una vez que se realice la recolección deberán limpiarse con agua o un 
trapo húmedo, colocando las tazas en forma vertical; de esta manera quedan listas para la 
próxima pica. 

Asignación y división de tareas de Pica 

Cuando una plantación inicia la fase de producción, un picador puede atender hasta 1 ,000 
árboles de los cuales pica la mitad un día y la otra mitad el día siguiente. Conforme los árboles 
incrementan su diámetro, la tarea ele pica aumenta, por lo que debe reducir aquella cantidad hasta 
dejar 800 árboles por picador. Este número varía según la celad de los árboles, su diámetro, la 
topografia del terreno, la habilidad del picador y el sistema de pica. 

El trabajo de un picador comprende: colocación y limpieza del equipo de pica; la pica del 
arbol; recolección del látex; aplicación de estimulante y control de enfermedades. 

Procedimiento de Pica 

La pica se debe iniciar al amanecer ele 05:00 a 06:00 a.m., dependiendo ele la época del año, en 
algunos lugares se acostumbra picar antes de las 05:00 a.m., utilizando linternas. Hacer la pica en 



esta hora es buena práctica, ya que se da un aumento en el rendimiento del látex; se debe finalizar 
la labor de pica a más tardar a las 09:30 a.m. 

Esta labor es la más importante de una plantación de hule, ya que a través de la misma se 
extrae el producto que se comercializa; además, de la labor de pica depende el rendimiento y la 
vida económica de una plantación. 

El procedimiento de un picador para realizar su labor es el siguiente: 

a) Quita el quesillo de la taza y lo deposita en la cubeta. 

b) Luego quita la greña que está pegada sobre el canal de escurrimiento y procede a guardarlo. 

e) En el extremo superior del canal o zona de incisión se realiza con la cuchilla el corte hacia 
atrás hasta el canal de tope. El fin de esto es sangrar o picar. Esta acción se realiza con la 
cuchilla haciendo cortes de unos 4 o 5 cm. de largo, sin retroceder la cuchilla, sino que la 
cuchilla debe de conducirse siempre hacia adelante. Conforme el picador realiza el sangrado 
debe desplazarse hacia atrás para finalizar en el extremo inferior del canal, con la cuchilla 
hacia adelante. Al final la porción de corteza consumida en el corte debe tener un espesor 
uniforrne. 

d) Luego, antes que el látex llegue a la taza el picador debe quitar cualquier material extraño o 
pedazo de corte7..a que se encuentre depositado en el mismo canal de escurrimiento, deberá de 
colocar en el fondo de la taza de 4 a 5 gotas de anticoagulante ( amoniaco al 2 % ); esta 
solución el picador la lleva en una botella, cuya tapadera tiene un agujero realizado con un 
clavo. 

e) Una vez finali7A~da la recolección los picadores deben lavar las tazas, y reportar equipo o 
herramienta que debe de sustituirse. 

La producción y la vida económica de una plantación está estrechamente ligada con la labor de 
la pica, especialmente con la profundidad y el consumo de corteza. 

La cuchilla debe profundi7..ar de 1 a 1.5 mm. de la cortew generatriz y el consumo vertical 
debe ser de 2 mm. por pica, protegiendo el cmnhium para que el árbol rinda al máximo dado que 
en la medida que se aproxime el cambium la producción de látex es mayor. 

De mantener una corteza debidamePte regenerada depende en gran medida la vida económica 
de una plantación. Esto se logra mediante una adecuada profundidad de cuchilla (sin tocar el 
cambium) 

7.2.4.2. Estnhlecirniento de Plantaciones y Programa de Prnducción Integral de Vareta, 
Planta, Ilule Fresco y Hule Beneficiado 

El establecimiento de plantaciones dcpcnde dc la producción de planta en vivero apta para el 
transplantc. las características de aptitud ya se detallaron cn el apartado dc \'i\·cro. Cahe recordar 
que en la cadena productiva li.1restal dcl / fr1·ea, tanto cl bucn aprcl\'echamicnto del material 
ohtenido, como las impurezas dc un jardín de multiplicación, se reflejan en los rendimientos de 
las plantaciones, aunque no es el único factor que dctcrmina el rendimiento. sí hay una rclación 
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de producción entre las foses de jardín y plantación que se refleja en dos aspectos: volumen de 
producción de árboles y rendimiento por hectárea. 

Respecto al volumen de producción de árboles, la referencia es que potencial y técnicamente 
un jardín en sus primeros tres años de vida triplica la producción de vareta en la misma superficie 
de terreno. Sin embargo hay una gran diferencia entre la producción del jardín y el 
aprovechamiento del material, primordialmente por la compatibilidad en la madurez y el tiempo 
de la clonación vegetativa, es decir de la oportunidad en la disponibilidad del material para ser 
injertado y el grado de desarrollo de la planta por injertar, algo similar a la planeación de un 
veterinario para efectuar una cruza animal entre dos especímenes con edad similar y disposición 
fisiológica en el lugar adecuado. 

Si las condiciones se cumplen, el aprovechamiento de yemas en jardín se refleja en la 
producción de lotes de árboles en vivero y por tanto en el establecimiento de hectáreas de 
plantación definitiva, cada lote obtenido representa un ciclo productivo del vivero. Para el caso 
que nos ocupa el programa de establecimiento de plantaciones es estimado en relación al 
aprovechamiento discreto de varetas en verde, en este sentido técnicamente la primera vareta en 
verde producida en un jardín nuevo no se aprovecha por lo que deben adquirirse de algún 
abastecedor para injertar las plantas por producir en el primer ciclo. 

En otras palabras, la escala de producción de arbolitos en vivero y el número de hectáreas de 
plantación por establecer cada año, se modifican desde el inicio porque entre el 2° y 3" año de 
vida del jardín, la escala de aprovechamiento asciende de dos varetas producidas a tres varetas 
producidas en verde, lo que permite pasar de 210,000 plantas clonalcs obtenidas en el segundo 
año del vivero, a 490,000 plantas ampliando la superficie del vivero para aprovechar el 
incremento de producción de vareta "materia prima" que se obtiene entre el 2° y 3" afio de vida 
del jardín. aun sin modificar su superficie. 

Desde el 3" afio en adelante se estabiliza la producción de varetas y lotes de planta y nos 
permite hablar de hectáreas de plantación acumuladas por afio, pero debe identificarse una 
acumulación de plantaciones con diferente edad. El primer lote de 210,000 plantas clonales 
producidas nos permite técnicamente establecer 479 hectáreas de plantación en razón de 438 
plantas en bolsa por hectárea, incluido el 5% de replante (ver Cuadro 43 "Resumen del 
Establecimiento de Plantaciones y Programa de Producción Integral de Vareta, Planta, Hule 
Fresco y 1 lule 13eneficiado"). 

7.2.4.3. Calendario para el Establecimiento de Plantaciones y Producción Estimada 

Desde el punto de vista del rendimiento en plantaciones clonales, lo más importante no son 
las hectáreas acumuladas sino d reflejo --en cada afio del horizonte del proyecto- de las curvas 
de rendimiento de las plantaciones por su edad, que en este caso dibujan 9 lotes de árboles 
producidos en la vida del vivero; los lotes son identificados con letras de la "a" a la •·i" que por 
tratarse de un cultivo perenne o de larga maduración. inicia la producción aproximadamente a la 
edad de 7 años y si se establece en el 2001 estaría "redituando" al año 2008. En este proyecto, las 
plantaciones establecidas con el "lote a" de planta producida, tendrán 15 afios de edad cuando el 
último "lote i'. de producción de planta en vivero entra en su primer afio de explotación. y aunque 
con diferente n:ndimicnto. es hasta entonces que todos los lotes se encontrarían en circunstancias 
de prmlucción. (\·er Cuauro 44 ··Programa de Establecimiento de Plantaciones"). 
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Cuadro 43 

Resumen del cst.ablec1m1cnto de planlac1ones y programa de producción integral de vareta, 
planta, hule fresco y hule bcnefü:1ado 

hw 1 c.....,. Poriodo 
1 ? J . 1 , 1 . 1 ' 1 • l" ' l" 10 l" 11 1 11 T u"'."! " l " 

);mlm 1 Producc1rmdc\'•rct1Port1w:mas 117.000 ti~.500 1n."Ki l'i,_500 m'oo m.soo msoo 17HOO 

Producc1ótldcYnnu 461.000 1.0SJ.000 1.onooo 1.0H.000 IM3.000 1.0SJ.000 1.0SJ.000 1.051,000 

1·11,·r" 1 Rcauenm1cntodthm11t 4l0000 450000 1 050000 IMOOOO 1º~º000 1 050000 \OfüOOO 1 050000 1 osoooo 
ProdumnndcPl1nt1Clonal 210.000 210.000 490.000 490.000 490.000 490,000 .C90,000 490,000 <490,000 

Rtquenm1cn1odcPlan11Clonal 209.730 209.730 4!19.'16 419.516 4SUl6 419516 09516 09,"6 "89516 

1'/un1mwn IF.s1ablt1;11ni"11Udcrl•n11ciontt 479 "' 1.111 1,111 1.111 1.111 1.111 1.111 1111 

ProduccrnndcHulcFrcKo(Ton) i'6640 1,91600 4.23170 7.20210 10,6'2.00 1076.60 19.0M 60 2'.001.10 21.,m.oo: 
Hi:'1f."11'W 1 Produmon de Hule Bmcfic11do (Ton l JaJ:?O 95100 2,IUIS 3.60115 5.)2600 7.331.lO 9,S.UJO 12.001.90 ..... 1.iol 

'"' Concepto '"""º 16 17 11 19 ?O ?I " u " " " " 11 " JO 

111rJm P1oducc1pndc\'11rei.11Port11\emU 

PtoduccwndcYcm11 

¡,.,.,., Re uennurntodcYcmas 

PTl'IÍUCCIPndc PlantaClonal 

Re ucnm1tn!PdtPl1n11Clon.11l 

~ f 
/'f,:n1.i..10m Es11blc.:1m1cn1PdcP\ant1c1oncs 

/¡= - Producc1PndcHulcfrnco(Ton 1 32.~1•0 34.21940 16.19000 17.7'520 11.6-4960 11.55180 11.41010 11.GU.IO 37..515.IO 36.llllD l'-116.IO 34.IOO.IO ll..517.00 ll,245.40 ll.121.40 

fl.,·,, .. /l<ltl l'mdu•cmn de Hult lkndic11do (Ton) 16.02670 17,144.70 18,09SOO IUTI60 19,32480 19.276.90 19,20SOS 19.021.40 l!i.7S7.90 IU06'5 17.9'l.40 17,400.<0 1~79).lO. 16.122.70 1'.l6l.70 

¡:~(:;.o~ 
·J:l 

~_:;:;:; h•c Conctplo T Pmodo 
:,_-._. JI J? JJ ... " J6 1 J7 " J9 'º .. " " .... " 
o'..:-) f.mlm ProJuc~ronde \arr11 Port1~cmu 

!:J::l .'.'.:) P1odu"1,mdcYcmu 

~-~ ~ ¡,,..,, Re ucnm1rn1odc'frm11 

~j PwducrnmdcPl1nt1Clon1l 

t:::J 
Re ucr11111enhJdcPlan11flon1I z 

/'!<1111.1'""' E:111blec1m1cntodePl1n11cionet 

Producc111ndcHultFrcttofTonl l 30.12120 29.]]160 21.97120 ll.7U60 29.13080 29.76960 21,74100 2772640 241'1.IO 20.'71.20 16.99360 12.961.10 1,94.400 4,47100 0.001 

µ, . ..._,,.,,, Pn>duccr,.,ndcHulcHcncfic1adoCTonl 1 15.06060 14.6fo9]0 14.41560 14.35710 1 ... 56540 14.IU.IO 1 ... 37'00 11.16]20 12.07440 10.28'60 U9610 6.4U'° , ... 72.00 Ul600 ... 
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Elementos de Rendimiento 

Para el programa de Producción la situación del hule Hevea es muy compleja, debido a que 
son múltiples las variables a considerar para determinar los parámetros de rendimiento de hule 
fresco en la fase plantación. En forma sintética las variables básicas que determinan el 
rendimiento convergen de la siguiente manera: 

Si la plantación se encuentra en condiciones favorables respecto a localización en zonas de 
escape, cuenta, con clima, sucio y condiciones adecuadas, está libre de enfermedades, plagas y 
alcanza una densidad de población de aproximadamente 400 árboles clonalcs por hectárea en 
producción. Se contaría entonces con una estructura muy buena para el desarrollo de plantaciones 
comerciales. Sin embargo el otro grupo de variables finas para la obtención de rendimientos son: 

• La edad de la plantación. 
El número de árboles que en edad de producción se incorporan a la explotación por sus 
condiciones fisicas como el grosor del tronco y otros. 
Tipo de clon. 

• Sistema de pica o explotación de tableros. 
Frecuencia de pica. 
Meses secos que se deja de picar. 
Días con lluvia en hora inoportuna que suspenden la pica de tableros. 
Oportunidad en la cantidad de aplicación de estimulantes (por la defoliación no se recomienda 
aplicar entre febrero y mayo según la zona). 

• El manejo del hule fresco; si es tipo látex aproximadamente el 33% de su peso es hule y varia 
según la estación del año entre un 28 y 43%, siempre y cuando se aplique apropiadamente 
amoniaco. 
Si es tipo coágulo, el rendimiento en hule seco es aproximadamente al 50% pero en el manejo 
en plantación deberá aplicarse ácido fórmico o acético. 

En este proyecto los rendimiento estimados con la aplicación regular de las variables antes 
descritas y un promedio de rendimientos por edad de tres clones, son la base para estimar el 
rendimiento. 

El comportamiento de producción en hule fresco tomando como referencia los rendimientos de 
los clones JAN 754, IAN 873 y RRIM 600, esperados por el lng. Benoit Jobbé-Duva19 en el 
documento "Desarrollo de una Agroindustria Hulcra en el Estado de Tabasco", son en promedio 
de 1.6 ton./ha./año, en el primer afio de producción o 7º afio de vida; después el rendimiento se 
incrementa en forma gradual hasta alcanzar 4.4 ton./ha./año en el año 15 de vida manteniéndose 
hasta el afio 21; del año 21 al 26 presenta un decremento del 4% anual; del año 27 al 32 se 
estabiliza con 3.2 ton./ha./año; del año 33 al 34 se aplica una pica intensiva para incrementar el 
rendimiento a 3.6 ton./ha./año y en los afios 35 y 36 de vida se aplica pica a muerte para cerrar 
con un rendimiento aproximado de 4.4 ton./ha./año (ver Cuadro 46 "Parámetros de Rendimientos 
de l luh: Fresco por 1 la. por Año"). 

En condiciones adecuadus y con los rendimientos referidos anteriormente hemos estimado los 
requerimientos de materia prima (producto-insumo) y los rendimientos a In largo de la vida útil 

., i\SC!-.01' 1.:cnico del cm.AD en México. 

153 

TESIS CO~T 
FALLA DE vruGEN 



del proyecto en forma integrada para la cadena productiva de las fases Jardín, Vivero, Plantación 
y Beneficio para el procesamiento en hule beneficiado, los cuales se pueden observar en el 
Cuadro 43 "Resumen del Establecimiento de Plantaciones y Programa de Producción Integral de 
Vareta, Planta, Hule Fresco y Hule Beneficiado". 

La serie de datos será la base para estimar la capacidad de acopio, la escala productiva y la 
capacidad de un beneficio. 

7.2.5. Producción de Látex Centrifugado y Hule Crepé 

En la planta beneficiadora se obtendrá como producto principal látex centrifugado. Este 
producto se vende en diferentes presentaciones que van desde tambos hasta pipas de volúmenes 
variables, es un liquido compuesto básicamente por agua y partículas de hule seco, su calidad 
dependerá principalmente de la proporción en que se encuentren estos dos elementos (debe 
contener un minimo de 60% de hule seco), las especificaciones de calidad -en donde se 
expresan las propiedades exactas con que debe contar el producto- se encuentran en la norma 
internacional ISO 2004-1974 presentada en el apartado de mercado de este estudio. Por otro lado, 
el hule crepé se presenta en pacas cuyo peso generalmente oscila entre los 72.6 Kg. y los 101.7 
Kg., sin embargo pueden manejarse en otras medidas que respondan mejor a las necesidades del 
cliente. 

7.2.5. J. Tecnologias Disponibles 

7.2.5.I.1. Látex Centrifugado 

Para obtener látex centrifugado se pueden seguir diferentes procesos que son centrifugación, 
cremado, evaporación y electrodecantación, sin embargo el único método con importancia 
comercial es el primero que es el que aplicaremos en este caso. La tecnología utilizada para la 
obtención de látex centrifugado es esencialmente la misma, aunque pueden variar algunos 
detalles específicos dependiendo de las condiciones en que se realice. En lo concerniente al hule 
crepé, existen varias maneras de obtenerlo, sin embargo todas coinciden en las operaciones más 
importantes que son la coagulación, el crepado y el secado, al igual que en el caso del látex 
centrifugado existen variaciones en algunas cuestiones específicas que dependen de las 
circunstancias. 

7 .2.5.1.2. Hule Crepé 

Existen varios procesos para obtener hule crepé, las operaciones que tienen en común son el 
crepado -operación en la que se pasa el material a través de un juego de rodillos grabados y se 
obtiene una lámina que por su aspecto es llamada crepé- y el secado, aunque se puede realizar 
una granulación previa. Puede considerarse que está constituido en su totalidad por hule seco. Se 
clasifica en tres tipos que son: crepés pálidos, crepés cafés de plantación y crepés con corteza. 
Cada uno de ellos se compone a su vez por varios grados de calidad según la norma citada, en la 
que se presentan las especificaciones para este tipo de hule. En este caso se obtendrán crepés 
p:ilidos y cales. 

TF.'.S1~ r.DN 
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Cuadro 47 

Materia prima e insumos para obtener hule beneficiado 

Látex fresco 
Coágulo, quesillo y grcna 

Amoniaco 
Ácido fónnico 

Agua 
Lubricantes 

Energfn eléctrica 
Tambos 

Combustible (para el horno y vehlculos) 

7.2.5.2. Programa de Producción en el Beneficio 

En este apartado se determina el volumen de producción anual para cada uno de los productos 
obtenidos en el beneficio, de esta manera se podrán calcular las ganancias que se obtendrían por 
su venta. 

Látex Centrifugado 

En el caso del beneficio para látex centrifugado es obtenido, además del producto principal, 
hule crepé, cuyas diferentes presentaciones constituyen 3 subproductos: crepé claro, crepé café y 
crepé con corteza. En el Cuadro 48 "Programa de Producción para Látex Centrifugado y Hule 
Crepé" señalamos el volumen de producción anual para cada uno de estos productos. La unidad 
de medida utilizada es la tonelada de producto. ya que los precios de vent:• · · fijarán con base en 
dicha unidad. y contemplamos 38 años de producción desde la puesta en mai~na del beneficio. 

7.2.6. Impacto del Proyecto en In Produccilin Nacional 

Dado que este proyecto se encuentra ubicado dentro del contexto del Programa Nacional del 
l lule, cuya función es sustituir las importaciones de hule natural con producción nacional, 
consideramos como mercado aquellas empresas que importan hule natural, y como la demanda 
insatisfecha al volumen de importaciones. 

Látex Centrifugado 

En el caso del látex centrifugado la demanda insatisfecha es aproximadamente de 23,000 
ton.laño que equivalen a un contenido de 13,800 ton. DRC/año, por lo que la demanda nacional 
de látex centrifugado quedaría cubierta en un 63% con producción nacional, es importante 
considerar que. aunque existe un abundante mercado en Estados Unidos con ventajas 
competitivas para México. no es objeto del proyecto exportar el producto. por lo que ésta 
cnnstituyi: la capacidad límite de referencia. Para el hule crepé la demanda aproximada esperada 
i:s de 2,000 ton./mio que es casi el doble de la producción de la planta beneficiadora, por lo que 
no encontramos prnbli:mas referentes a la dimensión del mercado. 
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Cuadro 48 
Programa de producción para látex centrifugado y hule crepé 

,\ño 7 
Producción (ton.) 
Hule seco 383.20 
L:itex centrifugado 422.06 
Creoé claro 31.34 
Crepé café 8.67 
Crepé con corteza (baja calidad) 0.17 

Año 17 
Producción (ton.) 
Hule seco 3394.72 
Látex centrifueado 3739.01 
Creoé claro 277.63 
Crepé café 76.78 
Creoé con corteza (baia calidad) 1.54 

Año 27 
Producción (ton.) 
Hule seco 3394.72 
Látex centrifimado 3739.01 
Creoé claro 277.63 
Creoé café 76.78 
Crepé con corteza (baja calidad) 1.54 

Año 1 37 
Producción (ton.) 
Hule seco 3394.72 
Látex ccntrifueado 3739.01 
Crepé claro 277.63 
Crepé café 76.78 
Crepé con corteza (baja calidad) 1.54 

fuente ConscJO Mexicano del Hule. A.C. lnvcsligación directa 
!'nta Dalos l1m1tados a 4 centrifugas en total (referencia) 

8 9 

958.00 2115.85 
1055.16 2330.44 

78.35 173.04 
21.67 47.86 
0.43 0.96 

18 19 

3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 

277.63 277.63 
76.78 76.78 

1.54 1.54 

28 29 

3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 

277.63 277.63 
76.78 76.78 

1.54 1.54 

38 39 

3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 
277.63 277.63 

76.78 76.78 
1.54 1.54 

• Ver anew 7 ~Reprogramac16n de la Producción para Utcx Centrifugado y Hule Crepé. 

10 11 12 

3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 
277.63 277.63 277.63 
76.78 76.78 76.78 

1.54 1.54 1.54 

20 21 22 

3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 

277.63 277.63 277.63 
76.78 76.78 76.78 

1.54 1.54 1.54 

30 31 32 

3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 

277.63 277.63 277.63 
76.78 76.78 76.78 

1.54 1.54 1.54 

40 41 42 

3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 
277.63 277.63 277.63 

76.78 76.78 76.78 
1.54 1.54 1.54 

13 14 15 16 

3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 3739.01 
277.63 277.63 277.63 277.63 

76.78 76.78 76.78 76.78 
1.54 1.54 1.54 1.54 

23 24 25 26 

3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 3739.01 

277.63 277.63 277.63 277.63 
76.78 76.78 76.78 76.78 

1.54 1.54 I.54 1.54 

33 34 35 36 

3394.72 3394.72 3394.72 3394.72 
3739.01 3739.01 3739.01 3739.01 

277.63 277.63 277.63 277.63 
76.78 76.78 76.78 76.78 

1.54 1.54 I.54 1.54 

43 44 45 

3394.72 2236.00 0.00 
3739.01 2462.77 0.00 
277.63 182.87 0.00 
76.78 50.58 0.00 

1.54 1.01 0.00 



Vll.3. Formulación y Evaluación Financiera 

7.3.1. Estimación del Presupuesto y Calcndarización de Costos para la Operación 

El presupuesto juega un papel importante en la planeación. Una breve definición señala al 
presupuesto como el cálculo anticipado de costos, recursos y trabajos para realizarse en un asunto 
público o privado. Representa la planificación de la gestión financiera por cumplir en un 
determinado período. 

Existen diferentes tipos de presupuesto, uno que nos interesa en el presente estudio es el 
presupuesto de inversiones permanentes, se caracteriza por relacionarse con la adquisición y 
reposición de activos fijos. Se pretende obtener una justificación y factibilidad de recuperación de 
la inversión donde se incluyen activos, costos y gastos. 

El proyecto de integración vertical tiene un horizonte atipico; la vida útil es delimitada para su 
estudio a 45 años, que incluye un período operativo de preventa y 38 años de producción; 
recuérdese que el árbol del hule es un producto de larga maduración. En este sentido los montos 
estimados del presupuesto constituyen una parte integral de la planeación para corto y largo 
plazo. 

7.3.1.1. Diseño de las Estructuras de Costos en Escala Gradual y con Integración Vertical 

7.3.1.1.1. Intcgrnción de Montos y Diseño de las Estructurns de Costos con Ampliación 
Gradual de Escala de Producción en .Jardín, Vivero y Plantncíón 

El propósito de este inciso es presentar un diseño de la estructura de costos para el jardín, 
vivero y plantación, en la cual se contempla una ampliación en la escala productiva y se trabaja 
una integración de costos en el tiempo, para poder estimar los desembolsos anuales en la 
operación del proceso. 

El método que utilizamos para el diseño de la estructura de costos está representado en el din 

grama de la página siguiente; consiste en recorridos de campo para seguir detenidamente el 
proceso productivo. registrar en forma agrupada datos referentes a activos por adquirir en el año 
O. cantidades de insumos y materiales a utilizar en cada actividad (un conjunto de actividades 
conforman una labor) y asignar claves de identificación. 

Se conforma una estructura general de costos por cada fase del proceso productivo a escala 
correspondiente en superficie de una hectárea; en seguida se agrupan costos fijos, variables y 
gastos para ajustar las estructuras al nivel de la escala a implementar, en función de los 
\'olúmenes de producción requeridos y los parámetros de rendimiento utilizados como referencia. 

La estructura se vuelve a alterar cuando tomamos en cuenta la ampliación de la escala de 
producción en vivero. prevista por un incremento natural y controlado técnicamente en la misma 
superficie de jardín (recordando que el jardín incrementa la producción de materia prima para el 
\'i\'l:l'Cl). 

Sin embargo, la ampliación de superficie en vivero implica la adquisición de nuevos activos 
en su oportunidad, caso similar a la prevención en la adquisición de activos en plantación y en el 
nmntaje del hcnelicio. Estos detalles se han manejado con precaución. para lo cual se identifican 
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en las estructuras los periodos de operación reflejados en costo, que no son años naturales sino 
ciclos productivos. 

Cabe señalar que los costos de jardín y vivero no se respaldan en paquetes tecnológicos pero sí 
en fichas técnicas y diseño de estructuras con registro de datos por observación directa. Para el 
caso de plantación se tiene un "Paquete tecnológico", pero ha sido acondicionado a las 
necesidades de inversión del estudio, además la actualización de costos se efectuó en referencia a 
la aplicación de una encuesta piloto, en el mes de mayo del 2000, con el levantamiento de 183 
cuestionarios a cultivadores y productores en 3 municipios y 23 ejidos del Estado de Oaxaca. Los 
niveles y estructuras de costos se presentan en la hoja posterior al diagrama del método. 
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Diagrama 9: De flujo para la presentación de la información referente a costos 

llibliografla 
Técnica de 
Referencia 

Gula para la 
Identificación 
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Componentes 
del Proceso 
Productivo 
llulc ... 
CMH 

[ Paquete Tecnológico Fichas Técnicas No. 1 Manual para el Cultivo 
para el Cultivo del a In IOy 12. del Hule, llevea 
Hule Natural. CMH bras/l/ens/s Muell 
INIFAP Arg. 

INIFAP 

1 1 

1 

Ficha Técnica No. 14 
1 

1 Observación Directa 

1 
CMH 1 del Proceso en Campo 

e l l 
Estructura de Estructura de 

1 

Estructura de 
Activos Actividades Materiales 

1 1 

1 4 
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Operación y 

Depreciación 
para la Presentación de 

Precios y Montos de 1 
Costos Inversión 

1 I 

l 
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1 

Niveles, Grados de 

1 
Costos a Escala de Una Integración y Escalas 

Hectárea 

1 1 

1 
Estructuras con 

Diferentes Niveles, 
Grados de Integración y 

Escalas 

l 
Aplicación en el 

1 
Trabajo de Tesis 
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Cuadro 49 
Activos y montos de inversión paru establecer 
6.5 hectáreas de jardln clonal de mulliplicación 

imcgrado a 3.25 hectáreas de vivero de propagación 
periodo cero y uno 

Cos10 unnano cu11s1.:u11c y a prccu11 de mercad1> al mes de seilt1cmh1c de l?<J'J 
Plo:RIUIKl O MAH.-St:P.) 

Cl..AVE CONCt:lºTO UNIUAl>Ut: c:ANTll>AI C0.1'1TO ll\ll"OKTt: 

l\lt:DUJA llNITARIO 
AT , ...... .-••• u i1 

AT IOI TERRENO 11 llA 9" S,SOO 00 SJ,625 

oc OHRACll'IL 
oc 201 BODEGA th4 m l OllRA 27 000 00 27000 
oc 202 TINACO OBRA 5900()() '"ºº oc 203 CERCADO PERIMETRAL 

ALAMBRE DE PUAS ROLLO JOO M l "' 20000 ] soo 
l'OS1'F-'i PI.A 6SO 12 00 7'00 
ORAi' AS KO 17 1200 '°' MANODEOHRA JORNAL )? 4000 15(,() 

oc 20.t Sl:NALllACION DE CLONE.<.; SEN AL " 'º ()() 4,IMJ 

t:R 1".Quu•u Jt:. n•.:."u"1 41 

ER JOI SISTEMA DE ASPERSIÓN LOTE s1 177 26] 00 SJI 7119 
ER 302 TANQUE OE Al.MACf.NAMIENTO t.t OBRA J0,000 00 10.000 

llG 111:.ICll't,., ••• , ,.,,-u._-~ ....... L.,;.> 11 

llG 703 llOMllA ASPERSORA 01: MOClllLA I>E 1S1 l'l.A 10 (,()()()() 6()()() 

llG 7m BRíX.ºllA PI.A 67 600 402 
l!Ci 7()(, CARRETll.l.A l'lA 16 34000 s 440 
Jl(j 707 CAVAl!OYOS l'ZA " 19000 2 470 
llG 710 nmo nr 19 1. l'l.A 76 900 t.114 
llG 711 CUCll.\RON l'lA " ISOO ISl2 
llG 713 MACllETt 1'7.A 48 "00 1 680 
llO 714 NAVAJA l'ZA 163 12000 19 560 
IHI 715 l'IEUR.\. PE Mil.AR PI.A ., 7000 6MU 
110 7Jb PALA l'lA " 4000 2 240 
llG 718 í!JEH.A PARA POUAR l'lA " 14000 6,160 

M\' M.·ITERl.-tl. l'l:<iETATll"O 
MV J IOI MATERIAL VEGETATIVO PARA TRASl'l.ANTI: PLANTA 69 784 1166 Sil 611 
MV ll02 MATI'.RIAI. VEGETATIVO f'ARAREl'IANll! PLANTA 348'il 11 66 40682 
MV 1103 Fl.tTE Dl: i'LANT A " VIAJE 21 70000 14,700 

ce ct:RTJFICH'IO\' Cl.OSAI. 
ce 1201 ANALISIS El.l:t'TRl l~llREl ICll "' MUESTRA J,481 20S 00 711,605 

IS J.\IPRf.'l'/.'iTO.\' 
IS IJOI IMPRl:VISTOS s~-. llS,OSO 

TOTAL 

11 REFERENCIA ~aul..'\ PARA LA ll>ENTIHCACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
DEL llUU::: (lln'f'a braslll,ruü) EN LAS fASES JARI>IN. VIVERO Y PLANTACIÓN. POR SUBPROGRAMA 

PRESlJl'UESfAL~ CONSEJO MEXICANO DEI. llULF., A C. RH CMl111-l:J05/SI. VER 02-14/IJIC/99 
?• EL ÁREA HEn IVA PARA F1. JARDIN L.'\ DE 6 S llA, EN l:L CASO DEL VIVERO DE PROPAGACIÓN 

EL ÁRl.A El ECTIVA INJClr\l l:S DE l llA Y SI' CONSIOFRAN O 2S llA MÁS f'ARA MANIOURAS 
11 1.A ASlliNACIÓN l>fl COSTO lll'.l'hNDERA DE LOS l'ARTICll'ANTES EN U. l'KOYl:CTO. EN l:STE 

CASO SE Al'l.ICO UN COSTO IJNI íARIU PARA Ef'EClO l>E CAl.ClJl.O 
'' SISH.MA CON CAl'ACl!lAD lll· AHASTl:CEll .l S llA 
11 EL 1 OIE DI: RHl'RFNCIA INCUJYE HOMBA DE 10111' (VFR ANEXO 1 cos·f() l>U.1.0TE PARA n 

SISTEMA IJE ASl'LRSION) 
"' CON DIMENSION[S DE J M lll'. ANCIH 1 !'(IR 4 M DE LARGO Y ' M DI: l'ROFUNl>ll>AIJ 
,, PARA l"!Nts rn: MJRIJl'ACION, El. PAQUEIE m: llERRAMll'.NTAS l:S INCLUllX> CON LOS 

AC-llVOS, SIN tMHARG<) N<l IMl'J.ICA f)IJE SE UTIUCl:N llll>AS !.AS llERRAMll.NTAS EN 
LA ET Ai'A rn: ES r AIJUTIMIENTO. l'AHA H. CASO DL LA l'IU>RA DE Al'll.AR, tST A 
PIJFl>E Sl·.R SI IS 1111 !JI)¡\ l'l)f( LA LIMA, ASIMISMO LA PALA I'<. IJ( FL A/.Al>ON 

"' H. IM"ltJSI· IUJ JI RI A 1,\11111.1/ACION lll: \IN CAMJON HlR ION l'AKA M.FTI. CON OASºIO QUE 
NO l:XCl'DI: !JNA DI~ l ANCIA MAYOR A ~O KM 

.,, DE MAN! l<A l"ll~\°l-NC!Of--.:,\L, SI: INCl.IJYE l:L SERVICIO 1>1.1.AllORAlOIW>, l)IJI· CONSTITUYE 
1 !NA l:l{(l(iACIClN ·\I INICI< l Dl:I. l'HI ICl·S< >CllN LA Ol'CJON DI: AMOR"l l/J\R l·I. MONTO 

l'iOfAS: 

El. SUtVICIO l:SIA l·N J IJNUON !JI-.!.\~• lll: l.A 1'0111.ACION VH11:TA l IVA INICIAi., ()\JE 
KEl'Rl:Sl·NI A 1,.l'JO l'l.1\N 1AS,1.0l)IJI· H)IJIVAl.E A l l\ ANAi ISIS (NO INCl.IJY[ 1 RASl.AIXll 

• l:N LA l ICllA 11 ("~!('¡\ Nn ~ 1 VI Rs1(1N 2 1'%) SI· CON."ilf>IJ(A !!NA f'(llll ACJ(IN INICIAi. !Ji: 
10.7'<• /'l.ANI AS 1'1 IR lll·Cl ARl·A DI'. JARDÍN ('I ONAl. l>I: Ml!l.J ll'LICACI< IN 

160 

lOTAI, 

!U,6:Z~ 

!>O,IZ.. 

%1,1H'J 

~2,798 

869,06J 

713,60~ 

ll!'i,O~O 

2,416,0!l:-I 



Cuadro 50 
Activos y montos de inversión para ampliar el área 

del vivero en 4.25 hectáreas en el periodo dos 

Costo unitario constante y a precios de mercado al mes de sc(llicmbrc de 1999 
PERIODO 2 (MAR. - SEP.) 

CLAVE CONCEPTO l/Nll>Al>llt: CANTIDAD COSTO 11\IPOH:n: 

AT 
AT 101 

oc 
oc 203 

Ell 
ER 301 

ET 
ET 602 

llG 
llG 703 
llO 705 
llG 706 
110 7IO 
110 711 
110 713 
ll(j 714 
llU 715 
llü 716 
JICT 718 

IS 
IS 1301 

11iRRE:/'IO " TERRENO 11 

OBRA CIVIL 
CERCADO PEl<IMETRAL 

ALAMBRE DE l'lJAS 
l~JSTES 
GRAPAS 
MANODEOnl!A 

E:QUIPODE:HIE:GO" 
SISTEMA LlE ASPERSIÓN 

EQUIPO DE TRANSPORTE: 
CAMIONETA PICK·UP 

lll::RRAMIENTAS <iENf.."RALES '-1 

l!OMBA ASPERSORA IJE MOClllLA DE 15 1 
l!ROCllAS 
CAIUlETILLAS 
CUBOS DE 19 L 
CUCI IARONES 
MACl!ETES 
NAVAJAS 
PIEDRAS DE AFILAR 
PALAS 
TIJERAS PARA PODAR 

IMPRt:V/STOS 
IMPREVISTOS 

MEDIDA IJNITAKIO 

llA 4.25 5,500 00 23,375 

ROLLO cJOO M ) 9 20000 1 ROO 
PZA 325 12 00 3 900 
KG 8 12 00 96 

JORNAL 20 40.00 ROO 

LOTE s1 177,263.00 177,263 

UNIDAD 203,224 00 203,224 

PLA 600 ºº 2 400 
l'ZA 2R (i 00 168 
PZA R 34000 2 720 
PZA 32 9.00 28R 
PZA. 112 18 00 2 016 
PZA 20 35 00 700 
PZA. 148 120 00 17 760 
l'ZA. 40 7000 2 800 
PZA 40 4000 1 600 
PZA 24 140 O{l 3,360 

So/. 22,214 

lOIAI. 

" REFERENCIA "GUiA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO PRODUcnvo 
llEl. lllll.E (//'"'ª bml/i,,uú) EN LAS FASES JARDIN. VIVERO Y PLANTACIÓN, l~R SlJBPROGRAMA 
PRESLIPUESTAL" CONSEJO MEXICANO DEL llULE, A.C, REF: CMH/FE/05/SI; VER. 02·14/DIC/99. 

" l'OR AMPLIACIÓN DEI.ÁREA EFECTIVA DEI. VIVERO DEJA 7 llECfÁREAS. 
11 1.A ASIGNACIÓN DEL COSTO DEPENDERÁ DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO, EN ESTE 

CASO SI: APl.ICÚ UN COSTO UNITARIO PARA FFEC'TO DE CÁLCULO 
.i, SI'> n \!A CO!'J CAl'Al'IDAI> DE AIJASTI-:CER 3 5 llA 
,, EL 1.0IE IJE REFERENCIA INCLUYE UOMll.\ DE 10 llP(VER ANEXO 1 ·COSTO DEL LOTE PARA EL 

SISTEMA IJE ASPERSIÓN) 
1<1 PARA FINES DI'. AORUPACJÚN, El. l•AQUETE DI: HERRAMIENTAS ES INCLUIDO CON LOS 

Al'.l IVOS, SIN EMBARGO NO IMPLICA QUE SE UTILICEN TODAS LAS HERRAMIENTAS EN 
LA ETAPA DE ESTAlll.loCIMIENTO, PARA EL CASO DE l.A PIEDRA DE AFILAR, ÉSTA 
l'lJUJE Sf'R SIJSTITIJIDA POR LA LIMA, ASIMISMO LA PALA l~R EL /\ZAIJÓN. 

161 

TESIS CON 
FALLA DE .. ·.·.ru··EN \..Jl\.l 

TOTAi. 

23.37~ 

6,596 

177,263 

203.224 

JJ,812 

22.214 

466,484 



Cuad1·0 51 
Estrucluru de costos pura el e.'itablccimicnto 

del junlln clonul de mulliplicución. u cscalu de producción 
correspondiente u lu ~upcrficic e.fo 6.5 hect.úreas 

periodo cero y uno 

Costo unitario c;on.~tc y a precios de mercado al mes d<! scnticmhrc de 1999 
PKIUODO 11 (MAR.. oer.) 

Cl.AVF. CONCF.PTO UNIDAUl>F. CANTIUAI> COSTO 

MKDWA l/NITARJO 
l.T l./M/•/A GENf.'R.At.1n·1. n:uu¡.,:NO 

LT IOI CJIAl'EO JOff:NAJ. IJO 4000 
LT 102 GUARDARRAYA JORNAL JO 40.00 

LT 103 1>1·:.STRONQUE JORNAL 7K 40.00 

PS l'REl~.f.RAC/OS /Jt:J. SUf:l.O 
f'S 202 B,\RBECllO JORNAi. 111 40.UO 

PS 203 RASTREO JORNAL 111 4000 
l'S 20<1 TRAZO Y llAl.IZA~tlENT<> JORNAL 117 40.00 
l'S 207 ANALISIS DE SUELO (FISICO Y OUIMICO) MUESTRA 2 240.00 
rs 208 Al'ERTIJRA DE CEPAS JORNAL 99.5 40.00 
l'S 209 REAl'ERTlJRA l>E CEPAS JORNAL 52 40.00 

l'S l'IANTAC/ON 
l'N JO] ACARREO Y J>ISTRllll 1t'IÓN l>E PLANTA JORNAL 839 40.00 
l'N 304 THASl'l..ANrE DE PLANTA JORNAi. 1,391 40.00 
l'N JOS Rl~l'l.ANTE DE l'l.ANTA JORNAi. 72 40 0{1 

Cl\1 ._,.,,.,,n•11.11r.11"1.·ll./'../.,·l " CM 501 A IU-:RBICll>A l'REEMEROENTE !FAENA) L 13 100.00 
c.'M 501 ,\J'l.ICACION DE llERUIClll,\ l'REEMEROENTE JORNAL 13 4000 

Fl'i rr •• , •••• 1.r..·, ..... .,. " FN 601 A FERTll.17.ANTE BA..'il·: (St !l'ERHJSFATO TRIPU:l KG. 650 2.50 
l"N 601 AJ'l.JCACl<>N llE FEHTJl.IZANTE llASE JORNAL 13 40.00 

CF ... ,.,,.,,n111.r11v • . •l/'O/.•l/(/f) ~I 

CF 701 A INSECTICIDA !KARATEl L 10 95 00 
CF 702 A 1·1JNCllCIDA (MANZATE) l\.G. IJ 10.00 
CF 701-2 AJ'l.ICACION DE INSECTICllJA Y FUNGICIDA JORNAL 52 40.00 

rorAL 

11 REFERJ~NCIA: "Ol 1JA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMl'ONJ-:NTES llt::L PROCESO PRODUCTIVO 
DEL 111 ll.E (1/t'•'"ª bra1ilit'mis) EN LAS FASES JARDfN, VIVERO Y l'LANTACIÓN, POR SlJUPROGHAMA 

l'RESlJl'lll~STAL". CONSEJO MEXICANO lll·'.l. llULE, AC., REF: C~tll/J;E/05/SI; VER. 02·14/lllC/99. 
:1 REMITIRSE A J.,\ FICHA T(~CNICA No 2 

J\OTAS: 
- EN LA FICHA TÜ.~t\lt'A No. 2 (\'ERSIÓN 2.IN6)SECOSSJllEkA UNA l10lil.ACIÓN INICIAJ.Jlf. 

I0.7J6 l'l-1\NTA.-.; l'OR llECTAREA 
·SE ANOTÓ El. NOMBRE DEL AOIHIQllÍMICO RECOMENDAIJO, SIN EMBARGO. LA FALTA DE 

DISl'(>NIBIJ.IDAD PERMITE ln"Jl.JZAR tJN Sl/STJTIJTO. 
·El.COSTO 1 !NITARIO Y LOS IMPORTF.S DlmEMÁN ACTlJAIJZARSE F:N SU OPORTUNIDAD. 

162 TESIS Cíl~T 

FALLA DE 01\11..i-EN 

JMP<>ltTF. TOTAL 

H,7211 
5,200 

400 
J,120 

55,9211 
4,440 

4,440 
4,680 

4KO 
39,800 

2,0KU 

92,0Hll 

:U.%0 
55,640 

2,KKO 

l,H20 
l,JOO 

520 

2,145 

1.625.00 
520 

4,1119 

950 
1,079 
2,080 

164,79-1 
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Cuadro 52 
Estructura y nl\el de costo para el mantenimiento delJardln clona] de mull1pl1cación 

~ produce ion de \:!reta. a escala correspondiente en 6 5 hecUr:a.s 
periodos uno al nue\e 

Costo unrw1ocorm&m.r v 1 Dl"C'CIOS dttnaadoalmesdt--..._ de 1999 
t'.'IDADDf c:u...-10 PERIODO 1 PERIODOl l"ERIODOJA 1 

ClA\1: CO!"ICEPTO MEDIDA l'MTARI( CA'fl"IDU l.\IPOKTl TOTAL CA:"TID'D l~IPORTE TOTAL CA:'liTIDAD 

01 ClJ,\TROl l>E ,UALEZA 17.630 17,680 

C\I SO: CO~TROL MANL'AL DE MALEZA JORSAL '000 '"" 10400 '"' 10.400 '"' ("\1 ~O~ A HERRll"ID.AtfA~:-OAI L ]((l(lí) " s.::oo " S,200 " ("\l 50~-ol .\PLIC:Arl0"" DE tlERHICIDA JQR..-.Al '000 " :.oso " ::.O!IO " 
" FrRTllJLKW.\' J9,J70 i9,J70 

~ ti0:A FERTILIZA-..TE DE Sl'ELO !Sl'PERFOSFATO TRIPLEJ '° :so 6.500 16.250 6,300 16250 6,SOO 

~' w:: .i.PUC·\llO'. UE FF.RTILll.o\STE 4.l Sl'ELO JOR.'\ . .\L 4000 " u:o " J.1:0 " 
ff ('fJ\'TROI. flTO.~.\'ITARIO .U.997 -0.201 

n :014. 1'SECTJCID4. IJ....4.RATEI L 9'00 ll 1135 ll 1::n ll 
rF 'OI ... PUCACIO\ DE iSSECTICID .... JOR.0,,:AL 4000 " :.oso " :oso " n 7o:..a. FL;\QICID4.1BESLATEJ KG JJOOO 6l 21450 " :i.450 " cr ~a:.,, Fl:'>G!CID ... r\tAS7..ATEI KG ""' '"' !6J: '"' 163:: "' rr 71i: APUC ACIO\ DE Fl .,(jl(IDAS JQR.-.:AL <000 '" n:o "' 5'.':0 '" ('/ .O'l·\ R00f:'TIC1DJ,S :• PA l'ETE 1:000 7 ''° 7 "" 7 

n ·0~ 4.PLIC4.Cl0' DE RODE~ TICID4..S JQR.>,;.t,,L 400() :o !00 :o 800 :o 
n ·o~ 4. CCBRECORTE L 7000 :o 7W 39 ""' " o 1<J5 ... rur 4.(10'\ DE Cl'BRlC'OP. T[ JOR.>,;Al <000 " s:o " !J)40 " 

PO POlli.\' 1 ll.":'60 6-310 

Pll ~UI POD4.S DE RRor AC'lOS JQR.-.:AL •OOO '" 6.240 
N:l!lU: P004.S DF HJR~IArlO'\ JQR.>,;AL '°"" "' e.s:o 
pn ~u~ POD4.S D~ RUL'\ F.'.l.FC"l~l!E\;TQ JOR.>,; . .t,,L ""' '" 6.s::::o '" 

O\ ORTf .. \ClflS }' TR.iTOPE l'.-CRETA PrJRT.·OBt.U "'"' 
,....., 

O\ IOCI DEFOL!AC'[O\; JOR."AL ""' '"' ""' '"' O\' l1XJ: RFrORH DE \'ARETA JOR.'IAL ""' 1'0 s.:oo '"' 10,400 5:::!0 

ll (Olf/f{.\T/ff!.E.\' fl.lllRIU.\'TE..\' 5.Jl6 ~.ll6 

(11801 G4.SO!.f'A L "' 1,400 SOi:! ""' s 01~ ""' n :~·1: KUTE L 1700 " '"' " '"' " TOTAL IOl.2'3 106.617 

·, REFERE'•C!A ºGUA PARA LA IDE~ilFiC .\CIO'i DE LOS CO~IPOSE..,_'TES DEL PROCESO PRODL:CTIVO DEL HULE IHnou Wul1U1uit J E.~ LAS FASES JARDÍ'.'ó. \'!\'ERO 
Y PLA'iT KIO\. POR Sl'BPROGR ... \IA PRESL'Pl'ESHL• COSSFJO \tEXICA.'\0 DEL HtLE. A C. REf CMH.'FE.'tl5!SI. VER 02-14'DIC:99 
RE\llTIRSL A l4. FICH.4. TECSJC.o\ So : 

'0TAS: 
. ES LA FICHA TEOilfA So :! (\'ERSIOS: \,'%¡SE ('Q:O.SIDERA UNA POBLACIÓS ISIClAL DE 10.7}6 PlA.VíAS POR HFCTÁREA Y 9,000 PLA..,'TAS APROVECHABLES 
·SE "'.\.OTO EL -.;Q\IBRE DEL AGROOL'l\l!CO RECO\tESDADO. SIN E~BARGO. LA FALTA DE DISPO~IBIUDADPER.\tlTEUTILIZAR L~ SUSTtTUT0 
·EL COSTO P.o'IHRJO \'LOS !~PORTES DEBERAS AC'TUALILUSE [...,¡SU OPORTI,;\IDAD 

l\IPORTI 

10400 
s:oo 
::.oso 

16.:?SO 
3,120 

1::::B 
:.oso 

214SO 
1,61: 
j7:0 

"° 
'"' :1::4 

l.~óO 

6,5:0 

"'º ::::0.100 

SOl2 

·°' 

PERIOD09 

TOTAL CA~TIDo\¡l~POR, TOTALI 

17,680L _1561 1 "''°I __ 6,4:40 

19.l70 

sml 
..... 

:Hi7 

" '·°'° ..... , \ lJJ7l 

' 665 
JO 1.100 
37 IUIO 
so 4,897 
81 J::::.ao . "º 
" "º 

6,!lO[ 1 1 ..,,, 

'" 6j20 

"""' ,. .... 
"' ""' 5:0 20,100 

""' J¡JI! 

"' ~ ... 
" 11&,:!17 .,...,. 



Cuadro53 
Eslructurn de costos en la preparación del terreno para el 

estnblecimiento de 3.25 hectáreas de vivero de propagación 
periodo cero 

Costo unitario conslwlte, con nrcc10 del jomul u 1999 
PERIODO O (ABR. -JUL) 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD CO~"TO IMPORTE TOTAL 

" MEDIDA UNITARIO 
LT 1.1.lf l'hl <iHNERAI. /JE/, 11{RREA'U 4,440 

LT IOI CllAl'EO JORNAL 65 40.00 2,600 
LT 102 OllARDARIV\ YA JORNAi. 7 40.00 280 
LT JO' llESTIH lNQUE JORNAi. JI) 40.00 J,560 

PS /'REl~·IRAC/ON /)/{/.SU/{/.(} <1,6-UI 
l'S 202 llARllECllO JORNAL 56 40.00 2,240 
PS 20.1 IV\STREO JORNAL 56 40.CXI 2,240 
PS 206 TRAZO Y UALl7..AMIENTO JORNAL 54 40.00 2.160 

TOTAL 11,0HO 

ll REFERENCIA: "GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO PIWIJIJCTIVO 
DEL HULE (ll<>~a bra.Ji/fouis) EN LAS FASES JARDIN, VIVERO Y PLANTACIÓN, POR SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTAL". CONSEJO MEXICANO DEL HULE, A.C., REF: CMJVFE/05/SI; VllR. 02-14/DIC/99. 

NOTAS: 
- EL ÁREA EFECTIVA INICIAL ES DE 3 HA.Y SE CONSIDERAN 0.25 IIA. MÁS PARA MANIOBRAS. 

·-·-----..... ---·· 
~---'"---~~~~~~~ 

TESIS r.nw 
FIA 1 LA D ~· ,!N .tllJ u v.1.\.1.V.Í!i 
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Cuadro 54 
Estructura de costos para preparar el terreno 
en la ampliación del vivero en 4.25 hectáreas 

periodo dos 

Costo unitario constante, con precio del iomal a 1999 
PERIODO 2 (ABR. - JUL.) 

CLAVE CONCEPTO UNIUAU UE CANTIUAU COSTO IMPORTE TOTAL 

" MEUIDA UNITARIO 
LT LIMl'IA <iHNERA/. Df.'L TERRENO 5,720 

l.T 101 CllAPEO JORNAL 85 40.00 3,400 
l.T 102 GUARDARRAYA JORNAi. 7 40.00 280 
LT IOJ llESTRONQllE JORNAL 51 4000 2.(MO 

l'S l'Rlil'AR,IC/ON DEL SUELO 8.720 
PS 202 BAIUlECllO JORNAL 73 40.00 2,920 
PS 203 RASTREO JORNAi. 73 40.00 2.920 
PS 206 TRAZO Y BALIZAMIENTO JORNAL 72 40.00 2.RKO 

TOTAL t4,440 

11 REFEIU,NCIA: "GUIA PARA l..A IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
DEL llULE (lle.ta brasllltnsls) EN LAS FASES JARDIN. VIVERO Y PLANTACIÓN. POR SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTAL". CONSEJO MEXICANO DEL llULE. A.C., REF: CMH/FFJOS/SI: VER. 02-14/DIC/99. 

NOTAS: 
- EL ÁREA EFECTIVA DE LA AMPLIACIÓN ES DE 4 llA.Y SE CONSIDERAN 0.25 HA. MÁS PARA 

MANIOBRAS. 

1 

TI:SlB C0~ 
, ~l\LLA DE O'F:íG&N 
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Cuadro SS 
Estractura y nivel de casio a escala de 

210,000 plantas clonalcs en 
J hectáreas de vivero para el penodo uno 

Co1lo umlano conllanlc "• "'KIOI de mc1ndo al rlM'I de"' liembu: de I~ 
Pl:HIOUO 1 AGO .• JIJl8 

Cl.AYt: CONCEPTO tJNll>AU Ut: CANTIUAU COSIO IMl'<JRH: 

Mt:IHllA l!NITAHIO 

~t.Wt:N.\'t:•m.t.>:.o 
ONDE C'AMAS GERMINAlWAS JORNAi. 207 

• <r. 9409 
2 J~I 111 

SEMIU~ 126 

~ 126 

•• Plfl:r • .ovtCll N In·: HlJl~'0.'4 
ru 1101 A IUlL<;A >.:o 
Pll 1101 n SUSTRAíO " 2111 
rn 1206 ANAi l'\ilS DE SllSlRATO M\Jl:...HRA 1 
1'11 l!fll U.1.NMXl DI: IJOL'>A JORNAi. 2A75 
1'111201 /'ANJl"O JORNAi ,,. 
1'11 12lM ACARIU o y ACOM{)()() DI' uou;;A JORNAL 

" Pl.Al\T'4Cll S 
l':-0 lU7A tlfNlil\lllA !'ARA TRASl'LANll. DE Pl.ÁNTIJLA 11tENl.Al[' tW "' I'~ J07 TKASl'LANTI. 111· l'LANTlJLA JORNAi 

AO ACIÁRl:O 
Atl 1\01 RAHO JORNAi. 122 

NA ltlHiO 01." AV.Ul.10 
R.\ 402 R/H.iO íN C'AMAS GERMINATIVAS JORNAi. 
RA .fOJ Rff(;{.) l>I: rLANrA JORNAi )60 

CM CO.\'TROI. IJI: MAl.l."7..-4 
(.M W2 CONTROi. MANUAL llE MAUZA JORNAi. (17• 

'" ll.R11l.UACii'i.\ 
IN 602 A l l'Rlll.17.ANTL IH. Slll-.LO 111.11.111 KG 407b 
f"N 602 APUC'Aí'I( N DI: H RTILl/.ANTt AL 5111·1.0 " JORNAi. " FN blllA l-LRTILl/.ANTI' FOLIAR NA.Cj,Af-TR KG 120 
l-N Ull ArtU"AC'i"'N m: l-TIHILIZANTI: AL l-01.LAJI JORNM ' n· COSTHOI. nro .. ~-t!\//TAlt/O 
n 701 A IN<;l'CflClllA rrn.rv 4 Arl.IC roR l IH: t-:ARATI 11 

"' 701 A INSlrJIC'IDA KARAT[) 1 Al'l.IC' POR• lll. 1 Ol.t:I J 
n '" APUC'ACl N DI JNSH'TIC'IUA.'i JORNAL 24 
n 7U2A UJNCJJCllJA 1U NI.AH KG ,,, 
cr 102 A 1 UNGIClllA MAN/.ATr KCi 119 
ff 702 .\l'Ul"ACIOS l>I: ltJNCilC-IOA!i JORNAi 120 
n 7UlA RODl:NTl<-'IDA.S PAOUETf. ) 

"' 7111 Al'IJ(",\l"llJ~ lll f(()(J!"Nll<.1UAS JORNAL 
n 10SA <lJl!IUTORíF l. ., 
CI 70) Arl.l<.AClON DI: CIJHRtroRTI JORNAi. " CN C-tPM'/T ... c·t(h 
r:-. '>02 AI>IESTRAMIU•lO l'ARA Rl.Al.l/..AR INJERIAt.IÓN •1 lllA 20 

IN INJf:RrAC/t ,\' 
IN ISO! A Rl'"lll:RIMll:NlO nr YEMAS rZA 4SOCXIO 

" l~O! H l'OllrllLrNO KG '"' I"' 1 ~02 ,\PI lf'ACH N UF INJIXIO CON :XllO JORNAi. 9102 
IN 1!>01 01'-'HAl'I: Y IUTUUHO m: INJl"RTO JORNAL l-07 
l!\1~ APUCACi7'N nr RUNU:RTOCON 1 XllO JORNAL """ IN 1 ~o~ m:.-.rAl'I. y KITUl:NTO DE RUNJERlU JORNAL 

'" ron.u 
l'tlllOI l'Ol>AS nr lllHJ 1 ACION JORN.\L 11~ 

PO 104 RLCük t t OL l'A 1 RW~ JOR,,,.AL 17! 
OP 1mu:.,·liVs11t.·n_-cN1>1 

or u.01 CON"lrO y sn HTIÓN DI: PI ANl A JORNAi "º or 1t.02 EXl RMTION Y C'AIHiA !JI: l'L.\Nl .\ JORNAL 627 
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"' 1101 OASOl l ... .\ 27'H1 

"' 1102 ACI 111 
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Cuadro 56 
í:.struccura y nivel de costo a escala de 

210,000 plan las clonnlcs en 
J hcctárcn.s de vivero para el periodo dos 

Co1lowutu10 conslallle" 1 niccm1 de meu:ado al rne1 de vphcmbrc ik 1999 
PEHIOOO 2 AGU. - JUi. 

Cl.AVt: CONCEPTO UNIOADPt: CANTIUAO cosro IMl'OHTt: TOTAi. 

MF.DIDA IJNITAHIO 

~l.Wt:NSl:AlllJ.UllJ 
ÓN l>f. CAMASGFRMINATIVAS JORNAi. 207 

A "" . . .., 
JE SI.Mil.LA JORNAi. "' RRDrE DI: sr~ULIJ\ JORNAl. 126 ... JORNAL ,,. 

1'11 PRfl'.-tR.400.\' lll: HOIS.-4 
ru 1201 A llOISA Kti Ylf>7 

ru 120111 SlJSíRATO .. 21111 

ru 120t:1 ANAUSl'i lll: SUSTRATO MlJl:SlRA 1 
'" 1201 U l'NAl>O l>I. HOL'iA JORNAi 217, 
ru IZ01 /ANJl:O JORNAi. 2,9 
ru 120 .. 1 .\CARJUO Y ACOMOl>O DI: UOISA JORNAi. b'IO 

l':"lo l'JA,'fli{("/O.'V 

PN 107 A l l 1N(jlCll>A PARA TRASl'J.ANTE l>F l'l.ÁNI ULA nr:NIATI' KU "' PN 1117 IRASrl.ANll: Ol. f'l.AN-IUL\ JORNAL 
AO ACl.-tRUI 

AO IJOI RAU:O JORNAi. 122 
RA Rlflifl m: AUX/l.UI 

RA 402 RIHfO l:N CAMA...t; Cil'RMINA11VAS JORNl\I. 
kA 401 RllliO DI. rl.ANlA JORNAi 

('"'1 CO/\'rROI. IJI·: ~1.-tJ.J.Z-t 
CM SO! C0:-01 kOI. MANUAi. m: MAIJ·.7.A JORNAL "' t'N J"J .. 'RT/l.ILH.'J(IN 
fN b02 A "'R"l.0'17·17·171 KO 4076 
FN b02 .un Tli.17.ANTf AL SUEl.U Ji JORNAi. " FN f.cll A R NASAn:R IW 120 
FN 60J llLl/.ANTE Al. fül.l.AJE JORNAi. . 

e•· CONTROi. nro.'tANITAltJO 
C'f 701 A INSl·:C-llCllJA 1101.1'\'I "Aruc l'OR 1 m: t-.:ARATf 11 
CF 701 A INSFCllC'llJA KARAll 1 APUC l'OR 4 l>E FOl.[I 
cr 101 ,.1"'"'1.'"'rn"-' JORNAi 24 
CF 702 A 1 !U-NI.Ali t-.:G 
n· 702A 1 MAN/.All KCi 18'.' 

C'F 702 C'I N llE HJNGICIUAS JORNAL "º CF 70JA R 'flCll>AS f'AIJ'Jt:lE 
n 101 l\l'IJC'ACION IH: ROl>l:NTICltJAS JORNAi. 
CF 70SA ílJllRITORTI 1- ., 
Cf 70S Al'l.lí"ACIUN ll[ l'llliRH'ORff JORNAL " ('N l~P.-tnr.4l·ws 

CN 902 AOIESTRAMJl-.NH> PARA REAU7..AR INJl.R 1 ArlÓN •• DIA "' l:"li l.'VJJ.'RT.-4("/()N 
IN ISO:! A RHJIJl"RJMll NTO l>L \TMAS rl.A 
IN 150211 l'Ol.IF.TlllNO KG 
IN 1502 Al'UCACIUN 1>1" INJl-R10CON ·.XllO JORNAi. 9J02 
IN ISO~ lll5~ \' RICfJFNTO UI' IN/l:RTO JORNAi. ''" " ll<>• 10!'-: DF RrlNJl'RlOC'ON EXllO JORNAi. 1}9(, 
IN ISOS \" RLCllf't..;lO lll. RFINJLRlO JORNAi. 7• 

l'O l'OJM.\ 
l'U IUI l'UllA!.DllllUHAl"IO!'. JORNAi 225 
PO So.t RI l"ORll' l>I· PAlRUN JORNAi 172 

or OllTf:SCIO.Y /JI-.' l'/.A.\'TA 
01' lftlll 1·c1NTl.O Y ~l IJ n_·¡().._ llE l'lANIA JORNAi. 
tll' lbtl:? 1 X TRA("l'IO~ Y l'ARIJA Ul: PIANl A JORNAi t.!1 

("l. í'fHllJf '.\"Tllll f:.\· J" /.l 'llltlCAl'fff:.\" 
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[JI: HOJAS \l·\IJPR-\.S 
- \I: -t,o,,,¡Olo l.J. '\;O\lllRI DI 1 AliR(llJlJIMll'O Rl.l"OMl:"°DAIK>. SI!'>. l:MUARliO l.A l·Al.lA lll: Ul\l'01'11tll.ll>AI>, O U 
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TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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Cuadro 57 
Estruclum y nivel de costo a escala de 

490,000 planhu clonalcs en 
7 hectáreas de vivero paru Jos periodos tres al nueve 

C~to umWm c.om.lanle v 1 ....,......, de mue1do al mu de ~pue1nbl'e de IWJ 

Pt:RIOUOS l Al. 9 AGO. - Jl/I. 
Cl.A\'t: CONCEnt> VNIDAP Ut: CANTIDAD COSTO IMPOATt: 

MEDIDA UNITARIO 
DS f)f;...._,.RRO/./.O t:N ,n;Ml/.l.t:IUJ 

os 1101 F.LAllORACIÓN DEC'AMAS GERMINATIVAS JORNAL <U 
os 1102A SEMILLA KO 21955 
ns 1102 SF.U-:CCION 1>t: SEMILLA JORNAL m 
DS 1101 SIEMURA V ARROPI: DI: su.uu.A JORNAi. ,.,, 
ns ""' Rl:VISIONL<; JORNAL ,.,, 

l'U PRl.P.4R.·U ·u :V [)f; /JO!S4 

l'H 1201 A 1101.">A !>;.Ci 2102J 
rn 120111 SlJSTRAlO M om 
rn '"" ANA.LISIS l>I: Sl/STRA.10 MUJ:STRA 
rn 1201 U E NAOO !ll· llOISA JORNAi. '""' ru 1201 .lANJH) JORNAi. 
1'11 1:!04 AC"ARRl"O Y A.í'OMOl>O l>E UOl ... A JORNAi. 1,610 

l'!'lj l'IANl"A<'ION 
l'N 107 A H 'N(iJClllA PARA TRA!-.PLAt-rfE lll' PI ÁNllJLA (111 NLATl:I KCi ,,., 
/'N 107 íRASl'l.ANTI: lJI. PU..Nll!l A HIRNAI 1.610 ... ACl.4Rf:O 
A.O IJOI RALEO JORNAi ,., .. R/f:tiO IU. AUXll.111 
RA 402 RIFGO rN CAMAS Gl'RMINATIVAS JORNAi. .. 
RA 401 RJUKJ l>I. PI ANTA JORNAL )6() 

CM CO!VTIWI. /JI: AIAl.f.'ZA 
CM 501 CUN"I ROL MANUAt. ut: MALJ:J..A JORNAL 1.sn 

t":"I' f'l:R111.IL'4Clf N 

~-17-17 ¡.;,r; 
·Al.SUELO 11 JORNAi. "' H'.R KG '"' lF.Al.t"OU.AJI, JORNAi. • 

l't" COSl"ROI. l"ITfJ.'lA/'t'ITARIO 
lT 701 A IN~rcncmA lf-Ol.F.Yl. 4 .... l'l.ll' f'OR 1 DE KARAíl l. " n 701 A lf'.;Sl"Cll<'ll>A KARATI 1 Al'IJC POR 4 0[ rot.u L 1 
cr 101 Al'l.IC'A("fl N lJ[ INSI f'TICll>AS J< RNAI. " CF 702 A l"l'NGIC'lllA 111'.Nl.All" KG '" CF 702 A Fl/NGIC'llJA (~IAN/.ATI KCi U1 
CF 702 APl.ICAC'ION 111' H.JNGICllJAS JORNAL , .. 
IT 70J A RUDl:Nl IC'IUA!-. l'AOUi:lE 1 

C'F' 70.l Al'LICAl'JON PI ROIJ/Hll<"IDAS JORNAi " n 705 A CllHRl:í'ORll l. "' CF 705 APl.ICA('ION Ul: tlJURl:l"ORlE JORNAL 137 .. , C'41'.4C"ITA("/t .'V 
<."N 902 Al>IES 1 RAMU.NTO PARA RLALl.lAR INJER 1 ACIÓN " DIA 20 

l;'i ISJt."RT.~('/tl.'I,' 

IN 150.: A RI ílllrlUMll"NIO l>I. Yl:MAS /'/.,\ 
IN 15021\ POLIEltl t·NO KCi 1,622 
IN 1502 API 1c·Arll N (JI' INJl·R f()l.ON .Xll"O JORNAi. 21 705 
IN 1501 [)¡..srAPF y Ri'CUEN10 Dl. INJl"RTO JORNAL 1112 
IN ""' APLICAC"ION llF RflNJl·.R.TOf'ON :XllO JORNAL '"" IN 1505 Dl,STA/'1-. Y RH Ul.N"lll DI Rl:INJI RlO JORNAi. 171 

l'O /'(J/l·I.\" 
l'O 1101 l'ODA!-. IJI llRC 11 ACl(.o.,; JORNAi m 
"º 104 RJCORll· IJI l'ATRON JORNAi. "'' OI' (J/ll"f.'.\"C"UISIJEl'l.A,l\i."T.4 
or H.01 co.•·n ro y sn reno~ DI l'l.ANl" JORNAi. 117 
or 1602 EXlRAl"l"l{lN Y CARG'\ U!: PI.ANTA JORNAi. 1,46) 

n. CO.\llll!.'iT/11/.l:S J' l.l'lfRJCA.\'Tf.S 
CL 111111 (j.\<,Ol INA 1111 
C1 ,\('1111' 11 

Rl 11 RI ~("I:\ "(il 'I'\ l'ARA l.' llll.-..:111 irAC'IÓ~ ur l.OS {'0\.tl'ONI:~ !ES lJEL l'RIX'í:SO PROl>UC-11\.'0 
lll I 1n11.1 (/fri'C'll l'w1Uiliet11i11, EN l.A1i J'ASES JARUIN. \'IVERO 't' l'l.ANTACIÚN, l"OR SUlll'RUGRAMA 
PRl"Sl'l'l 11.'ál .\I" CONSIJO Ml'XIC'ANO DEL lllJl.F. A(', REF C'MltTFJ051SI, Vl:R 02-14!l>[C/99 
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'• !lO'i l""TRl1CIORF\ 1°.\RA CAPAC'll .\R Al~ INJl'RTAOORES lltlR,\.._"fl: 20 DIAS 

!'oOI \S: 
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· l'URCI S J ,\JI f 1 l._'illJI RAI)( l lll l'IH r>.111'111"N 111 111 1"'1Jl"R 10 lll I 11~~ .• 
- l'OHI ACION l~l<'IAI ur 11~ (MMl l't ""'' l\'i ("() .... l ' .... \ l'ROIJl!( ( IO"' '1-..:-\1. UI· 70.000 l'I AN 1 ASf'ON IXJ'i CICLOS 

DI /IUJAS M\lll RI\\ 
• \I \._llll'l l l ._¡J\llllU. lH l \(ilHKJI 'l'-lll (l KI ( 11\ll Sl>·\IXI. \I'\ l.\IUARVO 1.A 1 Al."IA DE l~Sil'ONlllll.IUAl>, O H. 
l>l\\RRClllOlll RL'il.,ll"<C 1·\'i.l'IKMll! l'llll/.:\Kll,...Sl'Sllll'IO 
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11.lt.O 

14,400 

62,UO 

2J 775 
5Jf.O 
6131 

360 

"º 
'"' 2240 

41511l 
J6t,Ol 
11 200 

"º "º 7704 
5,410 

15.000 

291% 
1161:!00 

47210 
110240 

7,120 

21 ouo 
16,040 

32 6110 

51,520 

J0.4411 

TO"IAL 

IJZ,41\J 

l.J76,5S-t 

106,97n 

ll,J60 

16,000 

62,.1110 

J5,bJJ 

115,061 
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Clav~ 

AT 

AT 101 

oc 

oc 203 

llG 

llG 703 
JIG 705 
llG 707 
llG 708 
HG 713 
llG 714 
llG 716 
110 71H 

MV 
MV 1101 
MV 1102 

IS 
IS 1301 

Cuadro 58 
Activos y monlos de inversión para establecer 479 hectáreas de plantación 

con la planta correspondiente a cada uno de los lotes a y b producidos en vivero 

Costo unitario constante u recios de mercado al mes de !>C licmbrc de 1999 
Ptriodo N {Mu.~ Jun.) 

Conupto llnld1d dr Caulldad Costo lmpo..-lt 

Mtdlda Unllario 

Adqulskldn dt!I T,r,,no 

Tcncno l) Ha 479 5,500 00 2,634,500 

ObraCfrll 

Cercado Pcnmctral 
Alambre de Puas RollotJOOm.l 119 200.00 23,800 
Pmlcs r1~ 4,400 12.00 52 800 
Granas K• 110 12 00 1 320 
Manodc Obra Jornal 264 40.00 10,%0 

lltrramirnlas Gtnrralts 11 

Bomba Asocrsora de: Mochila t 15 l.) Pi.a 50 óOO 00 30000 
Brocha P1.a 700 6 00 4 200 
Cavahovos Pt.a 100 190.00 19 000 
CmtaMCtnca ria 50 6 00 300 
Machclc Pi.a 250 35 00 8,750 
Na\:arn Pt.a 200 120 00 24,000 
l'ala P.rn 200 40 00 8,000 

Tijera para rodar P7..a 120 140 00 16,HOO 

Matula/ J 't.'gt.'tatfro " 
Malmal Vet!eta11vo nara Trasnlante Planta 199,743 
Material Vegetativo para Replante Plan la 10,059 

/mprn•útos 
lmp1cv1stos 5% 141,702 

HH Al. 

11 Reíerencia "Guia para la lde11tificación de los Componentes del Proceso Productivo del l lulc (lltvta 
brasllltruls) en las fases Jardln, Vivero y Plantación, por Subprograma Presupuesta!". Consejo 
Mexicano del Hule, A C; REF: CMHIFE/05/SI. VER 02·14/DIC/99 

21 Desde el punto de vista del proyecto se aplica un costo del terreno, no obstante puede constituir 
una aportación del procutor 

11 Las hcrranuenlas necesarias para la cosecha son consideradas por el Paquete Tecnológico dentro del 
rubro "Equipo de Cosecha". 

"
1 Se reciben del vivero contemplado en el pro)·ecto. 

Total 

2,6J4 .. 4i00 

KK,480 

111,0~'iO 

141,702 

2,975,732 

TESIS CON 
FALLA DE ülliGEN 
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Cuadro .59 
Eslructura y nivel de cos10 para el cslablccimicnlo de 479 heclñrcas de planlación, 
sin cobertera. con la. pl11nta concspondicnte a Jos Jales a y b producidos en vivero 

Costo u1111auo conslanlc a 1ec111s de mercado 11 mes de K llcmbie de 1999 
l'rriod• N Mu.· Jul.) 

Cont'rpto Unldadd' Cantidad Co.ttO '""'"'" Total 

M'dlda Unitario 

l.Jmpto G,n,ral d'I T~r,,no Z87,41HI 

ChaJ'l('oy 
Gwmbrraya Joma! 7,18S 4000 2!7,'400 

Pr,paraddn 1/rl Surto 1,100,800 

:~ ;~; 1 <:•;· 1 
Jomal R 622 4000 .1'44 880 
Jornal 8 622 •ooo JUB80 

l'S 20S "'"'" 479 <OOO 19160 
PS 20t1 :arn1ento Jo1m1I l 353 <ooo ll-4 120 

6,444 l'S 2011 Apc1tma de Cc-pas Jornal 4000 2'7,760 

.. ~ 
l'N lO_l 
l'N lo.i 

l'O 

ro BOi 

rtantacldn 171,440 

Acanco" Dmnbución de Planta Ji Jornal '79 4000 19160 
lra.1.planlede l'lanla Jom.11 3,132 4000 ISJ,280 

Pod<U S7,"8U 

Podu de Droc.c1ón Jornal l,-t.l7 <ooo 57,480 

TOTAL l,618,110 

11 Referencia ·ou11 para la lden1ific.c1ón de Sos Cornponcn1csdd Proc;:eso Produc1im del llule (l/~a brasU/,,uú} en las fncs Jardin, Vivcrn 

y Plantación, por Subprograma l'resupuestaf• CorueJo Matcano del flule, A C, Rf.F. CMI rn.T:J'0.5/SI, Vl'.:R 02-1'4/010'9?. 

1
' El Paquete Tec11ológ1co hace rcfercnc11 • I• u11hzx1ón de un camión e1tgueto con capacidad de 11,120 planlas; para cíeceo de 

este tnbajo se calculó el costo según su cqtt1Vlilenci1 en jomales. 
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C/avt 

AT 

AT 101 

oc 

oc 203 

llG 

llU 703 
llíi 705 
llO 707 
110 708 
llCi 713 
llCi 71-1 
tl(i 7l<i 
llli 718 

M\' 
MV 1101 
MY 1102 

IS 
IS 1301 

Cuadro 62 
Activos y montos de inversión para establecer I, 118 hectáreas de plantación 

con la planta correspondiente a cada uno de los lotes del e al i producidos en vivero 

Costo unitario constante y a recios de mercado al mes de se ticmbrc de 1999 
l"rrlodo N (Mar. - Jun.> 

Conupto Unidad dr Canlidad Costo lmporlt 

Mrdid11 Unitario 

Adqulslc/dn dtl Ttrrmo 

Terreno " llu 1,118 s,soo 00 b,)49,000 

ObraCil•ll 

Cercado Pcnmctral 
Alamhrc de Puns Rollo (300 m.) 181 200 00 36,200 
rns1cs rw .. 6 700 12 00 HO 400 
Granas K• 168 12 00 2 016 
Mano de Ohra Jornal 402 40 00 16,0!W 

lluramlmlll.I Gtnua/es Ji 

Bomba Asncrsora de Mochila ( 1 S l l Pza. 120 60000 72 000 
Brocha Pza. 1400 6.00 8 400 
Cavahorns P1.a 200 190.00 38 ººº 
Cmra Métrica Pza 100 6.00 600 
Machcle Pzn. 500 35 00 17.500 
Navaia P7.a 400 12000 48,000 
l'al.1 P ... a 400 40 00 16,000 
r1Jern pata Podar P1.a 240 140 00 33,600 

Material J 'egt!latfro " 
Mulcrial Ve •etali'r'n nara Tras hmtc Planta 199 7.¡3 
Matct1a\ Vegetall\'O rara Rcplanli:o Planta 10,059 

lmprn·l.ftos 
lmrrc\·1~lo!<t 5~'0 325,890 

fOTAL 

11 Rcli:renc1a "Gula rara la ldcntiftcnción de los Componentes del Proceso Produelivo del ltule (llevea 
hraslliensis) en las Fases Jardin, Vivero y Plnntnción, por Subprograma Prcsupucslal•. Consejo 
Mexicano del llulc, A C; REF· CMIUFE/05/SI. VER. 02·141DIC/9Q 

n Desde el punto de vista del proyecto se aplico un costo del terreno, no obstante puede constiluir 
unn aportación del pmcutor. 

11 Las herramientas necesarias para la cosecha son consideradas por el Paquete Tecnológico dentro del 
rubro "Equipo de Cosecha•. 

"1 Se reciben di:l vivero contemplado en el proyecto. 

Total 

6,149,000 

IJ4,69íi 

234,100 

315,890 

6,843,686 

173 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



ºª" 

l.T 

LT IOI 
l.T 10? 

1•s 

l'S 202 
l'S 20l 
l'S 205 
l'S 2Dl• 
l>s 208 

PN 

l'N )OJ 
l'N 304 

l'O 

PO ROi 

Cuadro 63 
Estructura y nivel de costo paca el cs1ablccimicnto de l, 118 hectáreas de plantación, 

sin cobertera. con la phmta currcspondicnlc a los lo1es e al i producidos en vivero 

Cosro umlano i:onsl.antc . cc1os Je mftcado al mes de 1e 11cmbrc de 1999 
rrriod• N l\t.r •• Jul.) 

Conr,pla Unldaddr Cantidad 

Alrdido 

IJtnpla Grnrral dd Trruno 

01apeo)' 
Guanbfuy1 Jom;iil 16,770 

Prrparodón dd Sur/a 

IJ.i~ho Jorniill 20 124 
R.urrro doble Jom•I 20 124 
Cortcdcfl•lm1 Joma! 1118 
Tl'IlD v lh1h7.a.1mcnto Jornal 7 1126 
Apenura Je Ccp.1s Jornal J5,0J9 

Pla111111:/dn 

A.aneo v D1s1nb11c1ón de Planea JJ Jom•I 1111 
Trupl;¡nlc de Planta Jornal l,'944 

Podas 

Podu de 1Jrocac16n Jomal J,Js .. 

11 Rercrenda ·auia para la lden11ficación de los Componcnles del Proceso l'roducU\io del l lule (//~ 
lmui/ktuis) en las Fases J1t1d!n, Vivero y l'lan1ac16n, J10f Subprograma l'rcsupucslal~ Consejo 
Mexicano del llulc. A C; REF: CMIVFE/OSISI. Vf.R 02-1-4/0IC/99 

Costo lmponr 

Unilorlo 

4000 670,800 

4000 8()-1960 

4000 80.l 9t.0 
4000 44 720 
4000 JIJo.tO 
4000 601,S60 

4000 44 720 
4000 357,760 

4000 134,160 

lOíAL 

Ji El Paquclc Tccnoló¡:1co hace rcíc1C'nc1a a la u11hz..ac1ón de un ca.1111611 CD¡:uero con cap;mdad de 11.120 plantas, para CÍcc1o de 
csrc u aba JO K calculó el coslo Kgún su equ1va/cnc1a en Jornales 
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Total 

670,800 

:z.~69,2 .. 11 

402,4HO 

u.a,160 

J,776,680 
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Cuadro 66 
Clasificación de los costos de mantenimiento y producción en fijos y variables 

en 6.5 hectáreas de jardín clonal de multiplicación 

PERJUDO 
COSCEPTO 1 2 3 1 8 

FIJOS \'ARlABLES flJOS \'ARIABLES FIJOS \'ARIABLES 

CONTROL DE MALEZA 
CONTROL MANUAL DE MALEZA 10.400 10.400 IOAOO 
HERBICIDA iFAENAI l.200 5,200 5.200 
APLICACION DE HERBICIDA 2,080 2,080 2.080 

FERTILIZ.K/ON 
íERTILl/.ANTE DE SUELO !SUPERFOSFATO TRIPLE> 16.250 16.250 16,250 
APl.IC,\l ION DE FERTILIZANTE AL SUELO 3.120 3,120 3,120 

CO.\'TROL F/TOSANITARIO 
INSECl ICIDA iKARA TEl 1.23l l.23l 1.235 
APLICACIUS DE INSECTICIDA 2.080 2 08ú 2.080 
FUNGICIDA tBENLATE) 21450 21450 21.4l0 
FUSGICIDA iMANZATEl 8 632 8,632 8.632 
APLIC ACIO~ DE FUNGICIDAS 5.720 s 720 l.720 
RODESTICIDAS 840 840 840 
APLIC ACION DF. RODE~'TICIDAS 800 800 800 
CUBRFCORTE no 1.404 2.124 
APLIC ACI0:-1 DE CUBRECUR fE l20 1.040 1.560 

PODAS 

PODAS DE BROTACIÓN 6.240 
POD:\S DE FOR~1ACIO:-.l 6,520 
PODAS DE REJUVENECIMIENTO 6,520 6,520 

OBTE.\"CIO.V I" TR.ffO DE J:.iRET.4 PORTAYEMAS 
DEFOLIACION 4160 4.160 
RECORTE DE \'.\RETA 5.200 10,400 20.800 

CO.llBUST/BLES I' LUBRICANTES 
GASOl.INA 5.082 5,082 5.082 
ACEITE 204 204 204 

fOTAL POR CLASIHCACION DE COSTOS 90,567 11.726 84.327 22.290 84,.327 JJ,9JO 

GRAN TOTAL 102,293 106,617 118,257 

- ---------------

9 

FUOS VARIABLES 

6.240 

l,418 
1,040 

665 
1.200 
12.210 
4 897 
3 240 
480 
480 

6,l20 

4,160 
20.800 

2.966 
119 

42,390 28,IMS 

70,434 

Fl'EN fE "ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN 6.5 HECT ÁREAS DE JARDÍN CLONAL DE MULTIPLICACIÓN" 



Cuadro 67 
Clasificación de los coslos de manlcnimtcnto y producción en fijos y v11n11hlcs 

en 3 y 7 hccláreas de vivero de propagación 

PERIUOO 
Cl.A\'E CDNC•:l"TO l , .. 

Jo"IJOS VARIAUl.ES FIJOS \'ARIADU:.c; YIJOS VARJAUU:.'i 

()S /Jt:.~RIWl..LlJ EN Sl:"AIJIJ.t:RO 
os 1101 .ONDECAMASGERMINATIVAS 8 2HO 8280 19 no 

DS 1102A , 12 9]2 12 912 76841 

DS 1 I02 l>E SEMIU.A 5'20 5520 12 880 

os 1101 ARROPE DE SEMIU.A •o.to ""º 11 720 
IJS 1104 . 5.040 5,040 11.720 

1'11 rRf:r.4R.-tCJUi\' /Jf: HOIS.-t 
l'B 1101 A BOISA 177 606 177 (,{)(, 414414 

1'11 1201 n Sl/SlRAIO 2S92'Xl 2S92'>0 (>04 9110 

l'H 120l· ANAi l~IS l>E SlJS"J RATO "º "º "º l'H L!lll LLENADO DIO HOISA l IS 000 llS 000 2Mllf10 

1'11 l]Ol I ANJI O 10 .l(,O IOH.O 24 160 

1'11 1 ~04 ,\l"Af<RI O Y ACOMODO l>E llOL'iA 27.600 27,t>OO 64,400 

I':\ l'/A,\TACIOS 
l'N 107 A 1 IJNCilt"lllA PARA 1 kASl'l.ANf"I'. llF l'l..ÁNTlJl.A fiJENLATEI 184110 1114&0 42 S70 
l'N .l07 f RASl'I AN"fl: I>f: l'l.ANI 111.A 27,(,0Q 27,t.00 (>4.400 

"' AC/.iRf:O 
Ml 1101 RAl.l'O 4.BSO 4,11110 11.1(1() 

HA IUl."fiOOf:.-tll.\"f/.10 

RA 402 Rl[(iO kN CAMAS Gl:RMINATIVAS l 600 1 600 1600 
RA 40) RIHiO IJE PLANTA 14,400 14.400 u.4oo 

C.1\1 CUS1ROL OE M-41.f:L.-t 
CM ~M UlNIRl>l.MAN1JAl. lll: MAIJ1.A 2t•,9(,Q 26,960 62,88U 

FN n·:RTllJ7..ACU-'" 
l·N t10?A H·.Rl 11.1/AN"IL PF. SlJU 0117-17-17\ 10 190 10 190 2J 775 

FN t><J2 Al'LllACll N ot· J'l'R 111.J/.ANTE Al. SUELO 2320 2320 5160 
FN t.o.l A f.l:RTIU/Atfll'. Hll.IAR NASAl'ER l 640 l "40 61311 
FN ltO.l Al'l.ll.ACION ()¡, Fl'RTll.l/.ANTE Al. l-ClLIAJE 160 160 360 

n: c·o.\"TROI. Fl1"lJ.\:-4l\lJ1:.fR/O 
n 701 A INSH..llCIDA tHll.1-Y). 4 Al'l.IC POR 1 DE KARATI: "º 420 9IO 

n 701 A INSl·CllCIDA KARAlFl IAl'J.IC' l'OR4flEFOl.U m "' .. , 
CI· 701 Af'UCACION DF INSI Cl ICIDAS 9(,() 960 2240 

CI 702 A l-UNCilCJIJA (IJENl.ATI" 20790 20,790 48 SIO 
CI 70ZA ll/NlJICll>A MAN/.All·.) IH187 156117 lti60.\ 

n 71J~ Al'l.ICACION lll: 1 UNlilC/DAS .... 4 1100 11 200 
CI 701 A RO[)I N 1 JCl()A~ "" 3(,() "º CI 701 Al'UCAl'IONfll RC >l l!:N1 ICll>AS , .. 160 ••o 
n 70~ A ("IJlllU l OR 11. 1,ll:? l H2 7 704 

CI '°' Al'l ICACION llh CIJBRl:COK TI: 2.J.60 2.160 S.480 
{'~ C·CP.·ICITACIO.\" 

CN 'XJ! ADll~SIRAMll:NTO l'ARA Rl·ALl/.AR INJFR 1 ACIÓN IS,()(Kl IS,fl(Kl IS.000 

l.'11 INJUTACIOS 
IN IS02 A REOI /EfUMll:NTO llE YEMAS JISOOO 
IN 1~º~11 l'(l\ff"Jlll.NO 12 S28 12S211 29196 
IN ISO! Al"l.ICACION DI· INJl·.RTOCUN EXllO 372 080 .1720110 8till 200 
IN l'iOl lll S íAl'E Y Rl·ClJl·NHJ llF INJl:ll IO 20280 20 2110 47 280 
IN l"J.\ Al'l IC"ACION DI. Rl.INJFRTO CON 1.XITO SS 8-40 SS 1140 1]0 240 
IN ISO\ l>l'SI Al'I: Y RH'IJLN10 DI: Rl:INJERlO 1.CJ.40 l.040 7,120 

1'0 /'(}/)l.\' 

l'O 1101 l'OllAS lll. HROl ACION 9000 '1.000 21 000 
l'O 80-t RI:CORll: IJF l'A 1 RON 6.11110 6,11110 16,040 

01' OHTf,\CIO"i /JE l'l-iSr-t 

º" 1(101 l "ONTl.O \' .Sl'l i·CCION DE l'LANTA "000 14.000 32 6110 
01' tl>O~ l:X IRAll.ION Y CARCiA lll· l'IANIA 2S.Ofl0 2~.0110 SK.S20 

("l. c·o . .,nt1snn1.f.:\· r l.ltHRICA.\'1"1-.:\· 

CI lllUI tiASlllJNA 10 149 10,149 l04-111 
CI UW! ACl·.11"1: 102 102 306 

lOL\I. l'OH n.ASU:ICA("J()N DE cm.-ros 74,902 l,!"119,S49 74,902 l,274,S49 IJJ,IUI 2,979,8!"4 

GHANTOTAI. l,bfi-1,451 1,1-19,451 .1,112,972 

1-1 11N11 "l·S 1 Kl.ICllJHA~ lll COS !OS l'AltA l'ROIJUCIR 210,000 Y 4'Xl,OOO PLANTAS Cl.ONAUS EN J Y 7 lll:CIAIH.AS lll: VIVEIW J>L 
1'K{l1'A(1i\l"ION" 
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Cuadro 68 
Integración de los costos de mantenimiento y producción según clasificación 

y por labor en las fases jardín y vivero 

PERIODO 
CONCEPTO 1 2 3A8 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FWOS VARIABLES 
LIMPIA GENERAL DEL TERRENO 
PREPARACION DEL SUELO 
DESARROLLO EN SEMILLERO 56,812 56,812 132,483 
PREPARACIÓN DE BOLSA 240 589.856 240 589.856 240 1.376.314 
PLANTACIDN 46.080 46.080 106.970 
ACLAREO 4.880 4,880 11,300 
RIEGO DE AUXILIO 16,000 16.000 16,000 
CONTROL DE MALEZA 17.680 26.960 17.680 26.960 17,680 62.880 
FERTIL/ZACION 19.370 15,310 19.370 15.310 19.370 35.633 
CONTROL FITOSANITARIO 64,419 6.912 64.419 8.116 142,635 16,868 
CAPACITACION 15.000 15,000 15,000 
INJERTACION 778.768 463.768 1,082.030 
PODAS 12.760 15.880 6.520 15.880 6.520 37,040 
OBTENCION Y TRATO DE VARETA PORTA YEMAS 5.200 14.560 24.960 
OBTENCION DE PLANTA 39.080 39,080 91,200 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.537 15,537 36,040 
COSECHA 
EQUIPO DE COSECHA 

TOTAL POR CLASIFICACION DE COSTOS 165,469 1,601,275 159,229 1,296,839 217,445 3,013,784 

GRAN TOTAL 1.766.744 1,456,068 3,231,229 

9 

FWOS VARIABLES 

132.483 
240 1,376,314 

106.970 
11.300 

16.000 
6.240 62,880 
6,458 35.633 

125.050 13,164 
15.000 

1,082,036 
6.520 37.040 

24,960 
91.200 
33,639 

175,508 3,007,899 

3, 183,406 

FUENTE "CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN FIJOS Y VARIABLES EN 6 5 HECTÁREAS DE JARDIN CLONAL DE MULTIPLICACIÓN" 
Y "CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN FIJOS Y VARIABLES EN 3 Y 7 HECTÁREAS DE VIVERO DE PROPAGACIÓN". 
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ClulY 1 c,,,,,qrr, 1 

u Limplil General drl Turnio 
LT 101 r11..-. 
L1 10~ (JuanfarTl\"I 

1·~ l'"P•"'d•inoldS"rl" 
l'.S20Q Reapenura de lepas ., P/anturit>,, 
p, 'º( ReplantedeP!an1a 

01 (;,,,,,..,{J~.'ful~..u 

l '\I ~O 1 !.1mn1adel~lln 

l -~I ~Ub !un u1deLmeH\ .-\fTcDC 

p. f"1il1:urn;" 
1-\ 60:! ., Fert1hzan1edeSuclofl7·17·1"f 
p,, b02 .--\rl1¡:,atwn de Fendcunte al Suelo 

C"F ('ontrr,fFitt1t1111il11rio 
("!-~O!·\ Jnsec11c1d:t(D1 ter!:'') 
('F'O;:.-\, lunwc1da!Ben!a1d 
CF ,Ol:\ R•l<irnt1c1Ja 
n -01 ·\rli~acm11delnie'd1cida. 
( l ~o: f-un¡.t11;1da ~ 
CF -(1.1 R,..Jc1111cida 

ro l'm/U.f 
J'O&ll: Podas de Fonnac1ón de Fuste 

C\ Cauchu 
C.\ 1701 Tru.o\ ·\t!Ct'turadcTablcros 
(\ J'.'0) ·\hcac1rmdeEmmul1nlc 
C·\ l'.'04 P1c1 

EC Et11iP<•drC:asrclr11 

Tofll porClasilincióndtCos101 

GRA~ TOTAL 

Cuadro 69 
Clasificación de los costos de mantenimiento y producción en fijos y variables 

en 479 hectáreas de plantación 
---------- - - -- --- - - - - -- - -- -- - Pm-ocro- - -

N+ 1 1 :'li+2 1 :-i+J 1 S+4 

Fijos \'..-i.bla Fijos V.ri1bln Fijos \'ariabla Fijos VuiabJa 

76.640 1 ib.640! 1 76.6401 1 76,640 

IJ.000 

i,600 

4,9,&40 459,840 )83,2001 1 !117.3201 
613.120 613.l.:!0 4~9.840 

611.2~8 lll763 1 ~9 .26! 1 21MnJI 
':'b,640 76.1)40 ~6.640 J 76,6401 

1.192,710 1.669.794 1.669,794 
4,742,100 4,742.100 4,742,[00 4.7 .. 2.1001 

~74,!100 ~74.800 l.H'HOO 1 1.1"9.6001 

76,64\J 75,b40 9S.IOO 1 76,6401 

31,320 ~!.320 31.3201 

7,U9,661 o l."'41.6~7 o 1.151.202 o 6.,I0.71J 

7.939.668 8.44l.6l7 8,8ll.202 6.843.713 

fucrirc ~btru~hsr.1 de Co,1os para el .\lan1tn1mrcmo de 479 HectÍ11cu de Plan111:1on en Dcurrollo. con Bue en el Paquete Tccnol~o del Cul11YO del Hule Satun.1" 

1 

J 

1 

1 
1 

o 

~ "Estru,tun. de(' 1utos pan. el ~bntrn1m1ento} Produccton en 479 HCCl~ll de Plantación en Producc1on. con B.uc en d Paquete Tecnológico del Culrm>dci Hule ~atunl" 

-, 
N+S 1 NH 

-

fij• \'1ri1Wa fijos l \'arüibla 

J J 191,600 

09,UO 

2!10.2711 
76.6401 

.,-1 
34.-110 
9ll.OOO 
123.110 

716,751 o 191.600 l.222.!60 
786.7l8 2.414.160 
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l'S 1 rrrf''""",;" drl S11elo 
l>S !M Rt3pe:nuni de Cctt31 

P> 1 Pl11nt11di1t1 
I''.\ 305 Rt[llantedcl'h1n11 

DI 1 C.•tttn1lile.H11/rJ1 
~·\!~O~ L1mr11ade(at1n 
1-\1 ~Uf, 111111p1a de l.mtas' Arrope 

,., 1 Fuuli:,ucitin 
f.\ Mll.\ Fm1hnn1cdcS11do117·11·17J 
~\ t.01 \.\rh,a.;1ondrFm1hun1ralSuclo 

l"F 1 l·1tnlh•ff1t11Jun1turin 

t"f. ""01 .\ lnso:ct1c1JalD1P1Cft\l 

CI- ·u1 .\ (Fun~1c1d.:i1Brnh11o:J 
( ·¡. ·o~ \ 
n ·u¡ 
1¡. ':'01 

t 1- ·rn 

PO 
!'(lllO: 

Rl..Jrn111:1da 

.\phcaciondc!nscc1"1d;i. 
ÍUTIFJC!dl ~· 

Rodcnucid1 

Ir:::~:: Fommmn de Fu'1r 

( \ 1 l"111""h" 
fl, 1-n1 Traw\ -\pcrturadeTahlc~ 

1 \ 1-0; 1 \rt"a.;1t1ndef.mmul;uue 
1 .\ 1-u~ 11'•~.i 

E.l 1.·11u1f"'deC"'ei;h" 

Total 11ur Uasifiutión dr Cosro• 

<..IRA~ TOT:\L 

Clasificación de los costos de mantenimiento y producción en fijos y variables 
en 479 hectáreas de plantación 

Pttiode 

S+7 N+S N+9 S+IO 

fijos \'arillblcs 1 Fijos J \'arilbla 1 Fijos J \"uilbln ) Fijos \'arilbJa 

15l.2SO 1'3.2&0 l~).28(1 Ul.280 

9$.100 

1.0~J.100 1.149.600 l.245.400 l.J.41.200 
214.209 214.209 U•.209 214.209 

l~JJSOI 1.163..009 IS.1,2101 IJ6J,&09 IS.1.2301 1,439,609 JS.1.1801 I.651.llt9 

1.411.289 1.517,089 1.612.889 1.804,489 

¡ uentr "btni.:tura de l-,,,w, para el ~l1ntemm1mtode.&'.'•J Hec111eu de Plant1c1ón m Oturrollo. con Bue m d Paquete Tttno~dtl Cul11wo del Hule !'liiatunJ• 
~ · I:!itmi.:tura de r "'te'~ lllnl el :\lantem1n1mto ~ Producm111 m 479 Hectareu de Plantai:1on en Producc1on. con Bue m el Paquete T ec.nológJCO del Culto11 del Hule Natural-

!\+IJ,+16.+ll, 
+16) +ll 

Fijos \'lf'ilblrt 

IH.210 

9~.100 
421.520 

l.J·U.200 
360,441 

IS.1.1301 2.211."8 

2.372 . .:!48 

N+llal+IS. +17 al +10 
+llal+l!.+17•1.+10 

•llal+l5 

Fijos \'uiabla 

1531!0 

9$.100 
421.52tl 

IJ.CUOO 
214.209 

JS.1,2101 l.072.729 

.:!.226.009 
i:onrlwrt'm 



~ 

"' N 

E= >-3 
~ t:"--j 
............ ú~ 
t:::::'éñ¡ 
t?='.i . 1 

- ... J. í 
c. '~l :::::· ~ 

2, 1 
t=:-~ 1 z 

a ... Cn11ccptn 

LT ¡Limpia Gent"ntl del Ternno 
LT llH Cha~ 

LI 102 Gu:ardamu 

l'S 1 hrpuruciOn drl Sudo 
PS 209 Rraf)ffluradcCepas 
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Cuadro 70 
Clasificación de los costos de mantenimiento y producción en fijos »variables 

en l, 118 hcctircas de plantación 
Pltriodo 

N+l N•l N+J N+4 

Fijos \'1ri1blts Fijos \'uiabln Fijos \'1ri1bln Fijos \'ariabln 

li8.880 178,880 178.SSO 17!1,880 

30.320 

17.600 

N+5 

Fijos \'ariabln 

l\I 1 C"nrrolde.'111/r..u 
'('\! ~O'.I l1mr1;i de Calles 1,073.280 1.073.280 894.400 J.207,UO ___l___J,07l.2SO 
C\I ~Oó ll1mp1adel1neu' An-ont" 1,431.()40 IAJl.040 l.Q731&0 

F'.\ 1 frnilbmtin 
F\ 602.\ Fen11izan1edeSudol17-li·l7) IS9,JI' 26S,S2S Jil.7JS H7,94S) 1 n•m 
F\ 1'0~ IApli~acton de Fenihzante al Sudo 1711,11110 178.880 171,&80 178.11101 1 171.HO 

1 1 
H97JU J.197J4! 1 CF 7~F l. 1 In'~~~::~ ~:;;,:~::"1"" 2.7113.120 CF :'O~ A lFuni:1c1da!ílcn!atel 11.061.200 11.068.200 11.068.200 11.061.2001 

CF 70:< .\ IRoo:ten11c1da 1.341,bOO 1.J.11.600 2.6K3,200 2.613.2001 

178,!80 2::?3,600 111.uol 1711.110 
[F 701 ll,pli~~~IOTI de [nK"1'1Ja. 
CF -o: Fun~1c1da\ 

('f -03 ROOerm~1da 

l'O 1 f11du.1 1 
PO !\O:! 1'01!JsdeFontl.l"OndeFus1e 19.UO 89..$40 19,440 

C.\ (i•srrhu 
,('l, 170! llra1,l\ At>Cfluradelablcros 
[.\ 170< jl,pl1~acrnnde [st1mulan1e 

( \ 1-04 fl'·~·· 

t:c 1 '·""'l"'drü01rch11 
Tot•fpor C:IHifiaaOn dr Couot 11.!ll.2!5 J9,70J,07J 20,6!a.96l U,97JA2' l"llt.JI! 

GRAt\ TOTAL 18.531.255 19.703.073 20,658.963 l~.973.425 1.836,315 

Fuente "Estru"ura de Cos101 par1 el ~l11ntcn1m1erno de 479 Heetartu de Pl1nt1i:1on en 0cWT011o. con Bue en rl Paqut1e Tccnol6¡iCG del Cultl\'O del Huir Natunr. 
~ "I:.sm1ciura de Cos1os para d .\l3ntcn1m1cn10 ~ P1odui:t10n en 479 Hcctin:as de Plantai:16n en Produec1on. con Base en el Paquete Tccnolópui del Culll\o dd Hule Saturar 

!'\+6 

Filot \'ariabla 

447,200 

lli.600 ....... 
2136.000 
1.921.960 

447J,OOI -!,117.SlO 

S.634,720 
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l T l~;T 1:~~= Citntnl dtl Tnrmo 

LT 111: !Ciuaribna\I 

l'!-1 1 rrrp11rrK11tndr/S11rJ,. 
r>S :119 Re3pitl1uradelepa¡ 

f"\ 1 P/11nt11r;i1in 

P\. JO~ IRerolante de Planta 

l\! ~;¡~I l11~:~:::~:1;~;rfrJ 
l\l ~01'> ll 1mf11.11 de Lmeu \ Arrooe 

,., 1 ,.-rrtdl:adútt 

F' t.P: \ Fc1111iumedeSuelüll1·11·17) 
1-' t11J; l\pl";m1mdefcn1hz.antealSuclo 

n ·1~t, lin:~~:::~~::;;:°;"" 
CI- ·,1: .\ i!-umnc1d11<Henl.11tel 
ll- ·1'; \ !Rnúnt1c1da 
l.I •n¡ l-\pl1.;a'h'n de lns.cc11c1da 

( ·¡- ·11~ 1 !-un~mda \ 
CI- ·o• RoJmttc1da 

l'O 1 l'mlus 

Pll ~"; lr.....ia, de Formac1on de fu'ltc 
( \ 1 c ... rrhu 

l--\ 1·111 lrr.,o• ·\N'rtur11deT:1blerot 
C.\ 1·1•1 l.\t1!1.:acHindc Emmulan1c 
l.\ 1·0J IP11:a 

H 1 t."q111,..11/r<..i11rch11 

TntllPCJrCluifiuciOndeCouo1 

GRA~ TOTAL 

Clasificación de los costos de mantenimiento y producción en fijos y variables 
en 1.118 hectáreas de plantación 

Pniodo 

S+7 

1 
:"i'.+11 

1 
N+9 

1 
S•IO 

1 
fijOI 1 \'ariabla 1 Fijot 1 \'ariabla 1 Fijos 1\'ariablcs1 Fijos 1 \'1rilbln _I 

3,7,760 357.760 357.760 Jj7,760 

lll.600 

2.459.6001 1 2.6!3.2001 1 2.906.100 1 J.IJ0,400 
499,9701 1 499,9701 1 499,9701 1 499.970 

J57.76iií 2.959.570 357,760 l.lll,170 357.760 3,406,710 357,760 J,15J,f70 

3.317.330 l 3.540,930 1 3,764.530 l 4.211,730 

F:..1r11te ! ~!ru.:turn Je Co~tos para el !l.l1nt1:mm1cn10 de 479 Hrciarcas de Pl1n1ac1ón en Dewrollo, con Base en el Paqucfe Tccnol6'1eodd Cult1\""0dcl Hule N1turai-
\ "h1ru.:1ura tlr C"o'ltos pm el Man1cn1m1cn10 > Producc1on en 479 Hccureas de Plantac10n en Producción. con Bnc en el Paquete T ccnolOgic:o dd Cultil""O del Hule SanaaJ• 

N+JJ,+16,+ll, 1 N+lhl+15,+lhHlD 
+26y+JI +21 al +"'+17 al+JO 

+llal+J5 

fijot J \'ariabla 1 Fljot 1 Va.rúbla 

3'7.760 357.760 

1 223.600 1 223,600 
1 9!3.UO 1 91JS40 

3,JJ0.400 1 3.130,400 

1 Ul.293 1 499,970 
357,760 5.179,IJ! 357,760 W7.ll~J 

5.536,895 5,195,570 
C<Hte/MS/Oll 
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Lote 1 

fot•I r 
GRAN TOT:\LJ 

Lote 

a 
h 

' d 

' r 

' h 

' 
Total 

GRA:"\ TOTAL 

l 
foos Vanabl 

7.939,668 o 

7,939,668 o 
7.939.668 

8 

F11os Vanabl 

153.280 1.268,009 
191.600 2.222.560 

1.836.315 o 
l5.97J.4::!5 o 
:0.058.%3 o 
19.703.073 o 
18.531.255 o 

77,047,91iT 3,490_<69T 

80.538.480 1 

14 
Fi¡os Vanabl 

153.280 !,072.729 
153.280 2.072,729 
357.760 5,179.135 
357.760 3.853.970 
3)7.760 J.406,770 

357.760 J.1113,170 

357.760 2.959.570 
.l47.200 5.l."':7.520 

1.836.315 o 
4Ji8.875 27.915_'i91 

32.294,466 

Cuadro 71 
Integración de costos de man1enimiento y producción en plantación 

por lote establecido y segUn clasificación en fijos y \'ariables 

Permdo 
3 4 5 

F11os Vanabl Fnos Vanabl Fuos Vanabl 

8,441,657 o 8,851,202 o 6,843,713 o 
7,939.668 ü R.441,657 o 8,851,::!02 o 

18.531.255 o 19.703.073 o 
18.531.255 o 

16J81J24 o 35,824,113 o 53,929.242 o 
16.381J24 35,824.113 53.929.242 

Periodo 
9 10 11 

Fnos Vanabl F11os Vanab! F110$ Vanabl 

153.280 1.363,809 153,280 1,459,609 153180 1.651.209 
153.280 l.!68,009 153,:!SO 1,363.809 153.280 1.459.609 
.W7.200 5.187.5::!0 357.760 2.959.570 357.760 3.183.170 

1.836.315 o 447.200 5,187.520 357.760 2.959.570 
15.973,425 o 1,836.315 u 447,100 5.187.520 
20.658,963 o 15.973,..125 o 1.836.315 o 
19,703,073 o 20.658.963 o 15.973.425 o 
IS.531.255 o 19,703.073 o 20.658.963 o 

18.531.255 o 19.703,073 o 
77,456,791 7,819J38 77,814_.-;51 10,970.507 59,641,056 14,441,077 

85,276, 129 8X,785,058 74,082, 133 

Periodo 
15 16 17 

f-t)OS Vanabl Fr os Vanabl FIJOS Vanabl 

153.l80 !.072,729 153,,80 2.072.729 153.280 2.218.968 
153.28ü 2.072.719 153.280 2.072.719 153.280 2.072,729 
357,760 4.837,8!0 357.760 4 837,810 357.760 4.837,810 
357,7&0 5.179.135 357.760 4.837,810 357.760 4,837.810 
357,7&0 3.853.970 357.760 5.179.135 357,760 4.837,810 
357,760 3.40ó.770 357,760 3,853,970 357.760 5.179,135 
357,760 3.183.170 357.760 3,406,770 357,760 3.8~3.970 

357,760 2.959.570 357.760 3.183.170 357,760 3.406.770 
447.200 5.187,520 357,i60 2,959,570 357,760 3.183.170 

2,900J20 32,753,401 2,810,880 32,403,690 2.SI0,880 34,428,169 

35.653,721 35.214,570 37.239.049 

6 7 
FIJOS \'anabl f11os Vanabl. 

786.758 o 191,600 2.222.560 
6 843,713 o 786.758 o 

20,658,963 o 15,973425 o 
19,703.073 o 20.658,963 o 
18,531.155 o 19.703,073 o 

l!.531155 o 

66.523,'61 o iS.8-'S.07.C 2.222.560 
66,523,761 78.067,634 

12 13 
F11os Vanabl F11os Vanabl. 

153.280 2.118968 153180 2 072 729 
153.280 1651109 153.280 1.218.968 
357,760 3.406.770 357.760 3.853.970 
357,760 3.183 170 357,760 3.40ó.770 
357.760 2,959,570 357,760 3,183,170 
447,:00 5.187.520 357,760 2,959.570 

l,8)6,315 o 447,.200 5,187,520 
15.973.425 o l,836.315 o 
.20.658.963 o 15,973.425 o 
40.295,743 18,607.205 19,994Sl0 22.882,695 

58,902.948 42,877.235 

18 19 
F11os Vanabl F11os Vanabl 

153.280 2.072.729 153180 l,072.729 
153.280 2.218 968 153.280 2.072 729 
357.760 4.837 810 357.760 5.179.135 
357.760 4.837.810 357,760 4,837.810 
357.760 4.837.SIO 357,760 4.837,810 
357.760 4.837,810 357,760 4.837,810 
357./60 5.179,135 357.760 4.837,810 
357.760 3,853.970 357,760 5.179,Jl5 
35U60 3,406.770 357,760 3.853,970 

2.810.880 36.082.809 2.810.880 37,708,936 

38.893.689 40.519,816 
contmüa 
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Lote 

Total 

GRAN TOTAL 

Loie 

' 
b 
e 
d 

' r 
' h 

' 
folal 

GRA1' TOJAL 

:?O 
Fno~ Vanabl 

153.280 2.07:?,72Q 

153.280 2.072.7:?9 
357.760 4.837.810 
357,760 5.Jn.us 
357.7&0 J.837.Slü 
357.760 H37.810 
357.760 ·UB7.SIO 
357.760 ·U07.SIO 
357,760 5174.135 

2.810,880 JM,692.776 

-ll.503.656 

:ti 
~1!llS \'unabl 

1;1.:so ::.072.729 
153.280 2.072.729 
357.760 ..:.837.8!0 
357.760 J.8:17.810 
357.760 5.179.135 
357.760 .i.837.810 
357.760 .i,837.810 
357.760 J.837,810 
357.760 J.837.810 

2.810.880 JSJ51..150 

41.162.330 

3: 
F11os \'am.hl 

153.280 2..218.968 
1;3 280 :?.072.729 
)57.760 4.837.810 
357.760 J.837.810 
357.760 J.837,810 
357.760 5.179.IJ5 
357.760 4.837.810 
357.7bü .:.837.810 
357.760 4.837,810 

2.810,1180 38,497,689 

41.308.569 

Integración de costos de mantenimiento~ producción en plantación 
por lote establecido~ según clasificación en fijos)' variables 

l'enodo 
21 " 23 

F11os \'anabl fl¡os \'anabl FIJOS Vanabl 

153.280 2.072.729 153.280 2.218.968 153.280 2.07:?,729 
153,280 .:!.072,729 153.280 2.072,7'2.9 153.280 2.218,968 
357.760 U37,810 357.760 4,837.810 357.760 4.Sl7.810 
357.760 J.837,810 357.760 -1,837,810 357,760 4.SJ7.810 
357760 5.179.135 357.760 .t,837.810 357.760 '-837.810 
357.70-0 4.837.810 357.760 5.179,IJ5 357.760 J,837.810 
357.760 .i.~37.810 357.760 J,837,810 357,760 5,17G.135 
357.70-0 4.837,810 ]57.760 4.837.SIO 357.760 4.Sl7.810 
357,760 4.837.810 357.760 4.Sl7.810 357.760 4.837,810 

2.810.880 J8.J51."5º :?.810.880 JS,49i,689 2.810.880 JS,"97,689 

41.162.330 4 l.308.569 41.308.569 

Periodo 
:1 28 29 

hios \'ar1abl f11os \'anabl F11os Vanabl 

!53.280 2.218 Q68 153.180 2.072.729 153~80 2,072.729 
15J.:8o 2.07:'..729 153.280 2.218.968 153.280 2,072,729 
357.760 ..:.837,810 357.760 J.837.810 357.760 5,179,135 
357.760 4.837.810 357.760 ·t.837.810 357.760 -l.837,810 
357.760 -l.837.810 357,760 J,837.810 357.760 4.837.810 
357.760 5.179,135 357.760 4.837.810 357.760 '-837.810 
357.760 4.837 810 357.760 5.179.135 357 760 4.837.810 
357.760 4.837.810 J57.760 4,837.810 357.760 5.179.135 
357,760 4.837,810 357.760 4.837,810 357.760 .:.837,810 

2.810.880 38.497,689 2,810.880 38,,97,689 2.810.880 38,692,776 

41.308.569 41.308,569 41.503,656 

Penodo 

33 34 35 
F11os Vanabl F11os \'anabl F11os Vanabl 

153.280 :?.072.729 153.180 :?.372,729 153.280 :?.07:?,7:?9 

153.280 :?.:?18.%8 153.280 :?.072,729 153.280 :?,072.729 
357.760 4.837.810 357.760 5.179.135 357,760 4.837.810 
357,760 4.837.810 357.760 .:.837,810 357.760 5.179135 
357,760 4.8J7.810 357.76/l 4.837 810 357,760 4 837,810 
357760 4 8J7810 J57.760 4 837 810 357.760 4 837 810 
357760 5,179.135 J57.760 4,837,810 357.760 4.837.810 
J57.760 4.8J7 810 J57.760 5.179,135 357.760 4.8J7,810 
357,760 4.837.810 J57.760 4,837.810 357.760 5.179.Jl5 

2,810.880 38.497.689 2,810.880 38,692,776 2.810,880 38,692,776 

41.308,569 41.503,656 41,503,656 

24 25 
FIJOS Vanabl FIJOS Vanabl 

153.280 2.072,729 153.280 2.072.729 
153.280 2.072,729 153.280 2.072.729 
357.760 5,179.Jl5 357.760 4.837810 
357.760 4.837.810 357.760 5.179.135 
357,760 .:.837,810 J57.760 4.837 810 
357.760 4.837.810 357.760 4.837810 
357.760 4.837,810 357.760 4.837.810 
357.760 5.179.1]5 357.760 4.8J7810 
357.760 4.837.810 J57.760 5.179.135 

2.810.880 J8,692,ii6 2.810.880 38,692,776 

41.503.656 41,503.656 

JO JI 
Fi¡os \'anab! F1 os Vanabl 

153.:80 1.072.729 153.280 2.072.729 
153.280 2.072.729 153.280 2.072 729 
l57.7b-O ..:.837.810 357.760 4.837.810 
357.760 5.179,135 357.760 4.837.810 
357,760 4.837.810 357.760 5.179135 
357.760 4.837.810 357.760 4.837.810 
357.760 4.8l7.810 357.760 4.837.810 
357.760 4 837.SIO 357.760 4 837.810 
357.760 5,179.135 357.7b-O 4.837.810 

2.SI0.880 38.692,776 2.810.880 38J51,450 

41.503.656 41,162.330 

36 J7 
F11os Vanabl F11os Vanabl. 

15J.180 2.072.729 
153.:?80 :?.072,7:?9 153.280 2.072 729 
357.760 4 837.810 J57.760 4.837 810 
357,760 4,837.810 357.760 4 837.810 
357.760 l.179 135 357.760 4 837 810 
357760 4 8J7 810 357760 5 179 Jl5 
357.760 4.837.810 357760 4 837 810 
357.760 4,837.810 357.760 4 837 810 
357.760 4.8J7.810 357.760 4.837.810 

2.810.880 3SJ51,450 2,657,60U 36,278.721 

41,162,330 38.936,321 
contmtia 
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Lote 38 
Fiios Vanabl 

a 
b 
e 357.760 -1.837,810 
d 357.760 4.837.810 
e 357.760 4.837.810 ,. 357.760 4.837.RJO 

' 357.760 5.174.135 
h 357.760 4.837.810 

' 357.760 4.837.810 
fotal 2.504.320 34.105,993 

GRA:->TOTAI. 36,710.313 

Penc)(fo 

Lote 44 
F11os \'anabl 

357.7601 4,837.810 
Total 357,7601 4.837,810 

GRAN TOTAL 5.195,570 

fntegraciún 1.k costo:. 1.k mantenimiento)' producción en plantación 

por llltc establecido~ según clasificación en fijos y \'ariables 

Pem>do 
39 40 41 

F11os Vanabl F11os \'anabl Fnos Vanabl 

357.760 4.837.810 
357.760 -1.837.8!0 357,760 .t.837.810 
357.760 .i.837,810 357,760 4.837.810 357.760 4.837.810 
357,760 4.837.81(J 357760 4.837.810 357 760 4837810 
357.760 5.179.135 357.760 4.837 810 357760 4,837.810 
357,760 4.837,810 357,760 5.179,135 357.760 4,837.810 

2.146.560 l9.J68,183 J,788,800 H.530.373 1,431,0.fO 19.351.238 

31.514,743 26,319,173 20,782,278 

45 
Fnos Var1abl. 

conclunón 

Fuente ·c1as1ficac1ón de los Costos de Man1emm1cnto y Producción en Fijos y Variables,. en 479 Hectircas de Plantación• 
y ·c1as1ticac1ón de los Costos de Mantcn1m1cn10 y Producción en Fijos y Variables. en 1,118 Hcctárcas de Plantación•. 

42 43 
FIJOS Vanabl Fijos VlriAbl 

357760 4.837.810 
357.760 4.837 810 357.760 4 837810 
357,760 4.837,810 357,760 4,837,810 

1,073.280 14.513.429 715.520 9,675,619 

15,586,709 10,391,139 



7.3.1.2. Cotización de Centrifugas 

El equipo de mayor costo e importancia dentro del proceso de obtención de látex centrifugado 
son las máquinas centrifugadoras, existen dos compaillas que se especializan en la fabricación de 
esta maquinaria: Alfa Lava! y Westfalia. En el Anexo 3 se presenta la cotización actualizada para 
el equipo producido por la última empresa, el cual es de 155 mil marcos alemanes más !VA por 
centrífuga. correspondientes a $71, 759 USD ó a $673, 102 pesos mexicanos, ambos más IV A (al 
tipo de cambio de 2.16 marcos alemanes por USD y 9.38 pesos por USD, al 3 de agosto del 
2000). 

7.3.1.3. Panoramas Básicos para la Formulación Financiera de la Integración Vertical, Hule 
Natural 

Los componentes de la inversión en el periodo de prcvcnta nos pueden representar por lo 
menos 5 panoramas básicos o modelos microeconómicos aislados para la formulación financiera 
del estudio, que a su vez implicarían diferentes resultados en la rentabilidad y en la búsqueda de 
apoyos financieros. 

1) Un panorama serla aquel que considere los recursos totales a invertir y nos permita evaluar 
el impacto financiero para el proyecto en si. 

2) Otro en el que se considere únicamente aportación en la inversión, por parte del Gobierno 
Federal y Estatal, para evaluar la respuesta de los subsidios en la rentabilidad. 

3) Un tercero que nos permita evaluar la inversión del conjunto de productores, incluido el 
costo del terreno o predio y crédito para instalar el beneficio. Es decir, estimar la 
rentabilidad de la aportación del productor al considerar que el Programa cubre buena 
parte del costo de producción 10

• 

4) Que se considere exclusivamente la inversión del conjunto de los productores sin 
contemplar adquisición de terreno y sin crédito alguno. 

5) Que se considere exclusivamente la inversión del conjunto de los productores a la 
producción sin contemplar adquisición de terreno y con apoyo crediticio para instalar y 
operar el beneficio. 

El panorama número dos por separado evaluarla en el estricto sentido el impacto económico e 
institucional de los recursos del Programa, puede ir más allá, debido a que el impacto de los 
subsidios se extiende de la parte financiera a la económico-social; los recursos se reflejan a largo 
plazo en utilidades. y se transfieren en cuentas nacionales y en el desarrollo de comunidades. 
Precisamente la producción de vareta en jardín. planta en vivero y mantenimiento de plantaciones 
en desarrollo son objeto de subsidio por parte del Programa Nacional del 1 lule los cuales, 
mezclados con otros recursos, constituyen una inversión. Se puede afirmar que este trabajo 
incluye los elementos para brindar una respuesta de los subsidios en términos rentables, amen de 
otras bondades al sector primario. 

10 
t lno d.: lo!-. c-.1udiu!'.o~ dd llc,arrnllo. el Pro1 Rid1anl lirahm,sl-1. (lkpartmcnl nf l'.connmÍI:!'.. So111hcrn lllinois lJnivcrsity 

al C:arhondalr:J hal"..: rd"crt"nda a pais...-s como MC,in1. que: cuentan con 111dustrias im:1pic11tcs ) ~on \'iahlcs parn el subsidio 
... 1i.:111p1i.: ) i.:uando ~c unplcmcntc un control de ri.:cur~ns por pmlc del gobierno. lns ~uhsidi11s se apliquen a la producchin e 
111\l·-.11y.ai.:1~·111' "l." rdh.•jcn l'll 1111a n:ntahilidad flira!lfm ... l..i. l'>'J.t) 
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El panorama tres se abocarla al impacto del proyecto en los beneficiarios directos, 
identificados como el conjunto de los productores. El cuarto y quinto panorama son subyacentes 
del tercero pero con dos variantes; crédito y terreno. 

Cabe mencionar que es válido en un escenario o modelo para la agricultura, no contemplar el 
desembolso en adquisición de terreno por parte de un productor ya que no lo compra para 
dedicarlo exclusivamente a una actividad. Siendo diferente a estimar lo que deja de ganar el 
productor en su tierra por dedicarse a otro cultivo, actividad, o rentarla. La importancia de este 
factor, es decir el costo de oportunidad de la tierra, merece un trato especial a estudiar en el 
apartado de evaluación económico social. 

Con base en todo lo expuesto, los números se reflejarían de la siguiente forma: el monto total 
estimado por concepto de activos y costos a lo largo de los 7 años del período de preventa serla 
de $283,656.2 miles de pesos (ver Cuadro 72 "Activos Fijos y Costos de Preventa por Año y 
Destino, para el Proyecto"). 

Pero de ese monto, la cantidad subsidiablc hasta ahora, de acuerdo a los componentes 
generales de apoyo al Programa Nacional del Hule publicados el 15 de marzo del 2000, 
representaria el 17%, es decir $48,964.4 miles de pesos actuales (constituido por los conceptos 
del Cuadro 74 "Activos Fijos y Costos de Preventa por Año y Destino; Cubiertos por Subsidios 
en las Condiciones Actuales del PNH"). 

Por lo tanto y de acuerdo a las condiciones actuales, el monto de inversión que no se 
subsidiaría en el proyecto y que correspondería a la organización de productores representa 
$234,691.8 miles de pesos, es decir, el 83% respecto a la inversión total del período de prevente y 
está desagregado en el Cuadro 76 "Activos Fijos y Costos de Preventa por Año y Destino, 
Cubiertos por Ja Organización de Productores". 

En el inciso correspondiente al diseño de las estructuras de costos faltaba por incluir la 
cotización de activos, maquinaria y equipo básico de la fase beneficio, además de otros activos 
como terreno, equipo de tratamiento de aguas residuales y de laboratorio al igual que los costos 
de producción para completar el presupuesto en la procesadora de látex, datos que se incorporan 
en el apartado actual. 
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El quinto panorama contemplarla el monto de inversión acumulado en 7 años de preventa que 
corresponde a productores con aplicación de crédito para la ptanta beneficiadora o procesadora, 
pero sin costo de la tierra, por lo tanto restamos de la siguiente forma: 

Inversión total ........................................................................................... .. 

menos subsidio ........................................................................................... . 

Igual a la aportación de los productores medida en términos de costo en 
el periodo de preventa ................................................................................ . 

menos terreno, obra civil y herramientas en plantación ............................ . 

Igual al desembolso requerido por la organización de productores para 
agregar valor al producto con 1 centrifuga en el beneficio ....................... .. 

menos activos fijos de la procesadora adquiridos a crédito ....................... . 

Igual a la aportación directa de los productores en términos monetarios y 
de mano de obra (quinto panorama) .......................................................... . 

$283,656, 132 

$48,964,400 

$234,691, 780 

$33,326,208 

$201,365,572 

$7,460,002 

$193,905,570 

Este quinto panorama significaría, que al inicio se operarla una centrifuga adquirida a crédito, 
y la aportación de la organización en el periodo de preventa ($193,905.6 miles de pesos) 
representaría en este escenario un 68% respecto a la inversión total (ver Cuadro 86 "Inversión en 
Activos para el Periodo de Preventa y Reinversiones para los Beneficios en el Periodo de Venta 
durante el Horizonte del Proyecto"). 
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Cuadro 78 
Activos y montos de inversión para establecer un bcncncio de látex 

con cualro centrifugas y obra civil para tratamiento de agu1LS residuales 

Conccp'o Unldld dt C1ntld1d Cm to Importe 
D1tdid1 Unll1rfo 

Adqulslc/6n d~I Tt"tno 
Terreno Prcdm 122,772 JO 122,772 

Obra Cfrll 
Edincio v Construcciones Obra 1,112,781.0H 1,112,781 
Laguna Aeróbica y Anacróhica Obra 1,496,250 00 1,496,250 

Equipa di! TranJport~ 
Camionclas para recolección v cn1rc1rn de lálc'll: Umdad 29J,6l045 HHO,RJI 
Canuonclas para rccolccc1ú11 de cof1guln Umdad 257,802 30 515.605 

Equipo de l.aborat11,itJ 
Anali:f..ador nip1du llRC 111.a 40,511 27 40,511 
1 lornu de cuculación nara el aire cahcnle l 50 l ) P1..a 15,o.IH.78 15,049 

Balan7..aanalítíca<l51 l.! o l nm) 1'1..a 45,312.93 45,JIJ 
Ammuo ~la\on M S Pi.a 59, 176 1)9 59,177 
Pamlla(l30x 130) Pi.a 3,413 64 3,414 
Pamlla de aníllo sencillo ( 1 S Kw 240 60 11.t) P1..a 996 70 997 

Markha.m Sllll 1'1..a 23,990.27 95 961 
llcalmiz. manllc lSOO mi) 1'1.a. 7,571 82 22,715 
1:1ask Round bonom ( 500 mi ) 1'1.a 934 06 3,736 
Water balh (6 places) P1..a •1,04) 47 4,043 
Water st1ll (4 l lh ) J>¡a 10,636 84 10,637 

Pll meter P1a 14,868 44 29,737 
Combinat1011 clcctrmlc 1•1..a 3,947 21 15,789 
Ma •nct1c slmcr (conmlctc sel) 1'1..a 1,906 32 1,906 
Sel ofma mcuc fnllowcrs p,. 417 35 417 
Slop Walch "'ª 374 56 375 
Bclllimcr 1•1J1 357 70 3SH 

Tcnnomctro de -10 a 110" (' P1~1 IO 91:? 61 9,126 
Rclllrd stand 1 (10 x 1 00 1'1a 272 12 544 
Rctnn.J stand 200 x 125 1'1..a 328 68 657 

Rclord slanJ 250' lüO 1'1:1 227 83 228 
Rnd'i fur sl:mds 1'1..a 397 so l,9KK 
Ciamos P1a s 69097 3,455 
S11lconc ruhhcr 1ub111 • Pta 10 7,898 1)0 78,989 

MOllRdm<i l'ta 10 2,S04 02 25,040 
B s 80 slamkss SIL"CI J,!,aU¡?C l'1a 5 246 08 1,230 
Stamless stccl bcal..cr 250 mi 1'1a IO 9)2 56 9,326 
Srmlula s1mnlcss s1cc:I cha11:m11\ "'ª 255 26 1,27(1 
Spa111I" stninlcs-; stcd spnmtf~patula 1'1a 21247 425 

Maquinada y Eq11l¡111 t/1• Prmltu·cM11 
Tamht)s l'lil 220 18-1 14 40,510 
Tanquc.-s Je rcccpc1m1 lJ111dad 1 293,50-140 29J,S04 
Tam.¡uc.."S de scd11ncntac1ón llmdad 18.1,1101 .15 18),001 

Bombas ·conducto!> Lote 218,512 H 437,025 
Ccntrifuc.a.s • 1•1..a 812,770 67 l.2S 1,083 
Tmu111cs de hum11~cnc11<1c1t111 IJ111dad 3h3,932 52 1.455,730 
Tam¡m.-s de almacc11an11cnto llmdad 841,481 {)) 841,481 
Tan~uc~ para tralaJ111~·111n ~c111it1cn li111d;1lJ 280,237 65 840,713 
Pila" de c41aculac11ln l 1111dad ·H1.ll.H6J 46.035 
Rch;111ad11ra' "'ª J.6J0 1lll 3.<1JI 
Crc[!adora' 1'1a 21,5611711 21,561 
Fqu1p11 para 'c1:ad11 l.utc 325,%2 00 325,%2 

lof;il 
• l·I ~11\IO UllU.UIH 1m;h1\C 1111 ~·. P"I 11111>1<.'\l~IO\ 

lucntc c·1111•CJ<•\k\1\.,t1h1ddlluk. ·\I / l,li101.il"l<•np1111ua 

20:! 

----, TESIS CCF.T 
FALLA JJE 01uuEN 

Tol11 

122,772 

2.609,0JI 

l..196,4Jlt 

482,420 

7,740,236 

12,350,895 
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Cuadro 79 
Requerimiento total de maquinaria y equipo para el beneficio de látex centrifugado con cuatro centrifugas 

Conctplo l:nidaddt] -C1ntid--;dTC.i-p1cididJl'iiid1d de 
medida 1 1 {unitaria) 1 mrdida 

Obscrndonts 

Tambos 1 Unidad 220 200 lt De plástico, con tapa 

Camionetas para n.~1:0\ecc1ón .,, entre2a di: latexl Umdad 5 Ton Con caja adaptada para conw con una superficie de l .S x 2 m v 12 tambos par camioneta 

Camionetas para rei;:olecc1ón de coa2ulo 1 Unidad J 5 Ton Con caja adaptada para contar con una suocrficie de 1.5 x 2 m v 12 tambos oor camioneta 

Tanciues J..: rcccpc1ón 1 Unidad 50,000 lt Almacena 

b.1u1po de lahoralono Lote 

T anqucs de scd1mentac1on Umdad 50,000 lt 

Bombas \ conductos Lole 

t'entnfueas Unidad 500 ltlh 

raitljUL'S de hOlllOj!COCilaCIOíl UmdaJ 50.000 lt 

l anQues de almaccnam1ento Umdad 100.000 lt 

ranuuc) para lratanucnto oro1coliuco Unidad 30,000 lt 

Pilas de t.:Oa!:!ul:mon Unidad 30.000 lt 

R~banJdora.-. Unidad 

L 'n:paJora.~ Unidad 

Fqu1po para secado Lote ··' 
~Ul."Ote ConSCJO MCllC.1110 del Hule, A e fn\1:S11pc.'6n directa. 



Para aplicar los trabajos de evaluación financiera hemos iniciado con el tercer panorama, es 
decir consideramos los subsidios que actualmente están autori7.ados y que cubren sólo una 
proporción del costo en jardín, vivero y plantación, la aportación de los productores y la 
aplicación de crédito de avío y refaccionnrio para la fase beneficio. Emplazamos otros panoramas 
y escenarios para In depuración del presente estudio; por lo tanto el enfoque desde el punto de 
vista de los productores, no necesariamente es el más próximo a la viabilidad, pero nos brinda 
una referencia completa como punto de partida y nos deriva las erogaciones y estados financieros 
siguientes: 

7.3.1.4. Erogaciones Durante el Proceso Productivo 

El soporte para estimar las erogaciones por cada año en el horizonte del proyecto lo 
constituyen los siguientes cuadros: 

Cuadro 80 "Número de Hectáreas Ocupadas en Jardln, Vivero y Plantación por Periodo, 
Estimadas en el Horizonte del Proyecto" 

Cuadro 81 "Número de Hectáreas de Plantación en Desarrollo, Estimadas por Año y por 
Lote de Origen" 

Cuadro 82 "Número de Hectáreas de Plantación en Producción, Estimadas por Año y por 
Lote de Origen" 

Cuadro 83 "Número de Hectáreas de Plantación en Desarrollo para ser Apoyadas por el 
PNH bajo el Subprograma Mantenimiento de Plantaciones". 

En capítulos anteriores presentamos cuadros con la incorporación de hectáreas por 
ciclo/período con el propósito de estimar volúmenes de producción. Ahora presentamos los 
cuadros citados arriba con la finalidad de relacionar hectáreas con aportaciones del gobierno y 
aportaciones de los productores bajo el actual esquema del Programa. 
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Cuadro 80 
NUmero de hcclárc:as ocupadas cnjardln, vivero y plantación por periodo, cslimadm en el horiwnlc del proyecto .... ..... 

-· -· -·· .J•• _, _, 
Jardin r~111blccimien10 6.50 

f.nncot!ucc16n 6 5 ••• • 'º • 'º . ,. 610 • 'º • 'º • 'º • 'º 
Vivero E1.1abl«:1m1cn10 100 400 

En11uxfocc1ón ) 00 100 100 100 700 700 100 100 700 

Plan1ac100 E11ablcc1m1cnlo nor lolc 479 479 11111 1118 1111 1118 1118 1118 1118 

E11ablcc1du (acurnulado) 479 .,. 2 076 3194 4112 5 430 6 54" 7 6"6 8784 

En J>esarrollo 479 9'8 2076 ] 19-4 4 112 4 951 ,, .. ,, .. 
Jm:tc!>.·m a la nroJ11cc1ón 479 479 1 118 

En nroduccum 479 9'8 2,076 
•Periodo m que w mcremeoui d uu pnducll•• en el v1W«1 
•• Periodo en que w mcrement• la cKal• dC' J'f<>ducc1ón m el ~1\e10 
••• No w oht1eocn v•rft11 f'O'Uytrn.n dcb1dt, • ca11ctnu.llU$ pup1u dr tu deurmllo 

···w: ..... 
IOaJJO 31 32 3J 

JarrJm E1.1ablccmucn1u 

En 111uduc..C1l~ll 

V1\Cf0 Eslablcc11111cnlo 

Fi1mod1.K"C1011 

Pla111ac1ón Eslablccnmcnlnnor kilc 

Es1ablec1daslacumuladul 

F.n Desanollu ,, .. 4 472 JJS4 2 2.\6 1118 

[n!lcS<tna lanroducc1¡'H1 1118 1118 1118 1118 1 11& 1111 

En moJuccmn J.194 4,312 5,430 6,548 7,666 8,78-4 8,784 8,305 7,8::?6 6,708 

hu Al\o 
34 35 36 37 ,. 39 

J¡mJm Establcr;mucnlo 

En nwJuccmn 

IJ1u~·rn l:s1ahl<.'cu111c11111 

l:n •10Jucr;m11 

l'l,inlott;IOll r .. 1.ll>lcc11111cntu •m l .. 1c 

l·s1ahlcc1tla) t.1..:umul.1du) 

l·n Dc .. ;inu11n 

In 'lC),111 a l,1 111J<Ju~c111n 

Ln 11rud11t.:cm11 5,590 4,472 3,\54 ::?,236 1,111 

l n-=uh~ l.lahon~1011 p111¡11a <:on ha'c en los c11.1Jros 81 ~Numcru de llcr;láreH de l'lanlac1m1 cn l.>eunollo. Es111nad.a1 
I'"' Afio".} K2 ~Numcrn de lfrc1;\1ca\ de f'lamacu'm en P11J<Jucc1ün. Estunadas por Ano· 
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Cuadro 81 
Número de hectáreas de plantación en desarrollo, estimadas por año 

Lote de origen Periodo de orcventa Periodo de venta 
en vivero -4 -3 -2 -1 o 1 2 3 4 5 6 7 8 

a 479 479 479 479 479 

b 479 479 479 479 479 

e 1.118 1.118 1.118 1.118 1.1 IS 

d 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

e 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

f 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

e 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

h 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

' 1.118 1.118 1.118 1,118 1,118 

[ Total -1 4791 -- 9ssr- 2,016) ill41 -4,3121 4.951{ s$ol -5,s9ü]- 5.5901 4,4721 3.3541 2.2361 1,1181 
l·ucn!e Ctinsqo ~k,1cano dd Hule. A C Elaboración propia 



Cuadro 82 
Número rle hectáreas de plantación en producción, estimadas por año y por lote de origen 

Lote de origen Periodo de venta 
en \'i\'ero t 2 3 4 s 6 7 8 del 9 al 30 31 32 33 34 

a 479 479 479 479 .l79 479 4i'9 479 479 

b 479 479 479 479 479 479 479 479 479 

e 1.118 1,118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

d 1.118 1,118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

e 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

f 1.118 1.118 1,118 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

• 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 

h 1.118 1,118 1.118 1.118 1.118 1.118 

' 1,118 1.118 1.118 1.118 1,118 

5 CTo¡;¡¡-¡ ---¡79] u958J2,076[ -3,194J - 4,3t2J 5,430J 6,548J 7,666) 8,784) S,305)7,8UC:6,708) 5,590) 

~ 
t- --3 
~ t:>::1 

Cr.l 
t:"::1CF.j 
1::r:' 

,.-- . ;-: .... 
·--e;:, 
f::?.::¡ 

!2: 

o o 
<:: 

Lote de origen Periodo de venta 
en \i\cro 35 36 37 38 39 

a 

h 
e 

d 
,. 
r 1.118 

e 1.118 1.118 
h 1.118 1.118 1,118 

' 1.118 1.118 1.118 1.118 

1 Total 1 4,472[yS4CJ?iiQ,t!SC: ~ 
1 U1.'Tllt: Ctin,1.·¡11 ~k\ICJ!ll) del Hule. A e Elaboración propia 
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Lote de origen 
en vivero -4 -3 

a 479 
¡, 

' d 

e 
f 

• 
h 
i 

Cuadro 83 
Número de hectáreas de plantaciones en desarrollo 
para ser apoyadas por el PNH bajo el Subprograma 

Mantenimiento de Plantaciones 

Periodo de oreventa 
-2 -1 o 1 2 

479 479 

479 479 479 

1.118 1.118 1.118 

l. 118 1.118 1.118 

1.118 1.118 1.118 

1.118 1.118 

1.118 

Periodo de venta . ' 
3 4 5 6 

1.118 

1.118 1.118 

1.118 1.118 1.118 
1.118 1.118 1.118 

1 Total f-479C918CJ,076I 2,7151 TI54[ 3,3541 3,3541 3,3541 3,3541 2,2361 1,1181 
Fuente· Con.~Jn Me,1cano del Hule. A C., Elaboración propia. 



De acuerdo a las superficies ocupadas en las fases jardln, vivero y plantación, y a los 
parámetros de rendimiento utilizados como referencia en cada fase; estimamos la 
correspondencia entre el subsidio y el proyecto con base en datos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el día 15 de marzo de 2000 en los componentes de apoyo al Programa Nacional 
del Hule (ver Cuadro 84 "Aplicación de los Subsidios al Proyecto"). 
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Subprograma 

Producción de 
Planta 

Apoyo Existl!nl~ 

Componente l'nidad de 
~ledida 

a) Establecimiento Planta 
de Jardines 
Clonales de 
Multiplicación 

Planta 

b) Mantenimiento Planta 
de Jardines 
Clonales de 
Multiplicación 

e) Cenificación Planta 
de Material 
Vegetativo 

d) Planta de Vivero Planta 
en bolsa 

Cuadro 8~ 
Aplicación de los subsidios al proyecto 

:\'i\·cl ~láximo Aplicación del 
de Apo~o Caractcristicas Apo)o·o 5cgún 

Federal/Estatal facalas Consideradas 
(S) (Apo\·o Porcncial) 

17 El apoyo se Se establecer.in 
aplica a 11.173 73,273 plantas 
plantas I Ha = Sl.245.641 

Las plantas las 11 ).73 plantas I Ha. 
otorga el Programa 

3 9 .100 plantas I Ha. Se tendnl una 
población total de 
59,150 plantas 
= $177,450 

205 5% de la población Se tomarán 3,481 
delj:irdín muestras para ser 

analizadas 
= $713.605 

1112 Incluye acti\'OS y En 3 Ha. se obtendrán 
gastos para 210,000 plantas 
establecimiento. = S2.356.200 
en caso de que ) a 
existan se reducirán 
del costo 

En 7 Ha. se obtendrán 
490.000 plantas 
= S5.497,800 

Pro)'l!tto 

Porcentaje de 
Requerimiento Requerimiento 

para el pro)o'ccto Según Apoyo 
Potencial 

Acti\·os: $794,461 
Establ: $16-1,794 
Total: $959.255 77% 

73,273 plantas 100% 
equivalente a 

$854,363 

Entre $102,293 Entrcd57"-' 
y$118,257 y67% 

$713,605 100% 

Periodo 1 
Establ: SI 1,080 
Produce: Sl,664,451 
Total: Sl,675,531 71% 

Periodo2 
Produce: Sl,349.451 51% 

Periodos 3 al 9 
Activos: $239,885 
Establ: $14.440 
Producc:S3.112,972 
Total: S3J67,297 61% 

continria 
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Aplicación de los subsidios al proyecto 

Apoyo Exisrente Proyedo 
:"hclMhimo Aplicación dtl Porcentaje de 

Subprograma Componente t:nidad de de Apo~·o ('aractcriiticas Apoyo según Requerimiento Requerimiento 
Medida FcdcraVE!tatal EscalH Consideradas para el proyecto Según Apoyo 

!S) (Apo\'O Potencial) Potencial 

Plantaciones a) Establecimien10 Hectárea 2.000.00 Se entregan ademas Periodos 1 y 2 Actirns: S2.975.732 
·BS plantas en bolsa Se establecc:dn 479 Ha. Establ.: Sl.618,120 
por Ha. a titulo = S958.000 Total: S4.593,852 480% 
!!ratuito (no se adquiere 

planta) 

Periodos 3 al 9 Activos: S6,843,686 
Se establecerán l, 118 Establ.: SJ,776,680 
Ha Total: SI0,620.366 475% 
= SZ.236.000 (no se adquiere 

planta) 

b) Mantenimiento Hectárea 2.000.00 Incluye labores de Variable. de Variable. de 
replante S958.000 hasta S7,939.668 hasta 

S4.4i2.000 S76.703,031 
a panir del periodo 2 y a panir del periodo 2 
hasta el 11 y hasta el 14 

e) lnacmcnto de la Hectárea 1.300.00 Adquisición de Periodos 7 ¡· 8 
Productividad herramientas e Ingresan a la produción $2,414,160 388% 

inicio de cosecha 479 Ha.ipcriodo 
= S622.700 

Periodos 9 al 15 
Ingresan a la produción SS,634,720 388% 
1,118 HaJpcriodo 
= Sl,453,400 

conclusi6n 
Fucn1c· Elaboración propia con base en los •componentes de Apoyo al Programa Nacional del HuJc•. publicados en el Di ano Oficial de 13 Federactón d dia IS de marzo de 2000 



Con los datos anteriores elaboramos el Cuadro 85 "Resumen de las Erogaciones en cada Año 
del Horizonte del Proyecto, con Participación del Gobierno y los Productores, bajo el Actual 
Esquema del Programa" 11 , en el cual estimamos los montos anuales por desembolsar que 
corresponderían al Gobierno Federal y Estatal con el actual esquema de subsidios 
independientemente de su suficiencia o no y, por otra parte, presentamos los montos que por 
diferencia corresponderían a los productores. 

11 El cuadro se respaldó en las memorias incluidas en los anexos 4, 5 y 6. 
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Concepto 

T 01111 pt1ra el Prt1ytcto 

Subsi1/io A.ctmrl 

4portadán rll' los 
ProductouJ 

Concepto 

T 011rl para el Pwyecto 

Subsidio ..taua/ 

Aportaáán dt lm 
Pr111flKlorel 

Concepto 

To111l pt1ra el Proytcto 

Subsidio A.ctm1/ 

A.portadrin de /tls 
Prod11c/(lftl 

Cuadro 85 

Resumen de las erogaciones en cada año del horizonte del proyecto, con panicipación 
del gobierno y Jos productores. bajo el actual esquema del programa 

(en pesos) 

Periodo de Prevent• 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 o Totaldtl 

Periodo 

983,581 8,519.228 15,809.343 32.755.091 54.398.989 74.638,344 96,551.560 283,656,136 

817,566 4,445,481 3,626,393 7,383.229 9,619,229 10,897,229 12.175.229 48,964,356 

166,015 4,073,747 12,182,950 25,371,862 44,779,76-0 63,741,115 84,376,331 234,691,780 

Periodo de Venta 
3 4 5 6 7 8 9 10 

123,862.563 110.611,498 101.803,486 83.855.052 74.553.581 55,191,692 58.297.711 57.836,603 

13.580.806 8.161,400 5,925,400 3,689,400 1,453,400 1.453,400 1,453,400 o 

110,281,757 102.450,098 95,878.086 80.165,652 73,100,181 53,738,292 56.844,311 57,836.6-03 

Periodo de Venta 
13 14 15 16 17 18 19 20 

63,407.111 64.440,143 64,081.751 64,235.302 64,235,302 64,440,143 64,440,143 64,081.751 

o o o o o o o o 

63,407,111 64,440,143 64,081,751 64,235,302 64,235,302 64,440,143 64,440,143 64,081,751 

Periodo de Venb 
1 2 

104,874.750 ll0,491,970 

12.797,929 12,797,929 

92,076,821 97,694,041 

11 12 

59,962,306 61,699,678 

o o 

59,%2,306 61,699,678 

21 22 

64,235,302 64,235,302 

o o 

64,235,302 64,235,302 

continua 
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Concepro 

To111/ para el Proyecto 

S11b1itlio .frt11trl 

Aptirtadón de /oJ 
Productore;r; 

Concepto 

To tal pnra el Proyecto 

S11bshfio Actmrl 

(Aportacüin de los 
Productores 

Resumen de las erogaciones en cada año del horizonte del proyecto, con participación 
del gobierno y los productores. bajo el actual esquema del programa 

(en pesos) 

Periodo de Vcatl 
23 24 25 26 27 28 29 30 

64,440.143 64,440,143 64.081.751 64.235.302 64,235.302 64.440.143 64.440.143 64,081,751 

o o o o o o o o 

64,440,143 64,440,143 64,081,751 64.235,302 64,235,302 64,440,143 64,440,143 64,081,751 

Periodo de Venta 
33 34 35 36 37 38 Total del 

Periodo 

53.118,936 46.153.893 38,830.458 31.676.704 2.J.522,949 17.180,483 2,491,902,810 

o o o o o o 61,313,064 

53,118,936 46,153.893 38,830,458 31.676,704 24,522,949 17.180,483 2,430.589,746 
Fuente Flal1or:11:1ón propia con base en los cwidro 78. 79. 80. 81. 82 )' 83 conclwron 

·'· ·.'-;." ···',, 
31- ·32 

'' 

61,744,441 59,407,133 

o o 

61,744,441 59,407,133 



7.3.1.S. Programa de Inversiones y Reinversiones en Activos 

Para el caso que nos ocupa se aplicarían inversiones diferenciadas a lo largo de un período 
preproductivo o de preventa, tomando como referencia la producción y venta de nuestro bien 
final, que es látex centrifugado. Es decir la operación efectuada en 7 años anteriores al primer 
ingreso por venta al cliente de látex centrifugado representa, desde el punto de vista financiero, 
un período cero conformado por esos 7 años --este gran período cero o período preproductivo de 
preventa no debe confundirse con el período de preparación del terreno considerado 
eventualmente como período cero exclusivamente para jardín y vivero-. 

Una vez en operación la procesadora de látex requiere agregar otras centrifugas y otras 
inversiones, que constituye lo que se denomina reinversiones en el horizonte del proyecto; ver 
Cuadro 86 "Inversión en Activos para el Período de Preventa y Reinversiones para los Beneficios 
en el Período de Venta durante el Horizonte del Proyecto". 
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' ,.::.- ~==:1 
·-- ::.Q 
~:·· -~~ 

;_: .. ;·~ 
~-' ~J ,._. ;-~ 

e;.· ~ 
,t=:i 
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,, 

l"'tt~wn m ao;n,01 p;1111 d rcnoJo de p!'C'•mla) mn•ersionn para IQ, 
l\tnthCH>~ en d ;.'CT!odlJ de H'TTll dunnte d h1mzonte dd ~CCIO 

1!>rndicw1del1te\ [cn!nfu~a.lnno 1 2,J, .f) 

... , 
Com«pta r • ..t.-ddr; 

mtdtdt 
C&1to (C..tiU1 

CaiUrio ··-1ft/f•isidU..tldTtttnro 
TenC11u 

01w .. c;,.;1 

Ed11i'm' Cmntl'll.:..:ltllln 
La,:11111Anob1C1)Anaernb1c1 

l11edm 12n12Jo 

Obra \J.ll2,18J O! 

1 Obr1 l l . .&%.!~OOC 

E.J•irot1r r ..... ,,,_, 
C1m1011dnpar11m:<>l«c1oa~ml1cµdel11el l'nrdad 1 2'H.ól0.t5 

C1m1oaetnrmruolft:cm11deco1p;11lo \ limd1d \ H7.501}0 

Eq•ipo dt Lrkr111orio 
An11iud11rr101doDRC 1 Pz.a 40."127 

Horno de rnculac10nt11t1el11~nhmtc C'O 1 Pu 1,.04171 

B1!an1.1an.hne1(l,l1 olmt.l 1 Pu 4j.Jl2Q) 

A11n;Mol\l.:noo\I~ 1 P111 j9.J16Q9 

P11nl!1UJO, 1301 j Pza l.4136' 

'"-"~ 
IJl!,781 
l,.t%.HO 

'87.221 
2H.I02 

40.,11 
l,_049 

4U13 
,9,177 

J.414 

~=~·l~S7,;;L11\nlc1!111UH\ .. !40f>O"'l ~= 1 !l,;.;;;;;J 'I mi '1),%1 

llntm11.m.n!lc\!OOmll 1 Pu 1 7.,7112 22.7U 
rlu~ Round bot111m \~00 mi) ! Pza º'"º ),7)() 

\l.11cd•a1h~flnl1<;nl 1 Pu UMlO 4,043 

\l.11er 11111¡J1 h 1 I P111 10.6361.& 10.6)7 

PHmncr Pu \ 14.16144 ~9.7l7 

Comtlma11"" clcarndc Pu 1 ),9ot72\ 15.719 

~luncnc •tmn \Cn!TlfllctcH'I Pu 1 l.~ll 

'in11fmo:nnicfol1~ Pu t 417.3' "' Stot1W11d1 Pu 1 374,6 ,,, 
Bdlt1mn Pu 1 3'1":'0 '" Tmnnme11n<lc·l(i1 ll()0

( Pu 1 Ql2bl 101 9.12b 
Rnord•t•nd 1no .. 100 Pu 1 27212 , .. 
Re11111l 11.111d =1Xl, 1~' Pu 1 32161 '" Rrtord ,1...,J ~~u' l!>O Plll \ 227U ?!I 

Rnd1t1>r•tand< Pu 1 39750 1.911 
l'lamp~ Pu 1 tAJQ71 '' J.4" 
S1h~Df1C rul•bcr tuh1n1 Pn l 7.SlllQOI 101 71.919 

\10llR~hN Pu 1 2,504021 101 2'.040 

1 :,:m~~:':i:~~:.~ r;~:1 ! ~: !~~ ~!I 1~1 !i~~I 
'ip11ul1.i1mlco11eclrl'1.n ... :n 1 Pu j 2"2bl 'I l.17b 

'ip11u!1\ta1nln•1tnl1poonspa1ul1 1 Pu 1 212411 21 425 

,\l11q11in1m111Eq111¡mdcl'roJ11«iO.. 

T1mh°' Pu 1 11414 1101 w.m 
TanQucsdcia:tPCIOll 1 Unidad 1 293.5044() 11 29JJ04 
T1miundctcchmenucmn j Umdld 1 183.0013' 113.001 
1Jomb1n "mdud<1• \ l.D1c \ !IB.~123' 211.rn 
Ccnmfuus 1 Pu 1 1\2.77067 21 1.625.'41 

1 Ta119un de hnm<>rcn•..r••~•"" U"1d1d lb] 9)2 '2 1 )ti) QJ) 

T111ouC'ldr1lm1CC111mu~ruo 1 Un1d1d 141,481 Ol 2 1.612.%2 
Tmnun111r:11ra1amtCMtol)rolcolittco ! lln1dld l 280.2)76'1 11 210.231 
Pllndecou11l..,;1(1n 1 Umdld 1 411,0HtiJI ll 4b.Ol5 
Rtbmadom 1 Pu i l.610901 11 l.631 
(TC'l'.dDlll Pl.3 I 21.~bOi'DI 11 2U61 

F.qurpupar1RO;ad1• Lote 1 J!S,06200j 11 m.%2 

f-El•l'Oloa°"pi0p1c...-.....,1D1Cllldnlll7Ulq,oy 

.... 
Total !Ca11tid1 ........ T°"' 

122.77 

. 1 

2,bll'J,llJI 

845.0~ 

2'H.610 
2S7.!0-:. 

~l.4!! 1 

~.Db.S.ll. 
..,,...,, 

~ 
113.001 

31 2.431,311 

21 1.612.962 

IJ,l2-1,J31 -IJl86.o71 

Allo7 c.4 lmporW 

11 122,n 

1\ l.lll.7U 
11 1,4%.2~0 

110.m 
SU,bOS 

40.,11 

lt049 

4U13 
,Q.177 
l.414 

95.961 
22.715 
l.7)6 
4.041 

10.637 
29.717 
1'.710 

"' m 

"' ~ ¡¡-----,¡¡ ,,, 
211 

1.911 

),4,, 

ID 71~ 

10 lH>·«I 
1.210 

~ 
l.17b .,, 

~ 
293,»4 
366.003 

111.m 
ll 2.01j11 

)6),9}] 

Jf 2J21.'4J 
2I0.1ll 
46.03' 
J,6)1 

21.'61 
llS.%2 

.... 
Tobl C..1tidl1 l•porte 

nz;n 
. 1 

Uffl.(UI 

l.J96.-ot 

4-!?.4!1 

b=t== 
6..911.SIC 

~ 

112.771 

Jl..Sll,175 

GraaT.cal. 
Tobl 1 ....... -l·Tobl 

:,.: 

e 

( 

m . .19!!1. 

8:!,.898 

e1_m: 
491,(11! 

·~ "' "·"'1.12'' 41 s.m,ooo¡ 

.• .5.,515.74 
121 :Jj23,n! 

11 2.,062,411 

I429"7i 
162.045 .... ,, 
111.252 

41. 236.?Ull 
IJ.!SS•· 

41 l.911 
161 JI) .... 

12 90162 
16 14 $ 

16.174 

"'" •l-·111.947 

"!""'""' • '7,W , ... 
un 

41 l..CJI .. 
11 2.177 

,, 911 

ll) "" 20 llll9 
40 JU 56 
40 100161 ,. ,_.,, 
401 31,'Vt 

~ • 1,700 

4 174' 
16 1J ·~1 

4 l '5730' 
1210097772 
4 112flV'IJ 
• 114ll9 

' 14$24 
16J4l 

41 1.303,141 

-19.J8-1.l92 
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C"u1drnllll 

Act1\n~ \ mon1t1~ Je 1mers10~ para cstahlcccr el t>Miefic10 de la1c1 crnmfoµJo ~o 1 

Año J """' """, CruTotal 
CDMll'ptD UnKl1dd Onto C.11ntid~ Impone Tot1I Cantida Impom To"' Canócil1 lmportt Total Caatid11 "'""' Tolal 

medid1 l'nitlrio 

Adq11111rui1tdtlTtrrt1to 

'"·"~ 
n::.n 

1 
1 ' 1 1?2.77: 

rmcno Pmiio 122.71230 1 1 122.71: 
1 ,..,. 

1.111,71110 
-

1 111'7111 ~~I [d.J!ic10 \ (onmumonn Ohr1 1 J.111781 1 
U,u11.1 '\nohic1 ~ Anacrob1ca º"" 1,4%,;500 1 1.4%.Z50 

1 
1 l,<496,lSO 

r.q1"po r nnrpont -"· - -· '""'"" C1m1onet:is rian m:o1«CJon \ C'!'ttlto dt lite U ruda.:! 19J,610as l n1,;11 1 191.610 J 1lon1 
CamumctaJp.;irarctol«CJondccoagulo Unidad 157,1101)0 1 257.802 1 257.102 ' 'U.605 

t.q111po r L"""'"" ono -~.- ----.._ 
<\nahtaJ1'fra 1doDRC Pu 40,51127 1 40511 1 40<11 
llomodccmulaaon 1r1cl1mcahmtc 501 Pu 1504171 1 15049 1 "°'. Bal1n.u3nal1nca 151 o1m"l Pu "' \293 1 -45313 1 ·4Titl 
Aro111atoKl."on M~ Pu ,917699 1 59.177 1 59177 
l';untl11130, 1101 Pu l.41364 1 l.414 1 3414 
Pamtlidc;u111!0!1a1C11io(J 5 K"' 2406011:. Pu 99670 1 .,., 1 .,., 
\Urlh;un'\n!I Pu !1,99027 ' 95,961 • 95961 
Jleatin.,m.mtlc!500ml Pu 7.S7112 J "",71S l 2271S 
lh~l Round honom ¡ 500 mi 1 Pu 91406 4 3.736 . 37J6 
\\;1tC'fh:uh1r.,..l~c:1l Pu 4,04347 1 4.043 1 'º" \\;unmll141.h> Pn I0,63611"4 1 10.637 1 10637 

Plfmctcr Pu 14.86844 ' 29,737 ' 297J7 
Comhmanon c!cctroJc Pu 3,Q.4711 4 l~.789 • ll719 ..... 
MlWletiC snrrer (oom lctc 1etl Pn 1.90oJ2 1 1.906 1 I'"' 

"' 1 SC'leofm.111~m:ncfollo ... rn Pu 4173' 1 417 1 "' St1m\l.atch Pu l74S6 1 m 1 m 
Hc!lnmtr p,i 3'770 1 358 1 l>I 
Tnmomrno de -10 a 110" C Pu 91261 10 9.126 10 9126' 

Rcionl stand ibO' 100 Pu 27211 2 ,.,., 
' "' RC'lorduand1QO, 125 Pu 12868 ' '" ' .,, 

Rctonl n.1mJ 150 \ lbO Pu 21713 "' 1 221 
Rods for stmds Pu ]9750 , 1.981 , 1911 
Oamt11 Pa. 69097 , l.4" ' • 34!5 
Sd1cOT1crubtlcttuhln1 Pa. 7.19890 !O 71.919 10 11-
~IOJIR ch s Pu 2,,0402 10 25.CWO 10 "°"' liS llll•t;nnlnss1C'd111u e Pu 14601 , 1.230 ' I''º 
S1:11n!css i;!i:c! bcalcr 2~0mJ Pu 93256 10 9J26 10 •= 
'a1ul<>•lamln,stttleh11111"'n Pu 1!1S26 , 1..276 ' 1.276 
'parulJ!>tJmln~i!ccl spoon/spitub Pu .21247 ' "' 2 "' 

.Uafi•111ana¡1:.q•ipoac ,.,_.11ccwn ....... ~ .¡,.p1l,l7' 
·-~ 

. 7.T.e..41· 

Tambos Pu 11414 " 10128 110 20.23' " 10.128 llO <o:.10. 
T;innundcrtt<."TlCIOn L'rndad 293.50440 1 193,.504 1 293 --
Tan undc~1mcnt~1on l'rndad 113.001 3S 1 113001 1 113001 2 ..... 003 

Bomb:is\lconduttos Lote 2115123' 1 218.512 1 ·21 12 
Ccnmfu as Pn 8I.2no67 1 812.771 2 1625~1 1 111.771 • 32'1111: 

Tanauesdchomoacncil.IClon Cmrlld 3639]!31 1 363.933 1 36l0i' 
Tannundcalmaccnamicnto L:n1dad Ul,48103 141411 1 ... 1.411 1 141411 l -.,~44CJ 

Tann\lCJ nara ttaum11:n10 nrote"Olinco t:mdad .210.2376, 1 210.lJI 1 ,,..,., 
l'i!.udcco311ul<11.1on L'mdad 46.014 63 1 46.0H 1 4603, 
Reban3Jora.s Pu 3.61090 l.631 1 3"'1 
c-·rlu~ Pa 21.56070 21.561 1 21 Vi.1 

Equ1J10r.m1~1 I~• 315.%200 32,.Q62 1 m,902 

7,460,002 3,221,692 1,66<)79 12.346.073 

F..rlll~ Eb~¡ncp•coibascSttl (Ladro1! ºAai"" y ~kl'llosde~p1111 EubltQ!l'wtlla'ldioodel..atna11C1111roC'"11!.pt ~OtnCmlptra T~ckA.pal ~· 



('uadrv 119 

Act1\0S \ monto5 Je mH·rs1{"1n para estab!cter el beneficio de láte\ ccntnfugado No 3 

""º' ""'. GnnToral 

Conctpto llnidaddr <.:0110 Cantidad lmportr Total Cantida lmportt Total Cantida ........ Toul 

'""'"" Uolt1rio 

:4d'lui1iritin dtl Tt"tno 
111.171)01 1\ I"·"~ 

1:??,i7 

1 

1 1n.m 
T=• Pmlio 1 121.77: 

....... 11~ 

1.111.781 oJ 11 l.Jl2.7!ll 
..... '7,.U• 1 ,¡,pJ7,JUI 

Ed11ic10 \ (onstnJroonc~ º"'' 1 I.1P'11JI 
LagunaActoli1c;1} t\nactób1ca Obu 1.4Q6.1~0{1 1¡ !,4%,150¡ 1 1,496,150 

cq1.11p¡••t ranJflfirft 
11,1J.b!0451 

1 
n.i.•.u.:. !'~1 • .i1. 1 1~7Vt-

C.:un10nctasnararecolecC10n\ entrCRJdclatc Un1dM1 " ~!17 ""1 103.blO ; BSO!lt 
Cam1om:t.:upaurccole1:c1011dccoJ!lul,¡ Urudad 19.1!0230¡ 'I 131.1101 11 19,801 1 515,605 

1:.q11ipaolcLatKiriucmo 

-=o.s11::1I 
""'.:.. ... 

1 
1 _....,."" 

An;d113dorra 1dnDRC ru 1 40.Sll 1 40.511 
llomodcmcut;icionEatacl:urcc;d1en?cf~OI ru l~.04117111 11 1~.0-IQ 1 15.049 
Halanaanalinca!l5111. cilm 1 Pu 45.)12931 1 4S.JI} 1 45113 
AoaratoKla\onMS ru 39.\769Q! 3Q,177 1 39177 
ramllat130,1JOl ru l4llb-1) 1 3,414 1 l414 
l'amll1 de anillo ~nc1llo ( 1 5 K" :40 Nl llz_ ru "'610 1 097 1 997 
t-.b1lhamSn!I 1 ru 13,QQQ17 .. Q5.%1 ' 95961 
Hcatlno manllc 1 ~00 mi l ru. 7,571112 JI 11.715 J -;;;;715 
Flask RounJ bonom ( 500 mi ! Pu 93406 .. ].736 1 ' J7)6 
\htctbath!óf:?la.:csl Pu 4.0-IJ-17 1 "''' 1 1 ... , 
W;11ctsnl1(.!l1h) Pu 10.63684 11 10.637 1 1 10.637 
Pllmdcr Pu 14,Stili.t.11 ,1 :!Q.7J7 ' 19.737 
Combin;mondcctrodc Pu J.Q.1721 •I 15,7!1Q • ll719 , .... 

"' 1 M:umC11C(ll!lct4comnlctc~l Pu 1.Q()bJ:I 11 l.""' 1 1.906 
o 1 SctofmJIU'ICl1,foUo"<'T\ 1 Pu "17 3~ 1 m 1 "' S1onWatch Pu 374 ~b 1 m 1 "' Bcllnm<"T Pu JSiiO 1 m 1 "' Trnnomctro de ·10 .i 1 lü" C ru 911bl 101 9,J2b 10 9.126 

Rctord sund 160' 100 Pu 11:::1::: ll , ... 1 "' Rcta1d stand 100, 125 ru l~S fl!I ' 6H ' '" Rc101ds1;uid15o, lb() Pu 1::1111 1 128 1 n• 
Rodsfor stands ru 39750 , 1.91111 ' 1,918 
Clam s Pu 6Q()97 ' 3,455 ' J."53 
~diconcrubba!uh1n11: Pu 1.ai:is90 10 7!1,98Q 10 78989 

MOHR dms Pu. 2.SQ.1021 10 15.040 10 "°" HS KOSU1nlcus1~ auRc Pu 2.1608 ' 1..130 , 1.230 
Sta1nkns1cdhc:ilcr250ml Pu 93256. 10 9J2b 10 ',. 
S1tulasta1nlcssstctlthatta....-11\ Pu 1":!6 ' 1.176 ' 1 76 

Spatula stainku stecl sroonlspatula Pu 21247 ' 423 11 '" 
• H11q1onan11 y t.q111po dt l'rod11u1on 1,-MAJ,i • 

Tambos Pu JS-1\4 " 10118 165 J0.3113 no .W..510 
Tanaucsdcr----on Uru"'1 2Q].~0440 11 .29UG4 1 29]W 
Tanoucsdc~d1mmtacion Urudld 1113.00135 1 1113,001 1 183,001 ' 366003 
Bombll\ conductos Lo« 218.51235 1 2111.511 1 211 12 
Ccnmfuus Pu 812.77067 1 812,771 J 1.438,312 4 )" 1.083 
TannucsdchomoacncizaCJón Urud>l 363,93251 363.933 1 l6l9ll 
Tannucsdcalmacenanucnto Urudad &41,48103 1 &41,-1111 ' 1.682,%1 3 'l '124443 
Tanaucsnar1Tratam.1mtomntcohtico Unid.! 280;3765 11 110.138 1 :zson1 
P1ludcco112ubacm Um"'1 46.03463 1 46,035 1 46.03$ 
Rcbanadonu Pu ),63090 1 3.631 1 Hll 
Cn:nadOIU p~ 1U6070 1 11.S61 1 21u:.1 

Equ1poparascc.ado Lo• 315.96200 32.5,96:? 1 32.5,962 

7,460,002 •.&16,071 12.346,073 

f\.llS1~ Elaborxion prop.a (D'I bue111 ll Cuadro 71 "Aa:i-y MorlOt dt lnYWS1on pan Esuble:'a..., Berdoodl Latn cui C.mru Cirtnfl,ps) Obn C1Yll pan Tnullltftll di Agi;l.1 K-wln' 
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Cuadro 90 

Act1\o~ ~ montos de m\er\10n para establecer el t>enclk10 Ce latC\ cenwfugldo No 4 

""" Concqito Ulikladdtl ....... Co110 ¡cantidad( lmportt 
llnklrio 1 

Adlf•isidó" dd T~no 

T'""'° 

vonC:fríl 
Ed1fiao ,. Conmucaonn 

~un•Acrób1ca\An3cr'Ob•c• 

E4Nip.1 dr Trvtuponr 

Predio 1 l~,77230 

Obra l 1.112.78108 

Obra J 1.496.2!'0 00 

C:umoncraspararecolecoón\ entrc!!Jdelit~ L'rudad J 293.61045 

Cam1onctasparar«olecaondcc(la~lo 1 Unidad 1 257JUl230 
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7.3.2. Depreciaciones y Amortizaciones 

En este inciso calculamos el desgaste de los activos por ocuparlos en el proceso productivo, 
mediante el método lineal y con base en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para obtener cargos 
anuales de depreciación y amortización en el horizonte del proyecto (ver Cuadro 91 
"Determinación de las Depreciaciones y Amortizaciones e Inventario de Plantaciones en 
Explotación"). 

TESIS CO~T 
FALLA DE OfüUEN 
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Cuadro 91 
Detenninación de las depreciaciones y amortizaciones e inventario de plantaciones en explotación 
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líH-n1ec1ac1nnAnu.:i! 

C.111i11hnrtiintn: 

Pl1nuri0nt'n [lploluión 

fa1dm 
\'1~em 

Planuaon en Dnarrollo 
Guto1Prcooer111,01 
HmmruenwGcncB!ts 
'(CTeaPmmrtnl 

IEouroodc:R.itto 

Equipo de: Transpone 

1 

1 

ll 

'"' ,, 

"' 
" 
'"' " " 

:lll 

" 
:13 ~ 

1591 :?ll 
:?IJ 
i06 

" " " ~4 1 211 

::?IJ ... , 

"' .. 
J,401 

l<I 

246 ll7 S2S ... "º '° " " 137 '°' " " " 67 11 

176 176 '" 176 176 

111 "' 114 3'2 00 
711 " " 71 " 

1.0~1 1 1,bW ~ }.00~ j l.UO 1 4.W\ ~:;;; 1 ~;:; ~ ~ 4:41 61' '" 1.S«I :.oll! =-129 '-961 5.441 
2111 }49 , .. 4871 6911 691 1361 691 '" "' 
21.i 

" 
412 

" .. 
4.1:4 

"° "' 
9ll 
m 

" 
176 

l-OI 

" ...... 
181 

...... 
1.934 
i.m 
~ 

"º 171 
20 

111 

lll "' m 1 u,1 rn U96 

" 
,, 

" 106 121 149 170 192 

" " ,1 ,1 ll ll ll ll 

482 ... <JM 1 1..t.46 ¡ 1.-W> I 1,921 1.921 I 1.921 I 1,9"-I 

"" I« :?.&O( H61 4811 626 119 I 1,01:? 1 l.:?OS 

" .. 961 14SI 14Sl 191 19! I 19! I '" 
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t091 mi mi 109 

7761 7161 7761 776 
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im 

"' 11 / 9~ 1 109' 123' 111 
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7.3.3. Estado de Situación Financiera Proforma y sus Razones Financieras 

El estado financiero, caracterizado como estático, incluye el capital de trabajo proyectado, los 
activos, pasivos y suma del patrimonio o capital contable, para seis afias de preventa y diez años 
de venta. No obstante que los mejores años del rendimiento en hule se alcanzan entre los años 20 
y 25, los estados financieros nos brindan información referente al resultado de cada ejercicio en 
corto y mediano plazo, con el propósito de conocer los resultados menos postergados (ver Cuadro 
92 "Estado de Situación Financiera Proforma"). 

Las razones financieras estimadas con el estado de posición financiera representan el grado de 
liquidez o disponibilidad de recursos. Al periodo de referencia aplicamos un análisis horizontal 
mediante la obtención de un estándar evaluado con un valor ideal, sólo como referencia universal 
{ver Cuadro 93 "Razones Financieras del Estado de Situación Financiera Proforma"). 

En los primeros años {del -6 al O) no se registra pasivo circulante porque se supone que los 
recursos provenientes del subsidios y las aportaciones de accionistas alcanzan para cubrir las 
obligaciones correspondientes a: impuestos, pago a proveedores, crédito de avío y refaccionario, 
y otros. 
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Cuadro 92 
Estado de situación financiera proforma 

tútain~•...._dt_) 

('0'C-i."o 

Arfl\'O CIRCTl.A~'Tt: 
11 1r .... e""""' .12,110 
1: lln•rfllor>n T!'moonln 

1 J lf..rn1111Uf<iif• 

IU K•rtitdeBa11f,¡,,d.al 

1 ~: 1~•6Jn_d<\lul~rl•cac•"" 1 ~I :_~ ;o~ !;! !~!~ ,!:, ,;~: 1 ~:~ 11
,: 

12
: 0:: f)~! 1 ~ IQO 12 

11.n.• ll.l:U :"Q,Oll 1:1_611 llll.9M l:'&.r.tl Hl_l.O •IU7b •111'~ j •Sltt52 <IXl.OU }61.l:I :n.oo .. s.691 
.~TM4 El ~rnvvCIKVU ... TE '" '-'" ''-"'\ 40.1061 u.mi 1u;:~1 zn.~I I~H! JU.li'l'I m,llllOI 44:.uo[ •51..MI m.suT--H1jJtr :nP'il 1.,,1117 

.\CTl\OFIJO 
: 1 !Timmo :.1:2 

1 ! ~·' 11.c"i 11_0111 s1.2nj ".1" ~l.•:?':l 1 Sl_•:O '1.•:0 
Con1tru«ionnfln111i~ '""' Ull! '111\ 7.C71 1.C7 I0.4l61 10.4:16 
E<1~11><><1i<Tron•t><>1• :11 lll l.•~l l.OOSJ 1_15<1 '·"' s:mJ s:m 
Eou1:>0dtO'ic1n1 '" Ectu11>1)dtl..ab<ir•cno t.r.I! 1.t:I 1.'7:11 l_V.:I 

l\boc:iu1nana>Eauu•<l """ JO.-.iJ 
;1 1C.,.uP..,,mo1111 ,. , .. 

"' i:• 011 1 1.o<12 1 UH 1 u1.a I 1.m ( 1.6"6 ! 1.m j 1.m 1 2.tm 1 2no 
mi mi mi m1 mi ~I ~ ~¡ m1 m 

IS!l'tantx1ont11[,pkl!ac1on _ 6!)"6 11719 ''O&ti '<JOIO lólJO'' 200,7 JU6'11 .t07 :o •llOOO:I 561~ 

1:1 (~ac1onAc11mCm11NtOmneln1ul1e10M1 llOl l:flll l~I 6':1 (QIJll n Sl lf>ll61 :•111 7191 J1fill 7Ul 

; 1 Sll IObl 1l~Ql 1\JI •l•l 6H 'n'\ 11 ""l 110lll 17i:91 ll•Hl •::tiJ1 1•~11 Sül1 '7'7\' 
41 1:1 •:1 16'1 1u1 r10ti1 llt\ 101 11t11 n;i.1 1•1 
~I !.tll !1161 1"'' 1140 )}61 Olll 6.."f>l ll!Oll ICl:l l~'l 1}'° 

l.tll ¡JbJ¡ LJ.6"• :•ni (JIMl ""l l(lr,') IOIM> um' 166'7:• 10~1 

l'!I iDl'tiitc11C1on"'um CnuPtnmcttli(lO"o)._ l __l_S)]_ ZO "'l l..t 1J71 !?Qt\ ••" ,,.., 0~11 1>1•• '"'' .,.,r •JI! 111;J1 'l\.NJ> 11••• 11•11 

!Bt )!)r;ifK11Clon""=umE<JU1POórK>f!IOJ!4•ol 

111 IDrtiitc10<1Dl'"'1lm l'!.,iaoanncnE•pkc1oaruJ'ol 

J 1 ACTl\"O DU"ERIDO 
JI IG,.tui!"r-rq¡tr••-
¡: IHrruJn.,,t:ttGl'llCfJln 

Snl4 E.LACT11VDIFUJOO 

St'H-t ElACTtm TOTAL 

PASl\"0 CIRCRA:O-TE 
~! li.mi>un1"11Pl>'P-

~ ~ í~:::•\>.hlK10l1 > '"'º 
frn!•1cRr."1<t1<'0'lS'IO 
Ül1t>1Pn,..,. 

Sl"U4 E:L f'4Sf~VCIJtCL't..ANTE 

~ 1 P....Sl\OALARGOPU..ZO 
~ 1 1( f'tdi!c !l.rl',....001<10 

Sl:M4E:Ll'dllVA L4JtGOl't..AZO 

SUM.4 El PASHV TOT . .fl 

PATRl~IONIO 

X1<1M1drlm~ 
Rnuludm dr EirroaOI "-"iznom 

b} IRnulha..lodrlEtm1t1C 

St:\IA EL PA."il\"O Y EL PATRl~IO:«ilO 

m 

" 161 

n111 11<1t1i m•1 cim ~oc1 ''°'l mo>I 1.tM1 ri•211 n1:11 (17611 (7761 17761 CTI61 CTI61 m611 

<111\ 1'.16111 !Urnl t2.79lll •(mil P.J111! (0.7C81I 0:.:2011 n•.'="'I 07.0)(11 

"'" ?5,~ ,., ... '!1.- I llQ,...W 1 I~.•:• \ uo.J75 1 Jll,7" 1 J'KJ•! 1 ''"•.MI 1 !!1.l!l 1 '11'°'1 

'"' 1110 .... 11 2•.10t 2•151 21.110 :01'17 

"' m , .. "' 1.061 UOT mi •011 :"' 
7ll 1Jll ..,n ""' 1'.111~ l~J•• UJGl :e.o,¡ ""°"r 1..-:"0 

..... 15.llJ lll.t66 11'1.llN m.m "'""' , ........ 75".'.IOll 76,JJ.1' 15U!' 1 7CUll 

16.ml 16JJJ 

'º" 
•:.co:i ~'!XXI 1u.CXX1! 1a_OC(ll 10.!XX!I 106.000 106.CXX!I 106.!XX! 16lJ1'1 1)(1,661 

1u.- IK.DOO! IK.DOO 16.J»ll IHMI 

., .... '""' IUJIODI l>UIOO IK.DOOI tt6JICIO 17'M11 1'1.DOI 

16,,21 ,l,7'JS 150.116 2l.t.~ 2"1.6<n 0!1"71 Sl-t.211 671_11'11 671.911 

S.261 1.UI/ 16.l'7:2 2lllll J0.7U 41.lll JUn 2JQJ1ll 1!-1,lt>S1i f7'.7lSl llC.1111 104U'lll 102.6061 

"·"s J.626 7lll 101'17 l\_US :'G02l 1•.6111! 00.i: .. 1) m.~ilhi ¡21.~61 Ull lll6J 1 16.60I 

._.., 
~' llHM """' "'10.1131 !H.lll '°'l.iOi! !16 ... ml mJt: 

•!iOJ r wu i Y.,061 r 11uw 1 111.11w 1 w.n' 1 >'u" f 66.JJM r '-"·"' r "'mi .... 1u ':'S'.'.IO!f '"6.JJ:• 14U0t 



~ 

"' "' "' 

i::--' t-3 > tx:l en 
e: Eñ 
~ 

e~:· 
~··· 

~--- .. 
t:c· 

1 .. --s 

' 

:--::2 
::=> -:z: 

Cuadro 93 
Razones fmacieras del estado de situación fmaciera proforma 

,._.,,,_,...J!.Tlo 

CO~CEPTO AO" 
SO\IBRE FOR.\fl'.LA 1 2 3 • s • 7 a 9 

Pronta Rcahumon . íAC-ThiVl/PC 104 46 .. J 28 18 9J96 07414 

Sohcnc1alnmcdiata ACIPC 117231 

Caoital dcTraba10 AC-PC 295,524 J6s.1n 429,080 462,120 458,868 423.538 361.536 289,098 191,47.i 

!l.far2n1 de Scirundad CT/PC 11 7231 

Endeudamiento PTI AT o 1128 o 1619 01018 01138 02335 02665 02586 02l68 02367 

IADalancam1cnto PT!CC o 127:! o 1931 01528 02719 03046 0363-i 03489 0.3456 03101 

lml1cc de Propiedad CCIPT 78635 S.1184 39550 Hm l.2829 2 7517 286.s3 28935 32243 

Fumlc. Elabo111c1on propia c:on base m el Cudru 92 "Estado de Situación F"m1ne1era Proíonm.• 
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7.3.4. Estado de Resultados Proforma 

Al igual que el balance nos presenta resultados a mediano plazo, el estado de resultados indica 
las transacciones y cuantifica el remanente neto por ventas (hasta el año diez) de látex, crepé y la 
aplicación de subsidios en el período de preventa. (ver Cuadro 94 "Estado de Resultados 
Pro forma"). 
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Cuadro 94 
Estado de resultados profonna 

!CIFMS EXPlESADAS ES Mn..ES DE PESOS! 

CO:\CErTO 

1 
AÑOS .. 1 

_, 
1 .... 1 -J 1 

_, 
1 -1 1 o 1 1 1 l 1 J 1 • 1 ' 1 • 1 7 ! • 1 • 1 ID 

1 T'.lriiCRESOS• 
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TOTALDE'INGRESOS?i~~~ ;"'·~· ~~!., _"_.11Y'i!lo.i9l'•~~IT::-· 

L~ 
1 
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"' l 1 
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~- --
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~ 1 
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,___ ~ 
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7.3.5. Flujo de Efectivo 

Efectuamos el cálculo por cada ejercicio de ingresos, aportaciones de productores, subsidios y 
egresos, a detalle de cada fase del proceso productivo en jardln, vivero y plantación, además de 
gastos de financiamiento para la fase beneficio de látex. Nos permite observar el total de egresos 
y la disponibilidad final de los ejercicios hasta el décimo año de venta (ver Cuadro 95 "Flujo de 
Efectivo"). 
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7.3.6. Indicadores de Evnluación Financiera 

Para el período evaluado hemos calculado eventualmente indicadores del intervalo más dificil 
del proyecto, es decir, el arranque y los primeros diez allos que representan el "despegue" en las 
ventas, motivo por el cual deberemos ampliar la evaluación a los periodos posteriores, donde 
esperamos mayor volumen de producción y mayores ventas. 

En la evaluación financiera aplicamos el método de valor presente; retomamos los flujos de 
efectivo, aplicamos un factor de actualización con tasas de referencia para calcular el valor 
presente neto de toda la serie de datos, y encontramos que se cuenta con un rango aceptable para 
que los valores del flujo de efectivo puedan ser forzados y afectados por tasas, de 1 a 44% sin 
incurrir en pérdidas. 

En este sentido, podemos observar los indicadores siguientes: 

Cuadro 96 

Flujo neto de efectivo actualizado 
(miles de pesos) 

Flujo Neto Factor de Flujo Factor de Flujo 
Afio Periodo de Eíectivo Actualización A Actualizado Actualización 11 Actualizado 

40% A 45o/o 11 

o -6 -86,000 1.0000 86,000 1.0000 86,000 

1 -5 -50,000 0.7143 35,715 0.6897 34,485 

2 -4 -54,000 0.5102 27,551 0.4756 25,682 

3 -3 -58,000 0.3644 21,135 0.3280 19,024 

4 -2 -62,000 0.2603 16,139 0.2262 14,224 

5 -1 -64,000 0.1859 11,898 0.1560 9,984 

6 o -65,000 0.1328 8,632 0.1076 6,994 

7 1 124,000 0.0949 11,768 0.0742 9,201 

8 2 64,000 0.0678 4,339 0.0512 3,277 

9 3 59,000 0.0484 2,856 O.oJ53 2,083 

JO 4 11,000 0.0346 380 0.0243 267 

JI 5 9,000 0.0247 222 0.0167 150 

12 6 28,000 0.0176 493 0.0116 325 

13 7 11,000 0.0126 139 0.0080 88 

14 8 9,581,000 0.0089 85,271 0.0060 57,486 

15 9 12,086,000 0.0064 77,350 0.0040 48,344 

16 10 18,286,000 0.0046 83,960 0.0030 54,858 

39,820,000 59,708 -20,314 
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El problema que representa analizar el valor cronológico del dinero en el proyecto se resuelve 
cuando reducimos los diferentes flujos de efectivo a un solo tipo de valor homogéneo, con el 
propósito de encontrar el valor actual neto. El método pretende que esta alternativa sea 
compatible con el costo de oportunidad que representa el hecho de obtener un interés en plazo 
fijo a una tasa líder, por lo que se aconseja tomar como punto de partida los flujos de efectivo con 
la aplicación de la tasa relevante. 

VAN 
$ 

Miles de pesos 

59.1 

Gráfica 10 

Cálculo de tasa interna de retomo 

o 

--------J 

-20.3 

TIR=OD+DE 

DE/AD= BC/AB 

DE/59.7 = 5/80.0 

DE= 3.73 

TlR=OD+DE 

TIR = 40 + 3.73 

TIR= 43.73 

40 % 

Tasa 
B 

El proyecto del hule contempla un periodo atfpico en la etapa preproductiva de 6 años, pero 
común para los productos perennes, en comparación con otros proyectos. El periodo de venta lo 
evaluamos sólo en los primeros 1 O años, que no representa los años con mayor rendimiento de la 
superficie contemplada para el Hevea. sin embargo obtenemos un flujo neto de efectivo que 
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asciende a $39.8 millones. El caso extremo serla aplicar una tasa del 44% que no nos deje perder 
ni ganar, la cual nos brindarla un valor actual neto de cero, es decir, ni perdidas ni ganancias; por 
lo tanto la tasa de equilibrio o interna de retomo resultante de un periodo considerable es 29 
puntos por encima del 15.22% que nos brindarlan los Celes en corto plazo (la tasa de los Cetes es 
a octubre del 2000). 

Por otra parte, cabe subrayar que el valor actual neto representa una respuesta en términos de 
rentabilidad al subsidio aplicado en jardín, vivero y plantación sólo en términos financieros. Pero 
el impacto del subsidio va más allá, debido a que también se refleja en el ahorro por obtener los 
productos-insumos a precios de costo, en sectores productivos y hacia el desarrollo de 
comunidades, esta última condicionada en gran parte al impulso institucional, estos elementos los 
abordamos en el siguiente apartado. 

El indicador beneficio-costo mlnimo al que aspirarla la inversión con valor presente obtenido 
con tasa del 40% sería que por cada peso invertido se recuperarla en el periodo de referencia el 
mismo peso más 28 centavos. 

Periodo de recuperación de la inversión 

Tiempo necesario para que los beneficios netos del proyecto amorticen el capital invertido en 
el periodo de preventa. 

l'RI = 13 aílos 1 mes _. 

Ano Periodo FNE Flujo 
Acumulado 

o -6 - 80 - 80 
t - 5 - 39 - 119 
2 -4 - 39 - 158 
3 - 3 -40 - 198 
4 - 2 - 42 -240 

5 -1 - 43 - 283 
6 o -44 -327 
7 1 104 -223 

8 2 46 - t77 
9 3 44 - 133 
to 4 o - t33 
11 5 3 - t30 
t2 6 28 • t02 

13 7 18 -84 

t4 8 9,596 9,512 

15 9 12,110 2t,622 

16 10 18,320 39,942 

l'Rl=N-1 + ~=13+0.00875 
14° aílo 

234 



Vll.4. Evaluación Económico-Social 

No obstante las limitaciones de información y el grado de dificultad para medir e identificar 
los sectores sociales a los cuales les llegaría el efecto positivo o negativo en términos económicos 
o de desarrollo social derivado de la implementación del proyecto. Nos hemos acercado hasta 
donde nuestros recursos. y sobre todo el tiempo, nos han permitido, conscientes de que las 
mediciones de impacto tendrían que revisarse y destilarse en el avance del ciclo del proyecto 
hacia una ejecución. 

En este apartado se vierten inicialmente aspectos teórico-conceptuales de uno de los 
organismos representativos de las técnicas de la evaluación económico-social como lo es el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); donde la evaluación social se concibe como una 
extensión de la evaluación económica y financiera. 

En nuestro proyecto del hule. y debido a la población objetivo a quien va dirigido en prioridad 
(los productores). la evaluación financiera de hecho ya es enfocada a la medición del retorno de 
capital y ganancias en función de las aportaciones de los mismos productores. 

En la evaluación económico-social hemos incluido el impacto en relación a la variable 
consumo nacional mediante el efecto que en cadena repercute en la industria del hule, en las 
ramas que ofrecen insumos al hule, en la generación de empico, en el costo de oportunidad que 
representaría dejar de utilizar tierras de la localidad de Chiapas, dedicadas actualmente al cultivo 
del maíz y del chile costeño; se aborda la situación de necesidad por rentar la tierra a cultivos 
forestales como el eucalipto, y los ahorros que representaría producir hule con el control de los 
recursos del Gobierno Federal y Estatal. 

El impacto en bienes meritorios -como el aspecto ecológico qui: si: contempla en el apartado 
referente al efecto ecológico- y el efecto en la redistribución del ingreso que, por su delicadeza, 
nos remite a buscar las señales socio-políticas de las cuales consideramos debemos estar al tanto, 
sobre todo en el entorno de los proyectos para Chiapas y en un período de transición en el 
gobierno (en su nivel federal y estatal), de tal forma que se busque un equilibrio entre el 
contenido técnico del proyecto y la movilidad de las fuerms sociales, sobre todo en el ámbito 
económico-político, jurídico e institucional. 

7.4.1. Los Indicadores de Costo Social 

De acuerdo al BID (Mokate, 1990) la evaluación económica busca identificar el aporte de un 
proyecto al bienestar económico nacional. En otras palabras, busca medir la contribución del 
proyecto al cumplimiento de múltiples objetivos sociocconómicos nacionales, como son el 
crecimiento del producto nacional; la generación de empleos; y la producción o el ahorro de 
divisas. Asi, en este tipo de evaluación se mide la bondad del proyecto para la economia nacional 
en su conjunto y el valor de cualquier bien, factor o recurso a ser utilizado por el proyecto, se 
valora según la contribución, que puede ser, al logro de los objetivos socioeconómicos ya 
descritos. Este concepto de \"alor se denomina el valor cconúmico. 

La evaluación económica difiere de la evaluación financiera -que es mús comúnmente 
conocida- en cuanto a dos aspectos fundamentales: 
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punto de vista (perspectiva); 

objetivo. 

Mientras la evaluación financiera procura estimar el rendimiento de un proyecto en términos 
de recursos monetarios para un agente específico (la entidad o individuo financiador o ejecutor, 
por ejemplo), la evaluación económica intenta medir el rendimiento del proyecto en términos de 
recursos reales, para la sociedad como un todo. Concretamente tiene por objetivo la identificación 
del impacto de un proyecto sobre el bienestar económico de un país. 

El objetivo de la evaluación económica o de lo que convencionalmente se ha llamado el 
análisis costo beneficio, se caracteriza no sólo por la perspectiva de la economía o la sociedad, 
sino por su objetivo de medir el impacto del proyecto sobre el bienestar económico. La 
rentabilidad que se intenta medir ya no es financiera. sino un rentabilidad más intangible, en 
términos del bienestar de la población y de la sociedad; intenta medir el impacto del proyecto 
sobre los recursos reales que proveen satisfacción (utilidad) o bienestar económico a los 
consumidores. Como consecuencia, la evaluación consiste en identificar los impactos positivos y 
negativos del proyecto sobre los recursos reales y asignarles un valor que refleja el aporte 
marginal de cada recurso al bienestar nacional. 

Así, la evaluación económica implícitamente utiliza como base la especificación de una 
función de bienestar o utilidad económica, "U", que señala cuales son los recursos que 
contribuyen a la utilidad de las entidades o individuos que componen la economía o sociedad. La 
literatura al respecto implícitamente ha formulado la siguiente función de bienestar económico: 

U = U (C, S, BM) 

Donde: 

U Bienestar o utilidad económica nacional 
C Consumo agregado, que se refiere al consumo de diferentes bienes, 

servicios y factores. 
S Ahorro nacional; y 

BM Consumo (voluntario o involuntario) de los "bienes meritorios", o sea, 
bienes que generan directamente utilidad, sin ser vendidos o comprados en 
ningún mercado. Aunque todos los beneficios de su consumo no se pueden 
cuantificar, no se cuestiona la bondad del mismo, ya que se define como 
"meritorio". Ejemplo: defensa nacional, seguridad callejera, y pureza 
ambiental. 

La teoría del bienestar económico nos indica que un criterio para la evaluación de proyectos es 
el siguiente: si los beneficiarios de un proyecto pueden compensar a los perdedores del mismo y 
todavía gozar de un efecto positivo, el proyecto puede considerarse como un aporte al bienestar 
sociocconómico. 

Este criterio, denominado el principio de compensación de Kaldor y 1-ficks. es una aplicación 
del concepto paretiano de eficiencia económica. ya que la compensación pagada por los 
beneficiados (los "ganadores" del proyecto) hace que los "perdedores" logren con el proyecto la 
misma utilidad que habrían obtenido sin él. Si los ganadores pueden pagar esta compensación y 
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todavía lograr un nivel de bienestar mayor que el que hubieren logrado sin el proyecto, la puesta 
en marcha de éste representa un movimiento hacia la eficiencia en la asignación de recursos. 

7.4.2. La Evaluación Social como Extensión de la Evaluación Económica 

La evaluación social difiere de la económica, ya que además de medir el impacto de un 
proyecto sobre el consumo, el ahorro y los bienes meritorios, identifica y valoriza el efecto del 
proyecto sobre la distribución del ingreso y riquezas. 

Ln función de bienestar que se utiliza para la evaluación social tiene que incluir, además de los 
elementos aplicados en In evaluación económica, la redistribución. 

Una posible expresión de la función de utilidad (o bienestar) aplicada en la evaluación social 
es la siguiente: 

U = U (C, S, R. BM) 

Donde: 

U Utilidad social; 
C Consumo agregado; 
S Ahorro nacional; 
R Redistribución del ingreso; 

BM Consumo (voluntario o involuntario) de los "bienes meritorios". 

El trabajo del evaluador consiste en, primero, estimar el impacto del proyecto sobre cada 
elemento de la función de bienestar, y, segundo, en asignar valor a cada elemento de acuerdo con 
la utilidad marginal del elemento. Sin embargo el impacto del proyecto sobre el consumo y el 
valor del consumo no son claros, porque en "consumo" se representan todos los múltiples bienes 
y servicios producidos o utilizados por el proyecto que se evalúa, en distintos momentos de su 
vida útil. De otro lado, el elemento de redistribución es poco interpretable o medible, ya que no 
hay ninguna unidad con que medirlo. 

Debido a la característica intrínseca del bienestar. como una variable no observable, la 
asignación de valor al consumo de los difere11tes grupos de la población involucra necesariamente 
unos juicios subjetivos. El gobierno revela estos juicios a través de su política de redistribución 
del ingreso y de satisfacción de las necesidades básicas. y así muestra que se reconoce que el 
valor de bienes canalizados hacia los grupos más pobres es mayor que el de los bienes 
consumidos por los privilegiados. A pesar de esta clara revelación del gobierno, no se llega a 
cuantificar la utilidad marginal del bien consumido por un grupo frente a la obtenida por otro 
grupo como resultado de consumir el mismo bien. Esta falta de cuantificación es la razón por la 
cual generalmente no se realiza la evaluación social en todo su rigor. 

Por ende, todo lo que concierne a la evaluación económica de eficiencia, también puede ser 
aplicable a la evaluación social. Para destacar el hecho de que todos los conceptos del análisis 
económico también se aplican al anúlisis social, se utiliza el término '"evaluación 
sociocconón1ica ''. 
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7.4.3. El Concepto de Valor Económico y los Precios de Cuenta 

Para la evaluación económico social se puede medir el impacto en los Recursos y/o el impacto 
en el Consumo de los insumos que participan en el proyecto. 

El método remite a aplicar como parámetro de evaluación, la referencia llamada Numerario 
Consumo Global y/o Numerario Divisa. En el caso del proyecto aplicado al campo, el valor 
económico de los jornales es diferente al pago del jornal a precio de mercado, que es el pago 
conocido ($40 por decir). El valor económico del jornal considera que si no se ocupara al 
campesino en este proyecto; de cualquier forma él se ocuparía mínimamente en el sector informal 
y en este sector obtiene $30 en lugar de $40; entonces para obtener el valor económico del jornal 
tendríamos que multiplicar el ingreso obtenido en el sector informal por un factor de conversión 
del consumo de mano de obra en el campo (FCC). Al obtener el valor económico del jornal, 
deberá dividirse entre el jornal a precios de mercado. Con el propósito de obtener la relación 
precio cuenta (RPC) o la medición del costo de oportunidad del insumo jornal para el proyecto. 

El problema para la aplicación en el proyecto es la imprecisión o, en algunos casos, la 
ausencia en nuestro país de los factores de conversión para los insumos que se utilizan en las 
cuatro fases del proceso productivo del hule natural. Sin embargo, un mecanismo para analizar el 
impacto socio-económico denominado encadenamiento, nos permite identificar a los 
"beneficiarios del proyecto", que en este caso y en primera instancia son los gobiernos, como 
ejecutores del Programa, que podrían sumar entre sus metas el establecimiento de 8,700 has. con 
hule en 9 afias a través del proyecto. Además del beneficio al grupo de productores; que 
aproximadamente serían 1,740 (en razón de una dotación de 5 has. en promedio por productor) o 
2,900 en razón de 3 has de producción. La organización de los productores permitiría que las 
utilidades anuales de la procesadora o beneficio brinde el reparto de utilidades y/o el pago del 
hule fresco, los flujos anuales estimados en la parte financiera representan como ingresos un 
valor actualizado neto por $59, 708 miles a una tasa de descuento del 40% tan sólo en 17 afias de 
trabajo en el proyecto. 

7.4.4. El Costo-Beneficio en Encadenamiento 

El efecto de encadenamiento nos permite observar cómo el consumo de un insumo a cargo del 
proyecto, implica ingresos a otros miembros de la población que trabajan en diferentes ramas. 
Estos miembros de la sociedad o proveedores se convertirían, en términos relativos, en 
perdedores si el proyecto no se implementa debido a que dejarían de percibir ingresos por ventas 
y/o servicios que, a su vez, representan el valor marginal por el consumo de los diferentes 
sectores sociales que participan. 

En este sentido. la adquisición de insumos en el proceso productivo jardín, vivero y 
plantación. implica que los beneficiados de otras ramas económicas, por efecto de 
encadenamiento hacia atrás, obtendrían ingresos en la siguiente forma: 

• Los beneficiarios son básicamente fabricantes y comerciantes de las ramas económicas 
pertenecientes a agroquímicos, hule sintético, hidrocarburos y en menor proporción bienes de 
capital, construcción y fabricante de herramientas. 

• En la agroquímica los ingresos generados por el proyecto, tan sólo en los primeros 15 ailos, 
ascienden a $167.0 millones de pesos actuales por concepto de herbicidas, insecticidas, 
fertilizantes. fungicidas y rodcnticidas. 
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• Potencialmente la rama del hule sintético recibirla ingresos por $3.5 millones de pesos por 
concepto de 180,895 kg. de bolsa negra de polietileno calibre 400 y 12,746 de cinta de 
polictileno para vendaje de injertos. 

• En lo que respecta a los ingresos para In rama de los hidrocarburos, el monto en el periodo de 
análisis ascendería a $281,157 pesos, correspondientes al consumo de 76,325 lt. de gasolina y 
241 de aceite. Ver cuadro siguiente. 

Cuadro 97 

Beneficiarios e ingresos esperados por rama económica, derivados del proyecto 

Beneficiario Rama Económica Producto Ingreso Cantidad Unidad 
Encadenada Esperado de 

(pesos) Medida 
Fabricante y Agroqufmicos Herbicida "Faena" 42,900 429 lt. 
comerciante de 
agroqulmicos 

Insecticida "Diptcrex" 83,114,208 1,001,376 lt. 

Insecticida "Folev" 5,104,960 127,624 lt. 
Insecticida uKarnte" 16,720 176 lt. 
Fertilizante Foliar 48,246 2,193 Kg. 
"Nazafcr" 
Fertilizante de sucio 14,790,205 5,916,082 kg. 
"Triolc 17" 
Fertilizante de sucio 137,043 54,817 kg. 
"Superfosfato de calcio 
trio le" 
Fune.icida "Manzate" 362,627 4,369 kg. 
Rodenticida 63,258,600 497,155 Paquete 

Distribuidor o Hidrocarburos Aceite 4,097 241 lt. 
concesionario de 
combustibles 

Gasolina 277,060 76,325 lt. 
Fabricante y Hule sintético Bolsa negra calibre 400 3,256,110 180,895 kg. 
comerciante de 
bolsa y cinta de 
polietileno 

Cinta de polietileno 229,428 12,746 ke. 
Fuente: Elaboración propia con base en 'Integración de Montos y Diseño de la Estructura de Costos con Amphactón 
Gradual de Escala de Producción en Jardln, Vivero y Plantación". 

Adicionalmente la derrama de ingresos a proveedores de pintura para el cubrecorte, 
vendedores de semilla, sustrato y yemas del 1 º'injerto es de $5,747 miles (ver Anexo 8). 

Por otra parte, lo ahorros por producir la propia planta clona! durante la vida útil del vivero 
ascienden a $11,396 miles de pesos actuales, al obtener planta a precio de costo y no a precio 
comercial (ver Anexo 12). 
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7.4.5, Valor Bruto de la Producción 

Este indicador se puede medir con el volumen y valor en periodos anuales; cuando es 
significativo se mide el peso relativo o In aportación ni Producto Interno Bruto (PIB). En México 
la estadística nacional por ramas de producción contempla la fabricación de artículos con hule 
natural y con hule sintético en un solo rubro identificado con la clave 3550 Industria del Hule 
(industria final). 

El producto que nos ocupa es el látex centrifugado de caucho natural (producto intermedio 
complementario y manufacturado) obtenido en la agroindustria o industria primaria. De acuerdo a 
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) para 1998 importamos en el pals 
23,037 ton. (ver cuadro siguiente) 

Cuadro 98 

Volumen total de importaciones de hule natural en México, 1996-1998 

Volumen Unidad de %decamblo 
Clave Descripción 1996 1997 1998 Medida 97/96 98/97 

400122 Cauchos técnicamcnlc 53,227,341 60,444,348 65,941,337 kg. 13.56 9.09 
esp~Jficad~----------------- -------·- -----------

400110 Látex de caucho natural 17,934,088 20,590,662 23,036,686 kg. 14.81 
~~ Los demás 690, 123 2,863,028 2,093,629 kg. 314.86 

400121 Hojas ahumacia_s ____ --- 319,073 -- 439,341 360,773 kg. 37.69 
400130 Bafata, gutapercha 223,486 128,590 47,710 kg. -42.46 

Fuente: Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); Global Trade lnformation Serviccs, lnc., 1993, 1997. 

Nuestro proyecto obtendría en el primer afio de producción un volumen de 422 ton. con una 
tasa media de crecimiento anual del 55%; en los primeros 9 afias de venta se alcanzarla un 
volumen de 14,400 ton., en términos redondos (ver Cuadro 99 "Proyección de Ingresos por 
Ventas"). 

Para la sustitución de importaciones, este volumen significa un valor en precios actuales 
equivalente a $10.6 millones de dólares americanos anuales del afio 9 en adelante (al tipo de 
cambio del mes de octubre $9.5 pesos por dólar); este monto a su vez equivale al 40% respecto a 
los $26.4 millones de divisas dólar por importación en 1998 (ver Cuadro 100 "Valor Total de las 
lmporlaciones de Hule Natural en México y el Mundo, 1996-1998"); Sin contar que el proyecto 
contempla, para aprovechar mermas en la procesadora, subproductos como crepé claro, crepé 
café y crepé de baja calidad. 

TESIS cn\J 
FALLA DE C!~.üEN 
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Producto Prtcio 1 
S/ton. Volumen $ 

Látex Centrifu2ado 7.00 422.06 2.954.44 

CreoéClaro 9.00 31.34 282.05 

Creoe Cafü 8.00 8.67 69.34 

Crepe de Baja Calidad 7.00 0.17 1.21 

Cuadro 99 
Proyección de ingresos por ventas 

(en toneladas y miles de pesos) 

Ailo 
2 3 

Volumen s Volumen 

1,055.16 7.386.11 2.330.44 

78.35 705.14 173.04 

21.67 173.35 47.86 

0.43 3.03 0.96 

.. .. .. . ; .. ·' "l'::., ~·.,;;1' ;. ,~--• 
4 ··.·. '5 . "i 

s Volumen s Volnmen - •. - $ 

16.313.05 3,966.37 27.764.60 5,866.15 41,063.07 

1.557.37 294.51 2.650.63 435.58 3,920.21 

382.86 81.45 651.62 120.47 963.73 

6.70 1.63 11.40 2.41 16.87 

1 Total (S) --- ! 3.307.05 ! 8,267.63 ! · 18)59.99 1 31,078.26 ! 45,963.88 . · I 

' -- --------- .. -- 'les d ----, 

Ailo 
Producto Precio 6 7 8 del91132* 33 

S/ton. Volumen $ Volumen s Volumen s Volumen s Volumen .s • 

Látex Centrifu!lado 7.00 8,082.54 56.577.76 10,510.06 73,570.44 13.219.11 92.533.78 14,385.87 100.701.09 13.298.96 93,092.75 

Cn.-pé Claro 9.00 600.15 5.401.37 780.40 7,023.62 981.56 8.834.02 1.068.19 9,613.73 987.49 8,887.38 

Creoé Café 8.00 165.98 1.327.86 215.83 1.726.67 271.47 2,171.73 295.43 2,363.42 273.11 2.184.85 

Crepé de Baja Calidad 7.00 3.32 23.24 4.32 30.22 5.43 38.01 5.91 41.36 5.46 38.23 

1 Total (S) ! 63,330.22 ! 82,350.95 . --J 103.577.53 ! 112,719.60-- ! 104,203.21 1 
continúa 

.. por cada uno de los años 
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Proyección de ingresos por ventas 

(en toneladas y miles de pesos) 
comi1111ación 

Año 
Producto Precio 34 35 36 37 38 

S/too. Volumen s Volumen s Volumen s Volumen s Volumen s 

Látex Centrifuirndo 7.00 11,328.75 79.301.23 9.358.53 65,509.71 7.142.04 49,994.25 4.925.54 34,478.79 2.462.77 17139.40 

Creoé Claro 9.00 841.19 7.570.73 694.90 6154.08 530.32 4,772.85 365.74 3,291.62 182.87 1,645.81 

Creoe Cafe 8.00 232.65 1,861.17 192.19 1.537.49 146.67 1,173.35 101.15 809.20 50.58 404.60 

CrcpC de Baja Calidad 7.00 4.65 32.57 3.84 26.91 2.93 20.53 2.02 14.16 1.01 7.08 

1 Total (S) 1 88,765.70 1 73,328.19 . ! . SS,960.98- [ 38,593.78 - ! - !9,296.89 - -¡ 
cum:1usión 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 7 "Reprogramación de la producción para látex centrifugado y hule crepé" 
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Cuadro 100 
Valor total de las importaciones de hule natural en México y el mundo 

1996- 1998 

l\1illones de U.S.D. Particioación % 
Clave Descripción 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

El mundo 89,469.000 109,808.000 125,242.000 100.000 100.000 100.000 
40 Caucho y manufacruras 1,444.000 1,694.000 1,883.000 1.610 1.540 1.500 

4001 Caucho natural, balata 113.060 110.494 91.608 7.830 6.520 4.860 
400122 Cauchos técnicamente especificados 83.082 76.840 62456 73.490 69.540 68.180 
400110 Látex de caucho natural 27.576 29.271 26.474 24.390 26.490 28.900 
400129 Losdemas 1.123 3.190 1.954 0.990 2.890 2.130 
400121 Hojas ahumadas 0.510 0.568 0.381 0.450 0.510 0.420 
400130 Balata. gutaoercha 0.768 0.625 0.343 0.680 0.570 0.370 

Fuente; S<CT<tana de Comcmo y Fomento Industrial (SECOFI); Global Trade lnfonnation Services, !ne., 1993, 1997. 

Variación% 
98197 

14.06 
11.18 

-17.09 
-18.72 
-9.55 

-38.74 
-32.91 
-45.09 



7.4.6. Generación de Empleos Directos en Jardfn, Vivero, Plantación y Beneficio 

El hecho de ordenar las actividades de tal forma que In organización sea capaz de producir su 
materia prima principal y ser autosuficiente, implica obtener en forma oportuna lo que 
identificamos como tres productos-insumos que juegan el papel de integradores en las fases del 
proceso aquí diferenciadas. Los productos-insumos son vareta {producida en jardfn clona! y 
utilizada en vivero); planta clona! (transplantada en plantaciones definitivas) y hule fresco 
(procesado en la fase beneficio para obtener finalmente el hule látex centrifugado). 

La programación de actividades implicaría primero el nombramiento de 2 o 3 responsables 
operativos. los cuales organi;wrían cuadrillas de trabajadores con actividades modificables en el 
ciclo calendario conforme se desarrolla la planta. lo que implicaría rotación de personal en las 
labores. El dinamismo del proceso ha derivado una discusión teórica, en el sentido de 
caracterizar, desde el punto de vista de la administración de operaciones, al jardín y vivero como 
un proceso en "línea" o como un proceso "continuo". Desgraciadamente el concepto se originó 
en su aplicación en el sector industrial y de servicios. Conceptualmente en el proceso continuo se 
procesan materiales básicos a través de etapas sucesivas, un tanto similar al trabajo en el jardín y 
vivero, sin embargo como el proyecto es integral no hay pedidos, la empresa sería el proveedor 
de material vegetativo y la característica del proceso es que al clonar miles de plantas, las 
primeras "ya caminaron" o avanzaron en el brote del injerto, mientras otras miles esperan su 
turno de injcrtación. Con esta dinámica, y por la~ externalidadcs que puedan inhibir el desarrollo 
de la planta, la generación de empleos y la organización para la producción se expresa mejor con 
base en jornales. 

En principio se requieren 39 jornales para instalar un cercado perimetral para proteger al jardfn 
y vivero ubicados en el mismo predio. de igual manera se agregarían 583 jornales para establecer 
el jardín y 277 para establecer el vivero; la suma de jornales es de 899. El incremento en jornales 
para el segundo período del vivero es considerable. se ocupan 23,704 jornales, además de la 
incorporación de jornales en las primeras plantaciones que es de 40, 717, luego en jardín y vivero 
se estima que por la ampliación se alcanzarían para el cuarto periodo cerca de 45,775 jornales 
anuales, durante 7 años hasta culminar la vida útil del vivero, más los jornales por establecer cada 
ailo en plantaciones con la planta obtenida en vivero (Ver Cuadro 101 "Número de Jornales 
Empicados en Vivero con Integración de jardín de Multiplicación" y 103 "Número de Jornales 
Empicados por Año en Jardín, Vivero y Plantación"). 

Los 45. 775 jornale' en vivero se utilizan en gran medida con personas para llenar bolsas de 
polietileno con tierra, otras tantas para el acomodo de las mismas; con base en recomendaciones 
técnicas resaltan también las actividades de capacitación para la injcrtación y la aplicación misma 
con aproximadamente 15 injertadores por hectárea, cuya especialización involucra a la mujer del 
campo por su alta destreza en esta actividad tan delicada. 
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Etapa de las Fases 

Cuadro 101 
Numero de jornales empleados en \ivero con integración 

de jardin de multiplicación 

Allo 
-6 -5 -4 

Instalación del Cercado Perimetral 39 20 

Jardín de • Establecimiento 583 3,401 -
Multiplicación · Mantenimiento y Producción 1.067 1,158 

Vivero de · Establecimiento 277 - 361 

Propagación - Mantenimiento y Producción - 19,236 19,236 

TOTAL 899 23,704 20,775 

-3 al 2 

1,431 

-
44,344 

45,775 
Fuente Elaborac1on propia con base en la -rntegractón de Montos y Disd\o de la Estructura de Costos con Ampliación Gradual de Escala 

de producción en Jardín. V1\erO y Plantación• 

Etapa de las Fases 

Instalación del Cercado Perimetral 

Jardin de - Establecimiento 

Multiolicación - Mantenimiento v Producción 

Vivero de · Establecimiento 

Propagación - Mantenimiento y Producción 

TOTAL 

Cuadro 102 
Inversión en mano de obra empleada en vivero con 

integración de jardín de multiplicación 

Costo del 
Jornal -6 •5 

40.00 1,560 -
40.00 23,320 136,040 

40.00 - 42,680 

40.00 11,080 -
40.00 - 769,440 

35,960 948,160 

Afio: ..• · .. · 
.;4 '='·· .. '. 

800 

-
46,320 

14,440 

769,440 

831,000 
Fuente Elaborac1on propia con base en la -integración de Montos y D1sei\o de la Estructura de Costos con Ampliación Gradual de Escala 

de producc1on en Jardm. Vivero> Plantación-

3 

1,092 

-

44,344 

45,436 

y·:~.~t'r 

.<3'.al'l '"' ~·~·3:,.?: ·~~~· 

- -
- -
57,240 43,680 

-
1,773,760 1,773,760 

1,831,000 1,817,440 



Cuadro IOJ 
Número de jornales empleados por año en jardin, vivero y plantación 

Etapa de las Fases Ailo 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 o 1 2 3. 

:lnstalac1on del Cercado 
Jardm y \'1\ero Penmetral 39 20 

Jardmde Establec1m1ento 583 3.401 

\lult1pl1ca¡;1on ~1an1emm1ento y 
Producción 1,067 1.158 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,092 

Vl\1ero de Estab\ec1m1ento 277 361 

Propagación ~antemm1ento y 
Producción 19,236 19,236 44,344 44,344 44,344 44,344 44,344 44.344 44,344 

Instalación del Cercado 
Penmetral 264 264 402 402 402 402 402 402 402 

Plantación Clona[ Establec1m1ento 40,453 40,453 94,417 94,417 94,417 94.417 94.417 94,417 94.417 
Mantemm1ento y 

Producción 34,045 67,575 141,249 204.660 255,773 320,451 368,520 454,129 

'" 1 Total 1 8991 64.4211 95.5371 208,1691 281,8431 345.2541 396,3671 461.0451 509,1141 594,384 ... 
"' 

~ ~ 

Etapa de las Fases 

1 
Ailo 

r:-< 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 

i:-' t-3 Jardín) \'1\ero 
¡ tnsta1ac1on ce Lcrcado 

::x> ¡::cj Penmetral 

en Establec1m1ento 
C'~ Jardmde 
t:=c") ~ ..... l'.l ~luh1pl1ca.:1on ~ 1antemmiento y 

.~"") 1 
Producción 

.~-

'-· ::::::> Establec1m1en10 

2 ~I 
\'1\CíO de 

,,-.. Prop:1gac1on Mantemm1emo y 
,_, .< Producción 
tx:! 
z Instalac1ón del Cercado 

Penmetral 

Plantacron Clona! Establec1m1ento 

~lantl!mm1en10 y 

Produccion 1 519.3531 533.1041 551,7861 589,156\ 662,9441 749.o3ol 773,6261 820,5821 861,9481 897,724 

Total 1 529,3531 533.1041 551,7861 589,1561 662,9441 749,o3ol 773,6261 820.5821 861,9481 897,724 
contmúo 
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Elapa de las Fases 

msta!ac1on del Lercaoo 
Jardm ~ \'1\ero Penmetral 

Jardm de 
Estab!ec1m1rn10 

.\lult1pl1cac1on .\1anten1m1emo y 
Produccrón 

VI\ ero de Es1ablec1m1ento 

Propa¡;ac1on Mantemm1en10 y 

Producción 

Instalación del Cercado 
Penmelral 

Plantación Clona! Establec1m1en10 

Man1enim1en10 y 
Producción 

Total 

Número de jornales empleados por año en jardin. vivero y plantación 

Ali• Gran 
14alJO 31 32 33 34 35 36 37 38 Total 

59 

3,984 

11,903 

638 

3-18,880 

3J42 

741.825 

922,320 872,025 821.730 704,340 586.950 469,560 352,170 234,780 117J90 13.896920 

922.320 872,025 821.730 704.340 586950 469,560 352,170 234,780 117J901 15,007,551 
conc/us1ón 
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Etapa de 111 Fases 

lnstalac1on del Lercado 
fardm y Vl\cro Penmetral 

Jardm de Establec1m1cn10 

~1ulnphcac1ón :-.1an1en1m1cnto y 
Producción 

\'1\·erode Establcc1m1en10 

Propagación ~1:m1emm1ento y 
Producción 

Instalación del Cercado 
Penmetral 

Plantación Clona! Establec1m1ento 

\1antenim1ento y 
Producción 

Total 

Cuadro 104 
Inversión en mano de obra empleada por año en jardín. \'ivero y plantación 

(mpcso1) 

A!lo 
-6 -5 -4 -3 -2 ·l 

1.5'50 800 

23,320 136.040 

4:?.680 46.320 57240 57.240 57.240 

11.080 14.440 

769.440 769.440 1.773.760 1.773.760 1.773.760 

I0.560 10.560 16.0SO 16.080 16.080 

1.618.120 1.618.120 3.776.680 3.776.680 3.776.680 

1.361.800 2.703.000 5.649.960 8.186.400 

o 1 2 3 

57.240 57.240 57.240 43.680 

1.773.760 1.773.760 1.773.760 1.773.760 

16.080 16.080 16.080 16.080 

3.776.680 3.776.680 3.776.680 3.776.680 

10.230.920 12.818.040 14.740.800 18.165.160 

35.9601 2.576.8401 3.821.4801 8J26.760I 11.273.7201 13.810.1601 15.854.6801 18.441.8001 20J64.560I 2J.775J60 

Sota ".unrr~1oconsiderJdopar1tl1omaJdt $.4000 

Etapa dr las Fases Allo 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

.lardm y \'1\ero 
pnstalacwn del Lercado 

Perimetral 

J:udm de Establec1m1en10 

\lult1phcac1on ~1antemm1cnto y 
Producción 

\'1\ero de Escablec1mu:nto 

Propagación ~ 1 anten1m1ento )' 
Producc1on 

Jns1alac1on del Cercado 
Penmetral 

Plantac1on Clona! Establec1mien10 

~1antemm1ento y 
Producción 21.174.120 21.324.160 22.071.440 23.566.240 26.517.760 29.961.200 30.945.040 32.823.280 34.477.920 35.908.960 

Toral 21.174,1201 21J24,160I 22.071.4401 23.566.2401 26.517,7601 29.961.2001 J0.945,0401 32,823.2801 34,477,9201 35,908,960 

Nota A un precio con51~0 para el Jonul de S40 00 continúo 



ccmtmua,rún ...... 

t-:tapa de Ju Fans 

llnstalac1on del Lercaao 
Jardm ~ \'1\'t:rn Penmetral 

Jardm de Establec1m1cnto 

\tuh1pJ1CJClll!l !\lantcmm1cnto y 
Producción 

\'1\Crl' di: Establec1m1ento 

Propagación \ 1an1emm1cnto y 

Producción 

Instalación del Cercado 
Pcnmetral 

P!an1ac1on Clonal Establec1m1en10 

Man1emm1ento y 
Producción 

Inversión en mano de obra empleada por año en jardin, vivero y plantación 
(cnpnos) 

Allo 
14al30 31 J2 33 34 35 

36,892,800 34,881,000 32.869.200 28.173.600 23.478.000 18.782.400 

Gr111>. 
36 37 38 :T~'···: 

2,360 

!59J60 

476,120 

25.520 

ll,955.200 

133,680 

29,673,000 

14.086.800 9.391.200 4.695.600 555,876,800 

~ 1 Total 1 36,892,8001 34,881.oool 32,869.2001 28.173.6001 23,478,oOOI 111:782AOOJ 14.osúool u9391:2oo) 4.695.6001 600J02.0401 
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En plantación podríamos suponer que el dueño del predio efectúa las labores culturales de 
mantenimiento y en su momento las labores de explotación, pero realmente la situación puede 
variar ya que hemos observado, con el levantamiento de cuestionarios en campo, que es común el 
pago a jornaleros y el contrato de personas especializadas en efectuar la incisión al árbol, 
conocida como "labores de pica". Este proyecto considera agregar gradualmente hectáreas con 
establecimiento de plantaciones, lo que implica, de acuerdo a la dimensión del proyecto, ocupar 
exclusivamente en plantación 40,700 jornales en términos redondos durante el segundo año del 
proyecto, con crecimiento continuo hasta alcanzar un máximo de 922,000 jornales para los años 
14 al 30 del período de producción en plantaciones (ver Cuadro 105 "Número de Jornales 
Empicados en Plantación por Año y Lote de Establecimiento"). 
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Lote de 
plantación -6 

a 

b 

e 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

Total o 

Lote de 
plantación 4 

a 34.967 

b 32.572 

e 70.434 

d 92.794 

e 31.304 

f 43.602 

g 65.962 

h 78.260 

i 79,458 

Total 529,353 

Cuadro 105 
Número de jornales empleados en plantación por año y lote de establecimiento 

Año 
-5 -4 -3 -2 -1 o 1 2 3 '· 

40.717 34.045 33.530 28.261 18.681 13.412 39.757 30,177 32,572 

40.717 34.045 33,530 28,261 18.681 13.412 39,757 30,177 

94.819 79.458 78.260 65,962 43,602 31,304 92,794 

94,819 79,458 78.260 65.962 43,602 31,304 

94,819 79,458 78.260 65,962 43,602 

94.819 79.458 78,260 65.962 

94.819 79,458 78.260 

94.819 79.458 

94.819 

40,717 74,762 162,394 236,068 299,479 350,592 415,270 463,339 548,948 

Afio 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

39,757 50.295 50.295 50,295 50.295 50.295 50.295 50,295 50.295 

34,967 39,757 50,295 50,295 50.295 50.295 50,295 50.295 50.295 

76.024 81.614 92.794 117.390 117,390 117.390 117.390 117.390 117.390 

70.434 76.024 81.614 92.794 117,390 117.390 117.390 117.390 117.390 

92.794 70.434 76.024 81,614 92.794 117.390 117.390 117.390 117.390 

31.304 92.794 70.434 76.024 81,614 92.794 117.390 117.390 117.390 

43,602 31.304 92,794 70,434 76,024 81.614 92.794 117.390 117,390 

65.962 43.602 31.304 92,794 70,434 76,024 81.614 92,794 117.390 

78,260 65,962 43,602 31,304 92,794 70,434 76,024 81,614 92,794 

533,104 551,786 589,156 662,944 749,030 773,626 820,582 861,948 897,724 
continúa 
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Número de jornales empleados en plantación por año y lote de establecimiento 
(IJ!lf/11//(/1._'/(i}/ 

Lote de Afio 
plantación 148130 31 32 33 34 35,. 36 37 

a 50.295 

b 50.295 50.295 

e 117.390 117,390 117.390 

d 117.390 117,390 117.390 117,390 

e 117.390 117,390 117,390 117.390 117,390 

f 117.390 117.390 117,390 117.390 117,390 117,390 

g 117,390 117.390 117,390 117.390 117,390 117,390 117,390 

h 117,390 117,390 117,390 117.390 117,390 117,390 117,390 117,390 

i 117.390 117,390 117,390 117,390 117,390 117,390 117,390 117,390 

Total 922,320 872,025 821,730 704,340 586,950 469,560 352,170 234,780 

Fuente Elaboración propia con base en el Cuadro 106 "NU.mero de Jornales Rcquendos por Allo en 479 Has. de plantación" y Cuadro 107 "NUmero de Joma1es Requeridos 

por Afio en 1.118 Has. de Plantación". 

Gran,, 
38 Tola( 

798,531 

798,531 

1,863,575 

1,863,575 

1,863,575 

1,863,575 

i,863,575 

1,863,575 

117,390 1,863,575 

117,3901 14,642,087 
conclusión 



Cuadro I06 
Número de jornales requeridos por allo en 479 has. de plantación 

.... 
,,-.~=':Ano 

N 

N+ 1 

N+2 

N+3 

N+4 

N+5 

N+6 

N + 7 

N+8 

N+9 

N+ 10 

N + 11al+35 

Imláladón del · · ·.c·c.réio~o·' · 
' PérlmeirAI '· 

264 

EsÍabledíitleaii> 

40,453 

Fuen1e: ConscJO Me:iucano del llule, AC. Elaboración propia 

Cuadro 107 

Manlealmlenlo 
: t~ :, ~~~'~:~', 'yPrÓdaédói( 

40,717 

34,045 34,045 

33,530 33,530 

28,261 28,261 

18,681 18,681 

13.412 13.412 

39,757 39,757 

30,177 30,177 

32,572 32,572 

34,967 34,967 

39,757 39,757 

50.295 50,295 

Total 396,171 

Número de jornales requeridos por año en l, I 1 8 has. de plantación 

Jnsbl1clón del 
Afio Cemido Esbbledml•nlo 

P'erimefral 

N 402 94,417 

N + 1 

N +·2 

N+3 

N+4 

N • 5 

N+6 

N + 7 

N + 8 

N+9 

N + 10 -
N + 11 al+ 35 

Fuente Consejo Me"icnno del llule, A.C. Elaboración prnp1a 

253 

Maatealmleato 
yProdacd6n Total 

94,819 

79.458 79,458 

78,260 78,260 

65,962 65,962 

43,602 43,602 

31.304 JI .304 

92,794 92,794 

70.434 70,434 

76,024 76,024 

81,614 81,614 

92.794 92,794 

117,390 117,390 

Tolal 924.455 

TESIS rrm 
FALLl\ l)f~ U!üGEN 



La generación de empleos en la fase de la procesadora o beneficio con cuatro centrifugas se 
muestra en el Cuadro 108 "Requerimiento Mensual, Meses Laborados por Afio, Salario Base e 
Importe Anual por Concepto de Mano de Obra en un Beneficio de Látex con Cuatro Centrífugas 
en Operación", donde participa personal para tres áreas básicas; 14 ocupados en el área de 
administración; 16 en el área de producción y 3 para el control de calidad, sin embargo la 
producción proveniente de las plantaciones se incrementa por períodos de edad de los clones. 

En este sentido y en condiciones normales el volumen de materia prima en forma moderada 
rendirla para instalar 4 plantas con 4 centrifugas cada una en largo plazo, lo que en su momento 
representarla mayor número de ocupados no dejando pasar por alto que la optimización de 
recursos humanos como costo fijo, representarla a la empresa mejores utilidades cuando la escala 
de producción se incrementa con la incorporación cada centrifuga productora de látex liquido 
(ver cuadros 109, 1 1 O, 11 1, 112, 113, 1 14 y 115). 

254 
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Cuadro 108 
Requerimiento mensual, meses laborados por año. salario base e importe anual por concepto 

de mano de obra en un beneficio de látex con cuatro centrífugas en operación 

Número de Personas Requeridas Meses Salario lllrnsual Importe 
Área por Turno Turnos Total Laborados Por Tumo por el Total Anual 

Laborados por Año de Turnos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16.500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12.000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10.000 10.000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22.788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 5 1 5 12 2,194 10.970 131,640 
Velador 1 1 1 12 1.899 1,899 22.788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receptor de látex 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1.933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex y Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimiento 1 1 1 10 2,061 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 10 10,000 10.000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6.200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 1 1 10 3,500 3.500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule. A.C. Elaboración propia 

Total 

780,792 

539,810 

197,000 

1,517,602 
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Cuadro 109 
Requerimiento mensual, meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 1 
para los años 1 y 2 

(en pesos) 

Súmero de Personas Requeridas Meses Salario Mensual Importe 
Área por Turno Tumos Total Laborados Por Turno por el Total Anual 

Laborados por Año de Turnos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16,500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10,000 10.000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 3 1 3 12 2,194 6.582 78,984 
Velador 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receptor de látex 1 2 2 !O 1,933 3,866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1,933 3.866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex y Skim 1 2 2 !O 1,933 3.866 38,660 
Operador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 1 1 10 2,061 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 !O 10,000 10.000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6.200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 1 1 !O 3,500 3.500 35,000 

Fuenre: Consejo Me."lo:icano del Hule. AC. Elaboración propia Total 

Total 

728,136 

539,810 

197,000 

1,464,946 
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Cuadro 110 
Requerimiento mensual. meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 1 
para los años del 3 al 38 

(en pesos) 

Número de Personas Requeridas Meses Salario Mensual Importe 
Área por Turno Tumos Total Laborados Por Turno por el Total Anual 

Laborados por Año de Turnos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16,500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10,000 10,000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 5 1 5 12 2,194 10,970 131,640 
Velador 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receptor de látex 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex y Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 1 1 JO 2,061 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 JO 10,000 10,000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6,200 62,000 
Auxiliar de iaboratorista 1 1 1 10 3,500 3,500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia Total 

Total 

780,792 

539,810 

197,000 

1,517,602 
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Cuadro 111 
Requerimiento mensual. meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 2 
para el año 4 

(en pesos) 

Número de Personas Requeridas ;\les es Salario Mensual Importe 
Área por Turno Tumos Total Laborados Por Turno por el Total Anual 

Laborados por Año de Turnos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16.500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10,000 10,000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 3 1 3 12 2,194 6,582 78,984 
Velador 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receotor de látex 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1.933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 
de látex y Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 

Operador de crepadoras 2 2 4 10 1.899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 1 1 10 2,061 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 10 10,000 10,000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6,200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 1 1 10 3,500 3,500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia Total 

Total 

728,136 

539,810 

197,000 

1,464,946 
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Cuadro 112 
Requerimiento mensual. meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 2 
para los años del 5 al 38 

(en pesos) 

Número de Personas Requeridas Meses Salario Mensual Importe 
Área por Turno Turnos Total Laborados Por Turno por el Total Anual 

Laborados por Año de Tumos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16,500 16.500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12.000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10,000 10.000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4.500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vi2ilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 5 1 5 12 2,194 10,970 131.640 
Velador 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receotor de latex 1 2 2 !O 1,933 3,866 38,660 
Operador de centriful!SS 1 2 2 10 1,933 3.866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex v Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Ooerador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 1 1 10 2,061 2.061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 10 10,000 10,000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6,200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 1 1 10 3,500 3.500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia Total 

Total 

780,792 

539,810 

197,000 

1,517,602 
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Cuadro 113 

Requerimiento mensual. meses laborados por año, salario base e importe anual 
por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 3 

para el año 6 
(en pesos) 

Número de Personas Requeridas Meses Salario Mensual Importe 
Área por Tumo Tumos Total Laborados Por Tumo por el Total Anual 

Laborados por Año de Tumos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16.500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10,000 J0,000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 3 1 3 12 2,194 6.582 78,984 
Velador 1 1 1 12 1,899 1.899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8,300 99,600 
Receptor de látex 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 l,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 l,933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex y Skirn 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimiento 1 1 1 JO 2,061 2.061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 10 10,000 10,000 100.000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6.200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 1 1 JO 3,500 3,500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia Total 

Total 

728,136 

539,810 

197,000 

1,464,946 
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Cuadro 114 
Requerimiento mensual, meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 3 
para los años del 7 al 38 

(en pesos) 
Número de Persona• Requeridas Mese. Salario Me.,ual Importe 

Área por Tumo Tumos Total Laborados Por Tumo por el Total Anual 
Laborados por Año de Tumos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16.500 16,500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador J J 1 J2 10,000 10,000 J20,000 
A miliar contable J J J 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria J J J 12 3,500 3,500 42,000 
Intendencia J 1 1 J2 J,899 1,899 22,788 
Vigilancia J 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 5 1 5 12 2.194 10.970 131,640 
Velador 1 J 1 12 1,899 1,899 22,788 

Producción 

Gerente de planta J 1 1 J2 12,000 12,000 144,000 
Jefe de producción J 1 1 J2 8,300 8,300 99,600 
Receptor de látex 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de ccntrífu2as 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Almacenista 1 2 2 JO 1,933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex v Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de crepadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 J 1 10 2,06J 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 JO 10,000 10,000 100,000 
Laboratorista 1 1 1 10 6,200 6,200 62,000 
Auxiliar de laboratorista J 1 1 JO 3,500 3,500 35,000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule. A.C. Elaboración propia Total 

Total 

780,792 

539,810 

197,000 

1,517,602 
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Cuadro 115 
Requerimiento mensual. meses laborados por año, salario base e importe anual 

por concepto de mano de obra en el beneficio de látex centrifugado No. 4 
para los años del 8 al 38 

Número de Personas Requeridas Meses Salario M<n•ual Importe 
Área por Turno Tumos Total Laborados Por Turno por el Total Anual 

Laborados por Año deTwnos 

Administración 

Director general 1 1 1 12 16,500 16.500 198,000 
Gerente administrativo 1 1 1 12 12,000 12,000 144,000 
Contador 1 1 1 12 10.000 10,000 120,000 
Auxiliar contable 1 1 1 12 4,500 4,500 54,000 
Secretaria 1 1 1 12 3.500 3.500 42,000 
Intendencia 1 1 1 12 1,899 1,899 22,788 
Vigilancia 1 2 2 12 1,899 3,798 45,576 
Chofer 5 1 5 12 2,194 10,970 131,640 
Velador 1 1 J J2 1,899 1.899 22,788 

Producción 

Gerente de planta 1 1 1 12 12,000 12.000 144,000 
Jefe de producción 1 1 1 12 8,300 8.300 99,600 
Receotor de látex 1 2 2 10 1,933 3.866 38,660 
Operador de centrífugas 1 2 2 10 1,933 3.866 38,660 
Almacenista 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Operador de transferencia 

de látex y Skim 1 2 2 10 1,933 3,866 38,660 
Ooerador de creoadoras 2 2 4 10 1,899 7,596 75,960 
Jefe de mantenimiento 1 1 1 10 4,500 4,500 45,000 
Auxiliar de mantenimientc 1 1 1 10 2,061 2,061 20,610 

Control de calidad 

Jefe de control de calidad 1 1 1 10 10,000 10,000 I00,000 
Laboratorista 1 1 J JO 6,200 6,200 62,000 
Auxiliar de laboratorista 1 J J JO 3,500 3,500 35.000 

Fuente: Consejo Mexicano del Hule, AC. Elaboración propia Total 

Total 

780,792 

539,810 

197,000 

1,517,602 
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Cuadro 116 
Relación de centrifugas instaladas para la producción por beneficio 

Concepto Afio 
1 2 3 4 5 6 

No. de Centrifugas Requeridas 0.47 1.17 2.59 4.41 6.52 8.99 
No. de Centrifugas Instaladas 
¡para la Prod11cció11 1 2 3 5 7 9 

Beneficio No. 1 1 2 3 4 
Beneficio No. 2 1 3 4 
Beneficio No. 3 1 
Beneficio No. 4 

.. 
Fuente: Consejo Mexicano del Hule, A.C. Elaboración propia 

· 1¡:-r~c~~?· r~. 
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11.69 14.70 17.72 

12 15 16 
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3 4 



7.4.7. Expectativas en la Redistribución del Ingreso con Diversificación de Cultivos (el caso 
del Malz, Chile Costeño y Eucalipto) 

De no implementarse este proyecto, en Ja zona de Palcnque-Catazajá-La Libertad, en el Estado 
de Chiapas, las opciones en el uso del sucio. las actividades agropecuarias principales y el 
mercado de tierras podrían ser, en el corto plazo, cualquiera de los siguientes: 

a) Preeminencia de la ganadería extensiva: en caso de no estimularse la actividad agroforcstal, 
la ganadería extensiva conservaría su lugar principal como actividad productiva en la zona. 
A pesar de las dificultades que el sector ganadero enfrenta como consecuencia de la 
apertura comercial, la actividad ganadera goza de cierto prestigio entre los ejidatarios, 
quienes generalmente la realizan de manera marginal. casi de subsistencia, con una 
inversión insignificante para cualquier intento de participación formal en el mercado. 

La mayoría de los ej idatarios ganaderos, que en el pasado tuvieron acceso a crédito, cuenta 
con terrenos que fueron desmontados y transformados en potreros para hacerlos producir en 
medio del auge crediticio, para el impulso de la actividad pecuaria registrado en las últimas 
décadas -con excepción de los últimos años-. Los predios tienen en promedio entre 15 y 25 
has. que en su mayoría están cultivadas con pastos de diferentes variedades; es común que 
los ejidatarios posean dos o tres cabezas de ganado propias para cuyo mantenimiento 
necesitan de un número similar de hectáreas (el rendimiento se estima en una 
cabeza/ha.laño), la superficie ociosa disponible de aprovecharse es evidentemente mayor, 
Jo cual responde a la alta demanda de pastura por parte de los ricos ganaderos de la región. 
Esta composición de personajes y situaciones propicia Ja práctica de aparcería, modalidad 
de asociación que se ha convertido en una institución en el sur rural. El alquiler de pastos es 
una práctica tradicional muy extendida en la zona y t&mbién una forma de generar ingresos 
a los campesinos descapitalizados pero con tierra apta para ser aprovechada. 

Culturalmente la actividad ganadera no tiene n:sistencias; por el contrario. quien se dedica a 
la ganadería de bovinos, por pequeña que sea la escala, obtiene reconocimiento social y 
"status" en las zonas rurales marginadas. La baja o nula rentabilidad económica no es un 
argumento que la población pondera al analizar la conveniencia de la actividad puesto que 
adquiere mayor relevancia la connotación social que ésta tiene. 

b) Incremento de la demanda hacia actuales o nuevos programas del sector público: la oferta 
institucional de programas para el sector agropecuario es insuficiente para la demanda del 
medio rural marginal. Para nadie es un secreto la fuerte competencia por los recursos 
gubernamentales entre la población objetivo de las acciones para combatir la pobreza y se 
espera que esta competencia se agudice en los próximos años. A reserva de que la oferta 
institucional se diversifique, se prevé que particularmente el Programa Palma de Aceite, 
contemplado en el programa "Alianza para el Campo'', tendría un crecimiento considerable. 
Actualmente los programas de Palma de Aceite y Hule son los de mayor presencia en la 
zona; sin entrar en comparaciones ni consideraciones que competen a los especialistas en la 
materia. los proccdimic:ntos administrativos) operati\'os que innilucran a los demandantes 
en arnhos programas son tan si1nilarcs que no UudanH1s que un actual o potencial 
beneficiario del Programa Nacional del l lulc (l'NI 1) solicite, ante una eventual 
imlisposiciún de recursos, sembrar palma de aceite ateniéndose a la aptitud agroccológica 
de su predio. 
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Como se carece de una política de infonnación que influya positivamente en la toma de 
decisiones entre la población objetivo de los programas, no se establecen con claridad las 
implicaciones prácticas ni las diferencias sustanciales entre los procesos productivos de la 
palma de aceite y el árbol del hule. Por lo tanto, y en una situación límite de necesidad 
económica, solicitar hule o palma de aceite es igual, puesto que en uno y otro programa se 
contemplan subsidios para establecimiento y desarrollo de plantaciones. 

Indudablemente que para ejecutar el proyecto se tendrá que modificar en una proporc1on 
significativa el uso actual del sucio. La ventaja de este cambio es que por un lado se repondrá 
masa vegetal y por otro se racionalizará el aprovechamiento de la tierra; es decir, el cambio 
presupone beneficios al ambiente y a la economía de la zona. Esto no signífica que 
necesariamente se cambien unas actividades por otras (la ganadería por la agroforestería) pues 
tener potreros no es sinónimo de ser ganadero. La superficie de potreros semi-aprovechados es tal 
que el derribo de vegetación original para establecimiento de plantaciones de hule sería menor, lo 
cual indudablemente es un argumento que pudiera incorporarse a la promoción. En todo caso, 
quienes reconvirtieran al hule sus potreros dejarían de percibir los ingresos por alquiler de pasto 
y/o renta de la superficie afectada con la seguridad de compensar parcial o totalmente tales 
ingresos vía subsidio o a través de una política de incentivos para el "sector social forestal". 

Por otro lado, lejos de que los participantes tengan que "dejar de hacer", el proyecto atraería 
programas de capacitación, generaria empleos permanentes y se dispararía un proceso de 
apropiación de tecnología y de procesos de organización a favor de la fonnación de capital 
humano. Una predicción muy sencilla es que jornaleros jóvenes, sin perspectiva, con estudios 
truncados, se convertirán en viveristas, injertadores, picadores, recolectores, obreros, operadores 
calificados y supervisores en los diferentes eslabones de un proyecto de inversión agroindustrial 
con integración vertical para el sistema producto hule. 

Una actividad sobresaliente en la zona de interés es la ganadería extensiva de bovinos lo cual 
confirmamos en las entrevistas mencionadas en capítulos anteriores. Lamentablemente no 
obtuvimos datos oficiales que pudieran precisar con porcentajes la distribución del uso del suelo 
en la zona pues la información disponible data de los años 80, pero apreciaciones de personal 
calificado con experiencia y conocimiento de la zona, estiman que la ganadería se desarrolla en el 
70 u 80% de las tierras actualmente aprovechables; es decir, la zona es prácticam.:nte un inmenso 
potrero con una proporción menor de tierras para cultivos de ciclo corto y manchones de 
acahuales y montañas que sobrevivieron a la tala inmoderada en décadas pasadas. La superficie 
con plantaciones de hule, palma de aceite y eucalipto aún es reducida dentro de la zona de interés 
pero hasta el momento representan las únicas opciones en los sectores forestal y agroindustrial. 

En el caso de la ganadería habría que indagar con los ganaderos fuertes de la región que 
incorporan tecnología a sus procesos de producción. En el plano ejidal, la aparcería deja al dueño 
de la tierra $500/cabeza/año y la renta de pastos $15/cabeza/mes. 

Respecto a la agricultura la mayor parte está dominada por los cultivos de ciclo corto -como el 
maíz- para la reproducción de la unidad familiar, el trueque y los mercados domésticos (al 
interior de la localidad y cuando se puede a la cabecera municipal). Por esta razón su condición 
es marginal careciendo de la intervención profesional para el registro y sistematización de la 
información de costos y volúmenes de producción. Siendo una actividad tan importante para la 
población que se sostiene de ella, la agricultura de temporal y para el autoconsumo merece mayor 
atención por parte de los investigadores en la materia pues de su estudio obtendremos 
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información relevante para alimentar las políticas públicas de desarrollo rural. La ganadería 
menor no es representativa ya que se reduce al ámbito del traspatio y su objetivo es la producción 
de proteína animal para eventualmente enriquecer la dieta familiar. Al igual que la agricultura de 
temporal, la ganadería de especies menores (cerdos, aves de corral) es una actividad fantasma 
alejada de los registros. 

En la zona de interés son dos las actividades principales que se desarrollan para el mercado: el 
cultivo de picante y la ganadería de bovinos. La producción de chile costeño y en menor escala 
de chile jalapeño son las opciones de mercado estable, seguro y rentable para los campesinos. Los 
ejidatarios afimian que en números redondos la inversión en jornales e insumos para producir 
chile costeño en 1 ha. es del orden de los $7 miles, la producción alcanza hasta 500 kg. de chile 
seco. El precio promedio registrado en los últimos 2 años es de $40 kg., de modo que su 
comercialización genera ingresos por $20 miles; si la inversión es de $7 miles/ha., el monto de la 
ganancia asciende a $ 13 miles/ha. Esta composición tiene ligeras variaciones pero puede tomarse 
como referencia para medir la rentabilidad de la actividad a pesar de que se realiza sin el apoyo 
de un paquete tecnológico. 

En el caso del chile jalapeño no obtuvimos datos pues no contactamos a productores con 
experiencia en ese cultivo; sin embargo, conseguimos en el CEIDEPACH un documento que 
incluye los parámetros considerados para el costo de cultivo en áreas mccani7.ablcs de chile 
jalapeño (Capsicum annum) y la guía técnica. Los ejidatarios siembran en escala menor (1 a 2 
has.) presentándose ligeros incrementos cuando consiguen financiamiento con la condición de 
compartir las ganancias con el pequeño inversionista previa recuperación de los costos de 
producción y comerciali1.ación. 

Maíz)' Chile Costeño 

Debido a que en la zona de Palenque-Catazajá y la Libertad, en el Estado de Chiapas, las 
tierras son dedicadas en gran parte al cultivo de Chile Costeño, y con motivo de que el maíz es un 
cultivo ancestral y parte de la idiosincrasia de nuestra población en el campo, hemos estimado el 
volumen y valor de la producción que se dejaría de obtener si las hectáreas requeridas para el 
establecimiento de plantaciones con cultivo de hule se utilizarán para cultivar maíz o chile 
costeño. 

Para tal comparativo tomamos el número de hectáreas que año con año se agregarían al cultivo 
del hule junto con las que se ocuparían en jardín y vivero durante los primeros 15 años. 

En el caso del maíz y con base en la información disponible por la Dirección General de 
Agricultura de la SAGAR, tomamos utilidades promedio correspondientes a diversos tipos de 
tecnología: 

De tempoml, con semilla mejorada y espeque. 

De temporal, con semilla criolla y uso de fertilizante y espeque. 

De temporal, con semilla criolla y uso de fertilizante con yunta. 

De temporal, con semilla criolla sin uso de fertilizante. 

De temporal, con semilla mejorada y uso de fertilizante; mecanizado. 

Con riego, semilla mejorada y uso de fertilizante; mecanizado. 
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Con riego por gravedad, con semilla mejorada y uso de fertilizante; mecanizado. 

Con riego por gravedad, con semilla mejorada y sin uso de fertilizante. 

Con riego por gravedad, con semilla mejorada y uso de fertilizante. 

Espeque tecnificado. 

Labrado constante. 

Los datos en referencia corresponden a di fcrentcs regiones del sureste y de Oaxaca, y 
corresponden al ciclo más productivo (primavera-verano). Sólo con el propósito de que el ma!z 
muestre resultados alentadores y pueda presentarse competitivamcnte a la comparación 
económica con el hule y medir el costo de oportunidad de la tierra, es decir, lo que se dejarla de 
ganar en el cultivo del maíz por dedicar las tierras al hule; no obstante que ambos son 
compatibles como productos intercalados, los separamos eventualmente. 

Con dicha intención comparativa. en las 83,500 hectáreas pretendidas para establecer el jard!n, 
el vivero y las plantaciónes, en fomia acumulada para el período conformado por los primeros 15 
años y de acuerdo a nuestras estimaciones, se dejarían de obtener en términos redondos 467,600 
ton. de maíz en forma ascendente y acumulada a lo largo del período citado,. El año con menor 
hectarcajc ocupado y volumen producido sería el primer período, identificado como período "-
6", donde se cosecharían 53.2 ton. de maíz; el período con mayor producción seria el "3", con un 
volumen de 49,266 ton. 

En los primeros seis años el hule no brinda ingresos ni alimento, mientras que en este mismo 
periodo el maíz alcanzaría un volumen máximo de 30,483 ton. en el año "O", en razón de 5.6 
ton/ha/año en promedio o 2.8 por ciclo, lo que resultaría en un comparativo con las carnctcr!sticas 
siguientes: 

Cuadro 117 

Comparativo de producción de ma[z y chile costeño en los primeros siete años del proyecto 

Año del -6 -5 -4 -3 -2 - 1 o 
proyecto 

Producción de o o o o o o 
Hule (ton.) 

o 

Producción de 53.2 2,735.6 5,440.4 11,701.2 17,962.0 24,222.8 30,483.6 
Maiz(ton.) 

Producción de 4.8 244.3 485.8 1,044.8 1,603.8 2,162.8 2,721.8 
Chile Costelio 
(ton.) 

l·ucntc: Conse.10 Mexicano del Hule. A.C. Elaboración propia. 
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En promedio, en los años de preventa (del - 6 al O) se cultivarían 13,228 ton. anuales de maíz. 
Si tomamos como unidad base el predio de trabajo con 5 has. por productor12 para ser 
incorporadas al hule, tendríamos en los siete años analizados 1,088 predios acumulados al año 
identificado como "O", lo que representa un promedio de 155 predios por año en el período 
analizado y 85 ton. anuales de maíz por predio del productor que cultive 5 has. 

El comparativo, en el período correspondiente a los primeros 8 años de producción del hule, 
con el mafz y chile costeño se presenta en la tendencia siguiente: 

Cuadro 118 

Comparativo de volumen y valor de la producción de hule, maíz y chile costeño en los 
primeros años de venta en el proyecto 

Año 1 2 3 4 5 6 

Hule Volumen 383.2 958.0 2,115.9 3,601.2 3,526.0 7,338.3 
(ton.)• 

Valor 3,307.1 8,267.6 18,260.9 31,078.3 45,964.8 63,330.2 
(miles de 
pesos) 

Mnlz Volumen 36,744.4 43,005.2 49,266.0 49,190.4 49,t90.4 49,190.4 
(ton.) 

Valor 64,582 75,586 86,590 86,457 86,457 86,457 
(miles de 
pesos) 

Chile Volumen 3,280.8 3,839.8 4,348.8 4,392.0 4,392.0 4,392.0 
Costcno (ton.) 

Valor 131.230 153,590 175,950 175,680 175,680 175,680 
(miles de 
pesos) 

• Equivale al contenido de hule seco (DRC) en los diferentes productos oblcntdos en el proyecto. 
Fuente: Consejo Mexicano del llulc, A.C. Elaboración propia. 

7 8 

9,542.3 12,001.9 

82,350.9 103,577.5 

49,190.4 49,190.4 

86,457 86,457 

4,392.0 4,392.0 

175,680 175,680 

En el cuadro se observa cual sería el comportamiento de cada uno de los tres cultivos por 
separado en cada mio. si se ocupara la misma superficie para cada uno. El maíz y el chile costeño 
presenian una producción constante a partir del año 4, y los ingresos obtenidos por la producción 
de hule obtienen ventaja a partir del año 8 en comparación con los de maíz, para mantenerse en 
ascenso permanente hasta el año 20 aproximadamente. 

En el corto pl.v.o, habría maíz sulicientc para comer y sobrevivir; por otro lado el chile 
costeño es pagado a $40.00 cl kg. y, en términos de ingresos es mejor que el maíz, sin embargo 
tiene un mercado restringido, sensible a una sobrcoferla y sin presencia para el autoconsumo, 
sería muy ricsgoso salurar el mercado y dedicar todos los predios al cultivo del chile. En un 

lJ Sl' maru.·_ia como unidad basl' al productor que participa en el periodo del estudio con un promedio de 5 has. cada 
mlo con cullivo e.Je maiz. 
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momento dado podríamos también comparar flujos de efectivo a valor presente para los tres 
productos o más, y tomar en cuenta que el chile, el maíz y otros productos pueden intercalarse 
con el hule durante los tres primeros años. 

Cuadro 119 
Volumen de la producción e ingresos generados por cultivo de 

mafz con referencia al hectareaje requerido por el proyecto 

No.de Toneladas 

Afto Hectáreas por Ciclo 
(PN) 11 

-6 9.5 27 

- 5 488.5 1,368 

-4 971.5 2,720 

-3 2,089.5 5,851 

-2 3,207.5 8,981 

-1 4,325.5 12,111 

o 5,443.5 15,242 

1 6,561.5 18,372 

2 7,679.5 21,503 

3 8,797.5 24,633 

4 8,784.0 24,595 

s 8,784.0 24,595 

6 8,784.0 24,595 

7 8,784.0 24,595 

8 8,784.0 24,595 

11 Rendimiento oonsidcrado por hcciárea (ton ). 
11 A un pr~io promedio por tonelada de 

PN . Ciclo primavera-verano 
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Tonel•das 

por Año 

(dos delos) 

53 

2,736 

5,440 

11,701 

17,962 

24.223 

30,484 

36,744 

43,005 

49,266 

49,190 

49,190 

49,190 

49,190 

49,190 

2R 

Sl,757.60 

Ingresos anuales 
por Ventas 2• 

(miles de pesos) 

94 

4,808 

9,562 

20,566 

31,570 

42.574 

53,578 

64.582 

75,586 

86,590 

86,457 

86,457 

86,457 

86,457 

86,457 
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Cuadro 120 
Volumen de la producción e ingresos generados por cultivo de chile 

costci\o con referencia al hcctarcaje requerido por el proyecto 

No. de Toneladas 

Afto llcclárcas por Año 
(un ciclo) 

-6 9.5 5 

- 5 488.5 244 

-4 971.5 486 

- 3 2,089.5 1,045 

-2 3.207.5 1.604 

-1 4.325.5 2,163 

o 5,443.5 2,722 

1 6,561.5 3,281 

2 7,679.5 3,840 

3 8,797.5 4,399 

4 8,784.0 4,392 

5 8,784.0 4,392 

6 8,784.0 4.392 

7 8.784.0 4,392 

8 8,784.0 4,392 

11 Rendimiento considerado por hect:irea (Ion ) 
11 A un precio promedio por tonelada de 
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Ingresos anuales 
por Vcntus lJ 

(pesos) 

190.000 

9.770.000 

19.430.000 

41,790,000 

64.150.000 

86,510,000 

108,870,000 

131,230,000 

153,590,000 

175.950,000 

175.680,000 

175,680.000 

175.680.000 

175,680,000 

175,680,000 

os 
$40.000.00 



Cuadro 121 
Cálculo del VPN para el caso MAÍZ 

(miles de pesos) 
Flujo Neto Factor de Flujo Fadorde Flujo 

Ailo de Efectivo Actuallzaclón A Actualizado Actualización B Actualizado 
13°/o A 15.22% n 

-6 4 1.0000 4.12 1.0000 4.12 

"5 212 0.8850 187.62 0.8679 184.00 

"4 422 0.7831 330.20 0.7533 317.60 

"3 907 0.6931 628.49 0.6538 592.86 

-2 1,392 0.6133 853.77 0.5674 789.85 

-1 1,877 0.5428 1,018.91 0.4924 924.46 

o 2,362 0.4803 1,134.74 0.4274 1,009.72 

1 2,848 0.4251 l,210.44 0.3709 1,056.33 

2 3,333 0.3762 1,253.70 0.3219 1,073.00 

3 3,818 0.3329 1,270.99 0.2794 1,066.84 

4 3,812 0.2946 l,123.05 0.2425 924.49 

5 3,812 0.2607 993.85 0.2105 802.37 

6 3,812 0.2307 879.51 0.1827 696.38 

7 3,812 0.2042 778.33 0.1585 604.39 

8 3,812 0.1807 688.79 0.1376 524.56 
36,236 12,356.SO 10,570.96 

Fuente. Elaboración propia con base en mfonnactón proporcionada por la Dirección General de Agr1cul1ura de la SAGAR 
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Cuadro 122 
Cálculo del VPN para el caso Cll/LE COSTEÑO 

(miles de pesos) 
Flujo Neto Ji .. actor de Flujo Factor de Flujo 

Afto de Efectivo Actualización A Actualizado Actualización B Actualizado 
13°/a A 15.22% B 

-6 124 1.0000 123.50 J.0000 123.50 

-5 6.351 0.8850 5,619.91 0.8679 5.511.63 

-4 12.630 0.7831 9,890.75 0.7533 9.513.28 

- 3 27,164 0.6931 18,825.67 0.6538 17,758.33 

-2 41,698 0.6133 25,573.86 0.5674 23,659.12 

-1 56,232 0.5428 30,520.21 0.4924 27,691.11 

o 70,766 0.4803 33,989.98 0.4274 30,245.05 

1 85,300 0.4251 36,257.46 0.3709 31,641.09 

2 99,834 0.3762 37,553.36 0.3219 32, 140.55 

3 114,368 0.3329 38,071.21 0.2794 31,955.95 

4 114,192 0.2946 33,639.63 0.2425 27,692.17 

5 114,192 0.2607 29,769.59 0.2105 24,034.17 

6 114,192 0.2307 26,344.77 0.1827 20,859.37 

7 114.192 0.2042 23,313.95 0.1585 l~.103.95 

8 114,192 0.1807 20,631.82 0.1376 15,712.51 
1,085,422 370,125.65 316,641.78 

Fuente: Elaboración propia con base en infonnación proporcionada por la Dirección General de Agricultura de la SAGAR 
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Eucalipto y Hule 

Un evento económico social que merece atención especial para la evaluación, lo constituye la 
transferencia de la tierra (vla renta o venta) a plantadores forestales comerciales privados: la zona 
que comprende los municipios de Palenque-Catazajá-La Libertad tiene, de acuerdo con criterios 
agroecológicos, condiciones para favorecer los cultivos del árbol del hule y de la palma de aceite. 
Esta oportunidad trata de ser aprovechada mediante la aplicación de los programas que hemos 
mencionado como parte de los compromisos de la política pública en materia agropecuaria 
(expansión del campo hulero nacional, generación de empico e ingresos en el medio rural). Pero 
también otros cultivos y otras entidades de fomento e inversión en el sector forestal tienen 
oportunidades en la zona. 

El caso de las plantaciones de eucalipto, es sin duda el más representativo: desde 1998 la 
empresa PULSAR inició la captación de terrenos a través de la modalidad de arrendamiento por 
contratos a 1 O años con ejidatarios y pequeños propietarios en el sureste de nuestro país; 
actualmente, la renta de la tierra para plantaciones de eucalipto tiene un costo de $500nia.taño, la 
temporalidad del pago es trimestral y la modalidad en efectivo a la mano. En esta relación los 
campesinos no enfrentan la incertidumbre ni las irregularidades propias de la burocracia que 
impera muchas veces en los programas oficiales; además, no existe ningún compromiso salvo el 
de respetar las condiciones contractuales. 

En los 2 primeros años la empresa hu generado empico temporal a sus arrendadores y 
habitantes de las localidades participantes para desempeñar labores en la preparación de terrenos, 
construcción de caminos e infraestructura de riego. En el año 2001 iniciará la fase de plantación y 
se calcula que dentro de 7 años se cosechará la madera para celulosa; hasta entonces los 
campesinos podrán nuevamente disponer de la tierra que han rentado, ya sea para invertir 
recursos propios o para participar en los programas oficiales de fomento al campo. 

Para ilustrar las relaciones de los campesinos con la empresa PULSAR y sus consecuencias 
más tangibles, describiremos brevemente el caso de José Isabel 1-lernández Cruz -ejemplo común 
de lo que sucede con los campesinos de la zona-, cultivador de hule del Ejido Nueva Esperanza 
2' Sección, Municipio de Palenque, Chiapas. El productor tiene dos parcelas que suman 40 has. 
En 5 de ellas tiene plantaciones de hule en desarrollo de los ciclos 1998 y 1999; en las calles de la 
plantación de hule intercala. en diferentes épocas del año, maíz, calabaza. frijol y arroz. 

En pequeñas superficies. dentro de la misma plantación, siembra además yuca. plátano, melón 
y sandía. La producción es de una escala tal que las cosechas son exclusivamente para la 
reproducción de la unidad familiar (consumo humano. producción de proteína animal en 
traspatio) y sólo una vez al año intercala chile costeño que dispone para el mercado. Salvo los 
ingresos por la cosecha de picante y los subsidios que recibe por el establecimiento y 
mant.:nimiento de plantaciones de hule. el individuo no tiene otros ingresos, aunque 
c\·entualm.:nte la pertcn.:ncia al PNI 1 le permite el acceso a otros recursos cuya cuantía es menor. 
Es aquí donde la oferta de PULSAR encuentra literalmente ti.:rra fértil: de sus 40 has., Isabel sólo 
tiene 111.:dios para trabajar en cinco de ellas (plantaciones de hule) considerando que recibe 
subsidio por la realización de las labores culturales al tiempo que levanta los cultivos 
tradicionales (autoconsu1110). De las 35 has. restantes 6 son de acahuales y montañas vírgenes -
que podrían considerarse microrcservas ecológicas qu" cobijan llora y fauna nativa endémica-, 
las otras 29 son potreros desde que obtuvo el crédito ganadero. Su posterior fracaso dentro de la 
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actividad lo situó en el mercado de pastos para los grandes rancheros privados de la región hasta 
que apareció la demanda económica de tierras en renta. 

El poseedor de la tierra no tiene un peso para invertir porque sus ingresos son apenas 
suficientes para sostener la alimentación y la educación de cinco hijos adolescentes; pero tiene 29 
has. aprovechables aunque ociosas por falta de medios para hacerlas producir; por otro lado, en la 
modalidad de alquiler o aparcería tiene que invertir jornales en el mantenimiento del hato lo cual 
complica el cobro de la renta de potreros y siempre existe el pendiente por los dailos que el 
ganado causa a los lienzos y cultivos colindantes pues su reparación significa egresos que 
lesionan la economía familiar. 

En medio de esas circunstancias, el arrendatario le ofrece $14.5 miles al año por las 29 has. 
además de empico temporal mejor remunerado que el jornal agrícola, prometiéndole que el costo 
de la renta se moverá al ritmo de la inflación. Esa cantidad equivale a las ganancias anuales por la 
cosecha de chile y rebasa el monto del subsidio por concepto de mantenimiento a las plantaciones 
de hule que recibe de "Alianza para el Campo". El productor no puede ni podrá en los próximos 
años hacer producir esas 29 has.; el crédito ganadero está cerrado al sector social y no tiene otro 
medio de capitalizarse para producir. Entonces, ante la falta de opciones y aún en contra de su 
voluntad acepta las condiciones del arrendatario y se incorpora al padrón de arrendadores de 
tierra a los plantadores privados de eucalipto en un esquema que margina su participación de las 
utilidades al tiempo que lo saca de sus tierras por lo menos durante 1 O años. 

Esta forma de pensar y de actuar ejemplifica con claridad la estrategia de sobrevivencia que 
siguen los cjidatarios en el contexto actual del medio rural en el sureste mexicano. En ese sentido, 
si se registra un descenso o interrupción en la promoción gubernamental del cultivo del árbol del 
hule y más aún, si esta promoción carece de un proyecto incluyente y de largo plazo a favor del 
sector social. es de esperarse que las plantaciones de eucalipto absorban las parcelas cjidalcs y 
pequeñas propiedades bajo el esquema de arrendamiento que, a los ojos del potencial arrendador, 
resulta de lo más atractivo para aligerar la pobreza en el corto plazo. 

Finalmente vale decir que no obstante el dinero y su consecuente aumento en la capacidad de 
gasto que les proporcionan los ingresos por renta de la tierra, los campesinos oponen un discurso 
de resistencia al eucalipto por los supuestos efectos nocivos que esta especie ocasiona en los 
suelos. 

Al respecto, en diferentes momentos han expresado que de contar con mejores recursos (planta 
a tiempo, asesoría de calidad, incentivos y apoyos adicionales para los cultivos intercalados) 
preferirían sembrar más hule, pero lo que es un hecho, es que los campesinos al margen del 
mercado, carentes de tecnología y con tierra ociosa por falta de capital, aprovecharán cualquier 
oportunidad de obtener recursos sin importar el origen de la oferta. 

De no profundizar en nuestro amílisis, cometeríamos el error de juzgar a esta práctica como 
producto de la perversidad y la holgazanería de los campesinos tradicionales. acusándolos 
erróneamente de ver en los programas de gobierno. una fuente de dinero regulado. 

En el proyecto se logrará el establecimiento 8, 700 has. en un periodo de 9 años, por lo que no 
necesariamente representa una disputa de superficie con las 300,000 que se manifiestan como 
meta en todo el sureste mexicano para el eucalipto. De cualquier forma habría que efectuar un 
comparativo en términos de costo-beneficio para lo cual, al momento incorporamos referencias 
obtenidas en campo y que se complementan más adelante con el apartado de impacto ecológico. 
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Debido a que la plantación comercial del eucalipto es corta, aproximadamente 7 años en cada 
ciclo, tendríamos que relacionar estos costos con la fase de preparación del terreno (destronque, 
subsoleo, trazo y nivelación) para cada nuevo establecimiento o en su caso ver si se planea por 
parte de los arrendadores destroncar (rehabilitar) el sucio y devolverlo al propietario. De no ser 
así habría que medir las consecuencias ya que en algunos países una vez realizada la primera 
cosecha, se tala al ras del suelo y, previa labor de preparación, se monta otra plantación 
estableciendo las líneas de árboles en la mitad de las calles de la plantación que se cosecha, de 
modo que la nueva plantación ocupa prácticamente la misma superficie con un ligero 
desplazamiento (la distancia equivalente a la mitad del ancho de una calle) en relación a la 
anterior. Y asi hasta el infinito. 

Al momento se han registrado pronunciamientos y denuncias en contra del eucalipto por parte 
de organizaciones no gubernamentales ambientaiistas, organizaciones campesinas y grupos 
étnicos de la zona donde se localiza el proyecto de eucalipto (Tabasco, Chiapas, Veracruz y 
Oaxaca, entidades también hulcras). Muchas de esas denuncias están fundamentadas en opiniones 
y argumentos de especialistas que han difundido la experiencia del eucalipto en otros países 
como Brasil y Chile. En este sector académicos, investigadores y activistas, han manifestado el 
rechazo hacia ese cultivo pues coinciden en que tendrá efectos nocivos principalmente para los 
sucios, los mantos freáticos, y la rica biodiversidad de la región. En cuanto a los efectos; mientras 
las versiones de una y otra parte chocan, el proyecto del eucalipto avan?11, y lo que se necesita es, 
abrir un debate público o generar investigación -<:on la intervención sistemática de los 
especialistas- alrededor del tema para terminar con las especulaciones. Generar y difundir 
responsablemente la información es una obligación de los empresarios para con sus actuales 
clientes y potenciales socios, pero principalmente. para con la sociedad en general. 

La empresa PULSAR, que produce eucalipto, nos manifestó en una entrevista no oponerse al 
desarrollo de otras especies de plantaciones forestales comerciales en la zona sino que, al 
contrario, se pronuncia a favor de ello. La empresa dice saber que sería un error imponer el 
monocultivo (que por otro lado, sería una labor relativamente cómoda, con el señuelo del dinero 
en efectivo. a la mano, sin mayor trámite, sin obligaciones ni compromisos que vayan más allá 
del la renuncia temporal a los derechos sobre la tierra ), y que lo ideal para el sector social sería 
que un ejidatario de la zona (con dotación promedio de 20 has.), siguiera con su milpa para la 
producción de autoconsumo ( 1.5 has.), instalara un módulo para 20 cabezas de ganado estabulado 
(2 has.), conservara el acahualito o la minimontaña que le queda (1.5 has.), estableciera otra 
plantación forestal comercial con especies como el cedro o la caoba para producción de madera, 
o de hule Jlel'ea 13 para producir látex y establecer colmenas para producir toda la miel que 
quisiera. 

En los planos económico y social las diferencias captadas y sujetas a mayor rigurosidad entre 
los cultivos de eucalipto y de hule son las siguientes: 

11 Actualmente -Pulsar" prctcnd\!ria evaluar su incursión en el cultivo di!! árbol de hule. 
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Hu Je Eucalipto 

• La propiedad de los árboles es del propietario de • La propiedad de los árboles es de Ja empresa. El 
In tierrn. El cultivador y/o productor de hule tiene arrendador no invierte un solo peso y tiene la 
que invertir recursos propios (jornales. efectivo. opción de emplearse a cambio de un salario. Los 
equipo) en el mantenimiento y desarrollo de la ingresos por In cosecha son de la empresa quien a 
plantación. Los ingresos por la cosecha de hule su vez tiene contemplado ''compartir" utilidades 
(9 6 10 meses del arlo durante 30 anos en con los arrendadores cuando estos pasen a la 
promedio) son del productor. categoría de socios. 

• El cultivador de hule es soberano. Siempre tiene • El arrendador de terrenos para eucalipto pierde 
los derechos sobre el predio donde está la soberanfa sobre la superficie afectada en los 
plantación y es libre de usufructuarlo a términos que scfiala el contrato que firma (por lo 
conveniencia dentro de Jos limites que establecen menos durante 1 O anos). 
las recomendaciones de los especialistas. 

• Durante los primeros tres o cuatro aftos de • El eucalipto genera una resina cuya liberación en 
desarrollo, la plantación de hule puede albergar el ambiente produce un efecto denominado de 
cultivos básicos y para el mercado que benefician alelopalfa. 
al suelo y proporcionan alimentos e ingresos a los Al parecer este efecto inhibe cualquier 
cultivadores de hule. Una vez cerrada la copa de posibilidad de convivencia con otras especies 
los árboles es posible introducir cultivos de vegetales, lo cual impide intercalar cultivos, sean 
sombra con demanda comercial (palmas de para alimentos o para el mercado. Esta 
ornato). Es decir, en todo momento la plantación particularidad del eucalipto ha sido utilizada 
de hule pcm1ite el usufructo de una parte de la como uno de los principales argumentos en 
superficie que ocupa. contra del establecimiento de las plantaciones. 

• El cultivo y aprovechamiento del hule involucra • El cultivo del eucalipto es una actividad hasta 
a Ja unidad familiar. Por otro lado la promoción ahora en manos de grandes corporativos, incluso 
en el sector social, genera organización social. algunos de ellos son transnacionales. En 
Acaso seriamente cuestionada, la organización contraste con el hule, el cultivo de eucalipto no 
tiene un espacio asegurado bajo este esquema, tiene espacios para propiciar la organización de 
aunque ciertamente es preciso imprimir un los propietarios de la tierra, a menos que en el 
nuevo perfil a este proceso de modo que resulte futuro esta surja para hacer manifiestos los 
auténtico, democrático. problemas pronosticados en materia ambiental . 

7.4.8. Entorno Sociológico, Jurídico e Institucionnl y Señales a Observar para la Etapa de 
Ejecución del Estudio 

Además de aproximar sucesivamente en su ciclo natural el presente estudio a la categoría de 
factibilidad y destilar información técnica y de mercado es importante, de acuerdo al enfoque de 
sistemas, inspeccionar el entorno, sobre todo para fortalecer en este caso Ja expectativa social. 

El proyecto, además de soportarlo técnicamente, deberá tomar en cuenta dos enfoques: a) los 
grandes cambios que se han acentuado a nivel mundial, analizando cspecialmcnlt: el proceso de 
globalización y su influencia en los procesos de democratización al interior de los países y en 
función de estos procesos se analizarian las necesidades de adecuar el Sistema Nacional de 
l'lanilicación, vigente desde 1983, con miras a mejorar la competitividad del país en el ámbito 
internacional y b) considerar una continuidad de las condicionantes actuales del proceso 
productivo agropecuario mexicano. 
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De acuerdo a la orientación expresada por la nueva SAGARPA en el documento preliminar 
referente a la "Propuesta de Desarrollo Rural y Agroalimentario, 2001-2006", hemos identificado 
una correspondencia entre el contenido del presente estudio con los programas denominados: 
Sistemas de Información, Apoyos a la Rentabilidad Comercial, Reconversión Productiva, 
Desarrollo de Cadenas Productivas, Integración y Organización de Productores y Educación, 
Capacitación, Investigación y Servicios de Transferencia de Tecnología. 

Este estudio de inversión incluye información referente a costos en cuatro fases del proceso 
productivo y al comportamiento del mercado. Toma en cuenta los subsidios marcados en las 
reglas de operación y se aplican los montos máximos autorizados; la actividad del hule constituye 
una alternativa para la reconversión y diversificación productiva, donde el grado de rentabilidad 
depende del avance en la contribución al valor agregado rcteniblc por la población rural; y 
constituye un instrumento de promoción para la integración y organización de productores como 
medio para encadenar el sistema producto y para el fomento al desarrollo de capital humano con 
transferencia de tecnología de instituciones que brindan capacitación a las zonas rurales. 

De cualquier forma, lo dificil es caracterizar a un estado y a una comunidad a la que va 
dirigido el proyecto y adecuarlo. En este sentido a continuación se identifican las siguientes 
señales del entorno social, de las cuales habría que estar al pendiente, sobre todo en la etapa de 
ejecución del proyecto: 

Redimencionamiento del espacio para el ejercicio de la democracia y su conexión con el 
concepto de gobernabilidad; 

• incorporación y reconocimiento en la sociedad de nuevas fuerzas pollticas y los impactos en el 
proceso productivo; 

• expectativas de planificación con un nuevo gobierno y la transformación de las relaciones 
institucionales; 

• el papel que jugaría el municipio; 

• factores directos de apoyo gubernamental que influyan en el proceso productivo; como el 
subsidio en dinero y en especie a la producción de hule natural; 

• transfornrnción y aplicación del marco legal en los factores de la producción para el campo y 
la comercialización; 

• atención a las zonas marginadas, redistribución del ingreso, programas de desarrollo rural y 
seliales para el desarrollo sustentable; 

• los procesos migratorios internos y externos. 

Rcdimensionamicnto del Espacio para el Ejercicio de la Democracia y su Conexión con el 
Concepto de Gohernahilidad 

Las innovaciones tecnológicas han creado un mundo interconectado instantáneo 4ue expone a 
los individuos frente a enormes desa11os para su conocimiento. Enfrentado a una vasta 
información casi infinita, que abarca desde los desarrollos históricos de la humanidad hasta la 
enorme disponibilidad de innovaciones que a cada instante se incorporan al saber colectivo; 
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pareciera que cada ser humano se encuentra entrampado en los diseños sociales que sus 
antepasados le heredaron. 

Esta relación característica de los individuos con la información y el conocimiento, es lo que 
induce a denominar a esta sociedad global como la "sociedad del conocimiento". Pero, la 
infonnación y el conocimiento que un determinado individuo tenga a su disposición es una 
variable dependiente del estado de desarrollo, de la riqueza relativa, de las libertades o 
restricciones y de una gran cantidad de variables que caracterizan a cada sociedad nacional. 

Este es un muy apretado resumen de las muy nuevas y súbitas realidades en que tienen que 
actuar los campesinos, por una parte, y también los funcionarios encargados de aplicar las 
políticas públicas que determinan su competitividad internacional y Ja de su país. 

Como consecuencia de Ja globalización, los individuos, muy desprevenidos en sus desarrollos 
históricos propios, se han visto enfrentados, de manera imprevista, a la necesidad de cumplir 
cabalmente con las definiciones que el proceso mundial les impone en las circunstancias actuales: 
Toda persona tiene, ahora, la obligación de estar individualmente capacitado con la mayor y 
mejor cantidad y calidad de conocimientos que le permita ser capaz de competir, mundialmente, 
en todos los ámbitos de las actividades humanas. Por tanto debe estar plenamente informada de lo 
que ocurre en todas las actividades que se desarrollan en este amplio entorno, para ser capaz de 
lomar y poner en práctica decisiones que, desde lo personal, vayan construyendo las alternativas 
colectivas de los conglomerados humanos; lláme11se estos gremios, naciones, compañías. etnias, 
cooperativas, sociedades anónimas, o la denominación que describa a los componentes de un 
proceso ele competencia global. 

Para quienes ha quedado plenamente aclarada la nueva vasta complejidad que les rodea y 
también para el caso de las percepciones incompletas de quienes sólo atisban las características 
más relevantes de las transformaciones en el acontecer cotidiano, se ha generado una urgente 
necesidad de acondicionar el entorno nacional en que se desenvuelven, a las nuevas condiciones 
de competencia. 

La globalización impone la ciudadanización de los individuos y exige la democracia como un 
requisito esencial de esa transfonnación de las posibilidades y exigencias de vida de los 
individuos. La democracia incluye el acceso a la información para los productos del campo. Es 
por ello que las sociedades contemporáneas han experimentado un vigoroso proceso de auto 
organización que se expresa en una muy variada gama de formas, de distinto tipo, objl'tivo, 
tamaño, orientación y métodos de acción. Se ha atribuido este poderoso proceso de auto 
organización a la acción de la Sociedad Civil, de ~cuerdo a anúlisis sociales previos. Para el caso 
se llama "ciudadanización" al proceso mundial ineludible provocado por la globaliwción de 
exigir que los individuos se constituyan como ciudadanos, o permanezcan al margen. 

El mundo contemporáneo está inmerso en las intensas interacciones de podt>rosas fi1cl'7.~s que 
construyen intensamente el mercado futuro. Por tanto, pedir hoy una definición de democracia es 
una demanda que sólo puede satisfoccrsc parcialmente en virtud que ella forma parte de la 
turbulencia actual, que es continuidad de todo el prnceso histórico alrededor del tema y que, por 
tanto, tendrá una continuidad en el quehacer humano como una expresión vital de los procesos 
que así se generan. En breve, la democracia es un término en perpetua transformación. Pero no 
por ello resulta indescriptible ya que la historia es testigo de la dura tarea de su construcción. 
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Incorporación y Reconocimiento en la Sociedad de Nuevas Fuerzas Pollticas y los Impactos 
en el Proceso Productivo 

Si entendemos que los cambios sociales y el diseño de altemativas en la sociedad es una tarea 
eminentemente polltica, no podremos descartar tan irresponsablemente a las herramientas 
apropiadas. Entendiendo, claro está, que dichas herramientas, denominados partidos políticos, no 
cumplen con las necesidades de la actual sociedad porque estaban y están estructurados de 
acuerdo con las necesidades políticas del mundo previo a la globalización y que no cumplen el 
papel de partido político por el mero hecho de denominarse como tales. Además de intentarlo, 
deben exigirse a representar alternativas actuales de raíces firmes, con una ejecutoria ética en la 
aplicación de las decisiones más eficientes y eficaces. 

Expectativas de Planificación con un Nuevo Gobierno y la Transformación de las 
Relaciones Institucionales 

Se entiende al proceso de globalización, fundamentalmente, como un proceso de alcance 
mundial caracterizada por el perfeccionamiento gradual de las comunicaciones, el cual se ha ido 
desarrollando a través de los siglos y cuyo avance tecnológico ha tenido una aceleración 
deslumbrante en las últimas décadas. Las comunicaciones han logrado llegar a tal grado de 
perfección, que permiten relaciones instantáneas entre países y empresas y habitantes. Es, a partir 
de ésta situación, que se han producido cambios profundos, de extraordinaria importancia, en 
campos tan diversos como los que corresponden a la economía, la sociología o la educación y 
tantos otros. Son can1bios tan trascendentales que han transforrnado la vida de la totalidad de los 
habitantes del mundo en forma dran1ática. 

El mundo contemporáneo, en tal medida se ha convertido en un conjw1to umco de 
acontecimientos históricos. que todos los fenómenos actuales, cambios y tendencias -en cada una 
de las intersecciones de dichos acontecimientos- se pueden comprender. únicamente, a partir del 
conocimiento de los procesos sociales fundamentales que se despliegan, de manera inmediata, 
como procesos mundiales. 

Por lo anteriomlCnte dicho, todo suceso, en cualesquier parte del mundo, afecta 
inmediatamente a todo el conjunto y de allí que sea necesaria una adecuada información de lo 
que está ocurriendo en todas partes. Esto es lo que ha llevado a denominar a esta sociedad como 
la "Sociedad de la Información" o "Sociedad del Conocimiento", como ya se dijo anteriormente. 

De aquí se deriva que la acción social en los ámbitos locales, regionales, nacionales y 
mundiales, en lo que se refiere a la producción material y sus estructuras sociales, a las 
prioridades socio-culturales y al accionar político, puede ser comprensiva, reflexiva y eficaz sólo 
si se funda en el conocimiento y la apropiación práctica del conjunto de acontecimientos 
mundiales y -al interior de éste conjunto- ubicar las po.<ibilidadcs, históricamente conformadas, 
del accionar humano. 

Por tanto, se hace necesaria la búsqueda de un espacio administrativo en el cual puedan 
verificarse tanto los procesos de conocimiento y toma de conciencia de las nuevas formas de 
convivencia y, a partir de las cuales, sea posible emprender la tarea que permita a los individuos 
recuperar ventajas desde esas nuevas fonnas de convivencia. 
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El Papel que Jugaría el Municipio 

De los espacios administrativos que presentan las menores dimensiones en las naciones 
americanas, sin duda son los municipios los que permitirían organizar a los habitantes en los 
procesos de toma de conciencia de la nueva situación y que, a la vez, facilitarlan la expresión 
práctica de las nuevas organizaciones que puedan ser capaces de pem1itir una competencia 
orgánica y productiva de esos habitantes en un mundo que impone tantas exigencias. 

Sin embargo, es necesario reconocer que los municipios, y en general la división 
administrativa actualmente vigente, guarda una persistente similitud con el diseño que la corona 
española le diera a estos territorios para administrarlos como parte del Imperio. 

Bajo principios modernos de administración es inimaginable contar con estructuras 
disfuncionalcs para enfrentar los complejos retos actuales y del porvenir y es por ello urgente 
revisar el diseño antiguo de los municipios y reestructurar las formas de elección y ejercicio del 
poder por parte de los que han sido electos como autoridades. 

Mucho se ha avanzado en una definición más libre de las formas de elección y ejercicio de la 
democracia y también en las fonnas de reorganización al interior de los paises mediante el 
agrupamiento de los municipios en regiones relativamente homogéneas, tratando de activar su 
organicidad de acuerdo con las exigencias de la modernidad. Pero al ser estos esfuerzos 
excesivamente lentos y al carecer de un enfoque global de las necesidades de transformación, los 
resultados obtenidos han sido magros y muchas veces introducen una mayor confusión que la 
sistematicidad progresista que han pretendido implantar. Es por esta razón que la competitividad 
internacional de los países de la región, en una cconomia mundial de mercados abiertos, se 
encuentra tan distante de sus necesidades reales. 

México ha ganado un terreno altamente valioso con las reformas constitucionales de 1983. La 
nueva redacción del artículo 26 abrió las puertas a una revolución administrativa silenciosa que 
ha dotado al país de una nueva pléyada de planificadores, administradores, economistas y todo 
tipo de profesionistas comprometidos con el cambio. También los hay que pretenden ser muy 
ejecutivos y darle cariz empresarial a la administración pública. Por ello es necesario que se 
democratice este conocimiento, las nuevas estructuras, las nuevas formalidades institucionales. 

El nuevo texto del Art. 26 Constitucional es breve, extraordinariamente elocuente y representa 
una posibilidad de solución real a los problemas del país. De las fuerms políticas depende que 
ello sea posible: 

"Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

"Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de 
los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 1 labni un plan nacional de desarrollo al 
que se sujetará obligatoriamente los programas de la administración pública federal. 
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"La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para 
que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su 
elaboración y ejecución. 

"En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley". 

Bien cabria la posibilidad de ir pensando como "reestructurar" nuestras naciones a partir de 
un profundo estudio de las posibilidades que brinda el municipio como la entidad básica de la 
estructura geo-económica y administrativa de la nación. 

A este respecto Francisco Alburquerque, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de Espafia y Ex Director de Desarrollo y Gestión Local del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), en su artículo "La importancia de 
la producción local y la pequeña empresa para el desarrollo de América Latina", publicado en el 
Nº 63 de la Revista de CEl'AL del mes de noviembre de 1997, sefiala: 

"La generación de ventajas competitivas dinámicas en América Latina y el Caribe no 
puede confiarse exclusivamente al logro de la necesaria estabilidad macroeconómica y a la 
inserción de parte del tejido productivo en algunos segmentos (o nichos) dinámicos en el 
ámbito internacional. La información empírica reciente sobre el despliegue de iniciativas 
de desarrollo económico local en los países desarrollados indica que es preciso acompañar 
las políticas de ajuste macrocconómico con otras políticas específicas a nivel 
microeconómico y mcsoeconómico. Estas políticas deben incorporar a los diferentes 
actores territoriales, públicos y privados, en la estrategia de desarrollo a fin de asegurar la 
introducción de innovaciones tecnológicas y organizativas en la totalidad del tejido 
productivo y empresarial, que está compuesto mayoritariamente de empresas pequefias y 
medianas y microcmpresas con poca inserción en el núcleo globalizado de la economía 
mundial. De las consideraciones anteriores se desprende tanto la necesidad de promover el 
potencial de desarrollo endógeno, asignando la importancia debida a la dimensión 
territorial de la política tecnológica y a la atención a las pequefias y medianas empresas, 
con10 la de asegurar el acceso a servicios avanzados a la producción en el cnton10 
territorial, el afianzamiento de las redes institucionales y acuerdos de cooperación y 
complemcntaricdad territoriales y la inclusión de la sustentabilidad ambiental en la gestión 
local del desarrollo." 

A este muy claro planteamiento se unen otros autores que proponen agregar a los niveles 
tradicionales de análisis: Macro, Meso y Micro, un cuarto nivel al que denominan Meta y al que 
se entiende como la "capacidad de animación social y de concertación estratégica de los actores 
territoriales". Este nivel de análisis privilegia los espacios locales y sus actores, como una fuerte 
alternativa búsqueda de los nichos internacionales de comercio exterior en que se han diluido las 
esperanzas de bienestar. 

Las bases de sustentación de una perspectiva de ésta naturaleza surgen de diversos estudios de 
organismos internacionales que scfialan que sólo un 20% del total de bienes y servicios que se 
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producen en el mundo es comercializado internacionalmente y que, por tanto, el 80% restante se 
comercializa al interior de las naciones, por supuesto en ámbitos regionales y locales. 

Se han hecho grandes esfuerzos, a través de pollticas públicas explicitas, que tienden a 
conformar ambientes favorables a las inversiones internacionales cuando éstas representan 
solamente el 5% de la inversión total mundial, mientras que los flujos de inversión extranjera 
directa son solamente el 1% del PIB mundial. La inmensa mayoría de las decisiones de inversión 
productiva y empresarial corresponden a actores que se desenvuelven en ámbitos nacionales o 
subnacionales. 

Es necesario estimular nuevas formas de organizac1on de productores y prestadores de 
servicios que se sumen a quienes actualmente son responsable de esa inversión productiva y 
empresarial. También es necesario adecuar las condiciones que estimulen la vocación de nuevos 
empresarios que es necesario incorporar a los procesos productivos, a quienes es necesario dotar 
de entornos adecuados que les pernlitan desarrollar sus capacidades y habilidades con la 
responsabilidad que exigen las circunstancias actuales. 

Son muy pocos los municipios que tienen un nivel de activación de los procesos sociales, 
económicos y políticos que los caractericen con un dinamismo a la altura del nivel competitivo 
que ha planteado la globali7Á'lción y es, por tanto. suicida continuar descuidando estos amplios 
espacios geográficos en donde se asienta parte importante de la población que permanece en un 
nivel de activación propio del estancamiento o del retroceso. 

Factores Directos de Apoyo Gubernamental que Innuyen en el Proceso Productivo como el 
Subsidio en Dinero y en Especie a la Producción de Hule Natural 

Es necesario recordar que, bajo los térn1inos del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC), también conocido por sus siglas en inglés NAFTA, la agricultura mexicana está 
sujeta a una moratoria de quince años, plazo en el que se supuso, a la fecha de la firma del 
tratado, que en ese plazo, México podría avanzar en reducir la brecha tecnológica que lo separaba 
de sus socios comerciales. 

Es esta una razón de peso que puede esgrimirse como una condicionante para el prox1mo 
gobierno en el sentido de brindar apoyos al campo con el fin de lograr la meta de igualar la 
eficiencia de la producción agropecuaria mexicana con la de Estados Unidos y Canadá, en el 
breve plazo de los ocho años que restan de dicha moratoria. 

Los fondos canalizados hacia los programas "Alianza para el Campo", "Procampo" y 
"Progresa" son recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega anualmente a 
los gobiernos de los estados a través de los Convenios Anuales de Desarrollo Económico y Social 
que firma el Gobierno Federal con los gobiernos de los estados y estos, a su vez, con los 
municipios. Los que forman parte del Sistema de Planificación que respalda estas acciones como 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, a través del Programa Agropecuario y de 
Desarrollo Rural 1995-2000. 

Estos recursos llegan a los usuarios como expresión tangible del Plan Nacional de Desarrollo y 
de los planes estatales y municipales de desarrollo económico y social. Una modalidad que se ha 
ido perfeccionando en el transcurso del tiempo, a partir de los cambios introducidos a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 que establece la 
rectoría del Estado en la conducción del desarrollo económico y social de la nación y el articulo 

282 



26 que genera el Sistema Nacional de Planeación Democrática y es la base Constitucional de la 
Ley de Planeación. 

Con respecto a las ideas enunciadas en el comienzo de éste apartado, el articulo 25 tiene una 
muy interesante redacción, que a la letra dice: 

Artículo 25.- "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. 

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social, y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación 

"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 
gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

"Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 
ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de 
los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expanston de la 
actividad económica del sector social de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente 
a los trabajadores y, en general, de todas las fornrns de organi7.ación social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, en los térn1irios que establece esta Constitución." 

Este artículo, cuyo ll!xto se ha transcrito en forma íntegra en virtud de su notable importancia 
actual, contiene una serie de conceptos que en el transcurso del tiempo fueron de una aplicación 
parcial de sus disposiciones. Por lo mismo, se hace necesario comentar en todo el alcance y 
relevancia que han adquirido en las actuales circunstancias y perspectivas del país. 
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Lo que más llnmn In atención de los conceptos contenidos en este artículo, es la definición de 
In rectoría del Estado, velando por el desarrollo nacional. Si se recuerda que esta redacción del 
presente articulo fue promulgada a fines de enero de 1983, llama la atención que la fuerte 
irrupción de las políticas ncolibcralcs que comenzaron a tener vigencia a partir de 1986 y luego la 
decidida acción en ese sentido impuesta en el gobierno del señor Salinas, no prestaron atención a 
esta disposición que ha permanecido intacta. Ahora serán las fueras de oposición vigentes las 
que tendrán la oportunidad de darle plena validez al texto y contenido de este artículo. 

Y esta observación no sólo constituye una apreciación válida en cuanto al análisis de la 
circunstancia política vigente, sino que es absolutamente pertinente como base para generar las 
condiciones propicias para replanteamiento de las políticas públicas orientadas a propiciar una 
adecuada inserción del sector agropecuario como elemento substantivo de la competitividad 
internacional del país. 

Particularmente en el texto de los párrafos quinto y sexto que expresan abiertamente una de las 
grandes singularidades de la Nación Mexicana: su pluralidad de formas de participación en los 
procesos económicos. En un mundo caracterizado y que se pretende reforzar en cuanto a la 
absoluta vigencia de la propiedad privada y a partir de ello generar organizaciones más 
complejas, se cuenta con un sistema jurídico abierto a toda forma de acción en este sentido, aún 
con bases muy débiles en cuanto a la sustentación de la propiedad privada. 

La observación anterior pretende hacer énfasis en los aspectos sociológicos, más que en los 
propiamente legales o económicos, de los usos y costumbres vigentes en la sociedad, sin 
pretender efectuar comentario alguno respecto de la validez jurídica de las concepciones 
comentadas. Ello, por la importancia que esas costumbres puedan tener como base de 
sustentación de acciones colectivas tendientes a cambiar el sentido de la realidad actual y que, 
bajo un adecuado liderazgo, podría permitir obtener rápidamente avances notables en el 
mejoramiento de las condiciones de eficiencia económica y social y de la competitividad. 

Pero, más importante que lo anterior es que esta realidad jurídica plasmada en el pacto político 
de convivencia de los mexicanos, abre paso a un proceso de rápida inserción masiva de los 
ciudadanos en las nuevas concepciones que van adquiriendo vigencia en el ámbito internacional. 
Estas disposiciones jurídicas abren cauce a esta necesidad del país en cuanto a lograr el rápido 
avance de cada uno de sus ciudadanos ante los retos de competitividad. 

Proyectos específicos de inversión como el de integración vertical, permiten conjuntar los 
estudios jurídicos, sociológicos, administrativos, técnicos, de mercados, económicos, financieros, 
de organización en terreno, de capacitación, cte., que le van a dar forma prúctica a los enunciados 
generales comprendidos en los términos "desarrollo económico" o "reestructuración nacional", o 
como se desee nombrarles. Pero estos proyectos específicos requieren no sólo de disposiciones 
legales, sino que, además, requieren contar con los acuerdos de las fuerzas políticas que sepan 
darle viabilidad a las disposiciones legales definiendo políticas públicas y estamentos 
organizacionales de los usuarios y esquemas administrativos adecuados, que sean capaces de dar 
forma vigente a las concepciones orgánicas económicas que garanticen el éxito en la búsqueda 
del bienestar. Pero lo más importante, es que esas fuerzas políticas, de todos las tendencias, sean 
capaces de impulsar las formas orgánicas de acción social que encaucen adecuadamente el 
proceso de transformación de la sociedad .. 
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La capacitación de los campesinos es la clave del proceso de transformación de In sociedad. 
Una tarea que no puede desligarse de las tareas de tipo práctico cotidiano de terreno, si es que se 
desea hacerla eficientemente, debido a que existe una definición de gran importancia en la 
capacitación: ligar In experiencia práctica con In elaboración teórica o abstracta, n partir de ésa 
práctica. 

Transformación y Aplicación del Marco Legal en los Factores de la Producción para el 
Campo y Comcrciali:r.aeión 

Las relaciones estructurales basadas en el corporallv1smo han tenido lugar y permanencia 
debido a los vados jurídicos y a las modalidades de aplicación de la norma jurídica. Esta 
situación ha provocado una notable distorsión, en el caso de nuestro país, de lo que son lns 
nomms de convivencia en otras naciones y es por ello que se han producido cuestionamientos de 
los posibles socios comerciales de México que reclaman una mayor vigencia de un estado de 
derecho que otorgue transparencia y eficiencia a la5 relaciones comerciales. 

Las exigencias desde el ámbito internacional han sido otro factor de presión en la definición 
de reformas legales en la convivencia entre mexicanos. Algo que aún no satisface plenamente a 
quienes ya se han incorporado al circuito nacional y de aquellos a los que se les ofrece esta 
participación. Esto ocurre porque a los que presionan por los cambios desde afuera no le satisface 
la medida de avance de los cambios de acuerdo con sus necesidades; mientras que a los 
mexicanos no les satisfacen muchos de los cambios porque ellos han incidido en el deterioro de 
sus condiciones de vida. 

El ámbito rural es una muestra palpable, aún, de muchas distorsiones que obstaculizan la 
aplicación de las políticas públicas. Por mucho que se hayan cambiado las leyes, aún persisten las 
formas de dominación local que las obstaculizan. Esta es una realidad a la cual es necesario 
reconocer como realmente existente, pero no como para entenderla como elemento componente 
del folklore o como situación imposible de remontar, sino para diseñar estrat<:gia de largo plazo 
que tienda a substituirla adecuadamente. 

Dado que la amplitud del marco legal permite el reconocimiento y las posibilidades reales de 
coexistencia de variadas fonnas de asociación entre personas. se puede evaluar como positivo. 
Pero dicha amplitud propiciaba y propicia falta de transparencia en las relaciones interpersonales, 
algo que se comenta como negativo. Entonces, para crear un entorno adecuado en la aplicación 
del proyecto en su fase de ejecución es necesario explorar soluciones alternativas funcionales que 
permitan que la acción en un entorno como el que se ha descrito, tenga posibilidades de lograr 
avances exitosos. 

Es conveniente desde ahora identificar la relación entre el proyecto y el esquema de 
administración pública realmente prevaleciente en el medio que va a ser sede del proyecto. Un 
estudio adecuado de la realidad de las instituciones que participarian en la ejecución y sus 
interrelaciones. Definir la estructura ejecutiva del proyecto en terreno y las condicionantes bajo 
las cuales deberá operar 

También se debe considerar la capacitación de los usuarios del proyecto, como así también la 
de los funcionarios que tendrán relación con su ejecutoria. Además, será necesario establecer 
modalidades de supervisión directa que permitan ir evaluando la marcha en terreno de los diseños 
propiciados y así poder ubicar las medidas correctivas que garanticen el curso adecuado de las 
acciones previstas en el proyecto. 



Todo esto supone acciones en el cwnpo de análisis y diseño de formas orgánicas de acción. 
Las cuales deben estar basadas en un estudio muy circunstanciado de las características del 
entorno en que se va a aplicar el proyecto y la previsión de los cursos de acción frente a las 
realidades vigentes, con el propósito de prevenir posibles dificultades evitando que se tenga que 
actuar por reacción a errores que pueden poner en peligro los objetivos buscados 

Atención a las Zonas Marginadas, Redistribución del Ingreso, Programas de Desarrollo 
Rural y Señales para el Desarrollo Sustentable 

Al comentar el Art. 25 Constitucional, se reconocía la existencia, en el nuevo entorno polltico 
de la sociedad mexicana, de una posibilidad de plena vigencia de dicha disposición como 
orientadora del rescate de la situación social en el campo. 

De entrar plenamente en vigencia esta disposición, significaría una mayor preocupación por 
mejores remuneraciones que las actuales. Para que ello tuviese una consonancia con adecuadas 
normas de manejo de la economía, debería obtenerse esa mejoría de una mayor eficiencia en los 
procesos productivos y una notable mejoría en la sustentabilidad del proceso de desarrollo. 

Por lo pronto, no se puede pensar en la abrogación de dicha disposición, se requiere de 
mayorías de votación en las dos Cámaras del Congreso que no tienen viabilidad en el momento 
político actual y, muy por el contrario, de la lectura que hacen los polilicos de la votación del 2 de 
julio, concluyen que es necesario plantear alternativas en apoyo del mejoramiento en los ingresos 
de los mexicanos. De entre ellos, los que se encuentran en peores situaciones son los campesinos. 

Si se reconoce una situación deprimida de los campesinos, es necesario reconocer que dicha 
situación es más crítica en el estado de Chiapas donde se radicaría el Proyecto de Integración 
Vertical. Es esta una razón para pensar que, al menos, no habrá retroceso en las actuales 
condiciones de apoyo al campo y no debería ocurrir una desaparición de los subsidios. 

Los Procesos Migratorios Internos y Externos 

Los procesos migratorios constituyen condicionantes de importancia en la disponibilidad o 
escasez de mano de obra para el adecuado desarrollo práctico de un proyecto de inversión 
agropecuario. Más aún, si con ello se pretende capacitar mano de obra y, a través de dicha 
capacitación, elevar su capacidad tecnológica. Es así, también, como influyen en el nivel de 
salarios que estará determinado por la escasez o abundancia de este imprescindible factor de la 
producción. 

Cuando se presentan fenómenos migratorios, se piensa que los primeros que emigran son 
aquellos que poseen mayor capacidad de aprendizaje y por tanto, los que están más capacitados. 
Al contrario, cuando se recibe una inmigración, es probable que lleguen, en mayor abundancia, 
personas con baja capacitación (esto, debido a las diferencias de status tecnológico entre las áreas 
de emigración con aquellas de inmigración), lo que aunado a su inestabilidad de permanencia, 
hace de ellas elementos poco confiables en cuanto a su aportación efectiva a un determinado 
proyecto productivo, sobre lodo, si este es de larga duración. 

Teniendo presentes las condiciones actuales en los estados de Vcracruz, Tabasco, Oaxaca y 
Chiapas, se puede concluir que la inseguridad respecto del ingreso se encuentra presente en lodos 
ellos; de hecho, los dos últimos están clasificados por el Banco Mundial en situación de pobrew 
extrema. Siendo ésta una de las causas de emigración desde esos estados. 
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Es necesario advertir respecto a la posibilidad de aumento de los salarios agropecuarios en la 
medida que se implementen diversos programas de apoyo a las condiciones de vida de los 
campesinos, los que, necesariamente deberían estar basados en acciones de fomento a la 
producción agropecuaria con miras a aumentar su eficiencia y competitividad. Una situación de 
ésta naturaleza podría tener repercusiones insospechadas en relación con la tendencia de los 
últimos años en que México ha basado su competitividad internacional en sus bajos salarios. 

7.4.9. Impacto Ecológico de las Plantaciones Forestales Comerciales 

Las plantaciones forestales comerciales siempre han despertado fuertes controversias en pro y 
en contra, pero los argumentos esgrimidos tanto por quienes se oponen como por quienes las 
favorecen, se han fundamentado más en prejuicios que en consideraciones ponderadas de los 
hechos. En el caso de las plantaciones de Hevea hrasiliensis Muell Arg. se han convertido en un 
género fácil para su introducción, especialmente en las regiones más cálidas del mundo. Pero en 
algunos sitios, sin embargo, estas plantaciones se han criticado accrbadamente por que se afirma 
que causan efectos adversos sobre los sucios (empobrecimiento), y los recursos hídricos 
(desecamiento de mantos acuíferos), además de brindar un hábitat relativamente pobre para la 
vida silvestre. 

Estas críticas son muy diversas, algunas de ellas podrían igualmente aplicarse a otros tipos de 
plantaciones, pues todos los monocultivos son más propensos que los bosques mixtos al ataque 
de plagas y enfermedades. En este aspecto es de aprovechar la ocasión para mencionar que es 
condición para el desarrollo del proyecto el apoyo institucional para implementar un programa de 
control fitosanitario como prevención a la enfermedad del Microcyc/us ulei. Estudiosos separan 
las plantaciones forestales comerciales de los cultivos anuales o bianuales y sostienen que los 
primeros son más perjudiciales. Otras críticas inclusive, son aplicables a todas las especies 
introducidas o exóticas, en razón a que no son palatablcs para los animales nativos y que 
introducen una nota discordante en el paisaje. 

Con el propósito de obtener un diagnóstico general en este apartado abordaremos líneas de 
análisis con manejo imparcial de la información disponible sobre los efectos ecológicos o 
impacto ambiental de las plantaciones forestales comerciales. Lo cual queda sujeto a análisis más 
profundos para abordar las implicaciones que tendría el estudio de inversión que nos ocupa, en 
relación al desarrollo sustentable de la región. Es importante señalar que encontramos muy pocos 
estudios que muestran datos confiables y estadísticamente válidos para inferir conclusiones 
seguras, muchos tratan sólo parcialmente el proceso o no fueron concebidos con suficiente 
rigurosidad. 

Se ha vuelto común el escuchar o decir que los ecosistemas forestales naturales realizan, 
pueden y deben cumplir múltiples funciones, dentro de las que generalmente se incluyen: 
producción, protección del sucio, conservación y regulación del ciclo hidrológico, hábitat de 
fauna silvestre, recreación, conservación de valores estéticos y conservación de la biodiversidad, 
entre los más mencionados e importantes. 

Recientemente, siguiendo la moda y el desarrollo de una mayor conciencia ecológica, se habla 
de que todo desarrollo que tenga como base los recursos forestales y otros recursos naturales debe 
hacerse en forma sostenible; este concepto se ha utilizado desde el nacimiento de la práctica de la 
forcsteria como una ciencia y una profesión basada en el estudio del ambiente, como el 
rendimiento sostenido, que no es muy diferente, aunque tal vez un poco más estrecho, al de 
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manejo sostenible. El desarrollo sostenible se ha definido como aquel que permite cubrir las 
necesidades de la sociedad actual y mantiene vigente la posibilidad de que las generaciones 
futuras consigan sus propias necesidades; esta definición lleva implícitas tres características: 
equidad social, factibilidad ecológica y eficiencia económica. 

A pesar de que en muchas ocasiones se ha criticado al manejo forestal tradicional como "muy 
antropocéntrico", todo o casi todo lo que se dice sobre las funciones múltiples de los ecosistemas 
forestales, el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad, son visiones 
antropocéntricas; solamente las han manifestado los hombres, que por otra parte, fueron los 
únicos seres dotados por la naturale7Á'I para transformarla, inclusive destruyéndola, con el único 
límite que su inteligencia y conciencia les imponga. Los ecosistemas forestales inducidos o 
creados por el hombre, dentro de ellos las plantaciones comerciales, pueden cumplir con todas las 
"funciones" que éste ha asignado a los ecosistemas naturales, si se diseñan y manejan 
adecuadamente. 

Es natural, sin embargo, que las plantaciones comerciales sean diseñadas y manejadas en 
forma prioritaria para la producción de bienes maderables y productos como látex y resinas, 
aunque otras de las "funciones" mencionadas también pueden alcanzarse en forma programada y 
aun casualmente. 

Líneas de Análisis para el Impacto Ecológico 

Especies Nativas versus Introducidas 

Una de las grandes críticas a las plantaciones comerciales es el uso de especies llamadas 
exóticas o introducidas en lugar de las naturales o nativas. Existen muchas definiciones y 
consideraciones acerca de qué es una especie nativa y una introducida, pero la única biológica y 
ecológicamente válida es la de considerar como especie nativa a aquella que se planta dentro de 
los límites de su distribución natural y como introducida a la que se planta fuera de esos límites. 

En primer lugar es conveniente mencionar que el uso de especies introducidas no es privativo 
de la actividad forestal, ya que una .gran parte la producción agropecuaria se basa en el uso de 
especies no originarias de la mayoría de los países. Se pueden mencionar como especies 
introducidas en México al trigo, arroz, café, algodón, plátano, varios de los cítricos y la caña de 
azúcar, entre otras. También el ganado ovino, bovino y caballar son introducidos, como lo son 
las aves de corral y la mayoría de los pastos comerciales. 

Hay muchas opiniones sobre las ventajas y desventajas del uso de especies introducidas; 
dentro de éstas se menciona su desadaptación al ecosistema, incluyendo posibles daños a éste. 
Como una ventaja se menciona que estarían libres de sus plagas naturales, aunque también 
podrían estar expuestas a nuevas plagas y agentes patógenos. 

La realidad es que la gran ventaja de considerar la posibilidad de incluir especies provenientes 
de otras regiones, es la de ampliar la base para una buena selección de especies que se adapten a 
las condiciones actuales de los sitios a plantar y cumplan con los objetivos, económicos y 
sociales que se tracen. Este proceso de selección de especies es de vital importancia y el punto de 
partida para programas de plantaciones exitosos. 

No existe ninguna prueba de que algún árbol introducido o nativo degrade por sí mismo al 
ambiente, ya que esto depende mds del manejo que se dé a las plantaciones. Valga un ejemplo 
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teórico pero ilustrativo; supongamos que dos áreas contiguas con características ecológicas 
sensiblemente iguales son plantadas, una con una especie de cedro nativo y la otra con una de 
hule introducida; la primera se cosecha con tractores de oruga, para la corta y extracción, y la 
segunda con hacha o motosierra y cable aéreo. Como resultado, en la primera, la de la especie 
nativa, habrá compactación y peligro de erosión posterior; en la segunda, la de la especie 
introducida, esos riesgos serán mínimos. Así podría hablarse de otros aspectos de manejo o 
silvícolas que no son intrínsecos a las especies y que pueden aplicarse bien o mal, 
independientemente de ellas. En este sentido es importante impulsar el equilibrio entre la 
tecnología y las normas de producción en el factor tierra. 

Por otra parte, y esto es deseable que se corrija, la información e investigación en plantaciones 
comerciales se restringe a unas pocas especies, la mayoría de ellas no naturales del país. 
También, las extensas revisiones que se han escrito anali7.ando algunos de los efectos ecológicos 
de las especies más usadas en plantaciones en el mundo se refieren a árboles introducidos. 

Por último, el estado de especie nativa o introducida es muy relativo y lo que hay que analizar 
es su valor y pertinencia para cada programa y lugar específico; por ejemplo, el Pin11s patula es 
nativo en México e introducido en Australia, situación opuesta a la del E11calyptus grandis; sin 
embargo, ambas especies pueden cumplir múltiples funciones, tanto en Australia como en 
México. Recientemente, la Comisión Oaxaqueila de Defensa Ecológica (CODE) decidió apoyar 
un programa de promoción y capacitación para el uso del pasto vetiver ( Vetiveria zizanoides) en 
comunidades campesinas. Este pasto no es nativo de México pero representa una buena 
alternativa para el control de la erosión y la restauración de sucios. 

Monocultivos y Biodivcrsidad 

Otra de las críticas que frecuentemente se hace a las plantaciones comerciales es que se 
reali;mn generalmente en áreas grandes, continuas y en monocultivos, lo que les da una gran 
fragilidad ecológica y favorecen muy poco la conservación de la hiodiversidad. 

Por una parte, no resulta totalmente cierto que la biodiversidad sea sinónimo de estabilidad y 
el ejemplo más importante lo tenemos en los bosques húmedos tropicales que presentan una 
diversidad muy alta, pero son bastante vulnerables a las perturbaciones. Ecológicamente 
hablando, es más importante la frecuencia con que una especie incurre en una área determinada 
que el mismo número de especies; se considera que un rodal con 20 especies y diez individuos de 
cada una de ellas. tiene mayor diversidad florística que uno con 180 árboles de una especie y sólo 
uno de cada una de las otras 19. También es conveniente recordar que algunos ecosistemas 
naturales presentan baja diversidad arbórea, como los bosques de Nothofi1g11s en Nueva Zelanda, 
de Pin11s stroh11s en l'cnsilvania, de E11calypt11s en Tasmania y de l'se11dots11ga en Canadá. En 
México existen rodales puros de "palo de tinto" (lfaematoxylon campechianum) y en Costa Rica 
de "cativo" (l'rioria copaifcra). 

Por supuesto que una plantación comercial, que no es sino una "fábrica de madera" o de 
productos forestales (látex, resinas, etc.) debe manejarse buscando efectividad para ese fin, lo 
cual se facilita incluyendo una o pocas especies en el mejor de los casos, con el fin de obtener 
productos lo mús homogéneos posible. Imaginemos por un momento que una fábrica de 
automóviles tuviera que producir cada día varios autos de diferentes marcas; eso sería poco más o 
menos que un caos. La gran mayoria de los productos agropecuarios se obtienen en monocultivos 
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o monoexplotaciones. Los bosques cultivados también pueden verse como otro cultivo agrícola, 
sólo que de ciclos más largos. 

Se pueden tomar muchas medidas silvícolas y de manejo para mitigar el efecto de las 
plantaciones en monocultivo tales como: una buena selección de especies, incluir el mayor 
número de especies que sea factible, conservar áreas y corredores de vegetación natural dentro de 
las plantaciones, principalmente a lo largo de las corrientes hidrológicas, manejar espacialmente 
las áreas de edades diferentes (plantación y cosecha en mosaicos), favorecer y manejar las 
especies naturales en el sotobosque, determinar áreas mínimas factibles de aprovecharse 
económicamente a matarrasa, uso de sistemas de aprovechamiento de bajo impacto, protección 
contra incendios, plagas, enfermedades, y la caza ilegal. Con estas y otras prácticas, se ha logrado 
la reintroducción de especies de flora y fauna naturales en forma a veces programada y otras 
casualmente. 

También hay otros estudios que muestran que existe poca diferencia en la diversidad de flora 
en el sotobosque de plantaciones puras de especies introducidas, aun comparándolas con rodales 
naturales: en la India, en plantaciones de E11calyp111s, Mathur y Soni cncontrnron 125, 35 y 770 
especies de gramincas, herbáceas y arbustivas, respectivamente, contra 13, 1Oy244, en el mismo 
orden, en poblaciones naturales de Shorea. En España, Bara y colaboradores midieron 
sotobosques de plantaciones de eucaliptos y pinos y al compararlos con rodales de roble 
naturales, no encontraron diferencias significativas ni incompatibilidad alguna. 

Por último, es conveniente reconocer que un monocultivo de cualquier especie nunca podrá 
proveer las mismas condiciones que una área de vegetación natural; esta situación es más crítica 
en los cultivos agrícolas y pastizales, que en los forestales como es el caso del hule, en donde se 
pueden mitigar los efectos con las prácticas de manejo adecuadas y favorecer el desarrollo de 
especies de flora y fauna nativas. 

Impacto de las Plantaciones Forestales en los Bosques Naturales 

Otro aspecto que se menciona con frecuencia es que el área de plantaciones comerciales crece 
a costa de la reducción de los bosques naturales. Esta situación, que fue cierta hasta tiempos 
recientes en otras regiones del mundo, nunca ha ocurrido en México para el cultivo del hule, ya 
que las pocas plantaciones comerciales establecidas en el país se han hecho en terrenos que ya no 
tenían vegetación arbórea por diversas causas, principalmente por el cambio de uso del sucio. 

Actualmente, la tendencia mundial es la de ya no cortar bosques naturales para el 
establecimiento de plantaciones comerciales, visión ya adoptada por Brasil, Chile y Colombía por 
mencionar algunos ejemplos <le países latinoamericanos. Con el uso de terrenos desprovistos de 
vegetación arbórea que ya no son rentables para la producción ganadera y agrícola, en donde aun 
pueden cultivarse árboles económicamente viables. con un buen programa sílvícola, de 
mejoramiento genético, de fertilización, de cosecha y de comercialización, con íncentivos fiscales 
y financiamiento adecuado, realmente puede obtenerse el efecto contrario, es decir, la 
conservación de los bosques naturales y reducir la presión sobre ellos al complementar o sustituir 
su producción con la de madera cultivada en plantaciones. 

Como ejemplos <le lo anterior, es impresionante conocer que sólo una empresa en Brasil, 
"Aracruz Floresta!", en una área de 200,000 has. (de las cuales sólo 130,000 están plantadas) 
produce 4 millones de m1/año de madera. Esta cantidad representa 63% de la madera producida 
legalmente en todo México durante 1994, 6.4 millones de m3 en una superficie bajo manejo <le 7 
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millones de hns. Hay que recordar, además, que Brnsil cuenta actualmente con alrededor de 6.2 
millones de hns. de plantaciones comcrciaks, la mitad de ellas con eucaliptos que contribuyen 
actualmente con 3.9% del PIB de ese país. 

Otro dato interesante es el caso de Chile, que se convirtió en exportador neto de madera de uso 
industrial de 1974 a la fecha. En este pais, en sólo 1.6 millones de has. (que representan el 13% 
de las áreas forestales) se produce el 80% de la madera, mientras que en los 5.5 millones de has. 
de bosques naturales. el restante 20%. 

Lns l'lant11cioncs Forestales y su Impacto en el A~ua 

Se ha dicho que las plantaciones comerciales forestales de rúpido crecimiento (hule, eucalipto, 
teca. cte.) absorben una gran cantidad de agua del sudo y que, cuando se cultivan, hacen 
descender el nivd de las aguas freúticas mús que otras cspeci.:s. Además se ha mencionado que 
pueden alterar el régimen de lluvias. desecar los terrenos, abatir el manto fn:ático o producir agua 
de mala calidad cucnca ahajo. Las críticas mas fuertes son sobre el eucalipto en casi todo el 
munc.Jo y sobre los pinos en lns lugares en donde no c.s nativo. 

Generalmenh: estas críticas no estún basadas en información científica y tienen que ver más 
bien con la controversia de cspecies introducidas contra especies nativas. En México, nadie 
criticaría las plantaciones dc pinos como se ha hecho en otros países; en Australia se manejan los 
bosques naturales de eucaliptos en las cucneas hidrográficas de algunas ciudades y se obtiene un 
caudal continuo di.! agua Je alta calidad. Para estudiar estas cuestionl!s es preciso considerar la 
forma en que los ilrl1\)IL's utilizan el agua. y tamhiCn la forn1a en que la obtienen. 

Los úrhoks tiL'nen LJlll' ali111L'ntarsc para crct:er. Su ali1ncntación la extraen del sucio en forma 
de sustancias nutriti\'as disueltas en el agua. a su \'eZ ésta los transporta a través <le las raíces y las 
ramas a toda, las partes de su ..:ucrp.i: trnneo. hojas. flores. frntus, cte. Después di: haber hecho 
cshl, la rna) or pani.: del agua se c\·apora a tra\'és de las hojas en un proceso lla111ado 
transpiración. dejanJ\l que los nutrienh:s alin1cntc11 al úrhol. Para producir una unidad de rnadcra, 
los ürhu!t:s jóvenes llt..'t..·esitan en!n .. • 300 ) SOO unidaJcs de agua. pero a n1cJi<la que se hacen 
\'ii:jos su cliciencia disminuyc ~ ..... L. pn:cisa n1~is agua por unidad dc madera. 

El ciclo d.:I agua es esencial para el crecimiento de las plantas. Los cultivos pueden con 
fren11..:m:ia subsistir durante pcriodos secos por que sus raíces se adentran en capas n1ás profundas 
del sudo. de rnanera que rt..·sistL'll la sequía. 1.o qllL' ocurre con el agua de la lluvia cuando cae en 
una /.dila cubierta dL.' úrboks. J.1 mayur parte del agua de la llu,·ia lli.:ga en gotas a través del 
follaje hasta el sucio. peru .:1 sol y el viento hacen que una parte \'uel\'a a evaporarse y retome a 
b at111,">skra (ll\l\·ia intcrcq1tada) Otra parte se escurre por el tronco del árbol. 

Cuando el agua llega a la superficie del sucio, parti: de ella puede correr por las pendientes, 
otra parte se evapora y cl rcsl<> penetra en el subsuelo. Una parte del agua del subsuelo es 
absorbida por las raíces y p.1."1 ,,,,,.el interior del úrhol a las ramas y las hojas. El úrhol la utiliza 
en alguna medida p~na seguir LTL'L"it:ndo. pL"ro casi toda el agua pasa a través de las hojas al aire 
cin.:und<.mlL'. l .a:-. L'a11tidadL·s rel:ttÍ\ as de agua que Jluyen p~ •r cada p.irti: del ciclo dependen de 
fodt1rL'S t·omo la densidad del arholadll, el tipo de sudo y. snhrL' tudn. la tcrnpcratura, la 
ln111ll.'dad. la i:xpu:-.ici,·111 al Sl1I ~ la fuerza dL'l vicntu. La l'<mtid~1d Lk l.1-. l"'IL'cipital'ioncs y la forma 
t..'11 LJllL' L·:-.t;1s se Lii-,trih11;.i:11 durantL' el afltl ticnen L':-.pecial irnp.11Li11L·u 



La capacidad de una planta para retener el agua depende de sus características fisicas y de su 
comportamiento. Casi todas las plantas pueden cerrar los poros de sus hojas para limitar pérdidas 
de agua, y en climas áridos muchas tienen hojas recubiertas con cera para evitar que se sequen. 
Se han estudiado las cantidades de agua de lluvia que utilizan diversos tipos de plantas, en 
condiciones diferentes. Los resultados varían según el lugar y su clima y, tratándose de bosques, 
según la edad y el tamaño de los árboles. 

En su extensa revisión sobre los efectos los eucaliptos en el ambiente, Lima concluye que no 
hay ningw1a evidencia disponible que soporte que esta especie, ni ninguna otra, contribuyan a 
alterar el régimen de lluvias. En todo caso es bien conocida la función de los árboles para regular 
el ciclo hidrológico, a través de la intercepción del agua de lluvia y favorecer su infiltración y el 
mantenimiento de una humedad relativa mayor que en terrenos descubiertos, a través de la 
evapotranspiración. El balance hídrico en cuencas hidrográficas reforestadas no difiere 
significativamente del que se ha determinado en otras cuencas con cobertura forestal natural. 

Con relación al consumo de agua excesivo y al abatimiento del manto freático, sucede lo 
mismo que en el caso anterior: ninguna especie forestal se comporta en forma sensiblemente 
diferente a otras, sea natural o introducida, en plantaciones o bosques naturales y su eficiencia por 
tonelada de materia seca producida es mayor que en cultivos como la caña de azúcar, frijol, maíz, 
trigo o alfalfa. Muchos autores citados por Ladrach han concluido que el consumo de agua esta 
relacionado con la rapidez de crecimiento; en el caso de las plantaciones comerciales de hule, 
habrá mayor consumo de agua que si se plantan especies con crecimientos menores. Sin 
embargo, no hay que olvidar que los árboles sólo usan el agua como solvente de los nutrimentos 
y para sus procesos fisiológicos, pero intrínsecamente ni la pueden contaminar ni la pueden 
trasladar a ninguna otra parte. 

Se ha probado inclusive la utilidad de los árboles de rápido crecimiento en sistemas 
agroforestales, en donde a pesar de la competencia por luz, agua y nutrimentos en las zonas 
cercanas a ellos, producen otros beneficios colaterales como la protección contra el efecto erosivo 
y desecante de los vientos, la reducción de costos de control de la competencia, la producción 
rápida de madera y leña, la protección al ganado y un mayor aprovechamiento de insumos como 
los fertilizantes. 

Es cierto que una prcparac1on inadecuada del sucio, el mal manejo de la vegetación del 
sotobosque y el uso indiscriminado de agroquímicos pueden causar contaminación del agua, pero 
no hay ninguna razón para cometer esas fallas si los trabajos se planean considerando 
cuidadosarncntc cada situación específica. 

Las Plantaciones Forestales y su Impacto Sobre el Sucio 

Son varias las críticas que se hacen a las plantaciones forestales en relación con su impacto en 
las propiedades fisicas y químicas del sucio, principalmente en su fertilidad. En general mucho 
del éxito inicial de las plantaciones forestales depende de la preparación del sucio para el 
establecimiento de los árboles y del control de la vegetación competitiva, al menos mientras se 
produce el cierre de copas. Si esta preparación no se realiza de acuerdo con las caracteristicas 
fisicas del suelo y con la topografia de los terrenos, y la vegetación de cobertura no se maneja 
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adecuadamente, se puede exponer al suelo a la intcmpcri7.ación excesiva, la lixiviación" y la 
erosión. 

Una vez establecidos los árboles y la cobertura vegetal subyacente, las plantaciones protegen 
al suelo igual y en ocasiones mejor, que una cobertura de árboles naturaks. En este punto es 
conveniente destacar la importancia de las buenas prácticas silvícolas para lograr lo anterior: 
buena preparación del sucio y el uso de la densidad y distribución adecuadas. 

Otro seriado crítico puede presentarse en el momento de la cosecha, donde el uso 
indiscriminado e inadecuado de maquinaria puede producir erosiéin y compactación, pero esto no 
es privativo del aprovechamiento de las plantaciones. ya que también puc<l<: suceder en la 
explotación <le bosques naturales. Una vez más. las buenas pnkticas silvicolas y <le manejo 
pueden evitar estos problemas, de acuerdo a Chijiokc y a Evans. un aspecto que es r<:al, es la gran 
demanda de nutrimentos que tienen los árboles de r:ipido cr<:cimicnto, lo cual se acentúa cuando 
los rodales se manejan en rotaciones muy cortas. l'c:ro en el caso <ld hui<: las rotaciones 
subsiguientes son a partir de 35 a 40 años. 

El asunto no tiene nada de extrafio, ni debe asustar a nadie. La cantidad de nutrimentos 
disponibles en el suelo está relacionada con el material madre del que se fo1mó: ellos son 
adicionados y repuestos a través del intcmpcrismo de: ese material, de la precipitación y además, 
en el caso del nitrógeno, por la fijación biológica. Si estos proceso no se dan con la rapidez 
suficiente pura reponer lo que extraen los árboles o cualquil!r otro cultivo. incluyendo los 
pastizales, el suelo no tendrá la capacidad de proporcionar los nutrimc:ntos necesarios para 
sostener esos rápidos crecimientos y altas producciones durante un tiempo indefinido. 

Por ejemplo, se ha determinado que la fertilidad en equilibrio de los sudos correspondería a 
una productividad media de granos en el intervalo de 650 a 2000 kg./ha. Así. producciones 
mayores sólo pueden sustentarse en la adición constante d<: fertilizantes y el alto nivel de 
tecnología aplicado. Un enfoque igual puede darse <:n el caso de las pbntaciones forestales 
comerciales. que como ya se mencionó sólo difieren de los cultivos agrícolas en la duración de 
sus ciclos productivos. 

Lima señala que existen datos que muestran que los requerimientos nutricionales de los 
árboles en general son más bajos que los de los cultivos agrícolas, aun considerando la extracción 
completa de aquellos. 

Con lo dicho anteriormente, queda claro que uno d<: los aspectos que no deben d<:scuidarse en 
el caso de los programas de plantaciones forestales comerciales de hule. es el de mantener la 
productividad del sitio, pues con las altas tasas de crecimkntn y acumulación de biomasa leñosa 
ya señalados al principio de este documento, la remociún de nutrienll:s es considerable. Sin 
embargo, existen estudios que demuestran que alrededor de 70% de los nutrimentos extraídos por 
los árboles se acumula en las hojas, ramas y corte~a. /\si la parte importante de la cosecha. los 
tallos o fustes principales, sólo contienen 30'V., tk los nutri111entns, de aquí qu<: una de las 
prácticas más recomendables es la de no efectuar apro\'l:chamientos que impliquen la remoción 
de árboles completos, dejando la mayor parte de los residuos en el sitio y tomando medidas para 
promover su integración rápida al sucio y acelerar su reciclaje: la prúctica de quemar los residuos 
del aprovechamiento no es recomendable. 

14 "Proceso mediante el cual el agua de percolación separa l."' "u ·.111<..1.h ..,, ,J¡¡hh:-.. (11111<"111 ! 1, L'1: L'l -.11l'1P·· 1 l~C"A
RllRAI., llJ82). 
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Otras pérdidas importantes de nutrimentos pueden provocarse por la erosión y la lixiviación de 
ellos a través del perfil del suelo. Ya se ha mencionado que la erosión no debe presentarse si 
cuidamos que la preparación del terreno sea adecuada y además se permite la permanencia de la 
cobertura del sotobosque el mayor tiempo posible, lo cual también tiene un efecto positivo contra 
la lixiviación. 

Por último, existe el recurso de fertilizar los sitios de acuerdo con las necesidades, lo cual no 
sólo es posible con fertilizantes comerciales, sino también otros materiales tales como rocas 
minerales, estiércoles, compostas y abonos verdes. 

Erosión del Suelo 

Cuando Ja tierra no se cultiva de manera correcta, una excesiva escorrentía superficial después 
de fuertes lluvias puede producir la erosión del sucio. La erosión depende de factores como la 
intensidad de las lluvias, Ja condición del sucio, su pendiente, el tipo de vegetación y la capa de 
humus. Conviene que las condiciones del terreno favorezcan la penetración del agua en el suelo, 
más bien que dejarla correr por la superficie. 

La escarda, tal como puede practicarse en plantaciones jóvenes, dejaría el sucio expuesto a la 
erosión. Si crecen bien, los árboles jóvenes pueden proteger eficazmente el terreno un año 
después de ser plantados. Las plantaciones en laderas de fuerte pendiente pueden ser una buena 
manera de prevenir la erosión si se .utilizan técnicas cuidadosas, como surcos a lo largo de las 
curvas de nivel. Este método ha tenido éxito en Nigeria, donde la humedad del clima favoreció la 
rápida forestación y la producción de grandes volúmenes de madera de E. grandis y E. sa/igna. 

Las plantaciones maduras no brindan mucha protección en las regiones semiáridas, porque el 
follaje es discontinuo y el sotobosque suele ser ralo, dejando expuesta la superficie del terreno. 
No obstante, se han recomendado E. cama/dulensis, E. hemiph/oia y E. occidenlalis para reducir 
la erosión en esas condiciones. La hojarasca que se acumula bajo casi todas las plantaciones 
puede ayudar a fomrnr una barrera protectora contra la erosión, aunque en muchos lugares tal 
hojarasca se recoge para utiliwrla como combustible o para reducir los riesgos de incendio. Es 
preciso un estudio realista de cada terreno antes de realizar una plantación, con objeto de 
determinar si la erosión va a constituir un problema grave y, de ser así, si podrá ser combatida. 
Algunos terrenos pueden no ser aptos para el establecimiento de plantaciones. 

Erosión Eólica 

La erosión cólica se produce en sucios ligeros, cuando hay pocas raíces de árboles u otra 
vegetación que sujete el sucio. Los árboles reducen la fuerza del viento además de cubrir con 
hojarasca la superficie del sucio, pero para limitar la erosión cólica no tiene importancia la 
especie que se utilice. 

El agua del Subsuelo 

En la mayoría de los sucios que tienen suficiente profundidad, el agua de lluvia sobrante 
pcm:tra hasta un nivel en que ya no hay cabida para más agua, y en el que el subsuelo queda 
totalmente saturado. Este nivel del agua subterránea (nivel frcútico) sube y baja según las 
estaciones y se ve también afectado localmente por el balance hídrico general de la región. En las 
zonas pantanosas, en las que el nivel frcático está en la superficie o cerca de ella se han utilizado 
algunas especies de eucalipto para drenar el agua, que es absorbida por las raíces de los ürbolcs. 
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Las zonas infestadas de mosquitos pueden a veces sanearse de esta manera; pero si el trabajo no 
se planifica bien, puede producir efectos nocivos en tierras contiguas si reduce en ellas el caudal 
de agua utilizada para consumo doméstico y para riego. Puede producirse el efecto contrario 
cuando se talan árboles en zonas cuyos acuíferos no están lejos de la superficie, dejándose 
demasiada agua en el sucio. En Australia, importantes cambios en el uso de la tierra condujeron a 
la tala de bosques de eucaliptos, lo que a su vez dio lugar a que se elevasen los niveles freáticos y 
aumentase la salinidad del suelo, con el consiguiente perjuicio para la agricultura local. El Estado 
ha restringido en consecuencia la tala de árboles en algunas cuencas fluviales para ayudar a 
regular y proteger importantes reservas de agua. No hay mucha infonnación sobre el consumo de 
agua por las plantaciones cuando ésta es abundante, y no se han hecho comparaciones entre los 
eucaliptos y otros árboles. 

Las Plantaciones y los Nutrientes del Sucio 

Hay una importante diferencia desde el punto de vista del contenido en nutrientes entre un 
bosque natural y una plantación explotada, sobre todo cuando ésta se cultiva mediante rotaciones 
cortas. En un bosque natural escasamente perturbado, los nutrientes se conservan y recorren el 
ciclo entre los árboles y el sucio. 

Cuando se hacen aclareos y cortas en una plantación para extraer madera, el capital nutritivo 
se altera considerablemente porque se retiran nutrientes del terreno. La clase de producto 
maderero obtenido de las plantaciones de eucaliptos depende de las necesidades locales o la 
demanda del mercado, y puede ser leña, estacas, madera de construcción o fibra. Los nutrientes 
contenidos en el producto se pierden en un tiempo relativamente corto. El aprovechamiento de 
árboles jóvenes reduce el contenido en nutrientes del sucio más rápidamente que la corta de 
árboles de más edad. 

Tres aspectos principales de las actividades de explotación forestal influyen sobre la cantidad 
de nutrientes contenidos en el sucio: las partes de los árboles que se retiran, la forma de cultivo 
necesaria para obtenerlos y el método de recolección utilizado. Todos tienen un "costo en 
nutrientes", es decir que de cada proceso resulta una pérdida de cierta cantidad de ellos. Las 
partes de un árbol son las raíces, el fuste, la corteza, las ramas y tallos, las hojas, las flores y los 
frutos, todo lo cual se incluye en el término "biomasa". Los nutrientes están en todas las partes 
del árbol en proporciones diversas, de manera que la biomasa puede utilizarse para medir la 
cantidad de nutrientes que pierde el bosque con cada extracción. 

Las medidas reali~11das en un rodal de E. saliKna de cuatro afios en el Brasil dieron los 
siguientes promedios de biomasa que fue entre 14 y 17 toneladas anuales por hectárea. En un 
bosque tropical húmedo. con árboles gigantes y sotobosque denso, el peso en seco de la biomasa 
del bosque puede llegar a 500 toneladas por hectárea. Estas cifras dan una idea de las cantidades 
relativas de biomasa en árboles jóvenes y viejos y ofrecen ejemplos de las cantidades que pueden 
producirse. 

Contenido en Nutrientes de los Árboles 

Al estudiarse la biomasa de E .. wliKna de cuatro años en el Brasil se realizaron investigaciones 
sobre algunos de los elementos esenciales para el crecimiento del árbol (nitrógeno, fósforo, 
potasio. calcio y magnesio). Estos nutrientes se encuentran tanto en el sucio como en el árbol. 
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Consumo de Nutrientes Según los Cultivos 

Se ha comparado el consumo de nutrientes de un bosque nativo australiano de eucaliptos de 
tipo medio, en el que se cosechan anualmente dos metros cúbicos de madera por hectárea, con el 
de una plantación de eucaliptos con utilización total de los árboles en rotación corta. (Es decir, 
que se retiran no sólo los troncos sino también las hojas y las ramas.) Se incluyó también en la 
comparación el contenido en nutrientes de una cosecha de cereales. 

Los resultados revelan que la cantidad de nitrógeno consumida por la cosecha de cereales es 
dos veces y media mayor que la cantidad consumida por la plantación de eucaliptos; en el caso 
del fósforo, la proporción es de 15 a 1. El bosque nativo consume 20 veces menos nutrientes que 
la plantación de eucaliptos en rotación corta. 

La razón de estas diferencias es que del bosque nativo sólo se retiraba madera de construcción, 
quedando sobre el terreno las hojas, las ramas y las cortezas. La plantación de eucaliptos era 
despojada de casi todos sus nutrientes, porque cada 1 O anos se talaba la totalidad del árbol salvo 
las raíces y se cosechaba, y en el caso de la cosecha de cereales se recogía todo cada ailo. 

El hecho de que la plantación de eucaliptos consuma más fósforo se explica porque la albura 
contiene una cantidad 33 veces mayor de este nutriente que el duramen, y en los eucaliptos el 
duramen no empieza a forrnarse hasta que el árbol tiene más de 15 afias (Campinhos, 1994). 

Las Plantaciones Forestales y su Impacto sobre la Fauna Silvestre 

Los mamíferos, las aves y los insectos que viven en estado silvestre necesitan la vegetación 
natural para alimentarse y protegerse. No cambian fácilmente su tipo de alimentación, de manera 
que cuando su hábitat natural es sustituido por una plantación de especies exóticas, la fauna se ve 
afectada. Las aves y los animales que se dedican al ramoneo pueden encontrar menos sabrosa esa 
vegetación y, aunque algunos permanezcan en sus pastizales o zonas forrajeras habituales, 
pueden emigrar en busca de nuevos territorios. 

Cuando las plantaciones son establecidas en lugares donde existe ganadería o cultivos 
agrícolas, los jóvenes árboles exóticos dan lugar a un sotobosque más uniforme y con más 
especies que en los lugares donde no existe ganadería o cultivos agrícolas y se tiene estructura 
física más uniforme. 

Si se utilizan de manera adecuada las plantaciones forestales, pueden cultivarse con fines 
múltiples, de manera que proporcionen leila y madera y, al mismo tiempo, formen un hábitat que 
atraiga a ciertas especies de animales. Se puede estimular a los mamíferos y a las aves que vivían 
habitualmente en bosques naturales a que regresen a un bosque reforestado con una mezcla de 
especies exóticas, dejando para ello algunos espacios abiertos y dejando que el sotobosque 
permanezca acá y allú. 

Existen ejemplos de plantaciones comerciales purus, en donde el mejoramiento de los hábitats 
degradados permitió el regreso de fauna ya ausente en esas áreas: en Malawi, el leopardo, en 
Venezuela con l'inus carihaea, el venado y el jaguar; en sabanas de la India, el antílope y el lobo. 
En Swazilandia, Evans observó el crecimiento de las poblaciones de animales silvestres conforme 
las plantaciones puras aumentaban de edad; se mencionan entre otros a búfalos, monos, 
puercoespines, linces, conejos, mangostas y ciervos, que no se encontraban en pastizales 
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adyacentes a las plantaciones. En el coso del hule no se tienen referencias de trabajos de 
investigación. 

En slntesis y de acuerdo a los anteriores lineas de impacto ecológico, resaltamos las 
caracterlsticns de un diagnostico general con los siguientes puntos: 

• Debido a la gran superficie del territorio de México con aptitud forestal que se encuentra sin 
cobertura arbórea o con un alto grado de fragmentación de ésta, existe un gran potencial para 
el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en el país. 

• La utilización del gran potencial del país para desarrollar programas de plantaciones forestales 
comerciales, puede contribuir para reducir la presión sobre los bosques naturales remanentes. 

• La mayoría de los comentarios acerca de Jos posibles impactos ecológicos negativos de las 
plantaciones comerciales. son comunes sin suficiente sustento científico o de otro tipo. 

• El uso de especies introducidas en forrna errónea, el manejo en monocultivos, la pobreza de 
diversidad biológica, el desplazamiento de los bosques naturales, el impacto en el consumo y 
la calidad del agua y en los suelos, son problemas potenciales que se pueden evitar y mitigar 
utilizando prácticas silvícolas y de manejo adecuadas a cada situación. 

Dentro de estas prácticas, se pueden señalar: la correcta selección de especies, la preparación 
adecuada del suelo, el manejo apropiado y Ja conservación de la vegetación arbórea y del 
sotobosque, naturales remanentes, la inclusión de más de una especie, el mcjoran1iento genético, 
los prácticas de manejo del sucio y de conservación de Ja fertilidad y el uso de sistemas de 
extracción de bajo impacto. Además, deben contemplarse Ja protección contra incendios, plagas, 
enfermedades y Ja caza ilegal y la rcintroducción de especies de flora y fauna naturales. 

Finalmente, no existe una respuesta universalmente reconocida que circunde los problemas 
técnicos, socioeconómicos y ambientales y, que por lo tanto, tampoco hay una respuesta 
igualmente válida sobre Jos efectos ambientales favorables o desfavorables de las plantaciones 
forestales. La solución reside en realizar un buen manejo forestal que, consciente del objetivo 
declarado y dentro de un marco político e institucional bien establecido, tome debidamente en 
cuenta el potencial y las limitaciones de la localidad, y asegure la participación de las 
comunidades e instituciones interesadas e impactadas por la acción que se propone. Estos 
principios tendrían que aplicarse de igual manera también a especies de otros géneros que se 
cultivan en plantaciones forestales.} 

7.4.10. Medidas de Prevención y Control de Contamín:rntcs para Aguas Residuales 

En el proceso productivo de látex se agrega amoniaco al 10% en la primer etapa denominada 
preservación en campo. Ya en la etapa de selección podemos encontramos en dos situaciones: 
obtener látex con contenido de hule seco (DRC) mayor o igual al 25% o encontrar látex con un 
DRC menor al 25o/o. En el primer caso, antes de entrar el látex a la centrifuga se ajusta con agua, 
amoniaco y fosfato de amonio, de esta sedimentación se derivan lodos con fosfato. amoniaco y 
magnesio; posterior a la centrifugación obtendríamos el lútex centrifugado y un suero (también 
llamado Skin), al látex se le vuelve a agregar amoniaco y al suero se le puede dar un tratamiento 
para el crepado (al igual que al látex con DRC menor al 25%); en esta etapa del proceso se 
agregan tripsino, ácido y agua, derivándose efluentes con constituyentes no caucho: agua y 
amoniaco (ver diagrama 9 "flalancc Materia-Energía"). 
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La disposición de residuos se efectuaría con el siguiente manejo; las aguas residuales pasarlan 
por dos trampas de sólidos para recuperar sólidos pesados como arena y tierra, posteriormente 
pasarlan por un laguna anaeróbica con un tiempo de retención de tres semanas y finalmente por 
otra laguna aeróbica con una retención de otras tres semanas. 

La disposición para el manejo de agua implica una inversión en obra civil que ya esta 
contemplada en la evaluación financiera, esta instalación tendría suficiente capacidad para recibir 
7,694 m3 de agua al mes, que se requieren para producir 436.6 ton. de hule seco al mes con cuatro 
centrifugas, lo que significa utilizar 17.6 m3 por ton. de hule seco al mes. El efluente seria un 
poco mayor por el contenido de agua en el hule, en este sentido se obtendrían, tomando en cuenta 
un 7% de evaporación, 7, 790 m3 de agua al mes, lo que representa 18. 7 m3 por hora al trabajar 26 
dlas al mes y 16 horas al día. 

Tuvimos oportunidad de cotizar un sistema de tratamiento no biológico sino electromagnético 
con alta tecnología donde los lodos quedan neutros a través de un ión que impacta a un electrón 
de enlace, utiliza 18 voltios y 5 amperes, pero en términos comparativos la inversión sería 
demasiado alta para el proceso y resulta incostcablc. 

El sistema de estanque ya referido, a través de trampas y lagunas artificiales, permitirla 
alcanzar la nomrn oficial mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes de descargas de aguas residuales y bienes nacionales, aplicable con 
la posibilidad de que el agua se deposite en el río y la nomrn oficial mexicana NOM-002-ECOL
l 996 que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistema~ de alcantarillado urbano o municipal. 

Para dar cumplimiento, en la laguna anaeróbica las moléculas protídicas complejas son 
hidrolizadas con la acción de distasas enzimáticas. Existe una formación de ácidos de alcoholes 
grasos, de gas carbónico, de hidrogcno sulfurado y de amoniaco. Los ácidos y alcoholes grasos se 
descomponen con liberación de gas metano. En la laguna aeróbica, los compuestos orgánicos que 
persisten sufren oxidación con producción de agua y gas carbónico debido a la fotosíntesis 
provocada por las algas que se desarrollan con ayuda del oxígeno. 
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VII.5. Aspectos de Organización 

7.5.1. El Enfoque Sistémico y In Plnncnción Estratégica en In Organización 

En referencia a In teoría de sistemas, el enfoque sistémico permite visualizar tanto a la 
organización total en interacción con su medio ambiente, como la relación entre los subsistemas o 
componentes internos. 

Proponemos una visión con dicho enfoque de la organización pero también del propio 
proyecto. El modelo de referencia se· puede basar en diferentes especialistas entre los que destaca 
Kas! y Resenzweig. El avance en la depuración del proyecto significarla ir sorteando 
restricciones para la aplicación del enfoque en la organización de recursos humanos; y planear 
con anticipación la división para el trabajo. 

Para el caso que nos ocupa ya podemos hablar de un enfoque sistémico basado en los 
siguientes subsistemas. 

• Objetivos y valores (en relación al Programa Nacional del Hule). 

• Subsistema técnico (aplicación de la técnica agronómica). 

• Subsistema psicosocial (organización de los recursos humanos para el trabajo y capacitación 
para la transferencia de tecnología). 

Susbsistema estructural (labores y actividades del proceso productivo en jardín, vivero, 
plantación y beneficio). 

• Subsistema administrativo (modelos de estructura orgánica a diseflar). 

Estos subsitemas integran a la organi7,1ción en un conjunto, la cual se encuentra inmersa y a la 
vez forma parte de un suprasistema ambiental. En este sentido nos apoyamos en la planeación 
estratégica la cual es expresada por Ackoff, como un proceso de selección de medios, metas y 
objetivos con largo alcance ( ... ), no desechamos las aportaciones de la planeación operacional 
táctica y normativa con objetivos tanto impuestos como elegidos, también a mediano plazo. 

A través de la visión que ofrece la planeación estratégica, hemos dividido el proceso 
productivo eventualmente con fronteras tecnológicas representadas por las fases jardín, vivero, 
plantación y beneficio; con esta separación los ejecutores deberán preparar anticipadamante e 
implementar gradualmente estructuras orgánicas cada vez rnús amplias conforme avance en 
superficie el proceso de integración vertical. 

Como punto de referencia cabe señalar dos casos de estructura organizacional en la actividad 
del hule procesado. Actualmente en nuestro país opera la organización de productores que lleva 
la siglas PLll ITSA en Tezonapa, Veracruz, la empresa se integró verticalmente de manera 
fortuita con la intención de subsanar deficiencias sobre la marcha de materia prima y está 
constituida con razón social S.A. de C.V. Como ilustración de caso, mostramos en diagrama su 
estructura organizacional, así como también la correspondiente a lnterlátex Mexicana S.A. de 
C.V. para el primer año de producción en una beneficiadora de lútex centrifi1gado con planes de 
operar en Oaxaca. (ver diagramas 1 O y 11 ). 

300 





1 
:>'. 

::: 1 !:§ 
~ 

. .,; i 
U.:i 

il 
u 

.. 
~ 

ll 
o 

.!I 

"" 
:E !\! 

~ .!l 
li 

i-

TtS1S CON 
VALLA lJt; G~;IGEN 

1 
t • 

1 
1 

¡ 

l 
il 

1 

n 

302 rn 
1 f 

f • 
• • 

1 
f 

d 

11 
il 

l 
iá 

• 
j 

~ 
a 

• l 1 
1 

u 
1 

. ~ 

1 g 



7.5.2. Alternativas de Organización Social y Económica para los Productores y 
Cultivadores de Hule 

Las siguientes notas tienen el propósito de presentar las definiciones básicas de las diferentes 
figuras asociativas que nuestra legislación dispone para el desarrollo de actividades económicas. 
La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) vigente, en su art[culo 1°, reza: 

"Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

1. Sociedades en nombre colectivo; 
2. Sociedad en comandita simple; 
3. Sociedad de responsabilidad limitada; 
4. Sociedad anónima; 
5. Sociedad en comandita por acciones, y 
6. Sociedad cooperativa 15 

"Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 a V de este articulo podrán 
constituirse como sociedades de capital variable, observándose( ... )". 

El artículo 6° dice: "La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

l. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas fisicas o morales que 
constituyan la sociedad; 

II. El objeto de la sociedad; 
lit. Su razón social o denominación; 
IV. Su duración; 
V. El importe del capital social; 
VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 
variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije; 

VII. El domicilio de la sociedad; 
VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades 

de los administradores; 
IX. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar 

la firma social; 
X. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros 

de la sociedad; 
XI. El importe del fondo de reserva; 
XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 
XIII. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente." 

Los anteriores requisitos y las demás reglas que se establezcan cn la escritura sobre 
organización y funcionamiento de la sociedad dc que se trate, siempre y cuando no contravengan 
a In propia LGSM. constituirán los estatutos de aquella. 

Estas disposiciones. en lo general, dan cuenta del origen y la naturaleza de la sociedad, de su 
razón de ser y el ámbito de su intervención como entidad con personalidad jurídica; al mismo 

13 Este tipo de sociedad, por su naturaleza, cuenta con una legislación especial denominada Ley General de 
Sociedades Coopcrntivas a la cual nos referiremos más adelante. 
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tiempo, ordenan la administración de los bienes de la sociedad y la participación de los socios en 
ellos de modo que cualquier situación que pudiera presentarse sea resuelta mediante la aplicación 
del contrato social respectivo y, en su defecto, por las disposiciones de la LGSM, según la clase 
de sociedad de que se trate. 

Intentaremos ahora, con el apoyo del texto de la LGSM, destacar algunas características y 
particularidades de cada una de las figuras asociativas posibles de adoptarse no sin antes destacar 
que, salvo la Sociedad Cooperativa, las demás se inscriben dentro de la corriente de corte 
empresarial identificada con la iniciativa privada, cuyo objeto principal es el lucro. Las 
consideraciones de orden social (desarrollo de la comunidad, distribución del ingreso y de la 
renta) están ausentes y en su lugar privan la lógica de la acumulación de capital y el culto al 
individualismo. Esa es su misión. 

1.- De acuerdo con el artículo 25 de la LGSM: 

"Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que 
todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las 
obligaciones sociales". 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los 
de todos, se le m1adirán las palabras "y compañía" u otras equivalentes. Preferida por empresas de 
orden fanliliar o pequei\os círculos de profesionales e industriales de una misma rama del 
conocimiento o de la producción de bienes y la prestación de servicios, esta figura asociativa 
dispone, para salvaguardar sus intereses, de una especie de "cláusula de lealtad" consignada en el 
artículo 35, que dice: 

"Los socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo 
género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que 
los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. En el caso de contravención, 
la sociedad podrá excluir al infractor privándolo de los beneficios que le corresponden en 
ella y exigirle el importe de los dai\os y perjuicios." 

2.- El artículo 51 de la LGSM establece que: 

"Sociedad en comandita simple"' es la que existe bajo una razón social y se compone de 
uno o varios socios comanditados 17 que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios18 que 
únicamente están obligados al pago de sus aportaciones." 

A la razón social se agregarán siempre las palabras "Sociedad en Comandita", o su abreviatura 
"S. en C." Esta modalidad de asociación no contribuye a la organización social aunque desde una 
perspectiva comercial, de negocio (pensando a futuro), un esquema de este tipo podría resultar no 
sólo atractivo sino también viable para atraer socios inversionistas. Su factibilidad estaría en 
función del análisis de la rentabilidad de la industria. 

tu Sociedad c;omcrcial en que parte de los sucios suministran los fondos ~in participar en la gestión de la misma. 
1 ~ Socio rcsponsahlc de la administración en una sociedad en comandita. 
IN Socio que aporta Jos fondos necesarios para una empresa comercial o industrial, sin contraer ohligacil>n mercanlil alguna. 
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3.- El articulo 58 establece que: 

"Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente 
están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar 
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán ccdibles en 
los casos y con los requisitos que establece In presente ley." 

La denominación irá seguida de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o de su 
abreviatura "S. de R.L." De carácter más democrático que las anteriores, esta modalidad otorga 
espacios a In participación de todos los socios; el articulo 77 establece que: 

"La asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del 
capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más clcvada .... "y más aún, 
el artículo 78 reza: "Las asambleas tendrán las facultades siguientes: 

l. Discutir, aprobar, modificar, o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio 
social clausurado, y tomar, con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas. 

11. Proceder ni reparto de utilidades; 
111. Nombrar y remover a los gerentes; 
IV. Designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia( ... )" 

No obstante la conveniencia de la participación de los socios, si el asamblcísmo carece de 
agilidad puede entorpecer la dinámic~ de la empresa (politizar acuerdos y decisiones, burocratizar 
las operaciones). Un contrapeso a este riesgo lo constituye la disposición del artículo 61: 
"Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de cincuenta socios". Esta forma de 
asociación es muy socorrida en el ámbito de la pequeña y mediana industria entre empresarios 
con afanes de crecimiento. 

4.- El artículo 87 dice: "Sociedad nnomma es la que existe bajo una denominación y se 
compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de acciones". Existe entera 
libertad para elegir la denominación aunque al empicarse irá siempre seguida de las palabras 
"Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.". 

Esta modalidad es la más representativa de la libre empresa capitalista y no es aventurado 
afirmar que por su cantidad de adeptos en la hoy aldea global, encarna la supremacía de la 
doctrina liberal en la economía moderna. Puede ser tan grande o pequeña como el capital con que 
cuenten sus socios; su objeto, salvo que se trate de actividades ilícitas, no tiene límites. Su 
presencia en los servicios, el comercio, la industria y la producción de materias primas (por 
mencionar los rnbros clásicos), en relación con las demás modalidades de asociación conocidas, 
generalmente es superior tanto en cantidad de entidades registradas, como en la calidad y 
eficiencia (rentabilidad) de sus procesos. En su artículo 89, la LGSM establece que: 

"Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 

l. Que haya dos socios como mínimo, y ljU<.! cada uno suscriba una acción por lo menos. 
11. Que el capital social( ... )" 

En esta modalidad lo que importa es el capital (acciones) y no el impacto social (número de 
socios). Podemos definirla como la antítesis de la organización social con fines económicos. 
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S.- En el articulo 207 se establece que: 

"Sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios 
comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 
obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están 
obligados al pago de sus acciones." 

Se agregarán siempre después de la razón social o denominación, las palabras "Sociedad en 
Comandita por Acciones", o su abreviatura "S. en C. por A." 

6.- El artículo 212 de la LGSM establece que "Las sociedades cooperativas se regirán por su 
legislación especial". Esto nos remite, como lo anticipamos al principio, a la Ley General de 
Sociedades Cooperativas (LGSC) cuyas disposiciones son de interés social y de observancia 
general en el territorio nacional. 

Para entrar a Ju somera caracterización de Ju sociedad cooperativa, vale decir que el 
cooperativismo es ante todo una doctrina (ideología) que propugna la cooperación en los campos 
económico y social. Su origen se ubica en los albores de la revolución industrial (Inglaterra. siglo 
XVIII) y en la práctica constituye un movimiento socioeconómico basado en la asociación 
voluntaria de productores o consumidores para hacer frente a la competencia, la absorción 
monopolista, el encarecimiento de los precios y la falla de créditos, entre otros fenómenos de la 
economía. En tém1inos coloquiales podemos afirmar que el cooperativismo es la otra cara de Ju 
sociedad puramente mercantil, lo cual se expresa fehacientemente en la declaración de sus 
principios universales. 

En su articulo 2°, la LGSC establece que: 

"La sociedad cooperativa es una forma de organizacton social integrada por personas 
ílsicas con base en intereses comunes, y en los principios de solidaridad, csfuer.w propio y 
ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través 
de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios". 

El artículo 6° contiene los principios universales a que aludíamos en el párrafo anterior: 

"Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios: 

l. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios; 
11. Administración democrática 
111. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara; 
IV. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios; 
V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria; 
VI. Participación en la integración cooperativa; 
VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político 

o asociación religiosa; y, 
VIII. Promoción de la cultura ecológica." 
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De acuerdo con el articulo 3° fracción 11 se entiende por : 

"( ... ) Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades 
cooperativas y sus organismos. El Sistema Cooperativo es parte integrante del Movimiento 
Cooperativo Nacional." El artículo 4° dice: "El Movimiento Cooperativo Nacional 
comprende al Sistema Cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de 
asistencia técnica del cooperativismo nacional. Su máximo representante será el Consejo 
Superior del Cooperativismo." 

Acerca de las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas el artículo 21 establece 
que: 

"Forman parte del Sistema Cooperativo Nacional las siguientes clases de sociedades 
cooperativas: 

l. De consumidores de bienes y/o servicios; y, 
11. De productores de bienes y/o servicios. 

De acuerdo con esta clasificación, consideramos que lo más adecuado a las necesidades de 
información del estudio que nos ocupa es abordar la caracterización de las sociedades 
cooperativas de producción de bienes y servicios. Al respecto, el artículo 27 establece que: 

"Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para 
trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, 
físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas , 
estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, 
actuando en los términos de esta Ley." 

Para cumplir con sus aspiraciones democráticas el artículo 34 establece que: 

"La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a 
cargo de: 

l. La Asamblea General; 
11. El Consejo de Administración; 
111. El Consejo de Vigilancia; y, 
IV. Las comisiones que esta Ley establece y las demás que designe la Asamblea General." 

En el articulo 47 dice: 

"En todas las sociedades cooperativas que esta Ley menciona, será obligatoria la educación 
cooperativa y la relativa a la economía solidaria. Para tal efecto, se definirán en la 
Asamblea General los programas y estrategias a realizar." 

Pero para realizar estas y otras acciones sin afectar patrimonio o ingresos, el artículo 60 
establece que: 

"Las sociedades cooperativas podrán recibir de personas fisicas y morales, públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, donaciones, subsidios, herencias y legados para 
aumentar su patrimonio( ... )" y en consecuencia sus posibilidades de inversión y desarrollo. 
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La sociedad cooperativa no es una institución de asistencia social ni una agrupación política, 
como se le ha identificado en México, en parte por las inercias corporativas heredadas de la pax 
revolucionaria consolidada por el cardenismo , en parte por la perversión de los principios 
universales del cooperativismo con fines de control polltico y beneficio económico illcito. Sin 
embargo, en nuestro propio país tene·mos verdaderos ejemplos de logros en los planos económico 
y social: la Sociedad Cooperativa Cruz Azul y la Sociedad Cooperativa Pascual son, entre 
muchos otros casos, los más destacados y dignos de mencionarse. 

En el sector agropecuario es conocida la fama de las sociedades cooperativas del Valle del 
Yaqui y de los campesinos y agricultores de la península de Yucatán que se han apropiado de 
habilidades para la gestión del desarrollo a partir de la educación cooperativa. En el espectro 
mundial, rumlistas de los organismos multinacionales (ONU, BM, FMI) afirman que en las 
naciones industrializadas (Italia, Francia, Inglaterra, Dinamarca) el cooperativismo y los sistemas 
cooperativos constituyen los tejidos más sólidos de sus economías. Para concluir con esta 
reflexión es importante no perder de vista que el cooperativismo no es sólo una figura jurídica 
más, sino que es, sobre todo, un espacio propicio para el desarrollo económico y social con 
equidad y justicia. 

De entre todos los modelos de organización identificados como parte del sector social, el 
cooperativismo -por su edad, tradición, experiencia y logros- es el que mejor estructurado y 
comunicado está para cumplir con sus principios de solidaridad y ayuda mutua, así como con sus 
objetivos de llevar el desarrollo económico y social para sus miembros, frunilias y comunidades 
(barrios, colonias, ejidos, congregaciones). En el artículo 80, la LGSC establece que: 

"A los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo 
Nacional les corresponderá, entre otras funciones, impulsar y asesorar al movimiento 
cooperativo. Las sociedades cooperativas podrán contratar los servicios de estos 
organismos o instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, en 
materia de: 

J. Asistencia técnica y asesoría económica, financiera, contable, fiscal, organizacional, 
administrativa, jurídica, tecnológica y en materia de comercialización; 

11. Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico de dichas 
sociedades; 

111. Formulación y evaluación de proyectos de inversión para la constitución o ampliación 
de las actividades productivas; y, 

IV. Elaboración de estudios e investigaciones sobre las materias que incidan en el 
desarrollo de los organismos cooperativos." 

En el artículo 83, referente a la integración de organismos cooperativos (confederaciones, 
uniones de cooperativas, entre otras) se establece que: 

"Todos los organismos mencionados en el ( ... ) podrán realizar las operaciones necesarias y 
convenientes para dar cumplimiento cabal a su ciclo económico y deberán establecer 
planes económico-sociales entre los de su rruna o con otras ramas de cooperativas, con el 
fin de realizar plenamente su objeto social o lograr mayor expansión en sus actividades." 
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Más adelante, el articulo 85 establece que: 

"En el mismo sentido de la integración, los organismos cooperativos citados, deberán hacer 
planes sociales y de carácter educativo y cultural, que ayuden a consolidar la solidaridad y 
eleven el nivel cultural de sus miembros." 

Y en el articulo 86: 

"Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación estrategias de 
integración de sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de: 

l. Acceder a las ventajas de las economías de escala; 
11. Abatir costos; 
III. Incidir en precios; 
IV. Estructurar cadenas de producción y comercialización; 
V. Crear unidades de producción y comercialización; y, 
VI. Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o cualquier 

actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios 
organismos cooperativos." 

En lo general el esquema de cooperativismo se muestra como una opción compatible para 
desarrollar una estrategia de integración vertical desde el sector social. En los últimos años, el 
argumento principal pura explicar la crisis del campo ha sido el de la franca retirada del estado 
de muchas de sus obligaciones como promotor del desarrollo rural cancelándose las 
posibilidades de los productores descapitalizados. Efectivamente, la falta de créditos, garantias y 
seguros, que en el pasado fueron pilares en materia de política agropecuaria han dejado en la 
orfandad a los campesinos. Sin embargo, existen los cauces legales para trascender esta situación 
siempre y cuando se formulen propuestas consistentes y convincentes. El aparente total 
desamparo en que se encuentra el sector social que participa en la economía en nuestro país tiene 
una alternativa en la LGSC. El artículo 94 establece que: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo 
Superior del Cooperativismo, con las confederaciones y uniones, constituir los fondos de 
garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al 
crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de 
inversión. 

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de 
crédito para el otorgamiento a favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la 
formulación y ejecución de proyectos de inversión. que incluyan los costos de los servicios 
de asesoría y asistencia técnica. 

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos. las sociedades nacionales de 
crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y 
rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y 
desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos". 

Para terminar esta descripción de las posibilidades del cooperativismo, podemos concluir que 
a pesar del proceso de desregulación y modificaciones constitucionales que como consecuencia 
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de los fenómenos de ajuste estructural y apertura comercial ha padecido el sector social de 
nuestra economía, aún existen leyes (LGSC) que tienen sus reservas respecto de la supuesta 
eficiencia (y bondad) del mercado libre. 

Ahora examinaremos algunas características de la sociedad de solidaridad social , que es una 
modalidad aparte de las sociedades mercantiles aunque puede realizar actividades de tal 
naturaleza. Trataremos entonces, apoyados en el texto de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social (LSSS), de identificar las peculiaridades de este tipo de organización social con el objeto 
de cotejarla con las formas de asociación previstas en la LGSM y en la LGSC. Pero antes, 
haremos un breve comentario sobre el origen de esta modalidad y el papel que ha jugado como 
factor de organización social y económica. 

Las sociedades de solidaridad social, conocidas también como "triples s", se presentan como 
alternativa de organización social en la década de los setentas con un fuerte apoyo del gobierno 
de la república. Concebidas como entidades que favorecerían la organización social entre la 
población de escasos recursos -tanto del campo como de las ciudades- alrededor de actividades 
económicas, a la larga sirvieron más para formalizar y dar cierto orden administrativo (con sus 
consecuencias de orden político) a la labor de promoción del desarrollo en zonas marginales. 
Acertadamente, esta modalidad está identificada como un instrumento legal que, desde su 
creación, ha sido utilizado por el estado para dotar de personalidad jurídica a grupos de 
ciudadanos (as) que demandan atención con cargo al erario público. Pero lamentablemente la 
práctica corporativa de ciertas entidades políticas y de algunas instituciones encargadas de 
asignar los recursos públicos, utilizaron la LSSS como instrumento de reclutamiento de sus 
bases sociales: la población más pobre del país; la del voto verde; la del antiguo voto duro. Un 
ejemplo de ello es que de 1990 a 1994, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 
promovió masivamente la constitución legal de triples s, asesoró y financió directamente la 
elaboración de proyectos productivos para estas "organizaciones sociales" y les asignó recursos 
en bienes, efectivo y servicios. 

Sin negar la existencia de experiencias exitosas cuyos procesos valdría la pena rescatar y 
difundir, una gran cantidad de estos proyectos financiados por el Pronasol fracasaron 
estrepitosamente por la presencia de vicios que fortalecieron esa cultura perniciosa que reúne 
ingredientes tales como la dádiva, el paternalismo, la corrupción y la manipulación política, 
disfra7..adas de acciones a favor del desarrollo económico y social. 

La LSSS establece en su artículo 1 º que: 

"La sociedad de solidaridad social se constituye con un patrimonio de carácter colectivo, 
cuyos socios deberán ser personas fisicas de nacionalidad mexicana, en especial 
ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan 
derecho al trabajo, que destinen una parte de su trabajo a un fondo de solidaridad social y 
que podrán realizar actividades mercantiles." El texto de este artículo expresa con nitidez 
el carácter de esta modalidad y su población objetivo. La denominación de la sociedad será 
libre y se empleará siempre seguida de las palabras "Sociedad de Solidaridad Social" o sus 
abreviaturas "S. de S.S." 
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Más adelante, en el artículo 7º asoma el carácter patemalista de la LSSS: 

"Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando se trate de las industrias 
rurales y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en los demás casos( ... )" 

Para su funcionamiento, el artículo 16 dispone que: 

"La dirección y administración de la sociedad de solidaridad social estará a cargo de: 

l. La asamblea general; 
11. La asamblea general de representantes, en su caso; 
111. El comité ejecutivo; 
IV. Las demás comisiones que se establezcan en las bases constitutivas o designe la 

asamblea general. 

No obstante esta disposición que favorece la representatividad democrática, en el artículo 20 
aparece el carácter interventor de la LSSS: 

"( ... ) La Secretaría de la Refomm Agraria o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 
su caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el 
funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité 
ejecutivo o el financiero y de vigilancia( ... )". 

El texto anterior evidencia que, aún sin tener las prerrogativas de las modalidades asociativas 
de participación estatal, las sociedades de solidaridad social están sujetas a la discrecionalidad del 
Ejecutivo; esta condición cuestiona la autonomía de este tipo de organización social. Por otra 
parte la LSSS contiene disposiciones que favorecen la cooperación y el "desarrollo" como la 
obligatoriedad de crear el fondo de solidaridad social y la comisión de educación. El artículo 28 
dice que: 

"La Comisión de Educación tendrá los siguientes objetivos: 

l. Procurar la educación para la totalidad de los socios tomando como base los principios 
que consagra el artículo 3° de la Constitución General de la república y la Ley 
Nacional de Educación para Adultos." 

11. La formación de los socios con sentido de la solidaridad social, de la consulta 
responsable y con espíritu de disciplina e iniciativa. 

111. Proporcionar orientaciones claras y precisas a todos los miembros de la sociedad para 
alcanzar su formación intelectual, moral y social." 

Y el artículo 32 dispone que: "El fondo de solidaridad social sólo podrá aplicarse a: 

l. La creación de nuevas fuentes de trabajo o a la ampliación de las existentes; 
11. La capacitación para el trabajo; 
III. La construcción de habitaciones para los socios; 
IV. El pago de las cuotas de retiro, jubilación e incapacidad temporal o permanente, 

además de las previstas en el régimen del Seguro Social obligatorio y a otros servicios 
asistenciales, siempre que tales erogaciones se prevean en las bases constitutivas de las 
sociedad; y, 
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V. Servicios médicos y educativos para los socios, siempre que se reúnan los requisitos a 
que se refiere la fracción anterior." 

Por último, en el artículo 36 aparece nuevamente el carácter paternal de la LSSS: 

"El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter 
concreto para cada sociedad, podrá otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o 
subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento, los cuales podrán ser revocados o 
cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan a juicio de los otorgantes. 
Las autoridades federales y los organismos creados por la Federación para la promoción y 
fomento de la industrialización, transformación y comercialización, deberán asesorar 
gratuitamente a las sociedades de solidaridad social, cuando sean requeridos para ello. 

Y para rematar, el artículo 37 establece que "Las sociedades de solidaridad social serán 
sujetas de crédito de las instituciones nacionales de crédito y tendrán preferencia en el 
otorgamiento del mismo, a fin de que gocen de las máximas facilidades". 

Para concluir, las sociedades de solidaridad social son en la actualidad una forma de 
organización que choca con el modelo de atención a la población marginada. Las reformas 
constitucionales, el giro en el diseño y operación de los programas oficiales, y la reducción en el 
monto y calidad de los recursos destinados a ese sector de la población, particularmente la del 
medio rural, obligan a su vez a reformar la LSSS. 

7.5.3. Figura Asociativa Propuesta para la Ejecución del Proyecto 

En el anterior inciso hablamos de diferentes alternativas de organización social y económica 
de pequeños productores de hule y nos pronunciamos por la conveniencia de la figura de 
sociedad cooperativa por encima de otros tipos de asociación regidos por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles vigente. 

Los anuncios del nuevo gabinete agropecuario en el sentido de promover la integración y 
organización de pequeños productores de bajos ingresos a través de empresas de tipo cooperativo 
es, de entrada, una coincidencia afortunada. La nueva política gubernamental para el desarrollo 
rural, lejos de condenar u obstaculizar la asociación de los productores alrededor del 
cooperativismo, se declara partidaria de esa figura, lo cual interpretamos como una señal de salud 
dentro del nuevo gobierno o por lo menos que, en lo referente a las cooperativas, sus 
estimaciones están libres de prejuicios dolosos. 

Considerando esta coincidencia prepositiva, las características de la población objetivo, la 
naturaleza del proceso productivo del hule, la historia del cooperativismo y su imagen en nuestro 
país, la existencia de una legislación especial (Ley General de Sociedades Cooperativas -LGSC
y su reforma de 1994); lo expresado en la representación esquemática de la Propuesta de 
Desarrollo Rural y Agroalimcntario 2001-2006, elaborada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARl'A), y las disposiciones legales 
favorabl<:s a la organización de los pcqucrios productores de b¡tjos ingresos, mismas que ya 
fueron mencionadas (artículos 2°, 3º fracción 11, 4°, 6°, 27, 34. 47, 60, 80, 83, 85, 86 y 94 de la 
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LGSC) 19
, intentaremos aportar mayores elementos para fortalecer la fundamentación de nuestra 

propuesta. 

Después de 60 años de cooperativismo en México, esta figura asociativa con fines económicos 
y de otro tipo parecería no ser la más atractiva dentro de las posibilidades de asociación que 
nuestra legislación incluye, por sus antecedentes históricos. Precisamente, al hacer una 
retrospectiva, encontrarnos que el cooperativismo en México fue un movimiento emergente, 
pobremente asimilado, impulsado y apoyado fuertemente por el gobierno postrcvolucionario, 
sobre todo con el presidente Cárdenas, en una época que reclamaba terminar con la violencia 
facciosa fruto de la inestabilidad política de esos años. La respuesta oficial fue la creación de 
instituciones que administraran la relación sociedad-gobierno como bases de un proyecto 
nacionalista de desarrollo; sin embargo, por encima de las buenas intenciones, rápidamente 
afloraron las perversiones propias del corporativismo. 

Así, la mayoría de las sociedades cooperativas fueron promovidas, sancionadas y auspiciadas 
por el gobierno vía subsidios, créditos, programas y otros beneficios dentro del marco de lo 
dispuesto por la LGSC de 1938. La relación gobierno-cooperativa, cuyo telón de fondo fue el 
desarrollo estabilizador y la política de sustitución de importaciones, terminó en la década de los 
años ochenta con el inicio del ajuste estrnctural de la economía propiciado por las exigencias de 
la globalización. 

Rezagadas tecnológicamente. quebradas financieramente y desamparadas del manto protector 
del estado benefactor, aquellas cooperativas cuya fundación y operación fueron apadrinadas por 
el gobierno han desaparecido o están virtualmente liquidadas al no poder afrontar los retos 
impuestos por la apertura comercial. 

Existen casos como las cooperativas "Cruz Azul" y "Pascual Boing"; organizaciones sociales 
que han demostrado que la competitividad, la eficacia y la administración empresariales no están 
divorciadas de la cooperación, la solidaridad y la justicia social. 

En ese sentido las circunstancias políticas actuales (inéditas en muchos aspectos) ofrecen la 
oportunidad de desmontar la trama construida por los caciques rurales; los nuevos planteamientos 
del sector agrícola incluyen un cambio de giro en la relación del gobierno con las organizaciones, 
donde se pretende privilegiar el proceso productivo, el funcionamiento económico y los aspectos 
empresariales de las organizaciones por encima de los componentes de tipo político asociados a 
la reivindicación y la lucha agraria que marcaron el tono de sus demandas durante el proceso de 
refomia agraria. 

La promoción de organizaciones para la construcción de modelos de empresas cooperativas 
rnrales capaces de integrarse a cadenas productivas que procuren valor agregado a los productos 
primarios, puede ser factor de cambio en las personas y en las relaciones sociales tradicionales 
del campo mexicano. Evidentemente el cambio que se propone no es un proceso automático e 
inmediato, pero existe la voluntad gubernamental de proveer recursos humanos, financieros y 
materiales, directos y complementarios (coordinación intcrinstitucional) para satisfacer tanto las 
necesidades estructurales del cambio (infraestructura, caminos, transferencia <le tecnología) como 
el monitoreo y evaluación del mismo. 

1
"' Consejo Mc,icano del l lulc, A.C. "Altcrnali\'as de or~anizm.:iún sm:ml y cn1111imica p;1ru los productores y cultivadores de 

hule", en: ('onscjo Mc.xicano del 1 Julc, A.C. E'íllldw 1A• ltn·1.'r.\·1V11 AJ.!romdu.'ítrial con lnlt'J.!rCICión l't•r1ical, Jiu/e Natural. Cuano 
lnfornll' rr l 2·t-J 27; HIT: l'Mll/FE/02.4/PF, VER. OJ-26'U(.' 1"11111. 
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Los pequeños productores de bajos ingresos tienen ante si una oportunidad para romper con 
los viejos vicios que padece el campo. Con su integración en empresas de tipo cooperativo hacen 
suyo un instrumento legal (LGSC) actualizado, versátil y flexible que constituye un marco de 
referencia ad hoc para sustentar los principios y el perfil de las organizaciones económicas 
rurales; pero sobre todo, ofrece la posibilidad de renovar las prácticas, los estilos de gobierno 
interno y alentar la participación en la acción y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 
colectivo; en ese sentido, y si se conducen con apego a la ley aprovechando los procedimientos 
que sugiere -y otros a que obliga-, las organi7.aciones pueden llegar a convertirse en auténticas 
escuelas de gestores, empresarios, técnicos, comercializadores y administradores rurales. Las 
empresas cooperativas rurales pueden ser también laboratorios de maduración de los talentos y 
capacidades de sus socios, comprometidos solidariamente con el desarrollo de la comunidad; de 
hecho es ése el papel que deben asumir para modificar las endémicas relaciones de poder en el 
campo. 

En estos tiempos de renovación, de cambios irreversibles, las organizaciones con vida interna 
propia, autónoma, democrática, con relaciones horizontales entre sus miembros, serán el antídoto 
para inhibir el camaleónico proceso de refuncionalización del caciquismo. Los anteriores 
elementos, y la seguridad jurídica del patrimonio individual-familiar como fruto del esfuerzo 
compartido eficazmente administrado, son condiciones para una nueva sociedad rural. 

Como ocurre con la mayoría de los campesinos del sur de México, los chiapanecos son dueños 
de una herencia cultural ancestral propia de esa región del país. A diferencia de sus contrapartes 
en el norte, caracterizados por su espíritu emprendedor heredado de la fusión de nómadas y 
conquistadores que cruzaron los desiertos poblando el altiplano -en condiciones geográficas y 
climatológicas adversas- y la región más septentrional de nuestro país, los campesinos del sur, en 
un debate abierto con el mestiwje occidentalizador fundado por el virreinato de la Nueva España, 
han reproducido sus propias formas de organi7.ación social arraigadas en cultura~ milenarias 
representadas por los grupos étnicos y comunidades rurales mestizas influenciadas que 
sobreviven a la conquista y que aún no terminan de integrase a la sociedad nacional. Por supuesto 
esta tenaz resistencia tiene fuertes motivos, los cuales por su complejidad y trascendencia, 
merecen un tratamiento especializado. Pero en lo que se refiere a los productos del legado 
cultural y sus manifestaciones en la vida actual, podemos rescatar algunos que son afines, 
cercanos, digamos compatibles, con los principios universales del cooperativismo. 

Es preciso dejar claro que cooperativismo no es sinónimo de colectivismo, y que, por otro 
lado. las instituciones culturales comunitarias del sur rural mexicano, como el tequio20 y la 
füena 21

, son profundamente respetuosas de la propiedad privada y del esfuerzo individual
fnrniliar en la parcela de cada quien. 

Cuando proponemos que el cooperativismo es conveniente como figura asociativa para los 
productores y cultivadores de hule , nos basamos parcialmente en las prácticas que 
cotidianamente, y en casi todos los asuntos de interés público en los ejidos y comunidades 

20 Del nilhuatl "tcquitl" (trabnjo). Trabajo corporal de carácter colectivo temporal, en el que participan miembros de 
Ja-; co1111111idadcs indígenas para la realización de obras sociales, de interés comunitario (limpieza de calles, 
excavación de pozos). El tcquio no tiene una retribución económica a quien lo presta, pero si concede prestigio social 
además de signilicar oportunidad para ocupar cargos de rcprcscntativídad politico-administrativa y religiosa. 

!I También llamada "fojina" o "mannvuclta" La faena es el trabajo corporal asociado a las labores agrícolas del 
campo que se presta bajo los principios de sulidaritlad y ayuda mutua. La retribución es precisamente contar con el 
trabajo del cornp<11lcro, vecino o amigo a quien se ayudó. "Faena paga faena". 

314 

---------------------------



rurales, funcionan para plantear o resolver determinadas situaciones. Es decir, en principio, la 
cooperación para beneficio social es una constante en la cotidianidad del sur rural marginal: 
apertura de brechas, construcción de drenajes rústicos, construcción de la escuela, introducción 
de energía eléctrica y agua potable además de otras obras por el estilo que son realizadas con el 
concurso comunitario. Sea para hacerse escuchar, sea para actuar, la clave es organizarse. 
Cuando hablamos de organi7~'1ción a ese nivel, nos referimos a los pequeños comités promotores 
de las obras o programas para las comunidades. La existencia de estos grupos, que carecen de 
personalidad juridica -pero gozan del reconocimiento de las autoridades e instituciones con las 
que interactúan-, brinda también un espacio para la formación política y la capacitación para la 
gestión. 

La anterior descripción presupondría una actualidad donde la organización en el medio rural 
es factor de desarrollo, motivo por el cual debemos tomar en cuenta las fuerzas endémicas que 
trabajan en contra del desarrollo rural; las limitaciones y la involución histórica de las formas de 
organización tradicionales de las localidades rurales que tienen causas arraigadas en la cultura, 
subrayamos aquí al caciquismo, cuya manifestación pertenece al ámbito de la política. 

Por otro lado, la condición doblemente marginal (campesinos y pobres) es casi una premisa 
para la organización económica y social. Sólo con reglas claras que propicien y a la vez regulen 
el trabajo disciplinado y la participación democrática, los campesinos serán capaces de integrarse 
a los procesos productivos y las operaciones comerciales que hoy los excluyen por su condición. 
Por otro lado, los nuevos instrumentos financieros, de comercialización y de asistencia técnica, 
estarán al alcance de los productores marginales si están integrados en organizaciones con 
personalidad jurídica reconocida. La necesidad de que los pequeños productores de bajos 
ingresos se organicen para que juntos hagan lo que no pueden hacer por separado, es una 
demanda del sector social de la agricultura con la cual las políticas públicas agropecuaria y de 
desarrollo rural se han comprometido, proyectando que para el último año de la presente 
administración, el 80% de los pequeños productores de bajos ingresos estarán integrados en 
empresas de tipo cooperativo. 

Hemos argumentado, desde los enfoques socioeconómico, cultural y político, la pertinencia de 
la organización cooperativa, en esta virtual cruzada que el gobierno de la república propone llevar 
a cabo con la sociedad rural pauperizada para su transformación. Hasta el momento, los 
conceptos manejados han sido .. organización social y económica de los productores" y "empresas 
de tipo cooperativo", y a menos que exista un diseño o prototipo de organización sancionado en 
la práctica, el concepto "cooperativo", cae irremediablemente en el cooperativismo, en el 
movimiento cooperativo y en la LGSC. Reformada en 1994, después de casi 60 años de vigencia, 
la nueva ley permite adaptar sus mecanismos a las condiciones de cada sector, actividad y nivel 
de organización. Lo novedoso es el concepto .. empresa" con el cual se identifica la eficiencia 
productiva, administrativa y comercial de la organización social. Durante muchos afias por 
razones ideológicas y políticas se afirmó que ambos conceptos eran antagónicos, mutuamente 
excluyentes; que no podían convivir la cooperativa, asociada a la solidaridad, con la empresa 
asociada a los fines de lucro y viceversa. Pero lo cierto es que ni uno ni otro concepto agotan sus 
significados allí. 

La cooperativa no es sólo una entidad político-reivindicativa cuya única misión es la justicia 
social; es también producción y productividad, mercado, costos, insumos, etc., en resumen, 
propone y ejecuta -<:on 1 imitaciones históricamente determinadas- una actividad económica, ya 
sea producción y transformación de bienes ó prestación de servicios. La cooperativa no sólo hace 
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política, también genera riqueza. Por su parte la empresa no sólo es una máquina de multiplicar 
ganancias a costa del mercado; es también iniciativa, creatividad, competitividad, audacia, 
método y asco administrativo, atributos que el nuevo orden mundial impone como requisitos para 
la generación y participación de la riqueza. Una hipótesis de la que partimos, en el contexto de las 
nuevas estrategias para el desarrollo rural es que, lejos de ser excluyentes, la empresa y la 
cooperativa son entidades complementarias, cuya fusión en un modelo que surja de la lectura 
inteligente y de la aplicación práctica de la LGSC, no sólo es pertinente, sino también necesaria. 

El nuevo clima político que se respira en el país con la renovación de la administración 
pública y la alternancia en el poder, debe ser aprovechado para experimentar, crear, validar y 
proponer, conjuntamente con los productores primarios, esta~ nuevas formas de organización 
social y económica en el medio rural. Los pequeños productores por su parte tendrán la 
oportunidad de demostrar, dentro de un esquema cooperativo, su capacidad para equilibrar la 
relación entre la ganancia y la justicia social. 

En este sentido, estamos tomando en cuenta que concursa el esquema cooperativo para la 
organización de pequeños cultivadores y productores de bajos ingresos; por lo tanto, para el caso 
concreto de la(s) figura(s) asociativa(s) de los productores y cultivadores de hule en el contexto 
de un proyecto de inversión agroindustrial con integración vertical, propuesto para la zona que 
comprende los municipio de La Libertad, Palenque y Cata:t.ajá. podríamos sugerir a la Unión 
Nacional de Productores y Cultivadores de Hule Hevea (UNPCHll) adopte una figura asociativa 
local con unu integración como la siguiente: 

a) Integración de Cooperativas por Localidad 

La ley dispone que cinco personas (al menos) son suficientes para constituir una cooperativa, 
así que en cada localidad donde se cultiva o se produce hule es factible promover su 
integración. La ley dispone un procedimiento muy sencillo, realizable por los propios 
productores, quienes neccsitarian asesoria para la elaboración de sus bases constitutivas (el 
contrato social, el pacto) con la premisa de simplificar al máximo los procedimientos para 
procurar su cumplimiento. No debe caerse en el viejo vicio de hacer tabla rasa de los 
productores, considerándolos iguales y disefiando un modelo único para todos, no. Cada 
localidad y grupo de productores debe considerar sus características y peculiaridades para 
diseñar su propio contrato siempre que no contravenga lo dispuesto por la ley. 

En ese contrato se establecen las reglas del juego y las sanciones o estímulos para quien se 
aleje o aproxime a lo pactado. Así por ejemplo, para controlar y uniformar las etapas de 
establecimiento, desarrollo y explotación de las plantaciones (etapas que pi.:rtenecen al 
dominio, al universo de lo local), las cooperativas locales tendrían una forma de asegurarse, 
con procedimientos respaldados jurídicamente. El Artículo 29 de la LGSC dice: "En las 
sociedades cooperalivas de productores, cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberá 
haber una Comisión Técnica, integrada por el personal técnico que designe el Consejo de 
Administración y por un delegado de cada una de las áreas de trnbajo en que podrá eslar 
dividida la unidad productora. Las funciones de la Comisión lécnica se definirán en las bases 
constitutivas". Relacionado con éste, lcncmus el Artículo 36: "( ... ) la Asamblea General 
conocerá y resolverá de:( ... ) fracción IX: Aplicación de sanciones disciplinarias a socios"; y el 
Articulo 38: "Serán causas de exclusión de un socio: ( ... ) fracción 1: Desempet1ar sus labores 
sin la intensidad ni calidad requeridas( ... )". 
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De este modo, la intensidad y calidad de las labores de poda, limpia, fertilización, combate a 
plagas y prevención de enfermedades (indispensables para el desarrollo competitivo de las 
plantaciones), saldrían del libre albedrío de los individuos para sujetarse al control técnico de 
la organización y así, recorriendo el texto de la LGSC, sin perder de vista las características 
socioeconómicas y culturales de las personas que decidan practicarla, es posible regular todas 
y cada una de las actividades del proceso productivo (en las etapas antes mencionadas) a partir 
de la empresa cooperativa local. Lo mismo podría aplicarse a las fases de jardín de 
multiplicación y vivero de propagación en el supuesto de que las organizaciones (ya con 
personalidad jurídica y derechos como sujeto de atención por parte de las instituciones del 
sector) decidieran ampliar su participación en el proceso productivo del hule. 

Las actuales "organizaciones de productores" (las uniones de Palenque y Marqués de 
Comillas) no cuentan con una legislación para respaldar jurídicamente sus procedimientos. La 
pertenencia a las uniones es de tipo gremial pero carece de legalidad en tanto que no existe un 
contrato que les dote de derechos y obligaciones por igual. 

b) Integración de una federación o Unión de Cooperativas 

La fase de beneficio y la actividad comercial, necesitarían de una figura integrada por las 
empresas cooperativas locales, donde bienes de capital comunes (edificio, maquinaria, 
vehículos) maquilen la producción de todos los socios de todas las cooperativas integradas. 
Esta posibilidad está abierta en la LGSC, que en su Artículo 74 dice: "Las sociedades 
cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura 
asociativa con reconocimiento legal ( ... ). Las federaciones podrán agrupar a sociedades 
cooperativas de la misma rama de la actividad económica. Las uniones podrán agrupar a 
sociedades de distintas ramas de la actividad económica." 

7.5.4. Instrumentos Organizativos y Mecanismos Informativos para la Administración del 
Proyecto 

En la etapa del diseño de instrumentos para la organización juega un papel fundamental la 
coordinación interinstitucional, un gran esfuerzo interdisciplinario y una buena inversión en 
recursos para el desarrollo de capital humano en el campo. 

Los instrumentos organizativos estarán confeccionados por los ámbitos: institucional, juridico, 
de credibilidad de los productores, de los esquemas de financiamiento del respaldo de promotores 
y consultores, de la ingeniería de procesos y de la~ formas de administración. 

En el ámbito institucional sólo esperamos la ratificación del Programa denominado 
"Integración y Organización de los Productores" por parte de la SAGARl'A, donde se impulsará, 
de manera especial, la promoción del proceso de organización de productores primarios, como 
medio para participar en el valor agregado de las cadenas sistema-producto. 

Asimismo, el Fonaes, involucrado en la promoción del proyecto, constituye un instrumento 
fundamental para celebrar, d.: acuerdo a las "Reglas d.: Op.:ración fonaes 2000", los convenios 
de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal que corresponda de acuerdo con la identificación de regiones prioritarias, y de atención 
inmediata en la cual se localiza el presente estudio. 
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En el marco jurídico, la UNPCHH deberá ser apoyada por la LGSC y asesorada como una 
figura asociativa local libre, respaldada con un esquema financiero y de capacitación consecuente 
con el proceso productivo y grado de comercialización del producto. 

La credibilidad de los productores para asociarse será reflejo de las señales inmediatas del 
nuevo gobierno hacia el campo; el productor deberá recibir mucha información oportuna y 
permanente para que tome la decisión de invertir tierra y trabajo en forma diversificada. La 
información le permitirá decidir, en razón de su capacidad sobre la división del trabajo al interior 
de In unidad familiar, la delimitación de su compromiso con la comunidad y participar con los 
comités promotores de obras, faenas y proyectos sociales. 

Respecto a los esquemas de financiamiento habrá que proponer al Banrural, o a la entidad 
financiera correspondiente en el ámbito de las plantaciones comerciales, una combinación entre 
apoyos y mandato, que cubran también el período crítico para las utilidades del productor, que es 
entre los años 4 y 6 de desarrollo y los primeros años de producción, donde la inmadurez del 
árbol del hule no permite un alto rendimiento y, por lo tanto (en lo individual) inhibe el retomo 
de capital en forma inmediata; se debe tomar en cuenta que, con una visión en conjunto, las 
plantaciones nuevas constituyen la reserva y continuidad para la rentabilidad en la agroindustria 
del hule cuando, al superar el periodo crítico, la abastecen de materia prima. 

El respaldo de consultores y promotores d<: la actividad implica proponer condiciones 
técnicas, económicas, financieras y sociaks para producir con eficiencia y ventaja en 
comparación con otras formas de producción; precisamente, marcar la diferencia entre producir y 
comercializar individualmente contra el hecho de adquirir insumos en forrna colectiva, 
comercializar en conjunto y ocupar maquinaria u otros activos que justifiquen su costo cuando el 
desembolso se pueda dividir entre un mayor número de unidades producidas, permitirá alentar la 
producción conjunta con tecnología apropiada; es decir, sustentar viabilidad con la condición de 
que los costos fijos -por los conceptos de administración de una unidad productiva y 
amortización de una tecnología utilizada por una organización, llámese maquinaria, equipo, 
capacitación o control de calidad- permitan aseverar que la organización para la producción no 
constituye una ampliación irracional, sino que reflejará economías de escala o costos promedio 
menores fuera del alcance en la producción individual. 

Asimismo, deberemos marcar la diferencia por el hecho de producir mediante la integración 
vertical, reflejada primordialmente en ahorros por adquisición de insumos para la organización. 
Concretamente se trata de que el producto llegue hasta el consumidor con ventajas comparativas 
y competitivas, sin incurrir en descconomías de escala internas, externas pecuniarias o 
tecnológicas. 

La factibilidad técnica del proceso y la gestión para obtener recursos son elementos tangibles 
anteriores a la producción de utilidades, y constituyen un elemento de juicio para que los 
productores decidan constituirse como figura asociativa abocada a un proyecto local. Sin 
embargo, tanto la obtención de recursos para este proyecto, como la supervisión y la organización 
para administrarlos en forma prudente y oportuna no es fiícil y requiere de habilidades 
pragmáticas. El hecho de emprender la instalación, puesta en marcha, el control y el seguimiento 
de las actividades en la unidad productiva, implica capacitación y derrama económica por 
infraestructura y otros servicios demandados por la misma organización, pero que 
institucionalmente encuentran señales contempladas en la nueva administración del Ejecutivo 
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dentro del "Plan Puebla-Panamá", donde se pretende dinamizar el traslado fisico de mercancías y 
personas en la zona del sureste de México. 

7.5.5. Elementos para Establecer la Organización Técnica-Operacional 

La administración para la ejecución del proyecto esperaría su oportunidad, debido a que 
actualmente nos encontramos en la etapa de presentación del estudio como primer paso del ciclo 
de los proyectos; el recorrido implica posteriormente la negociación, ejecución y operación. La 
siguiente etapa en el ciclo requiere convenir, con el Fonaes, una participación con capital de 
riesgo a través de la elaboración de un dictamen técnico solicitado por los productores o, en su 
caso, empatar el proyecto con un esquema de financiamiento consecuente, lo que representarla 
ajustar el proyecto o ajustar el esqueina. 

Con esta condición, y en el momento adecuado, se delinearía la organización técníca
operacional con un esfuerzo multidisciplinario para asesorar y supervisar los avances en un 
cronograma consecuente en el tiempo con el desarrollo fenológico de las plantas, las plantaciones 
y los meses identificados para la cosecha de hule fresco, que permitan abastecer al beneficio y 
que se presenta en los capítulos referentes a "Sistema de Producción de Planta Clona!'' y "Estudio 
Técnico". 

La organización técnica-operacional implica implementar la metodología formulada por el 
Consejo Mexicano del Hule, A.C. para efectuar el control, seguimiento y evaluación del proceso 
productivo en jardín, vivero y plantación, más el correspondiente al procesamiento en la industria 
primaria. 
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VIII. Análisis de resultados 

Situación 
Sin el Proyecto Con el Proyecto 

El conswno nacional implica una demanda interna de 90 mil tons. Con el proyecto la disminución de las importaciones totales del 
anuales en total. incluidas todas las especificaciones de hule natural y hule seria de 85 mil a 70.6 mil tons. al 9" año de producción. 
una producción nacional equivalente a 8.5 mil toas.laño de hule. 

Las importaciones totales de hule natural por nuestro país son de 85 mil 
tons./anuales. 

La producción nacional de hule centrifugado, sin el proyecto, es Con el proyecto la empresa alcanzarla en el 9° año, en el nivel 
mínima o poco significativa, motivo por el cual el dato no aparece en la más alto, 14.4 mil toas.laño; equivalente al 63% del volumen de 
fuente de información "lnternational Rubber Study Group''. hule centrifugado que México adquiere anualmente de 

importación. 
De acuerdo a la SECOFI (ahora SE) la importación de hule natural en 
la especificación látex centrifugado es de 23 mil tons./anuales. 
Las superficie en nuestro pais con plantaciones de hule es de 12 mil Con el proyecto se establecerían 8,784 has. acwnuladas en 9 años 
has. en producción y 13 mil has. en desarrollo. consecutivos, que en términos estáticos significa aumentar la 

superficie cultivada en el país de 25 mil a 34 mil has. 
En Chiapas se cuenta con algunas laminadoras manuales pero se carece El rendimiento con la tecnología propuesta para el proyecto es de 
de una agroindustría significativa, el rendimiento sin agroindustría es 500 lts./hora por centrífuga en agroindustria y las plantaciones 
aproximadamente de 830 kg. anuales por ha. en plantación medidos en comerciales establecidas con planta clona( rendirán 
hule seco ó 1.660 kg. anuales por ha. en hule coágulo en plantación. aproximadamente 2 mil kg. anuales de hule seco por ha. o 4 mil 

k~. anuales de hule fresco por hectárea. 
Sin el proyecto las tierras se continuarían dedicando a la renta, al El flujo de efectivo en los primeros 10 años de venta sería $40 
cultivo del maiz criollo o del chile costeño principalmente, lo que millones máximo o $700 mil pesos actuales si el proyecto se 
significaría obtener. para el caso del maíz, un flujo de efectivo de $36 castiga al 40% como tasa de descuento máxima por resistir. 
mil pesos en 15 años. equivalentes a un valor presente de $12 mil con 
tasa de descuento del 13%, o al cultivo del chile costeño con un flujo de 
efectivo de $1 millón 85 mil en 15 años, equivalente a un valor 

, presente neto de 4.370 mil con tasa de descuento del 13%. 
Actualmente se cuentan 9 .6 mil productores en nuestro país, de los Con el proyecto se agruparía a 2.9 mil productores y se 
cuales 3.5 mil son de Veracruz: 5 mil de Oaxaca: 600 de Chiapas y 500 generarían 1,400 miles de jornales en el periodo preproductivo, 
de Tabasco, que además de contar con tierras destinadas al hule se 750 mil jornales promedio anual en plantaciones, y 30 mil tumos 
diseminan en actividades inconsistentes e informales para obtener otros anuales a partir del año 6; con una derrama económica de $515.6 
ingresos. millones a proveedores de agroquímicos. $3.5 millones a 

proveedores de plásticos, $281 mil a proveedores de 
hidrocarburos, $5. 7 millones a proveedores de pintura y un 
ahorro de $11.4 millones por producir planta a precio de costo y 
no adquirirla a precio comercial. 



IX. Conclusiones 

El problema abordado fue la carencia de una estrategia competitiva y una formulación técnico
económica para sustentar una respuesta en términos rentables de la aplicación de subsidios a la 
producción de hule natural, así como las deficiencias en sistemas de información que permitan 
aplicar una evaluación con una metodología que se extienda de las cifras financieras a la 
medición del impacto socioeconómico ex-ante a la ejecución del proyecto en la región rural de 
Palenque, Chiapas. 

Respecto al Tamru1o del Proyecto 

Conforme avanzamos en la formulación del presente estudio se evidenció una cobertura 
gradualmente creciente y esperada, que alcanza una dimensión considerable, tanto en la 
presentación del proyecto como en las necesidades de superficie para el cultivo de Hevea que éste 
implica. Ante esta expectativa, nos dimos a la tarea de evaluar la viabilidad para alcanzar el 
establecimiento de poco más de mil hectáreas de plantación al año, con producción propia de 
planta clona! y procesamiento del hule látex. En este sentido, la medición del retomo de capital 
está condicionado, en principio, al encadenamiento productivo y al valor agregado en la fase 
identificada como agroindustria. 

El Proceso como Estrategia 

El integrar los procesos para la obtención de cuatro productos complementarios entre si en un 
sólo proyecto de hule natural dista mucho de fusionar cuatro proyectos menores, debido a que la 
formulación integral, reconocida como una estrategia de empresa hacia la competitividad, implica 
una secuencia de actividades con logística agronómica en tiempos marcados, y debe ser 
consecuente con el espacio, superficie y el aprovechamiento oportuno de insumos en cada 
relación interfase del proceso productivo; máxime que en este caso el manejo, en el proceso, se 
realiza con seres vivos del reino vegetal, que se desarrollan por naturaleza propia en condiciones 
agroclimatológicas favorables. La estrategia consiste en producir y vender hule natural con una 
integración productiva de cuatro fases del proceso a cargo de una administración que parte de un 
control de calidad para verificación clona! a la cual corresponde la producción de cuatro insumos
productos: vareta en jardín de multiplicación, planta clona! en vivero, hule fresco en plantación y 
como producto final hule beneficiado. 

El Efecto Multiplicador de la Primer Fase del Proceso Productivo para la Planeación 

De acuerdo al orden del proceso productivo. la primera fase la constituye un jardín de 
multiplicación, donde la producción se incrementa con el cuidado en la aplicación de la actual 
tecnología, de tal fonna que en una misma superficie se obtienen rendimientos crecientes en los 
primeros tres afios, hecho que representa un efecto multiplicador hacia las fases inmediatas 
(vivero y plantación); de igual forma, una impureza del material vegetativo en jardín, representa 
efectos negativos multiplicados hacia las otras fases del proceso. En este sentido, el proyecto se 
presume complejo y delicado pero completo. con miras al mayor aprovechamiento de recursos. 
Por su dimensión el proyecto es fuerte candidato para integrar el sistema de planeación estatal en 
el sector rural, en particular para la actividad agroforestal y agroindustrial, mediante la 
constitución de una empresa social y local alentada por el Gobierno Federal y Estatal, que 
aproveche la inquietud y experiencia de otras empresas a cargo de la UNPCI 111 para el logro de 
panímetros fisicos y presupucstales en la producción de planta clona!, y en la cadena productiva. 
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Primeras Ventajas 

Las consecuencias que saltan a la vista en la integración son en primera instancia un ahorro, 
sobre todo en la obtención de materia prima a precio de costo, sin cargos extras por concepto de 
fletes para los tres productos insumos obtenidos (vareta, planta y hule fresco), en segunda evitar 
el riesgo al material vegetativo causado por el estrés y lastimaduras que se llegan a ocasionar en 
el procedimiento de empaque y traslado de vareta a distancias mayores, y la ventaja de una 
ergonomía conducente a la obtención de rendimientos apropiados con la tecnología del proceso 
por cada fase de producción. · 

Aspectos de Mercado 

En la formulación del estudio de mercado resalta, como punto de partida, una demanda 
insatisfecha por parte de los consumidores finales nacionales, equivalente al 90% de sus 
adquisiciones de materia prima, y un mercado potencial amplio con numerosos países. No 
obstante que el hule natural procesado constituye un bien comercial (es decir con determinación 
del precio en el ámbito internacional), la integración vertical, el efecto hacia economías de escala 
y la implementación de un mecanismo de control, seguimiento y evaluación de la productividad 
en el campo pem1itirá condiciones para el abatimiento de costos y la obtención de un producto de 
calidad competitiva, como lo es el látex centrifugado, que cuenta con un segmento de mercado 
específico y de amplio espacio para la comerciali7.ación. 

Ingeniería 

En el aspecto técnico se efectuaron los cálculos para la disponibilidad de materia prima en 
forma anual, la cual constituye un trabajo delicado debido a la consideración de diferentes 
variables para estimar producción de hule fresco con lotes de planta de diferente edad; cabe 
señalar que actualmente el problema de los beneficios es el acopio de materia prima y el cuello de 
botella de la actividad es la producción eficiente de planta con clones de alto rendimiento en las 
regiones del país. En forma consecuente calculamos incrementos y necesidades en la capacidad 
instalada para la operación de beneficios, lo que representa que en cada año se agregan I, 2 y 
hasta 3 centrífugas en el caso de los años 7 y 8 de operación y venta, con una capacidad de 500 
lt./hr. de látex centrifugado cada una. 

El Presupuesto y los Apoyos 

En la fomrnlación del estudio financiero superamos un alto grado de dificultad por integrar 
inversiones y costos a escala y con ampliación de la capacidad productiva, el aspecto que nos 
desvanece la problemática en la integración de costos es haber observado los procesos en el 
can1po y diseñar estructuras generales de costos para diferentes fases y modalidades, resarciendo 
de esta forma la carencia de paquetes tecnológicos para las diferentes fases y características del 
material vegetativo utilizado y obtenido. El total de la inversión para arrancar el proyecto sin 
depender de los subsidios, es decir, el costo real requerido para la puesta en marcha de la primer 
fase sería de $871 miles en el primer año y $1,721 miles en el segundo para producir vareta y 
planta clona!. En cuanto a los subsidios para jardín y viverc>, "1 proyecto demuestra ahorro de 
recursos en relación a los rnontos n1üximos de apoyo autorizados en el Progranu1, es decir, en 
razón de los montos contemplndos por cada componente del Subprograma Producción de Planta; 
la escala de producción permitiría eficicntar costos fijos y ocupar sólo el 77°/o de lo dispuesto en 
el componente denominado Establecimiento de Jardines Clonales de Multiplicación; el 62% en 
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Mantenimiento de Jardines Clonales de Multiplicación; el 71% para producción de planta en el 
afio I; el 57% en el afio 2 y el 61% en el afio 3. Cabe subrayar que los montos máximos 
autorizados fueron calculados para escala correspondiente a una ha. y nuestras estimaciones las 
realizamos con base en 6.5 has. de jardín y 3 has. de vivero con ampliación a 7 has. 

En la elaboración de presupuestos anuales y origen de recursos se carece de un esquema 
financiero y/o de subsidios que apoyen los períodos finales preproductivos del árbol del hule, y 
los primeros años de producción que, por naturaleza biológica, son relativamente bajos debido a 
la juventud de la plantación. Como referencia, el costo para una plantación con superficie de una 
hectárea, sin incluir activos fijos, es de $37 miles de pesos actuales; incluye establecimiento 
(periodo O) y mantenimiento en los primeros cinco años; de este total la participación relativa del 
subsidio, con los montos máximos actualmente autorizados, cubre el 32%, lo que representa que 
el productor aporta $25 miles incluido el costo de jornales. La aportación directa del conjunto de 
productores, exclusiva para plantaciones en términos monetarios y de mano de obra, asciende a 
$193,900 miles en siete años; posteriormente se requiere una inversión para instalar un beneficio 
con una centrífuga, lo que representa $7,460 miles en pesos actuales 

Rentabilidad 

La organi7Á1ción para la producción requiere ser administrada con la convicc1on de que la 
organización representa un objetivo para apuntar y acertar la aplicación de un enfoque sistémico, 
y que una organización constituye un medio para lograr economías de escala, tanto internas como 
externas pecuniarias y tecnológicas. Se puede decir que la eficiencia de la empresa social en este 
encadenamiento productivo permitiría reflejar el valor agregado al ser retribuido por la demanda 
en el mercado de hule procesado, lo que representa en términos financieros que el proyecto tiene 
una capacidad para forzar los flujos de efectivo hacia una actualización hasta en un 44% 
(incluidos los costos de capital que derivan una tasa activa del 19.8%). Las utilidades y riesgos 
pueden ser comparados con otros proyectos pero en las condiciones forLadas este proyecto aún 
gana con una relación beneficio-costo de $1.28 pesos recuperados por cada peso invertido para el 
período evaluado; la referencia es que actualmente la tasa líder pasiva en el mercado de dinero es 
del 15.22% anual. Estos indicadores cuantitativos muestran el reflejo en términos de rentabilidad 
de una mezcla de recursos en donde juega un papel fundamental el subsidio a la producción de 
vareta, planta clona! y cultivo con mantenimiento de árboles en el periodo preproductivo. 

Impacto Social con Beneficios Macroeconómicos y Bienes Meritorios 

Asimismo, hemos medido los beneficios sociocconómicos en encadenamiento por efecto de la 
producción de materia prima a fravés del cálculo de ingresos o activación del consumo hacia 
otras empresas proveedoras, el impacto en la sustitución de importaciones, ahorros en la 
obtención de material vegetativo traducido en ahorro del gasto público, bienes meritorios como lo 
serían las hectáreas a reforestar en la zona, y cualitativamente damos pie a la obtención de 
beneficios como la revaluación de tierras de productores en razón del desarrollo anual del 
conjunto de árboles en un predio y, por lo tanto, una posición patrimonial reconocida como un 
activo del productor sujeto a un avalúo. 

En este orden de ideas, la derrama de ingresos por consumo a otras ramas productivas, tan sólo 
por la operación de jardín, vivero y plantación, ascendería a $167 millones para los proveedores 
de agroquímicos. hidrocarhuros y hule sintético (bolsa y cinta de polictileno). El consumo de 
materiales a personas de la localidad asciende a $5.75 millones para aplicar cuhrccortc, adquirir 
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semilla, sustrato y las yemas para el primer injerto. Calculamos un ahorro en la vida útil del 
vivero que asciende a $ I 1 millones a pesos actuales por producir la propia planta clona! y no 
adquirirla a un proveedor. Estimamos que en nueve años la venta del tipo látex centrifugado 
colocaría en el mercado un volumen de 14,400 ton. equivalentes a un 60% de la cifra que 
actualmente se importa y cuya clasificación por la Secretarla de Economfa es identificada con la 
clave 400-110 "Látex de Caucho Natural". 

Tan sólo los empleos directos generados para el proyecto serían 1,392,000 jornales en los 7 
años correspondientes al período preproductivo y un promedio de 746,630 jornales anuales 
durante la vida útil de las plantaciones. En la industria primaria, o beneficio, el número promedio 
de turnos laborados anualmente, por obreros y administrativos, ascendería a 29,700. En términos 
de reforestación se establecerían los dos primeros años 480 has. y poco más de 1, 100 has. anuales 
durante 7 años, lo que constituye un bien meritorio para la comunidad, medible, por ejemplo, en 
liberación de oxigeno. 

Administración para la Ejecución 

Institucionalmente el estudio se acopla a las estrategias, ejes y programas expresados por la 
ahora SAGARPA, donde se resalta el impulso a la cadena productiva, el valor agregado del 
productor, la reconversión productiva, la organización cooperativa, capacitación, tecnología y el 
respaldo de subsidios en sistemas de información. Todos estos elementos toman vida en el 
estudio, pero el telón de fondo amerita un esfuerzo inteligente que tome en cuenta el entorno 
sociopolítico y jurídico, al cual dedicamos un apartado complementario al beneficio micro y 
macroeconómico del proyecto. 

El paso hacia la negociación y puesta en marcha significa un esfuer;:o adicional en el entorno 
administrativo, un trato de las señales del mundo contingente, como es el caso del papel que 
juega el corporativismo, el municipio, la propiedad de la tierra o la cultura del campesino, entre 
otros. Es importante el diseño de una estructura ejecutiva del proyecto con la participación 
interinstitucional y extensión hacia universidades estatales que construyan una clarificación de las 
formas de organización propuestas, ya sea la integración de cooperativas por localidad, 
integración de una federación o unión de cooperativas u otras pertinentes con las comunidades de 
Chiapas. Por consiguiente, uno de los primeros pasos para la adopción de figuras asociativas será 
la formulación teórico-práctica del aspecto sociopolítico donde se ubica el proyecto, y la 
combinación entre instancias que activen e instancias técnicas que lo operen. 

Resultado de la Hipótesis 

1) El mayor 111í111ero de fases. Al compactar las cuatro fases del proceso productivo (jardín, 
vivero, plantación y beneficio) la inversión resultó alta en relación a un negocio referido a 
unidades productivas separadas: un vivero que se dedique a vender planta, productores que 
vendan hule freso o beneficios que compren hule fresco para procesarlo y venderlo a la 
industria final. 

2) La mayor i111•ersiá11. Debido a que la producción de vareta, planta y hule fresco tiene como 
destino el autoconsumo de la empresa y no la venta, el periodo de preventa resulta de 7 años. 



Que la recuperación de la inversión serla al 14° año. 

4) La eficiencia. En el desarrollo del presente trabajo se localizaron algunas características y 
propiedades particulares del proceso productivo, que permiten a la estrategia de integración 
vertical aplicarle el calificativo de imprescindible para alcanzar rendimiento, calidad, 
competitividad y, por tanto, eficiencia 

Con el actual modo de producció!I, carente de integración en casi la totalidad de las unidades 
productivas del hule en el país, se alcanzan rendimientos medios de 900 kg./ha./año de hule seco. 
En cambio, el rendimiento en los países de vanguardia internacional es de 2000 kg./ha./año de 
hule seco. Los factores que influyen en esta diferencia pueden ser de diversa índole, pero se 
atribuye gran peso a la carencia de calidad y manejo adecuado en las materias primas debido a las 
características y propiedades siguientes identificadas como hallazgos de la exploración 
hipotética: 

a) El material vegetativo clonal constituye, en principio, la materia prima, sujeta de aplicar 
un control de calidad y manejo. 

b) El control es básico debido a que el material vegetativo es sujeto de atrofiarse, 
confundirse y/o morir. 

e) Al lograrse el desarrollo del material vegetativo se constituye finalmente como un activo 
desde el punto de vista empresarial, por lo que un maltrato puede significar una gran 
pérdida reflejada en producti".'idad. 

Para cuantificar las ventajas que reflejen economías de escala y economías de integración 
vertical se diseñó y aplicó una base de datos referente a precios de insumos, se combinó con 
información referente a los parámetros de rendimiento fisico que conlleva el control de calidad y 
manejo de la materia prima. y se elaboraron estructuras y niveles de costos de producción. El 
resultado encontrado es un abatimiento de costos por concepto de supervisión y traslado de 
materia prima, en relación simultánea a la escala creciente y a la estrategia de integración. 

Paralelamente se localizó un abatimiento del costo de inversión unitario (por unidad de 
medida) en relación al costo de inversión implícito en las Reglas de Operación del Programa 
Nacional del Hule, por causa de una utilización eficiente del equipo de riego al aprovechar su 
alcance en superficies de escala creciente y con la integración de las áreas destinadas a jardín y 
vivero. situación que se refleja contablemente en la inversión y amortización del equipo de riego. 
Los efectos se observarían cuando se logren, en la etapa de operación, los parámetros fisicos 
aceptables de cualidad y volumen eficiente en la producción de materias primas y en el producto 
final. Características que constituyen la condición de accesibilidad a segmentos de mercado 
exclusivos y definidos por las normas de calidad, y en consecuencia permiten alcanzar un nivel 
de rentabilidad viable que debe aguardar el tiempo pennisiblc de desarrollo del material 
vegetativo. 
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XI.Anexos 

1. Norma internacional de calidad requerida por el hule natural 

2. Costo del lotes para el sistema de riego por aspersión 

3. Cotización y data sheet de la máquina LTC 110-00-107 para la separación y concentración 
de látex, l 9-mayo-2000 

4. Componentes y montos de inversión estimada en el horizonte del proyecto por afio, destino 
y para tres panoramas; del proyecto, del subsidio y de la organización de productores 

5. Gastos de operación en las fases jardín, vivero y plantación, estimados durante el período de 
preventa y horizonte del proyecto 

6. Cálculo de los gastos de papelería e imprevistos en las fases jardín, vivero y plantación, 
estimados durante el período de preventa y el horizonte del proyecto 

7. Reprogramación de la producción para látex centrifugado y hule crepé 

8. Inversión en agroquimicos y otros insumos diferentes a mano de obra en los períodos de 
preventa y venta, para las fases jardín, vivero y plantación 

9. Costos de producción en el beneficio 

1 O. Costos y rentabilidad del maíz por ha. 

11. Volumen y valor bruto de la producción de hule natural, 1996-1998 

12. Diferencia entre el valor de la producción a precio de costo y el valor a precio comercial de 
los lotes de planta clona! obtenidos en vivero 

13. Participación relativa del subsidio en efectivo respecto a la inversión del periodo 
preproductivo en una plantación de Hevea, 1999 y 2000 
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Anexo l. Norma Internacional de Calidad Requerida por el Hule Natural 
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Cuadro No. 2 
( ·arac1L'ri.111cw rL'q11erida.1· por el /111/L' 

Según /a norma ISO 200./-/97./ fF) 

Limi1es Documcmo 

en el cual se 
Caraacns11c.:1s Tipo H..\ Tipo LA Tipo XA Tipo H.i\ Tipo LA cncucnira 

Cremado Cremado dc1oemo el 

Conicnido en m:ncn.- \Dhda• toul"' . .. wt1m1 111111 61:. 61 .~ 6U 66.0 66 o 
... 

Con1cmdo en caucho seco .. CmlmJ m1n e.o" 60.0 ·60.o· 6-l.O CH O 

M.11enas sólidas que no sc:in caucho' 1 
' 

º'e<mlm). rn;J\ 2 fl 20. 2.0. 2.0 2.0 

AJcahmdad en E,r.m1os de OJmomaco 
paro 100 g de con1emdo en agu;i l <• mrn 

•. ·>.''·.}•,: . • 
u 8 mi.~ · ·. >0.8 · 1.6 min 1.0 má~· 

EsUbihdad 
mm 

. mecana ca 

Coniemdo en coagulado. 
toL'.lfcs. m3\ 

segundo<. 

º·•de sólidos 

Con1cmdo rn cobre. mg/kg de sólidos 
lOt.a.lcs.. mi>. 

Con1crudo en manganc!.O. 
sólidos 101aJes. ma' 

Contenido en sodimcntos 
0/o lm/m) ffi.1\ 

mg/kg de 

S-'O 

11.08 0.08 

K 8 

8 8 

o 10 0.10 

... '• ·' . 

~•.' 54Ó" --· 

0.08· 0.08 0.08 
.. 

8 8 8 

8 8 8 

010 0.10 0.10 

1 nd1cc de ac1do gro!.<> 1 ol~ul Segun acuerdo en1rc las panes 
1\"F"1 tnlercsadas. pero no supenor a O. 20 

Indice de polasa 

Color segun e\amcn '1sual 

Segun acuerdo cn1re las panes 
rnleresadas. pero no superior a 1 O 

Sm color :uul o gns pronunciado 

Sm n1ngun olor de pulrcfacción 
Olor dcspucs de neu1ral1Lac1on con pronunciado 

}

Para 
los 
cinco 
llpos 

ac1do bónco 

nlClodo 

ISO 12~ 

ISO 126 

--
.ISOIH 

IS035 

ISO 706 

ISO 16S-' 

ISO 16:.; 

IS0200S 

1so:.11r. 

ISO 127 

1. El contenido de materias sólidas totales y el contenido de caucho son 
características que hay que respetar al momento de la elección. 

2. Diferencia entre fas matenas sólidas totales y el contemdo en caucho seco 
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3. Una estabilidad mecánica mínima, superior al valor mínimo especificado, 
podría ser necesaria. 

4. Si el látex contiene ácido bórico. el indice de potasa puede sobrepasar el valor 
especificado de una cantidad equivalente al contenido de ácido bórico 
detenninado según el método especificado en el ISO 1802. 

Los cauchos beneficiados pueden ser vendidos por : 

~ su a.1pec10 : 

~ espec{/icacione.1· técmcas. 

Ca11cllos i•endidos por su aspecto 

Estos cauchos tradicionales en el mercado son objeto de una clasificación 
internacional llamada ·· RMA ··• cuyas reglas y criterios están consi¡,rnados en el 
Anexo, donde se fijan los estándares internacionales de calidad y de empaque 
para las diversas fonnas de presentación del caucho natural, entre estas 
encontramos las siguientes 

·· off -latex ·· 

Están incluidas las hojas o láminas ahumadas, así como los crepés blancos y los 
crepés claros y, por otro lado las hojas secadas al aire que encabezan la lista de 
los otros tipos de calidades de caucho natural. 

Los crepés suela son ih'l.ialmente cauchos "off-late:C. pero están presentados en 
forma de placas o --cueros gruesos" directamente utilizables en la industria del 
calzado y se venden de acuerdo con nonnas que son propias de este mercado en 
particular. 

1 loias ahumadas o U1hhecl .1111oked sheets ( J?.'i:) J 

Se clasifican como 1 X o <le 1 a 5 según criterios visuales que toman en 
consideración la presencia eventual de --puntos negros.. o defectos diversos 
considerados como impurezas. excesos de grosor, manchas blanquecinas ( l'frg111.1) 
significativas de un mal secado. La presencia eventual de enmohecimiento en la 
cubierta externa de las pacas se torna también en cuenta. La clasificación 111tegral 
también de manera mas sutil. la ausencia de burbujas y ampollas a pesar de que 
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esto no tenga relación directa con las propiedades intrínsecas del caucho. Estos 
defectos traducen mas bien los cuidados y la regularidad de las operaciones que 
precedieron a la fabricación. Es preciso notar que su manifestación impide 
identificar por transparencia la presencia de impurezas. La tolerancia admitida 
para cada uno de estos defecto~ de aspecto se describe minuciosamente en el 
Anexo para cada calidad. · 

Hojas secadas al aire o A1r /Jned ,\'heet (A/JS J 

Se distinguen de las hojas ahumadas únicamente por el modo de secado que 
excluye el contacto con el humo; al escoger el látex, y eventualmente por algunas 
precauciones durante la coagulación, se obtienen hojas claras que, por otro lado, 
responden a los criterios de la RSS-1. 

Los crepés hlancos 1· claros .1e 1•enden como: 

+ crepés blancos delgados ( 1/1111 while crepe) 1 X ó 1 
+ crepés claros gruesos ( 1h1c:k pale crepe) 1 X y 1 a 3 
• crepés claros delgados f 1/11n pale crepe) 1 X y 1 a 3 

Esta clasificación depende evidentemente en primer lugar de su blancura y de la 
coloración más o menos amarilla que pueden presentar cuando el látex no ha 
sufiido un tratamiento especial. Los defectos tolerados para cada calidad son 
precisados en detalle como en el caso de las hojas ahumadas. 

Cauchos comerciales provenientes de fonnas secundarias de recolección y de 
producciones diversas coa1m\adas. 

Todos estos cauchos son crepés de coloración café más o menos acentuada que 
depende de la exposición al aire sufiida por los coágulos de origen ; su 
clasificación depende del nivel de limpieza. De acuerdo con las prescripciones del 
Anexo, estos crepés se 11!frupan en varias categorías definidas según su origen : 

Creoés café de "plantaciones .. ( l:'sta1e hroll'n crepes) 

Esta categoría incluye los rn.:pés gruesos y delgados provenientes de la 
transfonnación de cauchos secundarios con exclusión de los cauchos de tierra. El 
empleo de .1/ah.1· no se admite en su preparación. 
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Compo-crepés 

Incluyen tres clases de compos ( 1. 2. 3 ) y admiten en su preparación además de 
los cauchos secundarios (excepto los cauchos de tierra) los slabs y los c1111ings de 
hojas ahumadas. 

Crepés café delgados de beneficios de coáb'lilo ( thin hrown crepes-remi/ls) 

Se incluyen las clases de 1/1111 brown crepes 1 a 4. y se aplica a los crepés 
delgados tratados en general en fábricas especializadas en el tratamiento de 
coágulos, llamados re11111/111g a partir de los cauchos secundarios de buena calidad 
que provienen de las grandes o pequeñas plantaciones. Admiten en su preparación 
los s/ahs y las hojas laminadas no ahumadas. Los cauchos de tierra no son 
admitidos en la fabricación de estas calidades. 

Crepés blanket gruesos, ambar (t/11ck h/anket crepes, amher.1") 

Se incluyen los thiks blanket crepes 1. 2 y 3 se aplica a los cauchos de igual 
naturaleza y origen que para la anterior, pero transformados en crepés gruesos. 

Crepés de baja calidad ( tlm hark crepes ) 

Estos crepés, de color muy obscuro, casi negro, incluyen todos los cauchos 
secundarios de calidades inferiores incluyendo los cauchos de tierra. Se distinguen 
de los standard jlat hark crepes y los .. hard jlat hark crepes .. cuya textura es 
mas compacta que en los primeros. 

"'/'ure smoked h/anket crepe .. 

Son producidos por beneficios de coágulo de re-tratamiento (remilling); esta clase 
particular se aplica exclusivamente al producto retratado en crepés. de hojas 
ahumadas y de C11ff111g1 de hojas ahumadas. 

Especificación de los cauchos vendidos según aspecto 

La necesidad de apoyarse en criterios tecnológicos medibles, que respondan 
mejor a las preocupaciones de los manufactureros, condujo a los productores, a 
iniciativa de los plantadores de Vietnam y Camboya, a instituir y desarrollar a 
partir de 1948 un sistema de clasificación '>"/'(" Uuhber .. (/"ec/1111caly C/ass!fieú) 
basado en: 
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• /.a 111eclició11 de la c:o11.l'i.1w11l'ia del caucho bnito que traduce su aptitud para la 
masticación y la elaboración. . 

• /.a determinación ele/ modulo para 1111 alar~amiemo al 100% de los 
vulcanizados realizados en condiciones estandar, esto pennite una apreciación 
de la aptitud a la vulcanización. 

Es preciso subrayar que este sistema fué aplicado únicamente a los cauchos 
vendidos en fonna de hojas ahumadas y que no pretendía sustituir la clasificación 
RMA. La finalidad era la de aportar en complemento, una infonnación 
tecnológica que pennita a los usuarios orientar sus compras para la obtención de 
cauchos con propiedades constantes. 

Las pacas de un lote eran identificadas por signos : 

=>En función del valor consistométrico creciente : 

• 1111a línea, para una consistP.ncia Mooney inferior a 73 
• un circulo, para una consistencia mediana, comprendida entre 73 y 87 
• una cm::. para una consistencia superior a 87. 

=>En función del módulo de tracción creciente de los vulcanizados : 

•Rojo: velocidad de vulcanización lenta, módulo 100% comprendido entre 0.47 
y 0.58 Mpa. 

• Aman/lo: velocidad de vulcanización mediana, módulo 100% comprendido 
entre 0.53 y 0.64 Pma. 

• .-/:11/: velocidad de vulcanización rápida, módulo 100% comprendido entre 
0.58 y 0.73 Mpa. 

Este sistema se desarrolló desde los años 50's e interesó cerca del 15% de la 
producción de hojas ahumadas. Ha perdido mucho interés con la aparición del 
caucho compacto y la apertura de un verdadero mercado de cauchos vendidos 
bajo especificaciones. 

t.specijicacio11es técnicas para la 1•enta de caucllo 

La lransfonnación en cauchos secos de los productos de la pica por granulación y 
secado rapido desembocó en producciones totalmente especificadas '"Techmcaly 
.\(1eu/1ed Ruhher·· o TSR presentadas en pacas de 33.J Kg 
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El sistema de clasificación aplicado en Malasia desde J 965 se ha generalizado 
hoy y nonnalizado de acuerdo a los criterios de calidad directamente explorables 
por parte de los usuarios y que se indican en el cuadro No. 3: 

Cuadro No 3 
Especificaciones del caucho segun la norma ISO 2000 - 1978 (FJ 

Limi1es para clases de caucho 

Caractcrist1cas 5L 1 5 1 10 1 20 1 so Mélodo de prueba 

Códi ~o de colores 
Verde Verde Café Rojo Amarill 

o 
Contenido de impurezas. %. (111/111) 

re1cnidos en tamiz de apcnura de 
malla 45 mm. m:i'··· ...... ........... 11.05 0.05 . O.IO 0.20 0.50 1sorn1 

Plaslicidad inicial. min ................... . 30 JO JO JO JO 1501007 

Índice de retención de plasticidad. 
mm .. . ................. 60 60 so 40 JO IS029JO 

Conlenido en ni1rógcno'. % (m/m) 
m~h .. 116 0.6 0.6 0.6 0.6 ISO 1656 

Con1enido en materias voláliles11 • % ISO 248 
(m/m) m:i\ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Mé1od0 por secado 

a 100 ~ 5'C 

Grado de ceni1..as11
. % (m/ml 

m~\ 0.6 0.6 0.75 l.O 1.5 IS02H 

; ndJcc de color. ma \ (o IS04bb0 

1 Para el caucho coagulado a concentración inicial (ICR), el contenido de 
nitrógeno no debe sobrepasar O. 7°·o (m/rn). 
11 Para el caucho coai.mlado de concentración inicial (ICR ), el contenido de 
materias volátiles y el t,<rado de cenizas deben estar especificadas por acuerdo 
entre las partes interesadas y n111gu110 de los dos debe sobrepasar 1.5 % (111/111). 

Es notorio que la clase 5 es a menudo reservada al caucho obtc111do por 
coagulación controlada del látex cualquiera que sean sus características de color. 
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Criterios de especificación 

Contenido de impurezas : 

Es el peso de las impurezas ( para 100 g de caucho ) retenidas después de la 
disolución en tolucno y filtradas en un tamiz cuyas mallas tienen una abertura de 
44 micrones, es decir, un lote de caucho vendido en clase "I O", tendrá un 
contenido de impurezas garantizado inferior a 0.1 %. 

El contenido en impurezas depende del origen del caucho y de los cuidados de 
que ha sido objeto durante su preparación. Esta información es sumamente 
importante para el usuario, ya que es w1 elemento de opción determinante. 

Plasticidad Wal/ace "Po" : 

Este criterio proporciona datos sobre la consistencia del caucho y la aptitud que 
conlleva para la elaboración, pero además sirve de base para medir el indice del 
PRI ; el valor mínimo de "Po" de 30 corresponde a una masa molecular de 
250,000 y a un caucho no det.'Tadado. 

Indice de retención de plasliculad o "l'RI" 0 1last1citv Retentión !ndex J : 

Es la relación entre las plasticidades Wallace medidas antes y después de WJ 

tratamiento térmico estándar de las muestras durante 30 minutos a una 
temperatura de 140º C. Se expresa en porcentaje y traduce la resistencia a la 
degradación del caucho bruto durante la elaboración y durante el envejecimiento 
de los vulcanizados ; en ambos casos se da un proceso de oxidación. 

(irado de cenizas : 

De encontrarse un elevado h'Tado de cenizas contenidas puede significar una 
contaminación mineral. 

< irado de nitrógeno : 

Da cuenta de las proporciones de sustancias protídicas arrastradas con el caucho y 
depende, de las condiciones de tratamiento en beneficio. Valores superiores al 
límite admitido por las especificaciones pueden ser la indicación de un caucho 
preparado a partir de látex agregado con suero de centrifugación no tratado. 
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lirado de materias volátiles: 

Caracteriza el grado de secado, precisando las siguientes observaciones : 

+ La desecación absoluta del caucho no existe ; en realidad se tiene un equilibrio 
hídrico que depende de su composición y de las condiciones ambientales. 

+ También es importante la distribución y la dispersión en la masa de la humedad 
debe de haber una ausencia de puntos visiblemente húmedos o "v1rgim ". 

El color no está especificado sino para el caucho 5 L que no debe sobrepasar 6 en 
la escala de Lovibond. 

Designación comercial de los cauchos compactos especificados : 

La nomenclatura retenida en la especificación ISO no figura necesariamente en la 
designación comercial de los cauchos compactos especificados, vendidos por 
todos los productores. La apelación varia de acuerdo con los paises y las 
sociedades de producción. Es de esta manera como tenemos por países los: 

+ SMR ( Standard Malasyan Rubber ). 
• SIR ( en Indonesia ). 
• TTR ( Thai Tested Rubber ). 
+ SLR ( Sri Lanka Rubbcr ). 
• ISNR ( lndian Standard Natural Rubber ). 
• NSR ( Nigcrian Standard Rubbcr ). 
• CNR ( Camerounian Standard Rubber ). 
• HEM ( Hule Estándar Mexicano ). 
• Otros. 

Por Sociedad de Producción: 

+ DYNAT. 
+ NAT. 
+ SAFA. 
+ PAKRUB. 
+ LIBCO. 
• Otros. 
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Todos ellos seguidos por la indicación de la clase ISO correspondiente. 

Los productos transfonnado!i de los cauchos provenientes de picas acumuladas 
llevan una apelación específica como: 

• Polycam 
+ PB 5 
•Otros 

A inicios de 1979, los productores malayos presentan sus cauchos a la venta de 
acuerdo con un esquema que no sustituye la clasificación ISO, mas bien la 
completa al introducir calidades especiales (cauchos CV y LV), precisando el 
origen de los productos de la pica (látex o secundarios), el nuevo esquema SMR 
se presenta en el cuadro No. 4: 
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ti ATLA 1·,1 :.~ .' -
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Cuadro No. 4 
Especificación de los cauchos compacto! de Malasia (SMR) 

Según RRIM (974) 

Ori""' del caucho 
Caucho off-látex 

Designación CV 
Viscosidad estabilizada si 

Realización de un n!Ol!rama si 
Caracteristicas según los métodos ISO : 

• Impurezas ma•í % en peso 0.03 

• Nitrógeno maxi % en peso 0.60 
0.80 

• Materias volatJles ma•i % en peso 

• Plasticidad WALLACE "Po" (minimo) --
• PRI (Mminimo) 60 

-• Limite de color Lovtbond so· s 

• Viscosidad Mooney MC( J'+4' A 100 ºe) 60. !i 
70. !i 

• (enii.as maxi % en peso 050 

Color de las marcas exteriores Negro 

Color de las bandas plásticas en el caucho Anaranj. 

1. ('2111fi1, dt hile,:\ 1lclih..T;"1d1ul'kT1lt' l"1~p;ul11dn. dt lndrl~dccnl1lf garmi1AJt1 
\\'¡ C:11111,.itn dt- U11;111 dd1h...T111Lmkflh: 1.."0:tgul1dt• 

LV 
si 
si 

0.03 
0.60 
0.80 

-
60 -

SO:t S 

0.!iO 

Negro 

Magenta 

" ('11111.ii.1 rrn\aulTtll' rk· h1•Í"' al111m:ut11<1 n "" m•mficiallnnmtC'~cb• n mr.ndi'lfn'j11da!li 
< ;r l "•"f1'"C'Ct" 1I.: ''"" .11..• ..:111d111 d1..· r..1 ... , tl1.i1h...'f~11h1mc!Oh.' 1.,~gtil1tlo' di.• 411•. de l.'.:lllid1&....~ •a:undariM 
1 R1•f<l:l/lJb(IU 

L 
no 
si 

0.03 
0.60 
0.80 

JO 
60 
6 

-
o.so 

Verde 
claro 

Transp· 

Mezcla 

WF s GP 
no no si 
si no li 

0.03 0.05 0.10 
060 0.60 0.60 
0.80 0.80 0.80 

JO 30 -
60 60 so - - -
- - 6S:t 7 

O.SO 0.60 0.75 

Verde Verde Azul 
claro claro 

Blanco Blanco Blanco 

Cauchos secundarios y 
coa1rulados di'Vl!rsos 

10 20 50 
no no no 
no no no 

0.10 . 0.20 0.50 
0.60 0.60 0.60 
0.80 0.80 080 

30 30 30 
so 40 30 

- - -

- - -
0.75 1.00 uo 

Café Rojo Amarillo 

Blanco Blanco Blanco 



Anexo 2. Costo del Lote para el Sistema de Riego por Aspersión 
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Costo del lote para el sistema de riego por aspersión 

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO 
MEDIDA UNITARIO 

Micro-aspersor Rondo XL 124-209 110-30 m. l Pza. 1,008 41.03 

Reductor PVC liso 374" rosca 376" NPT Pza. 1,008 11.38 

Surtidor vertical PVC hidr. 374" x 1.20 m M. 1,211 4.11 

Reductor PVC 1" x 3/4" Pza. 1,008 13.13 

Tee PVC 1" Pza. 1,008 3.15 

Laterales PVC hidr. 1" M. 6,048 3.70 

Tapón rsoacdo PVC 1" Pza. 112 4.51 

Tee PVC 1-112" Pza. 112 14.18 

Reductor PVC 1-112" x 1" Pza. 112 2.80 

Multioles secundarios tubo PVC hidr. 1-112" M. 504 6.64 

Reductor PVC 3" X 1-112" Pza. 112 76.13 

Tee PVC 3" Pza. 28 61.25 

Válvula bola PVC 1-112" Pza. 28 115.50 

Principal tubo PVC hidr. 3" M. 525 22.49 

Tacón roscado PVC 3" Pza. 3 86.63 

Válvula bola PVC 3" Pza. 3 341.25 

Adhesivo PVC L. 42 87.50 

Filtro de aluminio 600 lmo 3" malla 60 Pza. 1 2,946.57 

lnvector Dosificador Oosatron DBR cJaccesorios . Pza. 1 10,105.00 

Bomba centrifuaa 3" x 3" lmo 6", 500 lom 1200 mm 60 osl . Pza . 1 7,955.00 

Motor Briggs & Stratton de 10 HP a 3200 rpm, combustión 

interna a oasohna Pza. 1 10,105.00 

Mano de obra instalación Joma les 70 86.00 

Supervisión Lote 1 5,733.33 

TOTAL 

Conceptos considerados en cantidad constante (con base en una hectáreas). que no fueron modificados 
proporcionalmente a la superficie contemplada en vivero y jardln. 

Fuente: Elaboración propia con base en cotización elaborada por "FAX, 5 A. de C.V." (Marzo de 1998) 
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IMPORTE 

41,358 

11,471 

4,977 

13,235 

3,175 

22,378 

505 

1,588 

314 

3,447 

6,527 

1,715 

3,234 

11,607 

260 

2,730 

3,675 

2.949 

10,105 

7,955 

10,105 

6,020 

5,733 

177,263 



Anexo 3. Cotización y Data Sheet de la Máquina LTC 110-00-107 para la 
Separación y Concentración de Látex 

19-mayo-2000 
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CONSEJO NACIONAL DEL HULE, AC. 
Anta de Ingenien. Industrial 

Westfalia Separator 
Mexicana. S.A. de C. V. 

S.njamln Fraridin 235, 4' Piso 
C•ll• l·I IMi Andtcior Central 
CNAC. ¡1soo J•-a·~\, MOfflU\. 

°'P'Moldo Pml•l 44.l·D 
C"un..vau. Mor ¡zoo 

Colonia E1candón 
C.P. 11800 M6xleo, 0.F. 
Tel: (6) !!772CHl9 Tek. (1JJ J0.10.f.11.20·01 H 
Fex: (5) 51!13763 fH. (1J) 1t-of.f1 I 19 ,, 11 

l·Malt: w1114\ew..,nr1111:1"' com ma 

Atención. lng. Andrés Sobrevllla dll Valle 

M•yo 19, 2000 

Estimado lng. Sobrevtlla, 

De acuerdo a au solicitud, le envio a continuación collzaciOn y data sheet de nuestra 
m~c¡uina L TC 110-00-107 par• la e•paración y concentración de latex. 

IHqulna Centrifuga Wattfella 81p.trator, Modelo L TC t 10·0(J.107. 

Méquin• Centrifuga para la s~paraclón y concenlr.lción da latex 

Capacidad: 

Incluye: 

Tiempo de 
entrega: 

Forma de 
pago: 

G11rantia: 

M•ckanlcal '•P•r•tlo,, 
OIVhlcw. 

Haata 600 Vh de latax crudo. La capacidad final depende del 
producto 1 centrifugar, de iu caraeterf1ticH de los sOlidos a 
aepal'lr y el grado de concentración dHaado. 

·Tablero de control con arrancador. 
·Motor de 11 Kw . 
• Todae llS partes en contacto con al producto en acero 

lnoKldabla . 
• Herramienta• eepeci11le1. 
• Manual de operación y manlenimlanto 

3 - 4 meses FOB Puerto Europeo despub de recibido 1u pedido 
y 1nllcipo. 

• 30% de anticipo 
• 70% con carta de c:r&dlto confirmltda e lrrevoc.ble 

12 mases comr1 defecto de f1bric1cl6n después d11I arranque o 
18 meaes daspu•s de 1u embarque FOB Puerto Europeo Lo 
qua ocurra primero 
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Westfalia Separator 
Mexicana, S.A. de C.V. 

Pa¡¡ 2 

Prwclo: ................................................................................ 1116,000 DM + IVA 

(Ciento Clncuentl y Cinco Mii M1rc:o1 Alem•nH mb IVA) 

E1to& precios ae entienden LAB su plant•. Incluye embalaje merltimo. No lncluvt IVA 

E111& precio Incluye el arranque del equipo por personal de Weatf11li; Separator 
Mexicana. 

No Incluye; - lnatalaci6n el&ctrlca 
- Tuberhn, tanques, etc. 
- NI otro• elemento• que no est6n dHcrltoa en esta cot1zacl6n. 

Le envio 11noxo Data Sheet. 

Quodo 11 au1 ordanes pare ru11lquier duda o acl;raci6n. 

C.c.p. 'oig. Eric Palacios-M•cedo 

'9il•l'i1n\<1t !>•PM"•tlon 
Ohtttlon 
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Operating principies 
and constructional features 

11 
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1 lnl•I YMM-' 
2 Flotl 
3 FMd IUbe 

Ow:tfto"' oh¡amber 
Oraln hol• '°' l&lea concenr~la 
Sklm mllk ~-1111Q M:fow 
L.911• concon«rete 01sohwge 
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1 Coeigulaa. 1P9Ce 
t Otoc .. '* 

ID Megn_.,,_ 
1 I Dt1IP1butot •dirnenl apt,Ct 
12 Sedlmlftl hOIOlng -CI 
13 Sklm mil!< diachorQO 
1 • Otaoh•~ cNnn•I 



In !lle con11rVC1ion olthianawlatex .. patalor, uted and tesl
ed de11gn •leme~t& na... bMft comblned w"lh the lates! 
develoPmenta In centr11uge conttruc:IJOn. 
The bHlc '9aiur11 ot ltlla now develol>ment are: 
• Newdrive conceP1wtlhoutctuec1111nC1gMr The powuri• 

lnlnalwrred dlreclly IO 1!1• bowl aplndlo 'Ji means al a nat 
bell 

• "Short·al>inc:llu dnve• reduce• lha loed on lhe beartng1 
ona mekes tor smoot11 llOCI vlbr.ilon·lrM running encJ 
ln .. n.ittv1ty to bowl unbalance. 

• Dre1tlca!y reduce<! energy ,.Qur.,,,.nt aunng opera· 
lion. The po-r 001"1JmptJO"l I& UP to 20 'ill lelS t"lan ttlat 
ol an equtvalent g11r-d"-1 mach1ne. 

• Shot1 lllopp1ng bme (~pprc1. 2.2 minutes) due te twin 
braklno •Yst•m wllh magnetic and motor brlku. 

• Tht comp11te spc/ldle asaemblv i1IMYte11 &nd remove. 
• Tha bowt le .•asyto d1.-nanda and auem~ lor cleaning. 

The IOck ring can be unaaowod and acrowed ~Qht 
without r1av1ng to apc1y conllidenlble torco. 

• Eaay lo seNlc:s duo to simple remQllat and tlltlng al tilo 
complele drlve 1plndle and IN oil par. 

• Thr ning. 

TESIS CON 
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Bow#-~~~~~~~~-

The LTC cepa11'1tars era eQuippeo wilh 1 solld-wall di1c
type bowl. 
The latu m1lk nows trom !he 1nlelvess.e11 t r lhrough the leect 
tulle (31 lnto !he rotating bowl In !he d!Jc slack (9), 1111 HP•· 
rot.d lnto a ~1uvy llQU•d pnue (lli<lm mill<J anda llgM 11qu1a 
pha19 (la!o• eoncentrale), wnoreb'f lhe !IOlidc aro removed 
mmullantO<Jsly The •'<im mllk Aows to !he oerlpllary at the 
bowl. r1•s arong rnt outtr diac alac>< rll!l a.na <1sch11tg1e 
lhrough lh• adjust1ng ICllW!I (!i iito 11'4 ca re her n 31 
The lal•• coneentrate ncwa to lho canlr8 ol 1111 bow1 and 
dlscnargea lhr.iu;h holH (5) In the bo-Mroplnto lhecatchor 
(7). The lale• conc1ntraüon can bo rogulaled by fttUng 
adjusbng 1Cr&W11 (8) al dilter1nt long!t\ 
"large Pllt1or1111 aolldl la MOOrae.d lrom trie llQuld !n •ed•· 
llHIOI IPlfi;it 111¡ 01 lllo ~-- Tho omall quanUty al 
ramolnlng 1olid• I• separai.a out 1n !ha dlec mck and 
aceumur~ie• •n oedlmef'lt holcln¡¡ o.paco 112; 
Coagutate lends to lorm In !he diatrlbutO< ...ck (81 w'11cn ha~ 
e direct lnHuonoo on ttMI operatn¡¡ hmo olllle .. oarator. The 
llcwl evontually avorll::>Wll: ma lata• mll< 11 c:o!lected 1n lho 
ovarllow cilomber (~) and vlsibly d.scnarged tircugh lhe 
dlacherge chennel (14). 

Tho sepore101 must now <>e otoppad 10•cio1nlng Braklng ie 
•tt.C1ed in trio •norte!! pos11D111 rime by IN! non·contacnng 
magnaóc brflke (1 o¡ 
In tho lo.v soee<t ranQe ttl9 drrvt motor prOduees an •cd1-
aona: braklng ettect 

Feed and dlscharge 
The 'alex mi,. flov.1 lnto lhe lnl"1 VO•Stl 111 voa a hiod IUbt 
721e ~u1d level In lhe ·ni.1 vH10111 keot consta ni by tilo no ar 
~~ ~J~ reed rato ::en tJll eO'¡usltd by uctl1ng1ng the Jaeo 

The tato.- CO'lcentral• anc ak.ln- rn!lk ~te,..rgo ov griv•ty 
1nto lhl' ;:..1;te'"'ers ano oau f"lrcu;'"' r-.e tunne•-ahliped d•s
;~~':~•• 17ano131 Tri. o.acho•g• D1P<'• can be ·ol!ltea 

Frame, drive and hood 
The trame cont1111 ola :Ower llCtlOn and an upper oecnon 
wdl1 magnauc brlke. tt la madt ol eaat lron and rergely pro
taclod -lnll vlt:l"ltions by rubber·matal cushlons. 
Thl machina la driwn by a lhrH·PhH• AC motor tor con
trOlled lo<QU• otartlng in a alar-Cltlta clrcull Tha p.,_r 11 
1ran1torroc:1 <1<9efy IO lle Dowt a¡>lndle by mt1nc "' • f'BI 
bell 
In addlUon, U.. motat ie eQuipped wlth 1 apecial alr•cooling 
•V11om and '1e bolrlng oy1ram la 1paclally suled. Re· 
atar11ng ls PoMib11 immedl1r.ty aftereoun•r-current brak· 
lng olthe motor. Aubllor ll!lementa b«-n treme and drrve 
provent tranamlalon ol vlb111Uon1. By tila mHnl. tht loao 
en tho l>NrinG• In tlle r<enr ot bowl unbelanco 1s raducod. 
Tho otr llW&MI Is lenged bonealh lh• llin<'I• (lee figura on 
noxt piage). The aUIOmattc lubncanon ovstem lncorparalo• 
e IUcllon pipo. 
The ahOrt apilldle drfoil reduces !he 11rrve muses aa a reeull 
ot wlllch hlgh _.i1 can be run wflh mlnlmum vibretion. 
Tho drt.ie 19 euy to MWVice due to almple dl1manU1ng al the 
comolate aplndle .....,,bly and 11• oU pan. The hood com
ponenlJ ara MIY lo ,.move ano laslaned to lh1 trame by 
maans of thne swtvel·type oule•·aellng otamps. 
Tho IHd arrangemant wfth noat ls tasltned 10 !he ónlel ves· 
et! on lhe hood by maans ol a quick-aotmg clamp. 

Megnetlc b,..ke 
The magnetlc brakl (10) consms or alx salonoia coil• wh1cn 
are aQuafy cl&tribu1od around lh• panpnery of the upper 
secllon OI lha trame 
Th1 atopping Ume oltho bowl 11 less !han lhree minutu duo 
to tho .":'111grrotlc b11klt In conJu0e1ton wtlh lho motor brake 

Auembling 1nd dismantling 
the bowl 
O~i09 on 1he condltlon of !he raw m1ra<1al. lhe bowt 
mutt be cteened by hand afiar 21;, IO 3 hours. Oownttme 1a 
redueea lo 1 mln!mum dUI la tho COnllruCUonal dUlgn al 
tht bowt wnlch cen be dl1manaea and 1111mbl1d willioLrt 
dlfftcultv. 
Thl bo-NI locl< rtng can be unscrawed and screweo bghr by 
han<! ualng an a~nuillr wrench. 

Material a 
Ali parta com1ng lnto conteet witn lh• produci are made ol 
staJnltss MNI. 
Tho gaskm tri manuf1e1urea lrom el1stomers 

Motor control 
The mot0< control Is 1ncorporated in 1 P<llnled Sheet st8'll 
houaing llf'ld corresr>onds ro encloturo f' 54 
Tha canlrol l)'Sl&m 11 deslgned lor star-dett. 1rarttng el !he 
controUed la'Qua motor. lhu magneto; and motor braku 
and lhe monitorlng al HP&rator and moto• 11.g bowl 
lllandsllrt, a-ioac proltenon by PTC lemperaturo teelersl. 
P. control panel lg IUPplled wlth the motor control 1ncr ,. 
intltl~ in !he vk:tn1rv ol lht ••P&ralor 11lo1n1ulated ano 
conasponc11 to o/'\Closuro IP 5S. 
.A.ri t1rtrurnenta tor oi>er•tlig anci MoniWtno the Ypanuor 
ere 1ntegratad In l'he conrro/ DtlrteL TrHIH lncll.d9 ammete' 
hour counter &.! wefl 1.3 biJD:on1 ene akiJnal '-mpt br wnde
~11 monltor1ng 01 ir.o bowl prior ro dlsmanu.ng 
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Stand•rd equtpment 
e Thtft-phue AC ""*>r t.:>r tie1vy-<IUIY otarUng 
• Orive wilh pro.-n~ llWlte!i lor ltloda!lll monitonng 
• Proidrnllv nrilch 11 bowt 8!llf1dl• br llandlllll monilorlng 
• Set º' llted IUbll 
1 Sel ol eldm mlllt ~g ..,..we 
• Sot ol lllnd•n:I _. """" 
• e.1 ot •cce•orle• 

tlnctucllnv bnJlll\es and ecrapers lor bOwl cl111n1ng) 

Schematlc dl1gram 

Addltlon.I equlpment 
(avallable et extra cost) 
• Sel ol lool• 

1 MI of IDOIS 11 &dequete lot seweral machina•. e.g. lor lil· 
Ung ano ,..,,,ovtng the bowl, replecing driw oompenent< 

• A-mbly jlg 
The bowl can be b<oUg~I inlo 111• u1qulred PO•ltion lcr 
d'am1n11111Q. uaembly •nd Cleanlng. M11n11nanc1 work 
can be cerned our al• comlonabl1 t1e1ght 

• Spare bow4 including soare ports 
• Flld tubel l•llemdlle croe' sec;t1ons1 
• Sklm mllk adjueclng ~ llMtrnllive lenglha) 
• Set el specill epare parts lor long-term opera~on 
• MOier conb'ol 
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L.atex productlon 
The raw mablrlll lor la•x oonc.ntr.ie la th1 latex mllk 
oblalned lrom thG b1rk ol rubblr lrees. Aller 1111 bllrk hu 
l>Mn out. 1111 lelex m1lk wllh 1 rubber cootem o' approx 
301111 ftowa lrio 1111 Hrtl!enw9ra pal provided. "1nmoni& 11 
add«l lo~ rubber to prr,em lhf rubblr from coagulanng. 
The lar.• mNk and 1111 c:oegulal• which lorma du• lo latex 
m1lk conu ..... ong to dr1p .... , .,,, bulk hal been collected 
lrom • P•IUcular lree. la loaded onto ianker&-rately and 
lr•naPor'led to the Pt'OOIUlnQ plant. AAar mono ammonla 
haa bNn ll<ld.a, the •- rubber lowa by gravlly through 
straino•s Olio alorag~ tanks. The coegulale 11 oonvwyed lnlo 
&liOI 
The raw latax is then 11peralad lnlll lall!X concentrate and 
skim mllkbymolins olcentrlfull&INPl•mlo,... Thelate• con· 
cenlr&te has a rubber content ol appro•. 60%. Whlle 111• 
cono1ntr1 .. nowa into lanlui afiar llnn1< 1dd1Uon ol ammo
nla wnere lt 1wu111 t:anspenaUon, 1"' at<Jm mllk wttn a rub-

oer oon1en1 ol lllP'O>< 5 <\la Is led lnlo lat vats - ao-caneo 
coegulllllon - -w111cn.,. dlvided lnlo amaller tanks by 
mtCaJ111eetpa-.a. 
The lroploal heelcauN1 lh1 romaln1ng rubber to coagula te. 
The coagulalt flom lhes• vats la lh•n rolle<! to ftrlt-ctna 
nubblr -- In roliing milla. Th• cotlaeled coagulaio and 
lile co.QUlall otllatned aliar Cleanlng lanlla. lln" ond NP•· 
ratora ara PfOCI- IO aecond-ctHI rubber 1hee1.1. 
The ~"'-ara lhen dried ellhlr In Che open ª" or In 
he1ted dtytngcllambera and pr-10 rubbor balea raady 
lor detfvery In bale pr'INH. 

Approx. 19'1!! ol.,. pUre rubt»r conta1ned In raw late• 11 
procellNd ID a.... ooncen!r819, 10 ._,to ftrlt-ciaaa rubb1• 
1heet1 lnd approc. 1 ~ IO aecond-ci&N raw nubbor Sheecs. 
Tha •11'11-ftnillled produCll i.rex c;;onoentrate and ftrat and 
aecond-cla11,... rubber ara tt>en prooaased In industria
Hz«l cou- to llniahed producl8 auch •• la!ex palnll, 
llrotch llbftea. rubber arllclH and 1Yr91. 

Rawlltoxmnk 
from rutibef ,,.... Collected 

co1gul&1e 

~ 
Cofl9Ul•ll 1 
utaleu 1 

1 

1 t ~ ... 
1 
1 L_ _______ _ 

~~~~~~~~~~~~~~~cl 
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· Technical data 

e 
e ~ 
r-: ; ?> 

.. 
<?,. 

01ine.ialon1 in min 

Technlcal data 
8ow1 

Speed 
Sedlment holding spact ol bowl 
Seóiment llll•C8 In dlstr1b<Jtor 
C:O..gulaf11 space 

ThrM-pl\a .. AC mOlor 
llating 
Speed et 50 Hz 
Speed 11160 Hz 
Type 
Startng Ume 
Braklog Dme 

Une oonnectton (IMdl 

Welghts and shipping data 
WelQhta 

Separator, complete 

S.par&tor with bowl and ooce=rie•. 
Wl1tiout moror 

Motor 

Spare bowl 

Assombty jlg 

Paoklng cue dlmen!llons IL • w 1 Hl 
Separator wtth 

7250 mln·• 
3.0 tttras 
4.4 litres 
1.5 litres 

11 kW 
3000 mln-• 
3600 mln-• 
IMV1 

approx. 7 mln 
appro1. 2.2 mio 

ON 25 

net 14•0 kg 
gros& 1770 kg 

' net 1125 k¡¡ 
o roas 1375 kg 

no! 315 kg 
gro.ss 395 kg 

"9! 270 kg 
grOS6 310 kg 

net 120 kg 
gross 150 kg 

bowt and accessorle!. 
witttoul motor 
Motor 
Spere bo\M 
Assombty jlg 

1800. 1350. 1430 
11001800•740 
620 • 620 • 720 

750 t 750. 1000 

mm 
mm 
mm 
mm 

Shioplng lrOluma 
Separator wlth mOlor. bow< and 1ccsssorle• 
Spare bowf 

4.0 m' 
0.3 m' 
0.6 m> Aasambty jig 

Capaclty 
Raw lela• mllk 

354 
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Anexo 4. Componentes y Montos de Inversión Estimada en el Horizonte del 
Proyecto por Año, Destino y para Tres Panoramas; del Proyecto, 

del Subsidio y de la Organización de Productores 
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Componentes y montos de mvm1ón esumada en el honronte del proyecto por afto, destino y para tres 
panoramas, del proyecto, del s•Jbsidio y de ta orgao11..11c16n de productores 

fenpnot) 

M.o r::24 ! 2) ! 26 J 27 1 21 j 2' ! JO ! JI j J2 J JJ ! 

DiitM• !...., ............... ,CompamdosdeJud111} V1"<m1 

....-ACJi.wr-1--. ·- ., •. :- · ... ~~~ .... ~~-;¡;::; 

............... 
--n 

Eulusl'vdeJardin ¡....,.... 
Subud111Ktl.ll.I 

-~ Oc:Plan:Kion IProrec:10 
Sub11dioao:tl&al 
~n 

E.uhn"vdcVl\m> IProycaa , ........ """' 
~ 

0e8mcÍKIO \~ceso , ......... """" 
~ 

"''"""' IProyeao 

--C.WDif"triMo•&iiiMtc:iaJ,i&li··:·~""'~~-"--~,,~ ... ..,.~ ... ~;:~~~~~' 

, ......... """" 
De\'1\ero 

....,_n 
"''""'"'~ l~Ktl.l&I 

IMno dcJmdm IPrv,ecio 
C_,,DilniM4"6M.......,_ ;.;,;:o.¡w;,. • .. ;., 

Sllbsldiolk:tUal .......... 
Muo dcV1•UV )Proy!'ttl> 

Subiid>olCIUal 
~ 

Diio de Planbc111nn lPnr,rno 
Subudio Ktual 

~ 

F-.:=~·-·=- I~'""" 1 -DV-- ·· 1 
·c....,,,,... ... ..:~~!,.,......r11i.-.._ 

EnP!anu..:oon 1...., ..... 41,!IOl.6'6 .&l,162.JJO 41,JOl.!169 .&l,JOl,569 .&l.50J.M6 41,503,656 41,162.JJO ll.916Jll l6,710Jll ll.!114,70 
Subsid.o~ 

-~ 41,03656 '1162)]0 4130156'1 4130IWI 41,036'6 41~)6'6 .&! 162 JlO ll9J(il21 16710 ll )( 1474] 
En~fit10 "'°'""' 11,0lJ.219 11.0ll.Wl IJ.023,219 ll,Oll,219 ll,OZJ,219 11,02l.219 11.023.219 ll.02Jl19 ll,02JJl9 10,190,441 ,......,,,"""' ........... ll.Oll,219 11.0ll.219 ll.OlJ.219 11,0'J.219 11.DD.219 ll,(T'J.219 JJ.Oll.219 l!Jlll.219 11.021.219 10,190,441 

.._. 
Mno dtlnm y Equipo """"" ll".011 11 ... 015 11".013 114,0U 114,0U 114.01' 11 ... 015 114,01' 114,0IS 114,01' 

,S11bsidtoar:tual 
,....,~ 11401' 11401, 114.01' 1140U 11401, 11401' 11 .. 01' 11 ... 01' 114 01, 11401' 

GwosdeAdmon. yS 

"""""' 11,199,lll 11,712,117 11,719,421 11,719,•2• 11,799,lll 11,799.IU ll,71Z.117 11,670.116 IU59,'16 11.299.n? 
Subsidioai;tl&al 

-~ 11.799.lll 11.712.117 11.719.421 11.719,421 11,79'1,llJ 11.m.m 11,712.117 11,61'0,ll~ llJ,9Jl6 11,299,737 

F11m1e EW>on.:ionpropi1"°'1bueerilot~n.1J,74,7'.76yn 
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Anexo 5. Gastos de Operación en las Fases Jardín, Vivero y Plantación, 
estimados durante el Período de Preventa y Horizonte del Proyecto 
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Gasto~ de oper.món en In fascs 1ardm, \1vero y plantación, estimados duranle el pcnodo de prevcnta }' honzonte del proyecto 

{en....-) _, _, T -·• -,--·---:;5 
CO~CEPTO U:-ilDADDE COSTO CA.'TIDA"J IMPORTEf TOTAL f'"'TIDA~l>IFORTEf TOTAL f'"'TID~l>IPORTEf TOTAL P.'TIDA!IIMPORTEI TOTAL 

MEDIDA U!"'fTARIO 

IJ .\t.4.'\TESIMJE.\70 DE fN.\10Bfll.4RfO r EQUIPO o , .... JJ,!J6 1 2',,7JO 
CERCADO PERIMETRAl. VARIOS 1 1306 1 101$.C 1 ,,..,¡ 
SISTEMA DE ASPERSION VARIOS " 1 l.76! 1 )762 1 5016 I 

EQUIPO DE TRA."ISPORTE VARIOS " 1 2.0121 

111 G.-4STOS [)E.1D.\fl,\"fSTRACIO."'I f SUPER11SION 112..190 .Ul.127 l.JZUl!i 1 ,,.,,,.., 
PAPELERl'\ E IMPRE\.1STOS (~~.\ VARIOS " 1 1190 1 211.127 1 m.cu 1 1169'621 
IStíELDO DE LOS RESPOS~ABLES !• PERSONA 110.500 1 ll0.500 l n1.ooo 7 m.""' ll 1.326.,0001 

TOTAL 112..190 ... ,,.., '-""'' 2.Sn.tn 
l•tl·"'°"'Ut'*''Al:i•fl•RM...,..l••'"<.YOJTl>l...,..UI 

l'•U"""ll.Jl .... tttMl"'J\Jlll-1•1PtJ•1'"'"'""'Wll!P<IP"-A>1•U"Yl"""~l..,ll.U:..1'.NllA.n-.,UT~ 

·2 •I 
CO~CEPTO IJ~IDAD DE COSTO CA!l.'TIDAD IMPORTE TOTAL ~TlD,.\l IMPORTE TOTAL µ~'TID'Ai l~tl'ORTE TOTAL ¡:A:,TID.ül L\IPORTEITIITAL 

MEDIDA t:STTARIO 

IJ fofAf'oTE/l.'fMIE..NTO DE f:V.WOB/LIAR/O }'EQUIPO 40,ISO "'-"' 67,119 1 ...... 
w CERCADO PERlMETRAL VARIOS " 1 nm 1 46601 1 60.071 1 ,,_,.. 
"' SISTEMA DE ASPERSIÓN VARIOS " 1 5.016 1 5016 1 ,016 1 5016 "' EQUTPO DE TRANSPORTE VARIOS 1 2.032 1 2.0l2 1 2,0J2 1 2,012 

~ 
11} GASTOS DE ADM/,\"ISTRAC/Q,V J' SUPERVIStON 4,611J,IOI ....,..,. ......... l IOMl,m 

PAPELERlA E IMPRE\1STOS f''"·) VARIOS " 1 2141601 1 l0.&6UI 1 l.676'84 1 .c.n1m 

SUELOO DE LOS RESPONSABLES :i PERSONA 110,500 " 2.5-41.500 )4 ).7'7.000 45 4,97;?,SOO S6 6,111,000 

TOTAL .C,72J.!31 6,157,507 l.716,l02 "''"-"' , t;; .. l''ITI ..,,,....,.t1"tl)j(llllO¡Jtl,,L11J!U!'Wf?Ab) >-3 
: .. , .... .:nt.v.uomJur.111.-'U>i•11,A,MNDllil1,,.....vr.taot11'tW:c...n..1mKA1Df,l'IN'TAQO!rj~ 

lo~ ~ ~01 J 
1 l 1 l 1 • . 1 

' 
1 28. CO!l.CEPTO CNIDA.001 COSTO .ICA.'TIDA"f IMPORTEj TOTAL P.'"TIOAqlMPORTEJ TOTAL P.'TID"'!l>IPORTEJ TOTAL ¡c<.'<TIDA!IL\IPORTEf-TOTAL 

MEDIDA USIT>JUO 

;:::.. ::e~¡ // M . .f.hTEtWM/0.70 DE l.\'JIOB/U.4/UO f EQUIPO ....,. 107,Sll 114.015 1 114.015 

C· i CERCADO PERL\iETRAL VARIOS " 1 17010 1 100480 1 111913 1 11191) 

~ 
SISTEMA DE ASPERSJON VARIOS " 1 H16 1 ,.016 , 
EQL'IPO DE TRA.'OSPORTE VARIOS " 1 2,0l2 1 2.0l2 1 2,032 1 l.Oll 

11! G:tSTOS DE ADMf,\ºfSTRACION J'SUPERVIS/ON ll,7BO,Sl9 ll.l.JO.Sll l(,1'3.l5J 1 li.421.107 

PAPELERlA E tMPREVJSTOS r ~%l VARIOS " 1 on.319 1 4.611111 1 4419.25) 1 ]704107 

st.:uoo DE LOS RESPOSSABLES :o PERSONA 110,SOO 67 7,.COl.500 71 1.619.000 11 9.n.c.ooo 11 9,72.C,000 

TOTAL 11,!74,!77 IJ.JJl.JJI 14.177,261 ll,S4:Z.12l 
l·t' l..,._llThMl,..._1At.~l\"'- ... •l>llfl<«'1fl\H"'"A,llU 

: "''"'"lltL<tl IM!''1Ufll l'<".?U1'°1~>11A,l,\&o..ll>l1" IP ...... Vf\llatil'l;w:CAn..llm""'Pll'LUl'fACJ'll<Ul~ 



Gastos de operación en In fascs1ardm. \1\ero y plantación, est1m:ados durante el pcnodo de pre\"Cntl y honzonte del proyecto 

lcnpesosl . 1 1 • l" • CO:'liCEPTO U~IDAD DE COSTO CA:'llTIDA°l IMPORTEI TOTAL ¡cA:'llTIDAqlMPORTtl TOTAL ~A'.\TIDAlpMPORTIJ TOTAL fA.'TIDAql~IPORTEI TtiTAL 

MEDIDA UNITARIO 

/J .\f..UwTESIMIEiVTO DE lf'tl.\10/l/LJARIO Y EQUIPO ll.C.015 IU,015 11.C.OIS 1 11.C.015 
CERCADO PERIMETRAL VARJOS " 1 11191] 1 111911 1 111911 1 111911 
SJSITMA DE ASPERSION VARJOS " 
EOl 'll'O DE TRANSl'ORTE VARIOS " 1 2.012 1 2.012 1 2,012 1 2.032 

llJ GASTOS DE AIJ,,flNISTRACION Y SUPERVISIO/V 11.669,147 11,167,562 IJ.lll,7ll j11.!06,il6 
Jp,,J>El.ERIA E IMPREVISTOS c5,eJ VARIOS " 1 29"5147 I 2141161 1 161.C72l 1 171'616 

lsL'ELDO DE LOS RESPONSABLES :i PERSONA 110,SOO u 9,724,000 11 9,724,000 11 9,72.C,OOO 11 9,72.C,000 

TOTAL 12.71l,16J 11.n1.1n ll,451.7l9 11"20.701 
•••1-•1' ... ~...i...f~"""'-"""""t..USt\llMfT ...... 
1••"1-Lt.t.1.l"IPl.t<•P.••Jl't•.._11~...a!lbtlP""'11TVPOTl-CAD0.1,......._i:.~~ 

" 11 12 " COSCEPTO UNmADDI COSTO CANTIDA.1 IMPORTE TOTAL µ'TIDAJ IMPORTE TOTAL µ'TIDAI IMPORTE TOTAL 1CA-'T1DAq OIPORTII TOfAL 

MEDIDA UNITAIUO 

IJ .'1.4.NTE.\'UllENTO DE t/l.:'IOBILJARIO Y EQUIPO 114,015 IU.015 11.(,0IS 1 11.C.,OIS 

1,,..1 CERCAOOPERJMETRAL VARIOS " 1 I119U 1 11191) 1 111.911 1 111913 

°' SISTE~lA DE ASPERSION VARIOS " w 
EQl "11'0 DE TRA 'lSrDRlC VARIOS " 1 2,012 1 2,012 1 2,012 1 2,0li 

11! G .fSTOS DE AD.'tl!NISTR.-.f C/ON }" SUPERVTS/0/V 11,..cs..c.m 11.5115.9:52 11"'61,6&4 l 11.7.f9"'1 

~ PAPE!.ERIA E IMPRE\1STOS (S%1 VARJOS " 1 1 760.729 l 11619'2 1 1.9'4614 1 2025991 

SVEUXJ DE LOS RESPONSABLES n PERSONA 110.300 11 9.n.•.ooo 11 9,n.t.ooo 11 9,72.C,000 11 9.n ... ooo 
t-4 
t::---4 >-3 TOTAL ll.!91,7"4 11.699,968 11,711.700 ll,86.f,ll06 

::t> tx:I ,, 1: ™"''"n ,.,, ...... ~''"""~"'Dt '"'-'7"\llMIA.0• 

¡~~ 
: """"'ll:•l.o: IW!"'JUI"' ...... ,'bl .. ,~JUill!<l IP..Ull\UnTIPlllUOA•<m-~PLl,ltf~l.ITAllllCD..s 

tr::i en 

c.-:) -C:2 ---..-- 14 
- ..,-

" l" " l" 17 

:::c.iº CO~CEPTO CNIDAD DI COSTO 

1

1CA.'TIDADf l~IPORTEJ TOTAL ~"fflDA.qL\IPORTEJ TOTAL jCA.'\TIDAqlMPORTt) TOTAL JCA.'TID~L\IPORTtl TOTAL 

-~ 
MEDIDA USITARIO 

o /} .H4.\TE.\'/M/E,\TO DE l.\'.UOIJILHRIO Y EQUIPO ll.f,015 ll.t.015 11(,015 1 114,015 

tx:I CERC -\IX) PERL'-tETRAL VARJOS " 1 111.911 1 111911 1 111911 1 111911 

z SISTI:\IA DE ASPERS!ON VARJOS " 
EQL"Jrü DE TRANSPORlC VARJOS " 1 2.032 1 2,032 1 2,032 1 ¡032 

l/J <.'...STOS DE t4D.'tl/:V/STRAC/0,'11 t SUPERJJSION IJ,799,l&J ll.712,117 11,719,.Cll 11,119,.na 

IPAPELERIA E tMPRE\1STOS ~"i'.) VARJOS " 1 1075.llJ 1 20Sll17 1 ::!.065.UI 1 2065·C21 

SFELDO DE LOS RESPONSABLES :o PERSONA 110,500 11 9,n ... ooo 11 9,n ... ooo 11 9,724.CXIO 11 9.n•.OOO 

TOTAL 11,911,191 11,196,IJl 11.90JM4 11,90JM< 

'• 1; :.1,..'t:-:J ,,.,,....,.,~'"l•ONtlt\"l<;UITIHM!UIU 

l•<l.<1'•-.t:IU.\EUMP!J<>~•'ll'ft-.J01•-CP ...... J.0.1Dll'llPAl.AVl\'HOtlPOl'-'!Molll>llAltllr!ANt'M:IOllU'~ 



(j~~lo~ d( opctac1on en las fasc~JJfd1n \ t\Cfo \ pla<:1t.lc1on, nt1m:sdosdurantc el periodo de f'l'C'\enla y horitontcdd pro)ec!O 

CO~CErTO 

IJ ,\l,i.VTENIJllE,\TO DE INMOBILIARIO J' EQUIPO 

CERCADO PERIMETRAL 

SISTEMA DE A.liPERSIÓN 
EQL'IPO DE TR.A.'liSPORTE: 

/IJ GASTOS DE ADMl,\'/.\'TRACION Y SUPER~1SION 

PAP~LERIA E IMPRE\'lSTOS tS%) 

SUELDO DE LOS RESPONSABLES !> 

COSCErTO 

11 MA¡..TENIMIEl\TO DE INMOBILIARIO }'EQUIPO 

w ICERCADO PER1METRAL 
~SISTEMA DE ASPERS!ON 

EQUIPO DE l'RA."SPORTE 

//J G.iSTOS DE AO,\IJ.l\'ISTIUCION Y Sl'PERJ..JSIÓ/V 

PAPF.LERJA E IMPRE\1STOS cS"•l 

SUELDO DE LOS RESPONSABLES :o 

(tntlOOJl 

JI 1 19 1 20 1 21 

trNIDADDEI COSTO )CA:O-'TIDA°l J)IPORTEJ TOTAL jCA:O-'TIDAql)IPORTI:) TOTAL-jti.~TIDAi:JIMPORTI:) TOTAL JC'-'liTIDAJflMPÓRTEl TOTAL 

)IEDIDA U!\'1TARJO 

114.01! 114.0J! 114,01! 11.C.OlS 
VARIOS 111,9!3 111,9!) 111,913 llt.91J 
VARIOS 

VARIOS 2.0)2 2.032 2.0l2 2.0l2 

11.799,11.J 11,799,lll 11,712.117 11,719,.CZI 
VARIOS 11 2.07'.lll 112,07'.llJ tll.0'8.117 112.0U.411 

PEJlSONA 110,jOO 111 9.n4.000 111 9,n.c.ooo 111 9.n.c.ooo 111 9,72.C,000 

TOTAL 11,,ll,1'8 11313,191 11,596.IJl .......... 

22 1 2l l 2' 1 23 
UNIDAD DEI COSTO 1cA~TIDADf1!\olPORTE r TOTAL f=A.VTIDA~l)IPORTEJ TOTAL fA-'TIDA~J)IP<fRnf TOTAL t="-'TIDAlft\IPORTEl'IOTAL 

MEDIDA VSITARJO 

~ 
~ 
VARIOS 

VARIOS 

PERSONA 

llJ.9U 

l.032 

11 2.06H21 

110.500 111 9,724,000 

114.015 

111,98) 

2,012 

ll,i!9,4lll 

112.07,.lll 

nt 9,n.c.ooo 

11-1.01! 114.tll! 114.015 
111,913 111.913 

2.032 ZOJ2 

11,799,llJ 11,799,lll 11.712.117 

112.075.llJ lf 2.Ml.117 
1119,n.-.ooo U\ 9.724.000 

ITT ;, ~ :--..:~::~;:~:::::::::~=::"·~·n~,,,~-,·-m~-~..._. 
I\~ S.1 

TOTAL 11,90.l,.U. 11,91J,l9S 11,913,198 11,596.tll 

CO:O-CEPTO - . -~' ,-,. . 
1 ..._ -- '-¡ '¡ IJ M4,\TES/MIENTODE JS,1,10/llLIARIO Y EQUIPO l < : .. ~) ¡ CERCADO PER!METRAL 

1 ",. ;I , SISTEMA DE ASPERSION 

1 "-4 1 EQUIPO DE TRA."llSPORTE 

f l /1J G.iSTOS DE ADMINISTIL4Cfó.v J'SlJPER11siON 

1 
~ \ PAPELER!.AEIMPRE\'lSTOS!S,.-.1 

---d-- SI TU>O DI: LOS RESPONSABLES :• 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

~ 
~ 
VARIOS 

~ 
PERSONA 

" COSTO lCA:'lo'TIDADf J)IPORTE 

L'NITARJO 

110.SOO 

TOTAL 

111.913 

2.032 

1 2.<l6H21 

n 9,n,,ooo 

27 n 1 ~ 
TOTAL jcA:O-'TIUAQ l~IPORTE TOTAL jcA:O-TIDAJti~IPORTEl-TOTAL (c:A.vnoAdl)IPOR'rEI TOTAL 

11-1.01! 114.015 114.015 tl4.Dl5 

111,913 111,913 llt.91) 

2.on 2.032 2,0l? 

ll.i!9,4lll 11,739,US 11.'799.lll 11,799,lll 

112.065.421 112.075.lll ll2.07S.lll 

11] 9.724.000 111 9.n4.000 HI 9,724,000 

11,903,4" Jl,90J..U4 tl,91J,191 J1,9Jl,191 



~ 
t-< 

.g: ¡;J 
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o 
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~ 

l1.1"10\ de opcra~mn en la\ ta~s Jard1n. \1\Cm \ plan1ac1nn. r'11mldos durante e! rcrulJo de prc\enta y hontontc del pro\etto 

ienpcsosl 

JO JI 
C'O\CEPTO l'~IOAD DE COSTO C'A~fflDAD l'IPORTE TOTAL CA~TIDAI l~IPORTI TOTAL 

MEDIDA t:SITARIO 

IJ M .... \'TE!\/,\f/E,'\TO OE ISJWBILH.R/O r E.QllJPO 11.t,015 ll.&.015 

CERCADO PERl~tETRAL VARIOS 1 111.9!3 1 11191) 

SISTEMA DE ASPERSlON VARIOS 

EQt;íl'O DE TRANSPORTI: VARIOS 1 2.032 1 2,032 

111 GASTOS DE .4DJllNJSTRACJ0,V Y SUPER~1SIO!V ll,78?,117 11,470,!!16 

PAf'ELERIA E IMPRE\1STOS m.¡1 VARIOS " 1 20SI 117 1 1~6.116 

SUELOO DE LOS RESPONSABLES :· PERSONA 110.500 .. 9,n.i.ooo 11 9,724.000 

TOTAL 11.!'6.ll? 11,'iM.SJI 
•••1-JOn ..... •-.a!AUof1"'<.""'l*' .. U>lmt"'!'!.....-. 

l• .. ~1'"'ll!Jl-_MfJfMl'UOUl1"'"''1•!1PUAIAl.llC'l!PUA"l'ollllfll'll1Vonol111J!WUtl"lN<T....:'°"Ul~ 

" " COSCCPTO !UNIDAD DI COSTO CA.'TIDAI l~IPORTC TOTAL lc:A~TIDA: l~IPORTC TOTAL 

MEDIDA tNITARIO 

1 IJ .U<t!VTE:NUf/ENTO DE INMOBIL/All/O Y EQUIPO 114,015 Jl.C.015 

w CERCADO PERIMETltAL VARJOS 1 111911 1 111911 

3; !SISTEMA DE ASPERSIÓN VARJOS " 
IEQL'IPO DE TRANSPORTE VARIOS 1 2,032 1 2.,012 

111 GASTOS DE ADMINISTICACJO.'V Y SUPE/lVISION 11.DJ9,9'9 10,76.l,114 

IPAPF.LERÍA E lMPRE\flSTOS 15%) VARIOS 1 1.3159~9 1 1.039114 

ISUELDO DE LOS RESPONSABLES :i PERSONA 110,SOO .. 9,7:!4.000 11 9,724.(100 

TOTAL 1J,15J,974 10.177,129 

"ll ..... !lltN1' ......... IJ'H1""'-.... r.1,.Q.nlllN!l'A&IO 

l••~'.....:J•U!L!.>alft•DLt~l\ .... l'AUI- tP ....... V!'l'UOY1"'•C..00.1•11M.P'l"tN<T,.gmo~ 

31 1 39 

COSCEPTO llr.lilDADDcf COSTO ICA!liTIDA~ IMPORTE! TOTAL (CA-~TiüAITTMPORTEI TOTAL 

MEDIDA 1 V!li'IT ARIO 

1! .'1.4t,,TENl.\11Er.TO DE INMOBIL/Alf.10 Y EQUIPO l 1 \ 1 1 ll<l.015 

CERCAOO PERIMETRAL VARIOS 11!:,911 

SJSTt~IA DE ASPERSION 1 VARJOS 

EQ\ ·¡ro DE TRA.."1SPORTE 1 VARIOS 

llJ G.<tSTUS DE ADMINÍSTlfA-tJONITüPEliiiISIÓN 

PAi'!· LE RIA E IMPRE\f!STOS !5%1 

SL'U.00 DE LOS RESl'ONSABLES :, 

VARIOS 

PERSONA 110,500 

TOTAL 

:,\l.<.o'"llotlA.tllclolrU<>i-.111.'l'l•'ltlJl;PA.IAJAlllll,t.IP ....... V!'4l<lYll'OltCA.IM.IGDllA,l.1ll"-Ntf...atlliPf~ 

1.012 

1 9'83.779 

1 259779 .. 9,724,000 

10,097,794 

l2 
A~TIOAI l~IPORTE 

1 111.913 

1 2,032 

1 1135'16 

11 11,724.000 

" A.'TIDAi l'IPORTE 

1 111.913 

1 2,012 

1 779JJ5 

11 9,U•,000 

ll 
TOTAL ICA.'iTIDAq IMPORTil TOTAL 

11.C.015 

moul 11U15 

1 

1 
1 2.0321 

11,559,516 1 11,299,737 

1 1'75737 

11 9,724,0001 

11.67l.5JI llAU,751 

37 
TOTAL ~'TIDA l!llPOR4 TOTAL 

114,015 1 114.015 

1 111911 

1 2,012 
1 

10,50JJl5 1111.w."7 

1 5J9<1$7 

11 9,n4,ooo 
1 

Jll,.617.351 IO.JS7,572 



Anexo 6. Cálculo de los Gastos de Papelería e Imprevistos en las Fases Jardín, 
Vivero y Plantación, estimados durante el Periodo de 

Preventa y el Horizonte del Proyecto 

366 
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Cálculo de los gastos de papelería e imprevistos en las fases jardín, vivero y plantación, 
estimados durante el periodo de preventa y el horizonte del proyecto 

(en pesos) 

Concepto Periodo de Orcvtab 1 ->:- ·,_' ::~ ....... ~_, ' , .. ¡:>;;: ..... ·~.~ :--~,Patodo·devmtas.i~~~;p-J 

-6 -s -4 -3 ~z -1 o . ·' ·~7:;. ;;1.,,cr, 

Costos Diferiblts 37,805 1,469,794 /,631,560 3,776,660 3,776,6&0 3,776,6&0 1,776,6&0 

De Jardín 26.725 138,069 

De Vivero 11.080 14.440 

Cen1ficación Clonal 713,605 

De Plantación 1,618,120 1,618.120 3,776,680 3,776,680 3,776,680 3,776.680 

Costos Preproductlvos J,766,7U 9,395,736 /9,611,551 19,055.1'1 57,/60,'7/ 69,75,,990 

Mno deJardin 102.293 106 6t7 tl8.257 118 257 118.257 118257 

Mano de Vivero 1664 451 1 349451 3 112 972 3 112 972 3 112 972 3 112 972 

Olio de Plantación 7,939,668 16,381,324 35,824,llJ 53,929,242 66,523,761 

Costos de Producción 

En Plantación 

Total 17,805 ,,216,518 //,028,296 21,189,113 ,1,811,012 60,937,/SJ 71,53/,670 

Cálculo de Papelería e lmprn•istos 

Papeleria e Imprcv\SlOS (5%) 1,890 211,827 551,415 1,169,462 2,141,601 3,046,858 3,676.584 

Fuente Elaboración propia con base en el Cuadro 72 •Activos Fijos y COSlos de Prcvcnta por Moy Destino, pan el Proyecto" y 73 "Activos FiJ01y Costos en el Periodo de Venta 
por Afio y Ikstmo, para el Proyecto" 

1,776,660 

3,776,680 

78,86',703 

tt8.257 

3,112 972 

75,653,474 

MU.160 

2,414,160 

85,075,543 

4,253,m 

--:r .. i2-'1','..:"<t ~1':3~ 

1,776,660 1,776,660 

3,776,680 3,776,680 

79,93,.160 79,886.'17 

118.257 70434 

3 112.972 3 112 972 

76,703,031 76,703,031 

3,835,U9 8,573,098 

3,835,449 8,573,098 

87,546.189 91.116.115 

4J77J19 4,611,811 

""""""' 
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Cálculo de los gastos de papelería e imprevistos en las fases jardln, viven> y plantación, 
estimados durante el periodo de preven.ta y el horiz.onte del proyecto 

(mpcsos) 

Coaupto . Periodo de ...,.11. '' . .:. ·"·' .;~---~,.?.··~-~";.~.;,..,"'.,...llttr'"'~~ 
4 ·s 6 7 .. a • - - .9 10 :~~·· 11'.'("''í!l 

Costos Difuibla 

DeJardin 

De Vivero 

Certificación Clonal 

De Plantación 

Costos Prtaroductivos 76,70J,OJI 58,171,776 38,466,70) 17,809,740 1,636.315 

Mno de Jardín 

Matto de Vivero 

Olio. de Plantación 76,703,031 58,171,776 38,468,703 17,809,740 1,836,315 

Costos dt Producc/6n 11,081,027 15,910,357 20,434,145 25,067,495 30,458,151 35,653,711 35,214,570 

En Plantación 12,082,027 15,910,357 20,434.245 25,067,495 30,458,151 35,653,721 35.214,570 

Total 88,785,058 7',0B2,1J3 58,902,948 42,877,235 Jl,194,466 35,65J,72/ 35,214,570 

Cálculo de PaptltrÍa t Jmprn·htos 

Papcleria e lmprcvIStos (5%) 4,439.253 3,704,107 2,945,147 2,143.862 1,614,723 1,752,686 1,760,729 

Fuente Elabonmon propia con base en el Cuadro n ·Activos F1JOsy Costos de Prcvcnta por Ano y Destino, para el Proyecto• y 73 •Activos F11osy Cosros en el Periodo de Venta 

por Nlo ~ Desuno, pani el Proyecto• 

J7,1J9,049 

37.239,049 

37,239,049 

1,861,952 

'•":"/'-1 1l·:.1~ .. r1 ~~ 

38,89J,669 40,519,816 

38,893,689 40,519,816 

J8,B9J,669 40,519,816 

1,944,684 2,025,991 



co11tmuac:10n 

Conupto 
14 

Costos Diferiblts 

OeJardin 

De Vivero 

Cert1ficac1ón Clonal 

De Plantación 

Co:rtos Prtproductú'Os 

Cálculo de los gastos de papelería e imprevistos m las fases jardín, vivero y plantación, 
estimados dWill1te el periodo de preventa y el horizonte del proyecto 

(en pesos) 

,putododenatl .... :f'i.0:~·.:--~. -."::.·~~;".U.~~~~>!Í.lP:l\°M: 
•15 ... ··16· 17' ·:1s···· ·.r • l.9 ' ·: 20:'.:.·C' (::•· "C2f·.;:'..'·'(·~;';'.f:z2i'.".!.~~:F~'·r.'l:\' 

~ JMtto de Jardin 

~ . 

t='. -'31 '"'::o· r.=:1 
.... ·- .--, 1 

'.~ :=-~i ! 
j - - -···11 1 
e -3 

:-_ ,.1 

~ 

Mano de Vivero 

Dilo de Plantación 

Costos dt Producción '1.501,656 I ,/,161.1101 '1.106,569 I '1.106,569 I ,1,501,656 I ,l,501,656 I '1,161,110 

En Plantación 41,503,6561 41.162,3301 41,308,5691 41,308,5691 41,503,6561 41,503,6561 41,162,330 

Total ,1,501,656\ '1,161,JJO\ '1.108,569\ '1.108,569\ '1,501,656\ '1,501,6561 ,l,161,JJO 

Cálculo de Papelería e lmprn•istos 

Papelena e lmprev1stos (5%) 2,075,183 2,058,117 2,065,428 2,065,428 2,075,183 2,075,183 2,058,117 

Fuent~ Elaborac1on propia con base en el Cuadro 72 • Acuvos Fijos y Costos de Pm'cnta por no y Destino. paB d Proyecto• y 73 •Act1vosfijos y Costos en d Penoda de Venta 
por Ano~ Desuno. para el Proyecto" 

'1.106,569 'i.J06,S69 ,/,503,656 

41,308,569 41,308,569 41,503,656 

J/.]06,569 'l.10&,569 ,J,501,656 

2,065,428 2,065,428 2,075,183 

""""'"" 
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Cálculo de los gastos de papeleria e improvistos en las fases jardín, vivtro y plantación, 
estimados durante el periodo de preventa y el horizonte del proyecto 

(en pesos) 

Concepto Pmododenata ·7i -...... ·-,.•.r-:~~.:."\.•·:·~ ..... "'.'.::-~-.,3~~ 
24 25 26 21 28 29 JO 

Costos Dlferiblts 

De Jardín 

De Vivero 

Cert1ficación Clona! 

De Plantación 

Costos PrttJroductivos 

Mno deJardin 

Matto de Vivero 

Olio de Plantación 

Costos dt Producción 41,503,656 41,161,330 41,306,569 41,306,569 41,503,656 41,503,656 41,161,330 

En Plantac1on 41,503.656 41,162,330 41,308,569 41,308,569 41,503,656 41,503,656 41,162,330 

Total 41,503,656 41,161,330 41,306,569 41,306,569 41,503,656 41,503,656 41,161,330 

CO/cu/o dt Pape/tria t lmprti·lstos 1 
Papclena e lmprev1stos (5%) 2,075,183 2,058,117 2,065,4281 2,065,428 2,075,183 2,075,183 2,058,117 

Fuente Elaborac1on propia con base en el Cuadro 72 • Actl\OS F1JOS y Costos de Prcvcnta por Al\o y Desuno, para el Pruyeeto" y 73 "Actlvos FiJOS y Costos en el Pmodo de Venta 
por A.'\o ~ Destino, para el Proyecto" 

lb:. - - .32•':"7. ~1\';J¡:"4 ';.3'i 

38,936,311 36,710,313 31.SU,7'3 

38,936.321 36,710,313 31,514,743 

36,936,311 36,710,313 31,SU,7'3 

1,946.816 1,835,516 1,575,737 

corrrimia 
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l'OffllnUOCIÓtl 

Coactpto 

Castor Di[triblts 

De Jardín 

De Vivero 

Cemficactón Clona! 

De Plantación 

Costos Prtproductivos 

~ IMno de Jardin 

>-3 
~ 
('"_,.':) ,__, 
v-:J 

·~Á --. 
. ..; 

~ 

Mano de Vivero 

Dilo de Plantaaón 

Costos de Producción 

En Plantación 

Total 

Cálculo dt Pape/tria t lmprei•istos 

Papelena e Imprevistos (5%) 

Cálculo de los gastos de papelerla e impmistos en las fues jardín, vivero y plantación, 
estimados durante el periodo de prcvcnta y el horizonte del proyecto 

(en pesos) 

Periodo de,.e.ata' ·~~·-...r.=.í;.\ !~~l~'f )ll~ ~~', 

34 35 36. 1 37.· _,_,. 31.J.,:;.~)5';,~,;tr.<;l: 

26,J/9,/7J 20,782,278 15,586,709 /O,J9J,JJ9 5,/95,570 

26,319,173 20,782,278 15,586,709 10,391,139 5,195,570 

26,J/9,173 20,782,278 JS,586,709 /O,J91,IJ9 5,195,570 

1,JIS,9S9 1,039,114 779,JJS Sl9,SS7 259,779 o 

Fumtc Elaboración propia con base en el Cuadro 71 • Actnos F11osy Costos de Prevcnta por Ano y Destino, para el Proyecto" y 73 "Acuvos Fijos y Coszoscnel Periodo de Venta 
por Año y Desuno. para el Proyecto" 

Conclwldn 



Anexo 7. Reprogramación de la Producción para Látex Centrifugado 
y Hule Crepé 
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Reprogramación de la producción para lálex centrifugado y hule crepé 
(toneladas) 

Concepto 1 Afta 1 2 3 4 5 6 
EauiYalencia en hule seco 383.20 958.00 2.115.85 3,60Ll5 5,326.00 7,338.30 
Látex centrifugado 422.06 1.055.16 2.330.44 3.966.37 5,866.!5 8,082.54 
Crepé claro 3!.34 78.35 173.04 294.5! 435.58 600.15 
Crepe café 8.67 21.67 47.86 81.45 120.47 165.98 
Crepé con corteza (baia calidad) 0.17 0.43 0.96 l.63 2.41 3.32 

Concepto 1 Afio 11 12 13 14 15. 16 

Equivalencia en hule seco 13,061.22 13,061.22 13,061.22 13.061.22 13,061.22 13,061.22 
Látex centrifugado 14,385.87 14,385.87 14.385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 
Crepé claro 1,068.19 1,068.19 !.068.19 !.068.19 1,068.19 1,068.19 
Crepé café 295.43 295.43 295.43 295.43 295.43 295.43 
Crepé con corteza (baja calidad) 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 

Concepto 1 Afta 21 22 23 24 25 26 

Equivalencia en hule seco 13,061.22 13,061.22 13,061.22 13,061.22 13,061.22 13,061.22 

Látex centrifu~ado 14,385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 
Crepé claro 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1.068.19 
Cre'Dé café 295.43 295.43 295.43 295.43 295.43 295.43 

Crepé con corteza (baia calidad) 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 

Concepto 1 Afio 31 32 33 34 35 36 
Eouiva1encia en hule seco 13,061.22 13,061.22 12,074.40 10,285.60 8,496.80 6.484.40 
Látex centrifu12:ado 14,385.87 14,385.87 13,298.96 11,328.75 9.358.53 7,142.04 
Cr..,C claro 1,068.!9 1,068.!9 987.49 841.19 694.90 530.32 
Crepé café 295.43 295.43 273.11 232.65 192.19 146.67 
Crepé con corteza (baja calidad) 5.91 5.91 5.46 4.65 3.84 2.93 
~ota. La reprogramac1ón se elaboró en función de la mtegrac16n escalonada de beneficios con 4 centrifugas instaladas en cada uno. 

Ver Cuadro 116 ·Relación de Centrifugas Instaladas para la Producción por Benefici'l• 

Fuente Consejo Me:ucano del Hule, A.C Elaboración propia. 

Equinltncias con rtlacióo 1 hule seco 
Láte.'< centnfugado1 Producción (DRC) 1.101418174 
Crepe claro/ Producción (DRC) O 074252911 
Crepe cafC.1 Producc1on (DRC) 0.276567055 
Crepe de baja calidad/ Producc1on (DRC) 0.02 

7 8 9 ,10.'.~C:C~ 
9,542.30 12,001.90 13,061.22 13,061.22 

10,510.06 13.219.11 14.385.87 14.385.87 
780.40 981.56 1,068.19 1,068.19 
215.83 271.47 295.43 295.43 

4.32 5.43 5.91 5.91 

17 18 .•. 19 ·20. ~~::.t 
13,061.22 13,061.22 13,061.22 13,061.22 
14,385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 

1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 
295.43 295.43 295.43 295.43 

5.91 5.91 5.91 5.91 

27 28. 29 ... • 30_.,:,;; 
13,061.22 13,061.22 13,061.22 13,061.22 
14,385.87 14,385.87 14,385.87 14,385.87 
1,068.19 1,068.19 1,068.!9 1,068.!9 

295.43 295.43 295.43 295.43 
5.91 5.91 5.91 5.91 

37 38 39: 
4,472.00 2,236.00 0.00 
4,925.54 2,462.77 0.00 

365.74 182.87 0.00 
10!.!5 50.58 0.00 

2.02 1.01 0.00 



Anexo 8. Inversión en Agroquímicos y otros Insumos diferentes a Mano de 
Obra en los Períodos de Prcvcnta y Venta, para las Fases Jardín, Vivero y 

Plantación 
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Anexo 9. Costos de Producción en el Beneficio 
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Costos de producción en el beneficio 

(en pesos) 

Concepto Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Energía Eléctrica 28,125 70,312 155,293 264,306 390,901 538,594 700,356 880,878 

Salarios 1.464,946 1.464,946 1,517,602 2,982,548 3,035,204 4,500,150 4,552,806 6,070,408 

Agua 14,648 36,621 80.881 117,016 203,592 280,515 364,765 458,786 

Combustibles y 
Productos Químicos 102,538 256,346 566,168 963,610 1,425, 153 1,963,612 2,553,367 3,211,517 

~ 1 Total 1 1,610,2571 1,828,2241 2,319,9431 4,327~1 s-;tls4,85ol 7,282,8701 8,171,294110,621,5891 

Concepto Año 
9 al 32 33 34 35 36 37 38 

Energía Eléctrica 958,626 886, 199 754.910 623.621 475,922 328,222 164,111 

Salarios 6,070,408 5.611,768 4,780,395 3,949.022 3,013,727 2,078,433 1.039,216 

Agua 499,280 461,558 393,179 324,800 247,874 170,947 85,474 

Combustibles y 
Productos Químicos 3,494,974 3,230,917 2,752,263 2,273,608 1,735,122 1,196,636 598,318 

1 Total j11,023,289lto,190,44ll 8,680,7461 7,171,0Sll 5,412-;644[1)14;f381l,887,1191 



Anexo 10. Costos y Rentabilidad del Maíz por Ha. 
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"' e 

f~J 
:;~1:- !~ 

¡;~;s 
/,---, Q 

/ ~····? 1----·-~ 
!:, ~-
l' 1 z 

Es ti do 

com~ 

QA.XACA 
OA.XACA 
OAXACA 

OAXACA 
OAXACA 

OAXACA 
OA.XACA 

i OAAACA 

1 OAXACA 
OAXACA 
OAXACA 
OAXACA 
OAX.ACA 
OAXACA 

Tabasco 
Vucatán 

R~lón 

ca~ 

CANAOA 
CANAOA 
CA NAO A 

Car\ada 
CA NADA 

GANADA 
COSTA 

PAPALOAPAN 

PAPALOAPAN 
IERRA JUARE 

TUX'le°"'"c 
TUX'leOK 

VALLES C 
PAPALOAPAN 

CARDENAS 
Tio.J 

Cultivo Tecnoloola Cklo Rend. 

MAIZ TMF-MC P V 1999 300 
MAJZ RMF-MC PV99 300 
MAIZ CF-ESPEQU PV99 110 
MAIZ TCF-YUNTA PV99 'so 
MAIZ GMF-MC PV99 300 
MAIZ TCF-ESP PV99 1.10 
MAIZ TCF-YT PV99 'so 
MAIZ TMF MEC ..... 3SO 
MAIZ SPEOUE TE ..... 300 
MAIZ lAB CONS ..,.. 500 
MAIZ TCS P-V98196 ceo 
MAJZ TMF-ESP 99199 300 
MAIZ TMF-MC ..,.. 500 
MAIZ GMS PV 99M 300 
MAIZ MEC TMF 99199 500 

MAIZ TMF-MC PV 99199 2.50 
MAIZ GMF P-V99 350 

Costos y rertabllldad del malz por ha 

Precio Sumr1kle suoerftcle E. Slembnl E.Co..chl Pn>ca- PrTn. TeMM .,. ...... 
"""'' LCutt. -· .. 1 

1.33000 27.000 15'/UN-30.JUL 5NOV·1501C 70800 80000 70500 115000 502.00 
2.00000 520 1 SJUN-30SEP OCT-ENE 708 00 1,18000 71500 985.00 596_00 
2.00000 22.000 1"MARZ.JOJUN OCT-OIC 70800 51000 uooo 670.00 600.00 
2.00000 10.440 15 JUN-30 SEP OCT·ENE 70800 880.00 26000 67000 '60.00 
2.000.00 52{) tSJUN-JOSEP OCT-ENE 70800 1.18000 71500 98500 59800 
2.00000 22.000 10MARZ..JOJUN OCT-01C 708 00 51000 4.<000 67000 600.00 
2.000 00 10.~ 15JUN.JO SEP OCT-ENE 708 00 88000 26000 67000 '60.00 
2 500 00 -4420 17.000 15't18-30I07 15111-30/01 70.000 00000 S<OOO 05000 6'0.00 
'300 00 o 27,000 CICUCO OCT\JBRE 70!! 00 48000 48000 70000 25700 
1.300 00 o 2.000 CJLCICO OCTUBRE 70800 87500 1.05750 1,1-4200 57600 
2.50000 o 700 Dlc.tNE MAY.JUN 708 00 •SOOO 28000 000 600.00 
1.30000 o 27.000 CICUCO OCTUBRE 1oa 00 48000 '8000 70000 25700 
'30000 o 16000 CICLICO OCTUBRE '°' 00 

1.47500 1.05750 1.142.00 53600 
2.500 00 8.390 123.110 ABRIL-JULIO GOST-NO\i 708 00 82000 2{)500 990.00 520.00 
1.30000 o 16.000 CICUCO OCTUBRE 70800 1.-47500 1.057.5-0 1,1-4200 53600 
1.20000 8.81! 1SMAY..JOJUN SOCT-3001 70800 78000 23000 7'600 15000 
1.35000 1168 15JUN-30SEP OIC-MARZO 708 00 83000 54200 801.00 38800 



~ 

"' 

"'""º 
000 

360 00 
000 
000 

36000 
000 
000 
000 
000 
000 
o 00 
000 
000 

104000 
000 
e oo 

i2B 00 

C.Pllaas CosKhl 

154 00 63000 
,,. 00 1.08000 
158 00 48000 
15800 48000 
,,. 00 1 08000 
15800 48000 
158 00 48000 
57420 127000 
48500 93000 
90000 1.29000 

000 64000 
48500 93000 
90000 129000 
23000 1.25000 
900 00 1.29000 
39200 66000 
19900 75000 

C.OlrKto1 C.lndl...eto1 C. Total Estado 

3,94100 3,9-4100 Cam 
5.254 00 000 5.25400 OAXACA 
2 asa oa 000 2.858 00 OA:XACA 
2,908.00 000 2.908 00 OAXACA 
5 254 00 000 5.25400 OAXACA 
2.85800 000 2.85800 OAXACA 
2.908 00 000 2.906 00 OAXACA 
448220 000 4.48220 OAXACA 
3332.00 618 41 3.95041 OAY.ACA 
5,64050 1.103 76 6,9«26 OAXACA 
1.97000 000 1.97000 OAXACA 
3.332 00 61841 3.95041 OAXACA 
6.40050 1.82798 8.22848 OA.XACA 
505500 000 5.05500 OAXACA 
6.400 50 1.82076 8.22126 OAAACA 
2.958 00 2,95800 Taba:SCQ 
4 238 00 4.23800 Y..catán 

Costos y rerubdldad del rmiz pcr ha-

Real6n Cutttvo T.c:no'°Gil INGRESOS 
TOTAi.ES 

Cam MAIZ TMF-MC 3.99000 
CANAOA MAIZ RMF-MC 6.00000 
CANAOA MAJZ CF-ESPEQU 2.20000 
CANADA MAJZ TCF·YUNTA 3.00000 
Colada MAlZ GMF-MC 6,00000 

CANAOA MAIZ TCF-ESP 2.20000 
CA NADA MAlZ TCF·'r'T 3.00000 
COSTA MAIZ TMF MEC 8.75000 

APALOAPA MAlZ SPEOUETE 3.90000 
APALOAPA. MAlZ LAB CONS. 6.50000 
ERRAJUAR MAlZ res 2.000 00 

Tuxteoec MAIZ TMF-ESP 3.90000 
Tum~ MAIZ TMF-MC e.soooo 

VALLES C MAIZ GMS 7.50000 
APALOA.PAt MAIZ MEC TMF 6,50000 
CAROENAS MAlZ TMF-MC 3.00JOO 

na.o MAIZ GMF 4.72500 

COSTO UTILIDAD COSTO UTIUDAD RENTABILIDAD RELAi;;¡oN 
DIRECTO BRUTA INDIRECTO NETA % 8IC 

3,94100 '900 '900 1.2• 1.01 
5.25"00 7'600 7'600 14.20 1.14 
2.858 00 • 65800 65800 - 2302 o.n 
2,90800 9200 9200 3.16 1.03 
5.25400 7'600 7"6.00 , •. 20 1.1• 
2.85800 • 65800 65800 - 2302 on 
2.908 00 92 00 9200 3.16 103 
•.•82 20 •.267 BO •.267.80 5522 1.55 
3.332 00 56800 618•1 • 50•1 • 128 099 
5.B-40 50 659 50 1.10376 • .... ,. - 6«l 054 
1.97000 3000 3000 1 52 102 
'33200 56800 61841 • 5041 • 1" 099 
6 400 50 9950 , 827 98 • 1.72848. 2101 º" 5.055 00 2.44500 2.44500 4837 1.48 
6.40050 9950 182076 • 1.721.26 • 2054 0.7i 
2.958 00 •200 •200 ,., 1.01 
4.238 00 48700 48700 11"9 1.11 



Anexo 11. Volumen y Valor Bruto de la Producción de Hule Natural 
1996 - 1998 
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Clan 

3550 

355001 

355003 

Valor Bruto de la Producción de Hule Natural por Producto según Clase de Actividad 
1996-1998 

(en miles de pesos) 
No. de Establecimientos 

Concepto 1998 1997 1996 1998 

Indusuia del Hule 99 99 101 13,337,615 

Fabricación de Llantas y Cámaras 19 19 19 8,768,170 

Fabricación de Piezas y Articulos de Hule Natural o Sintetico 80 80 82 4,569,445 

Fuente INEGJ. Encuesta lndustnal Mensual -Resumen Anual-1998. 1997 y 19%. 

Valor 
1997 1996 

10,310,540 9,062,356 

6,725,072 5,197,900 

3,585,468 3,864,456 



Valor Bruto de la Producción de Hule Natwal por Producto según Clase de Actividad 
1996. 1998 

Clave Coaceplo 

J!li!liO lndustri• del Hule 

J5500J F1briudóa de Ll•alH y C!m1ra1 

• Ncwnáticos para 1utos 
Convencionales 
Rldial con ctnhuón de acero 

• Ncumá1icos para C1mión 
Convencional 

• Newmilicos para Camio11eta 
Convencional 
Radial 
Radial con cinturon de acero 

• C!maras Neumálicas 
Pamcamión 
Para otros usos 

• Otros Productos Secundarios y Desechos 
- Ot:ros no Genblcos 

(en miles de ........ s\ 

J!liSOOJ F1brk1clóa de Pkus y Arllcalos de Hule Natural o Slatellto 

·(landas 

• Calz:ado 

-Empaques 

·Guantes 

- Uminu, incluso para sucias 

- Mangueras 

• Material para renovación de llanlas 

• Sucias 

-Tapas)' tapones 

• Tapetes 

• Conexiones 

·Ligas 

-Otros 

Otros Produrtos de Hule 

- Uso domeslico 
- l'ara la industria cléctnca 
- Pata la 111duslria autmno1ri1. 
- Para uso clínico, fannaccutico )'de laborahnio 
- Olrus ll'ms industriales 
- Otros productos secundarios y desechos 
- Otros productos no gcnericos 

384 

V1lor 
1998 1997 

1J,J37,61S IO,Jl0,540 

8,768,170 6,725,072 

2,543,089 1,.591,041 
59.257 48,660 

2,481,132 1,.542,381 

2,171,044 1,988,033 
2,371,044 1,988,033 

2,S76,.578 2,009,667 
1,470,729 1,208,4.54 

147,917 208,189 
957,932 593,024 

251 ,llS 210,?0S 
156,049 122,895 
95,136 87,810 

l,004,999 909,350 
21.275 16.276 

4,569,445 3,585,468 

475,879 •00,572 

172,962 IS7,974 

212,0BI 111,900 

231,609 207,419 

323,635 285,417 

288,839 IBS,247 

477.224 430,569 

338,859 301,629 

23,183 22,436 

59,263 49,468 

208,365 113,344 

21,779 22,114 

221,470 169.272 

l,Sll,797 1,128,107 

7,339 4,609 
5,8SI 6,520 

373,792 259,438 
156.264 169,96.5 
242,802 222,134 
.595,IOI 440,799 
132,648 84,642 

1996 

8,061,356 

!li,197,900 

1,343,824 
30,840 

1,312,984 

1,503,939 
1,503,939 

1,442,295 
938,745 

54,384 
449,166 

174,426 
98,425 
76,001 

712,156 
21.260 

2.1164,•56 

293,574 

IS6,S26 

74,637 

lSS,678 

204,178 

182,330 

361,487 

253,SH 

23,SS6 

31,135 

86,304 

17,170 

133,446 

890,647 

3,968 
4,961 

168,619 
106,064 
150,2.56 
376,712 

80,067 



Volumen de Producción de Hule Natural por Producto según Clase de Actividad 
. 1996 - 1998 

Ualdad de Cantidad 
Clave Concepto Medido 1998 1997 1996 

l550 Jnldustrla del Hule 

J55001 Fabrludón de Llanlas y Cimaras 

- Neumáticos para autos 9,226 6,766 5,290 
Convencionales Mil piezas 273 248 t69 
Radial con cinturón de acero Mil piezas 8,9S3 6,518 5,t2t 

·Neumáticos para Camión t,789 1,749 1,403 
Convencional Mil piezas t,789 1,749 1,403 

• Neumáticos para Camioneta 5,631 4,935 4,019 
ConvcncionaJ Mil piezas 3,432 3,249 2,846 
Radial Mil piezas 240 354 ll4 
Radial con cintwon de acero Milplezu 1,9S9 t,332 l,ll9 

• Cámaras Neumáticas 2,883 4,S07 4,2S8 
Para camión Mil piezas 20S 1,779 t,S36 
Para otros usos Mil piezas 2,678 2,728 2,722 

.. Otros Productos Secundarios y Desechos Milpieus n/d n/d n/d 
• Otros no Genéricos Milpiez.as n/d n/d n/d 

355003 Fabriuclón de Pinas y Artkulos de Hule Natural o Slntetfco 
·Bandas Milpiez.as 20,361 t9,597 t6,S97 

-Calzado Mil pares 20,S67 2t,464 27,009 

·Empaques Mil piezas 301,901 2S2,964 179,830 

- Guantes Mil pares ll2,6S7 87,069 76,233 

• Láminas, incluso para suelas Milmts2 8,980 8,683 7,974 

- Mangueras Milmts 21,Sl8 17,073 16,532 

• Material para renovación de llantas Tonelada 33,470 33,547 29,864 

·Sucias Mil pares 2S,621 24,807 23,726 

• Tapas y tapones Mil piezas t60,t92 160,098 194,104 

-Tapetes Mil piezas 1,132 980 710 

·Conexiones Mil piezas 16,557 8,1S3 6,798 

·Ligas Kg 628,742 735,190 663,469 

-Otros Mil piezas 34,202 31,454 27,260 

ruente: IN[GJ. Encuesta lndu1lri•I Men1u11•ResumenAtlual.1991, 1997y I~. 

385 



Anexo 12. Diferencia entre el Valor de la Producción a Precio de Costo 
y el Valor a Precio Comercial de los Lotes de Planta Clona! 

Obtenidos en Vivero 
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Allo 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

o 

1 

2 

3 

TOTAL 

Diferencia entre el valor de la producción a precio 
de costo y el valor a precio comercial de los lotes 

de planta clonal obtenidos en vivero 

No. de Plantas 
a Obtener 

(a) 

210,000 

210,000 

490,000 

490,000 

490,000 

490,000 

490,000 

490,000 

490,000 

3,850,000 

Costo del 
Lote 
(b) 

1,583,400 

1,583,400 

3,694,600 

3,694,600 

3,694,600 

3,694,600 

3,694,600 

3,694,600 

3,694,600 

29,029,000 

Valor comercial 
del Lote 

(c) 

2,205,000 

2,205,000 

5,145,000 

5,145,000 

5,145,000 

5,145,000 

5,145,000 

5,145,000 

5,145,000 

40,425,000 

Diferencia 
(c-b) 
(d) 

621,600 

621,600 

1,450,400 

1,450,400 

1,450,400 

1,450,400 

1,450,400 

1,450,400 

1,450,400 

11,396,000 

Costo unitario aplicado= $7.54 (resultado del promedio anual de un vivero integrado con jan::lin 

en la escala de referencia) 

Valor comercial aplicado= $10.5 (pomed10 de los precios del mercado que oscilan entre $7.5 y 
$13.5). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Participación Relativa del Subsidio en Efectivo respecto a la 
Inversión del Período Preproductivo en una Plantación 

de Hevea, 1999 y 2000 
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Participación relativa de los subsidios respecto a la inversión del periodo preproductivo en 
una plantación de Hevea, 1999 y 2000 

En este escenario se toma como base la nctuali?.ación de las estructuras generales de costos, 
elaboradas por el Consejo, n esenia correspondiente a una hectárea y sin cultivo intercalado. No se 
incluye costo del terreno, ni otros activos fijos. El subsidio otorgado en especie para el 
establecimiento, pero representado en pesos, lo hemos tomado del costo promedio por planta clonnl 
en bolsa, que estimamos de manera integral, es decir, que incluye la erogación por producción de 
vareta portayemns y servicio por análisis de electroforesis, este último como control de calidad o 
pureza genética. 

Por lo que respecta al subsidio en efectivo hemos anotado el monto máximo de apoyo autorizado 
en las Reglas de Operación del Programa Alian:za, para los años referidos; el cual se otorga en dos 
exhibiciones anuales del 50% cada una (con fechas programadas para los meses julio y noviembre), 
y corresponde a los subprogramas Establecimiento de Plantaciones (periodo 0) y Mantenimiento de 
Plantaciones (períodos 1 al 2), cabe seilalnr que para el año 2000 se amplió el apoyo al periodo 3, 
sin cubrir ni momento los periodos 4 y 5. 

1999 

Periodo o 

Costo • 9481 5710 

en Efectivo 1 500 

en Es ecie $ 11 3,303 

Suma 4.803 

11 Costo aplicado a la planta en bolsa = $7.54 
2> Participación relativa del subsidio 

Periodo o 

2000 

Costo 10 823 6 574 

en Efectivo 2 000 

en Es ecie $ ' 1 3,692 

Suma 5,692 

PRS 21 53% 30% 
11 Costo aplicado a la planta en bolsa = $8.43 
2

} Participación relativa del subsidio 

30% 

389 --··------·---------.. 

TEsrn c:cnr 
PALLA DE UEÚGEN 

Total 

32,380 

4,500 

3,303 

7,803 

24% 

Total 

37,079 

8,000 

32% 



Programa De Posgrado En Ciencias De La 
Administración 
OFICIO: PPCA/EG/2003 
ASUNTO: Envio oficio de nombramiento de jurado de Maestrfa. 

/• . lí 1-·.1 .' .. ! · ..... ·1 •, .. 

:. ,¡ " ··.: ... 1 ; 
... ' ¡ · 

lng. Leopoldo Silva Gutierrez 
Director General De Administración Escolar 
De Esta Universidad 
Presente. 

At'n.: Biol. Francisco Javier lncera Ugalde 
Jefe De La Unidad De Administración Del Posgrado 

Me permito hacer de su conocimiento, que el alumno Jesús González Muñoz, 
presentará Examen de Grado dentro del Plan de Maestría en Administración 
(Organizaciones), toda vez que ha concluido el Plan de Estudios respectivo y su 
tesis, por lo que el Subcomité de Nombramiento de Jurado del Programa, tuvo a 
bien designar el siguiente jurado: 

M.A. Javier Carraón Guillén 
Dr. Juan Danilo Díaz Ruíz 
M.A. Héctor Manuel Leal Pérez 
M.A. Bernardo Vargas Negrete 
MA Ignacio Alejandro Mendoza Martínez 

Presidente 
Vocal 
Secretario 
Suplente 
Suplente 

Por su atención le doy las gracias y aprovecho la oportunidad para enviarle un 
cordial saludo. 

Atentamente 
"Por mi raza hablará el espíritu" 
Cd. Universitaria, D.F .. 09 de enero de 2003. 
El Coordinador Del Programa 

Dr. Sergio Javier Jasso Villazul . , 

TESIS r.nM 
FALLA D.r:. . ... uJEN -···- __________ __, 
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