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TRUDUCCION 

provechamiento y manejo adecuado de los recursos 

xistentes dentro de la región, pero no basta solo con la actitud y disposición de 

ta investigación se realizó en el municipio de la Democracia, departamento de 

 

El estudio consta de cuatro capítulos, el mero de ellos contiene las principales 

características socioeconómicas del Municipio.  El capítulo segundo, contiene un 

diagnóstico de la situación actual de los productores de ganado bovino, que 

afrontan problemas en su organizació  en la forma que comercializan su 

producto, teniendo como resultado un bajo porcentaje en sus utilidades y 

mermando sus posibilidades de expansión comercial y crecimiento económico. 

 

El capítulo tercero, describe una propuesta de inversión dirigida hacia la 

producción de Aguacate Hass, que surge como una opción para los agricultores 

de productos tradicionales de exportación que en la actualidad afrontan serios 

problemas, dicha opción permitiría, mediante una adecuada organización y 

comercialización, obtener mejores ingresos económicos que mejoren y aseguren 

 
 
El éxito y desarrollo de las actividades comerciales en el área rural, se 

caracteriza por el a

e

los productores, sino que es necesario tener a la mano un diagnóstico de la 

situación socioeconómica de la población y sugerir el establecimiento de un 

sistema de comercialización que se adapte a las necesidades actuales y que 

garantice el desarrollo de las actividades productivas. 

 

Es

Huehuetenango, durante el primer semestre del año 2003,  haciendo énfasis en 

los aspectos relacionados con la  Comercialización, posterior a un diagnóstico 

socioeconómico del Municipio.  

 pri

n y



   ii 
  

su nivel de vida, ya que con un buen anejo, los árboles de Aguacate Hass 

tienen una vida útil de 20 años.  

La comercialización del producto de la propuesta de inversión, se propone en el 

capít que 

requiere el producto. 

ss en producción. 

 

l método científico de investigación, así mismo el 

 
 

m

ulo cuarto, abarca todos los aspectos importantes de mercadeo 

 

Finalmente se listan las conclusiones y recomendaciones, que se derivan del 

estudio formulado, la bibliografía utilizada en la realización de la investigación, 

también se incluye un apartado de  Anexos  que contienen: Manual de Normas y 

Procedimientos,  el esquema de distribución en planta e imágenes de plantas de 

Aguacate Ha

  

En el estudio se utilizó e

método estadístico y el método deductivo, con técnicas de investigación como 

encuesta, entrevista y observación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 
 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE LA 

DEMOCRACIA 

eral estos aspectos que a continuación se 

resentan.  

 relacionan con la historia, 

costumbres, ubicación, clima, recursos naturales y generalidades productivas  

en los esen uelve

 

1.1.1  te  histó
l municipio de La Democracia pertenece al departamento de Huehuetenango y 

e creado por Acuerdo Gubernativo del 13 de Junio de 1924 como 

ituyó con 200 caballerías que 

eron segregadas de las 549 que entonces poseía el indicado municipio de La 

ibertad.  En tal territorio se encontraban las aldeas, caseríos y fincas de 

amojallito, Camojá Grande, San Isidro, El Carrizo, El Chile Panal o la 

Montañita, Santa Agustina del Prado, La Concepción, Calanté, El Jobal, Santa 

Rosa Buenos Aires, Quinquiché, Mertón, El Trapiche, El Chojil, El Injerto, San 

Antonio el Jutal, Chichinabaj, Santo Domingo, Usumacinta y Palmira Nuevo.   

Fueron estas veinte  comunidades las que constituyeron la población original del 

 

El contenido del presente capítulo, se basa en la investigación realizada en el 

municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, con el fin de 

diagnosticar los aspectos relevantes de la vida económica, política, social y 

cultural; analizando de forma gen

p

 

1.1      MARCO GENERAL 
Constituye todos los aspectos relevantes que se

 que se d v  la población.  

Anteceden s ricos 
E

fu

consecuencia de las gestiones de los vecinos de la aldea Camojallito, del 

municipio de la Libertad, su territorio se const

fu

L

C
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nuevo Municipio.  La Cabecera Municipal se estableció en un terreno que fue 

donado por el Señor Pedro Castillo Monzón, vecino de Camojallito.  La 

Democracia se inauguró como Municipio el 31 de julio de 1924. 1

 

1.1.2 Localización geográfica 

El municipio de La Democracia, se encuentra situado en el departamento de 

Huehuetenango en la región occidental del país; colinda con 5 municipios de 

Huehuetenango y con México.  Al  Norte  con Santa Ana Huista; al Este con San 

Antonio Huista y San Pedro Necta; al Sur con Ixtahuacán; y al Oeste con La 

Libertad y la república de México. 

 

A la Cabecera Municipal de La Democracia se accede por la Carretera 

Interamericana, a 325 kilómetros de la capital de la República y a 76 kilómetros 

de la cabecera departamental de Huehuetenango.2

 

Altitud:     930 metros sobre el nivel del mar 

Latitud:     15°37 30” 

Longitud:     90°53 12” 

 

 
A continuación se presenta un mapa donde se visualiza la localización del 

Municipio dentro de la República de Guatemala. 

 
 
 
 

                                            
1 Dirección General de Cartografía. Diccionario Geográfico de Guatemala.  Tomo II Guatemala   

C. A. 1998. Pág. 12 
. Cit.  Pag. 12 2 Oc
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 4
  

 
1.1.3  Extensión territorial 
El municipio de La Democracia posee una extensión territorial de: 136 kilómetros 

cuadrados el cual se encuentra distribuido en 77 centros poblados. 

 

1.1.4  Clima  
De acuerdo al análisis fisiográfico efectuado por el Ministerio de Agrícultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA-UECRI) en 1994 las condiciones 

macroclimáticas y al sistema Thornthwaite, el  clima del Municipio es semi cálido 

con invierno benigno, semi seco con invierno seco; identificaron valores de los 

lementos climáticos según el cuadro que se presenta a continuación. 

 
e

 
Cuadro 1 

Municipio de La Democracia – Huehuetenango 
Indicadores Climáticos 

Año: 1994 
    

ZONA FISIOGRÁFICA 
ELEMENTO CLIMÁTICO ALTA MEDIA BAJA 

Elevación en msnm 1,500-3,600 900-1,500 700-900 
T
P

emperatura Media anual °C 12°C-18°C 18°C-24°C >24°C 
recipitación Pluvial Total mm/año 2,000-3,000 1,000-2,000 600-1,400 

Evapora transpiración mm 600-1,000 800-1,250 1,000-1,400 
Humedad Relativa 75-80 66-70 66 
Fuente: Consolidado de Boletines, Unidad de Políticas e Información Estratégica, Ministerio de  
              Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA-UECRI 1,987. 
 

 

En este cuadro se puede apreciar la variación significativa que se da en las 

diferentes zonas del Municipio, en cuanto a la elevación en metros sobre el nivel 

a temperatura media anual en grados centígrados, la precipitación 

luvial total en milímetros al año, la evapotranspiración en milímetros y la 

 

del mar, l

p

humedad relativa. 
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1.1.5 Orografía 

El territorio cue  el Boquerón, 

Cucurucho, El Gorro, E xcumén, La Torre, Los 

T rayes, Ordóñez y también pa Cuchumatanes.  

 
1.2     DIVISI ICA Y ADMIN TIVA 
La división po  refiere a cómo cipio en cuanto a la 

estructura de sus diferentes centros poblados, es decir, cómo está dividido el 

municipio de La Democracia; y la división administrativa no es más que la forma 

cómo se realiza el gobierno del área. 

 

1
E

aturales registrados en comunidades de municipios vecinos que han sido 

vacuados hacia el territorio del municipio de La Democracia,  tal es el caso del 

el 

uadro siguiente: 

nta con elevaciones entre las que se encuentran

l Negro, El Pajal, El Volcancillo, I

a sa la Sierra de los 

ÓN POLÍT ISTRA
lítica se se encuentra el Muni

.2.1 División ica 
n algunos casos el cambio en la división política, es generado por  desastres 

 polít

n

e

caserío Nuevo Progreso, que se formó a consecuencia de un deslave; sin 

embargo,  el 50% de sus habitantes están avecindados en el municipio de La 

Libertad, pero residen en el caserío antes citado. 

 
Con relación a los datos del censo de 1994, la división política de La Democracia 

refleja al año 2003  significativos  cambios en el número y categoría de centros 

poblados que en ese entonces era de 73 y actualmente cuenta con 77, los 

cambios no solamente son cuantitativos sino también  de categoría,  éstos 

cambios se deben en su mayoría al desmembramiento de fincas y al incremento 

de unidades familiares en caseríos y cantones, lo cual puede observarse en 

c
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Cuadro 2 

Años 1994-2003 
  

Centro Año Año Variación 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
División Política por Categoría 

  

Poblado 1994 2003  
1 1 0 Pueblo 

Aldea 4 24 20 
Caserío 24 35 11 
Cantón 0 11 11 
Finca 42 0 -42 

2 0 -2 
77 4 

Paraje 
Total 73 

Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994, 
 

me
Instituto Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer
se stre 2,003. 

 

 

Como puede apreciarse, el número de centros poblados se incrementó en un 

5% (4), así también han existido cambios en la categoría de los centros 

poblados, ya que actualmente existen más aldeas, caseríos y cantones con 

relación al año de 1994, desapareciendo en su totalidad las fincas como centros 

poblados, se debe hacer notar que la existencia de las fincas persiste 

icamente como unidades productivas, esto debido a que además del 

ntros poblados debieron registrarse en la 

unicipalidad bajo las categorías de aldeas, caseríos y cantones.  Lo anterior 

fleja que la variable “División Política” es muy cambiante en este Municipio.  

 

ún

incremento de la población para poder recibir los beneficios municipales y 

gubernamentales estos ce

M

re
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1.2.2 División administrativa 
Municipio es la ado y espacio 

inmediato de participación ciudada asuntos públicos, sus elementos 

básicos los siguientes:  

 

• La población 

• El territorio 

• La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el 

Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las 

comunidades de su circunscripción 

• La comunidad organizada 

• La capacidad económica 

• El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar 

• El patrimonio del municipio3 

    

La administración del Municipio está a cargo de la Alcaldía, el Consejo 

Municipal, Alcaldías Auxiliares en cada aldea, representantes de entidades 

públicas  con presencia en el Municipio y el apoyo de comités pro-mejoramiento, 

integrados por líderes de cada comunidad, observándose dichos comités en el 

83% de los centros poblados encuestados.   

  

En el siguiente mapa se observan los centros poblados que conforman el 

municipio de La Democracia. 

 

 

 unidad básica erritorial del Estde la organización t

na en los 

 

 

 

                                            
3 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Código Municipal. Decreto 12-2002. pág. 2 
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Mapa 2 

 

      R
 

          
 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación (MAGA), Unidad de Sistema de     
             Información Geográfica (USIGUE). 

Municipio de La Democracia –  Huehuetenango 
Centros Poblados 

Año 2003 

 
 
 
 

        eferencia: 

=  Centros poblados 
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1.3   RECURSOS NATURALES 
Lo constituyen todas las riquezas y fuerzas naturales que el hombre incorpora a 

las actividades económicas, mediante su cultivo, extracción o explotación. 4

 

1.3.1 Hidrografía 

Con respecto a recursos hidrológicos (agua), el Municipio se beneficia con los 

iguientes ríos: Camojá, El Injerto, El Mertón, Ixcunén, y Selegua; los arroyos de 

ncas, que se detallan a continuación:  

 Selegua. 

8. Microcuenca del Jutal y finca Las Delicias; Cuenca del río Injerto 

rto 

10. Microcuenca de Vueltamina; sale directo a México 

11. Microcuenca del río Paternal y la Esperanza; sale directo a México 

12. Microcuenca del río Chojil, es el río Injerto. 
 

urante la investigación de campo se determinó que no existe conciencia 

mbiental por parte de la mayoría de pobladores, porque se observó que los ríos 

                                         

s

Chichinabaj, Grande; las quebradas de El Limonar, Quitasombrero, San Isidro y 

Seca. También posee la Cuenca del río Selegua y la Subcuenca del río Injerto.  

A nivel más detallado  se divide al Municipio en una cuenca,  siete subcuencas y 

5 microcue

 

1. Subcuenca de la quebrada de San Isidro; Cuenca del río Selegua 

2. Subcuenca de Arroyo Grande; Cuenca del río Selegua 

3. Subcuenca de Chamuxú; Cuenca del río Selegua 

4. Subcuenca del río Valparaíso; es  el río Injerto, cambia de nombre al 

pasar por Camojá, como río Valparaíso. 

5. Subcuenca de la quebrada el Limonar, Cuenca del río Selegua 

6. Subcuenca del río Ixcunen: Cuenca del río Selegua 

7. Subcuenca del arroyo de Chichinabaj, Cuenca del río

9. Microcuenca del arroyo de Santa Rosa; Subcuenca del río El Inje

D

a

   
el Alfredo. Recursos Económicos de Guatemala4 Piloña Ortiz, Gabri . Guatemala, Centro de 

Impresiones Gráficas CIMGRA, 1998.  Tomo I. Pág. 7   
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son contaminados con diferentes tip echos sólidos, que representan un 

riesgo para la s  según  datos 

obtenidos en la encuesta, el agua d  consume un 4% de la población; 

un 34% se provee de nacimientos de agua, ello originado por la falta de un 

servicio de agua potable en las áreas rurales; el 47% se abastece de agua 

ubada y el restante 15% lo hace a través de pozos. 

os ríos más importantes que existen en el Municipio son: Selegua y el Injerto, el 

ero es muy difícil  su 

l río Injerto al llegar a la aldea El Jobal y Camojá Grande cambia de nombre 

n el siguiente mapa, se aprecia la localización de los ríos del Municipio.  

 

os de des

alud de qu  fuente; queienes se abastecen de esta

e los ríos la

ent

 

L

primero atraviesa gran parte de los centros poblados, p

captación por el método de gravedad por lo bajo que pasa en relación con los 

terrenos. 

 

E

por río Valparaíso, al pasar por el puente del mismo nombre, baja contaminado 

por la pulpa de café de beneficios de algunas unidades productivas y su 

contaminación es mayor a inmediaciones de la aldea Camojá Grande, por los 

drenajes que irresponsablemente son conectados de forma directa.  Por la aldea 

Chojil, adquiere el mismo nombre y en el puente El Zapote tiene una marcada 

diferencia en cuanto a su nivel, que es aprovechada por los agricultores quienes 

colocan mangueras de poliducto para el riego de sus cultivos. 

 

E
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Mapa 3 
Municipio de La Democracia -  Huehuetenango 

Hidrografía del Municipio 
Año 2003 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS, primer semestre 2,003. 
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1.3.2 Bosques   
El recurso forestal esta integrado por la variedad de especies boscosas que se 

utilizan para satisfacer las necesidades humanas, son de origen silvestre o 

eliberadamente cultivadas. 

restales que son provocados por la roza, 

que en forma negligente es realizada por los agricultores del lugar.  Con relación 

ió  mediante la muestra que un 77% de la población 

1.3.3 Suelos  
Según el proye ales -DICOR-, 

establecido en el municipio de u diagnóstico realizado en el 

2001, estableció que del tota nicipio los suelos tienen las 

características siguientes: 

 

Textura: 50% arcillosa, 20% arcillo-arenosa, 20% areno-limosa y un 10% franco 

arcillo-aren

Estructur dregosa blo ismát  miga

Drenaje:  un drenaje un 50 tiene drenaje regular y un 

25% tiene e superficial .  

Color: un 40% es de color café a café rojizo; un 15% es de color rojizo; un 10% 

e

c

d

 

La deforestación es uno de los problemas que afecta al municipio de La 

Democracia, la cual es provocada por la tala inmoderada de bosques para: 

comercializar madera, proporcionar leña como combustible y ampliar la frontera 

agrícola; además de los incendios fo

al uso de la leña, se establec

utiliza este tipo de combustible para cocinar sus alimentos, ya que sólo el 21% 

cuenta y/o utiliza estufa de gas.  

 

cto de Desarrollo Integral de Comunidades Rur

 La Democracia,  en s

l del área del Mu

osa. 

a: granular, pe ques, pr ica y josa. 

un 25% tiene bueno; % 

 un mal drenaj  e interno

s de color amarillo; un 20% es de nq co a grisáceo y un 15% es de 

olor negro. 

color bla uis
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Profundidad: un 30% suelos de 0 a 20 cms; un 25% de 20 a 40 cms; un 25% 

de 40 a 60 cms; un 13% de 60 a 80 cms; y un 7% mayor de 80 cms. 

Pendiente: un 10% posee menos del 6% de pendiente; un 15% posee de 6 a 

12% de pendiente; un 35% posee de 13 a 30% de pendiente; un 33% posee de 

31 a 44% de pendiente y un 7% posee mas del 44% de pendiente. 

Relieve: va de plano en un 15%; ondulado en un 35%, empinado en un 30%; 

hasta escarpado en un 20% del total del área. 

 

Según estudio realizado en el año 2001, por el Consejo de Instituciones de 

Desarrollo -COINDE- una gran extensión del Municipio está constituida por 

suelos calizos, para su actual uso agropecuario, presenta fuertes restricciones 

en cuanto a su manejo.  

 

Los suelos más productivos se encuentran en terrazas aluviales de los 

idad de tierras aptas para fines 

agrícolas o pecuarios y la actual ten utilizar aquellas  tierras marginales 

con cobertura boscosa, pedregosas, altamente erosiva y marcada pendiente. 

 

Los suelos del municipio de La Democracia son aptos para el cultivo de cítricos, 

entre ellos: limón, limón persa, mandarina, lima, naranja, piña; en terrenos con 

mayor altitud la manzana, nuez de macadamia, aguate hass y durazno. 

 

1.4 POBLAC  

Población e nto de person ha an y des su actividades 

e s en el 

principales afluentes del río Selegua y del río Injerto. 

 

Los mayores problemas que enfrenta la cuenca con respecto a la sostenibilidad 

productiva agropecuaria, es la poca disponibil

dencia es 

IÓN
s el conju as que bit arrollan s 

n una región determinada; en relación a las características reportada
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censo de 1994, la población del Municipio ha tenido cambios significativos, los 

cuales son detallados a continuación: 

 

1.4.1 Población por edad 
Los porcentajes entre los rangos de edad y la variación que han tenido desde el 

censo de 1994,  indican no solamente la población en edad productiva, sino 

también la carga familiar existente.  

Cuadro 3 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Población por Edad 
Años 1994 - 2003 

     

  Censo    Año    
Rango 1994 % 2003 % 

0 - 14 años 11,946 40 18,607 35 
15 - 28 años   8,661 29 17,012 32 
29 - 42 años   5,973 20   9,038 17 
43 - 56 años   2,389   8   5,848 11 

más de 56 años      895   3   2,658  5 

  29,864   53,162   
Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994, 
Instituto Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  
semestre 2,003. 

 

El cuadro que precede denota que el promedio de niños en los hogares del 

unicipio,  oscila entre 5 y 7 infantes, exceptuando la Cabecera Municipal.  Este 

n los hogares visitados, al determinarse que 

l no existir una 

lación de equidad entre la carga económica y el ingreso familiar. 

M

comportamiento fue confirmado e

los menores de 14 años constituyen el 35% del grupo familiar,  lo que en parte 

explica la tasa de crecimiento poblacional existente para el Municipio y las 

complicaciones económicas que afrontan los jefes de familia, a

re
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Otro dato relevante,  es que en  regularmente no se observa la 

convivencia con  lo que revela 

que la expectativa de Municipio, debido al 

b jo nivel de vida de los pobla n ob nida permite visualizar 

las necesidade ia de alud y eque das or la población y 

establecer con mayor grado de precisión la población económicamente activa. 

1.4 b  sexo mero de hogares 
E rsión 

las familias

 personas mayores de 60 años (adulto mayor), 

 vida no sobrepasa esta edad en el 

a dores; la informació te

s en mater  s educación r ri  p

 
.2 Po lación según y nú

stos indicadores y sus variaciones dan cuenta de las necesidades de inve

social requerida, debido a su incremento la planificación municipal y estatal debe 

estar encaminada a suplir estas necesidades.   

Cuadro 4 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Población por Sexo y Número de Hogares 
Años 1994 - 2003 

     

Indicador 1994 % 2003 % 
Hombres 14,989 51 27,161 52 
Mujeres 14,875 49 26,001 48 
TOTAL 29,864   53,162   

     
Hogares   6,393   12,253   

Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994, Instituto 
Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 

 

El cuadro anterior revela que el número de hogares existente en el Municipio se 

ha incrementado casi proporcionalmente al número de población; el censo de 

1994 reporta 29,864 personas con 6,393  hogares y los datos obtenidos en la 

vestigación de campo revelan incremento del  44% y 48% respectivamente, 

on una tasa de crecimiento del 6.01%, mayor a la estimada por el Instituto 

Nacional de Estadística en 1994 ( o obedece no solo al incremento 

normal de la p es tales como 

repatriación de refugiados, el r s que por el conflicto armado 

in

c

3.5%),  est

oblaci acionón en Guatemala,  sino también a situ

egreso de pobladore
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habían emigrado hacía otros departamentos, el asentamiento de inmigrantes 

centroam s y la ine  

educación sexual. 

 

Pese a la relativa igualdad en porcentajes por género, dentro del Municipio 

e ación 

es no solo a nivel familiar, sino también en el ámbito político y laboral; tampoco 

e toma en cuenta este porcentaje para la atención en salud y educación. 

 de hombres. 

tos de inversión 

social para satisfacer las necesidades específicas de cada área. 

 

     
  Población Población 

ericano xistencia de programas de planificación familiar y

xiste una marcada discriminación hacía el sexo femenino, esta discrimin

s

 

En relación al género de la población, la muestra de la investigación de campo 

reporta un resultado de 52%  de hombres y 48% de mujeres,  que confirma los 

datos aportados por los líderes de las comunidades así: 51.09% de hombres y 

un 48.91% de mujeres, lo que muestra que en este aspecto persiste similar 

proporción  entre la población de ambos sexos reportada en el censo de 1994 

que era 49% de mujeres y 51%

 
1.4.3 Población urbana y rural 
La ampliación o reducción de las áreas urbana y rural tiene incidencia para el 

desarrollo social y económico del Municipio y en los requerimien

Cuadro 5 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Población por Área Urbana y Rural 
Años 1994 - 2003 

 

       
Año Urba Rural 
1994 4,22 25,639  

na % % Total 
5 14 86 29,864

2003         12,01 41,147  
Fuente: Elaboración propia co o de Población y V de Habitaci 9
Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 

5 22 
n datos del X Cens

78 
ón 1,9

53,162
4, Instituto 
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De acuerdo al cuadro anterior un alto porcentaje de la población reside en el 

á

Municipio, el área rural ha disminuido en comparación al año de 1994,  esto 

de la cabecera Municipal y lugares 

Densidad poblacional 
a relación existente entre el total de la población y la superficie del Municipio da 

omo resultado la densidad poblacional de la región; La Democracia tiene una 

s cuadrados y una población de 53,162 

    

rea rural (78%), pese al desarrollo agrícola que históricamente ha tenido el 

debido al desarrollo social y económico 

cercanos tales como Camojá Grande, Camojallito y La Mesilla, que por su 

posición en la ruta Interamericana permiten un mayor flujo comercial que genera 

la amplitud del área urbana,  esto denota que  la población del área rural es la 

que más carece  de servicios públicos, vías de acceso y es donde los focos de 

pobreza extrema son más frecuentes.  

 
 
1.4.4 
L

c

extensión territorial de 136 kilómetro

habitantes al año 2003. 

 

 

Cuadro 6 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crecimiento y Densidad Poblacional 
Años 1994 - 2003 

Años Superficie Total de Habitantes 

  en Km. Habitantes por Km. 

1994 136 29,864 220 

2003 136 53,162 
Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994

391 
, Instituto 

Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 
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Con relación a la población reportada por el censo de 1994 del Instituto Nacional 

de Estadística INE, según la investigación de campo el crecimiento poblacional 

del Municipio ha sido geométrico, lo cual se revela en el cuadro anterior en 

donde existen  172 habitantes más por kilómetro cuadrado, equivalente a 44% 

de incremento en los últimos 9 años, situación que justifica las limitaciones 

observadas en aspectos como: acceso a servicios públicos, tenencia de tierra y 

ituación  laboral entre otros. 

.4.5 Población económicamente activa 
a Población Económicamente Activa –PEA-, la conforman hombres y mujeres 

en edad de trab

 
cracia – Huehuetenango 

Población Económicamente Activa 
Años 1994 – 2003 

 Censo  o  

s

 
 
1
L

ajar, que trabajan o están en busca de trabajo.  

 

 

Cuadro 7
Municipio de La Demo

Añ
Rango 1994 % 2003 % 

15 - 28 años 8,661 29 012 32 17,
29 - 42 años 5,973 20 9,038 17 
43 - 56 años 2,389 8 5,848 11 

 17,023 57 31,898 60 
Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994, 
Instituto Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer 
semestre 2,003. 

 

En realidad es en el área rural, donde los miembros jóvenes de las familias se 

ven obligados a trabajar desde muy corta edad para poder satisfacer las 

necesidades del grupo familiar.  En consecuencia, la PEA total estimada para el 

año 2003 es de 31,898  personas, lo que representa el 60% de la población 

total, que es de 53,162 habitantes para el mismo período, aumentando en un 
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8.5%, en comparación a la PEA detectada en el Censo de 1994, que era de 

14,481 personas que representaba un 51.5% del total de la población para ese 

año.   

 
 
1.4.6 Empleo y niveles de ingreso 
El proceso de ajuste estructural de la economía, la caída cíclica de los precios 

xportables, especialmente el café, que en un 

vés de pequeños negocios de comida, venta de 

pa y productos mexicanos de contrabando, entre otros. 

 

de los productos de agrícolas e

95% está presente en la actividad agrícola del Municipio, conjuntamente con  las 

secuelas del conflicto  armado, han provocado la pérdida de ingresos por 

actividades propias o asalariadas de los pobladores, incrementando la economía 

informal, que se detecta a tra

ro

 

Agravando la escasez  de empleos en el área, es normal que en todos los 

negocios  y  servicios se encuentren laborando personas extranjeras, que por su 

estatus ilegal son castigadas con menores retribuciones laborales, afectando no 

solamente las fuentes de empleo sino también el nivel de salarios.  
 
1.4.7 Nivel de pobreza 
En relación a la baja en los precios del café, principal cultivo del Municipio,  

según la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), en la cosecha 2000-2001, el 

descenso en el empleo fue cerca de 250,000  puestos de trabajo,  situación que 

tiene un impacto importante sobre la pobreza rural y la inseguridad alimentaria 

de las familias del Municipio, que complementan su producción de subsistencia 

con el trabajo estacional. 
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Cuadro 8 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Ingreso Familiar Mensual 
Año 2003 

   
Rango de Ingreso en Quetzales % 

De A  
1 500 14 

501 900 31 
901 1,500 31 

1,501 3,000 16 
3,001 5,000 7 
5,001 en adelante 1 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
 

 

Al tomar en cuenta la distribución de ingresos que muestra el cuadro que 

antecede y otros indicadores como las necesidades básicas insatisfechas, el 

nivel de ingresos y consumo obtenidos en los resultados de la muestra 

poblacional y la observación de campo,  así como la relación entre tenencia de 

erra para cultivo y nivel de vida,  se determina que en la mayoría de los 362  

s  en el Municipio, cada miembro cuenta con  un promedio        

 cual no fomenta la competitividad individual y 

omercial, contribuyendo al incremento de la pobreza que en  la perspectiva del 

recimiento y desarrollo, las consecuencias de la pobreza en el Municipio, se 

refleja en la mor igraciones. 

 

1.4.8 Niveles de desnutrición 
La endémica inseguridad alimentaria deriva, en gran p isminución en 

la tenencia de la tierra para cultivos de subsistencia, cremento en la 

ti

hogares visitado

Q 3.63 diarios para alimentarse, lo que representa un indicador de pobreza, 

además es notorio que en gran parte de las unidades familiares, la falta de 

educación constituye una de las principales limitantes para el acceso a mejores 

oportunidades de empleo, lo

c

c

talidad infantil, desnutrición, falta de educación y m

arte, de la d

del in
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densidad de po del confinamiento de campesinos pobres a las zonas 

.4.9 Religión 

cológicas y  sociales de la población, por 

emplo la lucha contra el alcoholismo y desarrollo intrafamiliar entre otros, que 

os aparentemente contribuyen en parte a la superación económica 

unicipio,  esto durante los meses  de junio a diciembre y parte  

e enero,  además existe la emigración permanente hacia los Estados Unidos de 

blación y  

con menor potencial agrícola. 

 
1
El estudio de la muestra revela que un 40% de hogares son católicos, 52% 

protestantes y 8% de otras religiones. En las áreas urbanas la religión católica 

es predominante, caso contrario sucede en el área rural donde la mayoría de la 

población practica la religión protestante; la muestra tomada de la población 

refleja la predominancia de la religión protestante en general, esta situación se 

debe a que en las últimas dos décadas el protestantismo ha encontrado la forma 

de identificarse con las necesidades psi

ej

al ser superad

de las familias, además no existen mayores obstáculos ni controles para la 

apertura de  pequeñas iglesias  protestantes en los centros poblados, caso  

contrario sucede con las iglesias católicas que deben cumplir un largo protocolo 

para ser autorizadas por las jerarquías eclesiásticas.  

 

1.4.10 Migración 
Es común la emigración temporal de carácter agrícola, que se acentúa durante 

la siembra y cosecha  de maíz, frijol  y café en los estados mexicanos que 

colindan con el M

d

Norteamérica de personas nativas del Municipio,  esta situación se observó en 

un 20%  de los hogares visitados en la investigación de campo, la situación 

anterior obedece a la búsqueda de mejores oportunidades laborales. 
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También es evidente el tráfico de personas que de manera ilegal intentan el 

paso hacia México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos de Nortamérica,  

to provoca la permanencia temporal de inmigrantes Centroamericanos en los 

la línea fronteriza,  dando lugar a la apertura de negocios 

conómica existente en el Municipio. 

.4.11 Vivienda 

De la muestra analizada solament familias se ve en la necesidad de 

alquilar una ca reporta es la 

Cabecera Municipal, nveniencia laboral o 

comercial del jefe de familia.  

 
 

 9 
M  de La D cia - ehuete

  
Tenencia Porcentaje 

es

alrededores del toda 

tales como: Comedores, hospedajes, cantinas,  transporte,  actividades  que 

encuentran en este fenómeno migratorio oportunidad de agenciarse de ingresos 

que complementan la actividad e

 
1

e un 2% de 

sa de habitación,  el lugar que más inquilinos 

esto obedece en gran parte a la co

Cuadro
unicipio emocra  Hu nango 

Tenencia de la Vivienda 
 Año 2003 

Propia 95% 
Alquilada 2% 
Colonato 2% 
Usufructo 1% 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
 
 
 
 
El cuadro anterior muestra que pese a que, en el sector agrícola y pecuario no 

todas las personas son propietarias de la tierra que utilizan para su actividad 

productiva, como se observa en el cuadro 12, el 95%  sí poseen una casa de 

habitación propia, aunque  ésta no cuente con todos los servicios básicos (agua 

otable, energía eléctrica, drenajes, sanitarios y recolección de basura) y  un p
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espacio adecuado para todos lo bs miem ros de la familia, ya que cada hogar 

.4.12 Salud 
les de salud de la población del municipio de La 

ediato a este servicio y para  el 

olución de emergencias médicas y la salud preventiva 

e la población. 

cto físico, biológico, psicológico, mental; siendo los principales 

etractores de salud para la población en su orden: El poco acceso al agua 

étnico 
Como sucede en todo el país, ta municipio de La Democracia, se 

destaca la políticos y 

sociales en los últimos 15 años

 

tiene un promedio de siete integrantes. 
  
1
Referente a los nive

Democracia, se observó el abandono  por parte de las entidades estatales 

encargadas de servicios de salud,  prevención y  saneamiento, siendo los 

centros poblados que están más distantes de la Cabecera Municipal los que 

presentan una población mas endémica y carente de salud;  un 82%  de los 

centros poblados no cuentan con acceso inm

resto solo existe un centro de salud y tres puestos de salud activos,  lo que 

agrava aún más difícil la s

d

 
La problemática de morbilidad y mortalidad tiene su origen en los niveles de 

pobreza que afecta la capacidad de supervivencia individual y del grupo familiar, 

sus secuelas afectan el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes en 

su aspe

d

potable,  la deficiente alimentación,  la falta de letrinización,  acceso limitado  a 

salud preventiva y por último la falta de educación ambiental, ya que se observó 

en todos los afluentes de agua, caminos vecinales, calles y carreteras 

abundancia de basura y desechos orgánicos. 

  
1.4.13 Grupo 

mbién en el 

variedad cultural y étnica, afectada por los cambios 

. 
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Cuadro 10 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Pobla dígena  Indígen
 1994  

 
ión dígen  gena 

ción In  y No a 
Años  - 2003

  
Año Poblac

   
In a % No Indí % 

1994 29,864 12,842 43 17,022 57 
2003 53,162 20,753 39 32,409 61 

Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo de Población y V de Habitación 1,994, 
Instituto Nacional de Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 
2,003. 

 

La variación de la población  indígena y no indígena que revela el cuadro 

anterior, se da en gran parte a que existen centros poblados indígenas que han 

surgido a partir del ingreso de personas repatriadas, que no son nativas del 

unicipio sino de otros municipios del departamento de Huehuetenango, esta 

am y se encuentra en su mayoría en los centros 

la 

oblación indígena, falta de protección por parte del Estado a este sector y el 

l uso de la tierra  no siempre es el más apropiado de acuerdo a la calidad y 

ocación del suelo; el uso intensivo, no planificado ni tecnificado contribuye a su 

destrucción, situ nicamente un 

M

población pertenece a la etnia M

poblados del sureste del Municipio, sin embargo, según el censo 1994 la 

población indígena era del 43%, en la actualidad ha disminuido al 39%, este 

cambio obedece al abandono de costumbres y tradiciones por parte de 

p

alto costo que representa adquirir  este tipo de vestimenta. 
 
1.5   ESTRUCTURA AGRARIA  
La Democracia es un municipio que dedica la tierra a la agricultura por lo que a 

continuación se hace un análisis sobre los siguientes aspectos:  

 
1.5.1 Uso de la tierra 
E

v

ación  que se confirma con la muestra obtenida, ú
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3%  efectúa rotación de cultivo  cultivo permanente y el nivel 

e tecnología que pr es el tradicional. 

e acuerdo con sus características topográficas y aptitudes agronómicas, el uso 

el siguiente: 

 anuales 
Como su nombre lo indica son los cultivos que s m c y 

 o 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Extensión Sembrada en Manzanas - Cultivos Anuales 

Años 1979 - 2003 
 

 %

s, el resto tiene un

d evalece 

 D

del suelo es 

 
1.5.1.1 Cultivos

e siembran, ger inan, cre en, 

se cosechan sus productos, dentro de un mismo ciclo; son de una época

estación.  Generalmente  sus productos no pueden conservarse por mucho 

tiempo.7

 

El cuadro siguiente muestra una comparación respecto al censo agropecuario de 

1979 y la investigación efectuada en junio 2003; se observó que en las 

microfincas aumentó la extensión sembrada en 33.31%, en las subfamiliares 

disminuyó en 3.35%, en las familiares disminuyó en 8.44% y en las 

multifamiliares no se obtuvo información.    

   

Cuadro 11 

    

Censo Muestra                  Estratos 
INE 1979 

% 
EPS 2003  

fincas 63.81 8.83 52.88 42.14 Micro
Subf
Fam
Multifamilia

amiliares 370.24 51.25 60.12 47.90 
iliares 132.89 18.40 12.5 9.96 

res 155.44 21.52 0 0.00 
Total 722.38 100.00 125.5 100.00 

Fuen a –
INE- e Investi

te: Elaboración propia con datos del III Censo Agropecuario 1,979 Instituto Nacional de Estadístic
gación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 

 
 

                                            
7 Hugo Vidal, Requena Beltetón. Contabilidad Agropecuaria. Tomo I Pág. 9 
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El comportamiento observado obedece a que la tierra  sigue  la tendencia  de 

irse subdividiendo cada vez más, a través de herencias familiares con lo cual 

tienen acceso restringido al financiamiento, a la tecnología,  y según datos de 

entidades bancarias en los dos últimos años no han otorgado crédito a 

equeños productores por falta de garantías hipotecarias.  

 posible iniciar algún tipo de ensayo hasta llegar 

 la etapa de producción completa, que puede alcanzar hasta los veinte años. 

 

Actualmente en el Municipio, fuente principal de ingresos, 

sin embargo, según observaci  determinó que la producción 

del café ha perdido interés debido a la caída en los precios internacionales, 

tam cultiva azno pa a, p el a n la 

e que s ivos para  abastecer la economía interna y plantados 

 pequeña. 

 

Cuadro 12 

p

 
1.5.1.2 Cultivos Permanentes 
Estos cultivos requieren una siembra que lleva un tiempo de uno a cinco años, 

dentro del cual a los tres años es

a

el cultivo del café es la 

ón y entrevistas se

bién se  el dur , mango, pay látano, guacate co

diferencia d o ltn cu

en un área  

 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Extensión Sembrada en Manzanas - Cultivos Permanentes 

Años 1979 - 2003 
     

Estratos Censo Muestra
 INE 1979

% 
EPS 2003

% 

Microfincas 70.66 2 23 4.99
Subfamiliares 667.8 18.86 59.63 12.95
Familiares 1,076.38 30.41 248.75 54.01
Multifamiliares 1,725.07 48.73 129.16 28.05

Total 3,539.91 100 460.54 100
Fuente: Elaboración propia con datos del III Censo Agropecuario 1,979 Instituto Nacional de 
Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 
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Como se muestra en el cuadro anterior se efectuó una comparación respecto a 

79 y la investigación 

ora se heredaron las tierras por lo que en 

s fincas multifamiliares disminuyo el cultivo en un 20.68%.  

o; están mejor 

ntra los azares climatológicos y del mercado; producen:  Café, 

te su producción al mercado interno.  

as microfincas (extensiones menores a una manzana), están ubicadas en suelo 

                                           

los cultivos permanentes del censo agropecuario de 19

efectuada en junio 2003, se observó que en las microfincas hubo un aumento de 

extensión sembrada de 2.99% derivado a la segregación de la tierra, pues en la 

actualidad algunos productores arrendan fincas subfamiliares que antes eran 

cultivadas por un solo productor; en las fincas subfamiliares disminuyó en 5.91% 

debido a  que en actualmente son arrendadas a varios productores; en las 

familiares la extensión sembrada aumentó  en 23.6%, dado que en el año 1979 

el productor era el jefe de familia y ah

la

  

1.5.2 Tenencia de la tierra 
El régimen de propiedad, se caracteriza por la existencia de grandes unidades 

agrícolas (latifundios) concentrada en pocos propietarios, quienes tienen acceso 

al mercado financiero, a la tecnología más avanzada y al mercado de 

exportación; están agremiados o asociados y aunque practican la agricultura 

mixta, algunos se dedican exclusivamente al monocultivism

protegidos co

algodón, caña de azúcar, hule, banano, entre otros; poseen las tierras más 

fértiles y son los principales generadores de divisas.  Por el otro lado, existe un 

número muy grande de propietarios de pequeñas unidades agrícolas 

(minifundios), quienes se dedican al cultivo de granos básicos y hortalizas para 

su subsistencia, aunque aportan parcialmen

L

rocoso o montañoso, el menos fértil.  Este fenómeno entorpece la 

productividad.9

 

 
9 Gabriel Alfredo, Piloña Ortiz. Op. Cit. Págs. 40-41  
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De acuerdo con la investigación realizada en el municipio de La Democracia y  

datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística –INE- existen tres formas 

primarias de tenencia de la tierra: propia, arrendada y en usufructo, como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 13 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Tenencia de la Tierra 

Años 1979 - 2003 
       

Número de Censo Número de Muestra Estratos 
Fincas INE 1979 

% 
Fincas EPS 2003

% 

ropia 1,155 13,015 99 109 95 69 P
Arrendada 146 193 1 51 41 30 

0 0 3 2 1 Usufructo 0 
Total 1,301 13,208 100 163 138 100

Fuente: Elaboración propia con datos del III Censo Agropecuario 1,979 Instituto Nacional de 
Estadística –INE- e Investigación de Campo Grupo EPS., primer  semestre 2,003. 

 
 

Se observa que del año 1,979 a junio del 2,003 hubo un incremento de 28.48% 

en cuanto al cultivo en tierras arrendadas y según la muestra son 51 personas 

ncuestadas quienes lo hacen de esta forma y 3 personas (1.40%)  cultivan en 

edece a que la mayoría de personas que 

de origen optan por trasladarse temporalmente al municipio por el tiempo 

ue dura el cultivo y cosecha. 

y en el área rural.  

Existe una marcada diferencia entre los servicios con que cuenta la comunidad 

e

tierras en usufructo, lo anterior ob

arrendan no son oriundas del lugar sino que por no poseer tierras propias en su 

lugar 

q

 
 
1.6    SERVICIOS BÁSICOS Y SU INFRAESTRUCTURA 
Son aquellos activos que la población necesita  como mínimo para mantener un 

nivel de vida aceptable,  la falta o deficiencia de estas obedece al crecimiento 

poblacional, falta de políticas sociales y de desarrollo y una delimitación 

adecuada de los servicios necesarios en el área urbana 
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rural y la comunidad urb ciones económicas sino 

también por su ubicación geográfic

 
 
1.6.1 

l Municipio tiene una vía de comunicación principal que es la carretera 

teramericana, la cual se encuentra en su mayoría en buen estado, aunque 

, según la información obtenida a través de la muestra, 18 comunidades 

0%) poseen caminos de terracería, 5 (11%) cuentan con terracería parcial, que 

o de herradura.  

n el casco urbano del municipio La Democracia no hay transporte urbano 

 lista de buses  

s la siguiente: Transportes Florecita de Oriente, La Paisanita,  Lobo del Aire,  

Vivi,  Castillo, Agua Caliente,  Velásquez,  Bataneca,  Osiris,  Gutiérrez,  El 

ana,  no sólo por las condi

a. 

Vías de comunicación 
E

In

tiene partes que están en reparación, esta comunica con la Cabecera 

Departamental y con la frontera de Guatemala-México dicho municipio tiene una 

excelente ubicación ya que la distancia hacia la frontera es relativamente corta, 

factor que contribuye al desenvolvimiento comercial del sector. 

  
La infraestructura vial que comunica a las aldeas, caseríos, cantones, en 25 

centros poblados (29%)  de este Municipio son accesibles por esta misma 

carretera

(6

se complementa con camin

 

Todos los centros poblados del oriente del municipio por los cuales pasa el río 

Selegua cuentan con puentes de hamaca, lo que permite el acceso de vehículos 

a las comunidades. 

 

1.6.2  Medios de transporte 
E

únicamente   extraurbano, se observó durante la investigación realizada que 

cada 30 minutos en el transcurso del día sale un autobús de la aldea La Mesilla,  

con destino a Huehuetenango, Quetzaltenango, Mazatenango, Quiché, 

Coatepeque, Guatemala, sin pasar por la cabecera municipal y la

e
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Cóndor, es Los Verdes, dichos autobuses cubren la ruta a partir de las 0:00 

a Mesilla por su condición de localidad 

onteriza poseen el servicio de correo.  En cuanto al servicio de comunicación 

a Municipal existen tres unidades de servicios 

servicios públicos, el municipio La Democracia cuenta 

on: 

l área urbana como rural es la siguiente: 

Cuadro 14 

horas  de la madrugada, las unidades que prestan este servicio se encuentran 

en condiciones relativamente aceptables.  

 

1.6.3 Correo y teléfono 
Únicamente la Cabecera Municipal y l

fr

telefónica, en la Cabecer

telefónicos comunitarios; la cobertura telefónica es complementada de manera 

importante por el servicio de teléfonos celulares.  

 
1.6.4 Servicios públicos básicos 
En lo que refiere a estos 

c

 
1.6.4.1 Suministro de agua  
Este servicio es deficiente, debido a que no  se cuenta con la infraestructura 

necesaria para canalizar los nacimientos de agua a presas en donde se pueda 

suministrarle determinada cantidad de gas cloro con el objeto de mejorar el 

abastecimiento de agua a la población.  Según se muestra en el cuadro la 

cobertura tanto en e

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Cobertura de Agua Potable 

Año 2003 
Área Entubada % Nacimiento % Pozo % Río %

Urbana 99 1 0 0 
Rural 47 34 16 3 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, el acceso a dicho servicio es limitado, 

 comunidades no cuentan con agua potable por lo cual se 

 como 

otable. 

 servicio, pertenece al área rural en cuanto al total de la 

oblación del Municipio se refiere.  

ertura de 86.01%.   

pues muchas de las

abastecen de otros medios como: agua entubada, de nacimiento, pozo y de ríos; 

el cual es irregular tanto en el área rural y urbana, por lo que es necesario su 

racionalización por sectores a los que se les abastece cada dos días con un  

aproximado de 1 hora, por lo que la calidad de la misma es mala, debido a que 

no se le da el tratamiento necesario para que pueda ser catalogada

p

 

1.6.4.2 Energía eléctrica 
El 83% de las viviendas tanto en el área urbana y rural cuentan con servicio 

domiciliar,  siendo este deficiente en horarios de mayor demanda, regularmente 

de 18:00 a 21:00 horas, debido a que el voltaje es bajo y no se cuenta con 

reguladores indispensables para nivelar la corriente eléctrica; el 17% restante 

que no posee este

p

 

La información proporcionada por la empresa DEOCSA, (encargada de 

suministrar el servicio) refleja que el 23.99% se encuentra en áreas urbanas 

como el casco municipal y las aldeas: La Mesilla, Camojá, Calauté. En los 

centros poblados del área rural tiene una cob

 

1.6.4.3 Alumbrado público 
El alumbrado público existe en el casco urbano y 3 aldeas: Camojallito, Camoja 

Grande y la Mesilla, siendo deficiente por no satisfacer a cabalidad la necesidad 

de los usuarios y carecen del mismo el resto de centros poblados, la calidad es 

mala debido a que el voltaje no es el suficiente y luz que brinda es opaca 

regularmente de 18:00  a 21:00 horas.  
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1.6.4.4 Servicios de salud 
El Municipio posee un centro de salud con  sede en la Cabecera Municipal que 

ertenece al Distrito 16, tiene cobertura para los municipios de La Democracia y 

a Libertad; tres puestos de salud en las Aldeas La Mesilla, San Isidro y Las 

uacamayas, también cuenta con dos puestos de salud ubicados en el 

unicipio de La Libertad. 

n cuanto a la cobertura de los puestos de salud los mismos atienden en sus 

respectivas jurisdicciones aproxim e  10,000 a 12,000  habitantes 

excediendo la p ace necesaria 

la apertura de centros de atención  dé cobertura a más del 80% de 

entros poblados ue no cuentan c n acceso directo a este tipo de servicios, por 

lo que puede mencionarse que se atiende al 20% de la población, siendo este 

deficiente.  

rtura de salu siendo me por zacio o 

gube les, tal o Inte  K ala di a 

el 

munitario además dentro del municipio existe una unidad del Instituto 

oblación, contribuyendo a su desarrollo, esta opción esta restringida 

n alto porcentaje para los pobladores del Municipio,  ya que la cobertura que se 

 

p

L

G

m

 

E

adamente d

oca capacidad instalada con que cuentan, lo que h

 médica que

c  q o

servicio 

 

La cobe d esta  comple ntada organi nes n

rnamenta es com rvida y aibil B m,  me ante l

implementación de promotores de salud y botiquines de medicina a niv

co

Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- que a partir del 20 de mayo del 

presente año amplió su cobertura relativa a enfermedad común y maternidad.  

 
1.6.4.5 Educación 
La educación como la salud, es una capacidad básica que incrementa el nivel de 

vida de la p

e

tiene en servicio de educación pública es tan solo del 40%,  lo que significa que 

solo cuatro de cada diez niños cuentan con un nivel de atención escolar. 
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En visitas de campo se constato la existencia de problemas en la calidad 

educativa, no solo por el nivel académico de los docentes sino también la 

fraestructura física de las escuelas y que el ciclo escolar para gran parte de 

ctor rural inicia hasta el mes de marzo, debido a que los 

olamente hay 78 

entros educativos, incluyendo 18 de carácter privado para una población con 

rsonas en edad escolar.   

e 40 años,  lo que hace necesario el 

cremento de centros de alfabetización y aumentar la cobertura para la 

iendo hincapié en la calidad de la educación que 

 

in

estudiantes del se

alumnos emigran junto a sus padres para labores agrícolas,  lo que en muchos 

casos genera la deserción escolar, que  fue estimada en un 7% por centro 

educativo visitado. 

 

En nivel primario para el presente año están inscritos 5,855 alumnos,  un 80% 

de ellos en escuelas públicas el resto en establecimientos privados, estos datos 

comprueban la falta de cobertura educacional existente, s

c

más de 18,000 pe

 

El analfabetismo que estimó el censo de 1994 era de un 57%,  según la muestra 

poblacional se obtuvo una tasa de analfabetismo del 35%, lo que muestra  a la 

fecha disminución de este problema,  la tasa que maneja la Comisión Nacional 

de Alfabetización es de un 40.7%,  sin importar cual de las dos tasas se tome en 

cuenta es notable la persistencia del analfabetismo,  el mayor porcentaje de 

analfabetas son personas mayores d

in

población en edad escolar,  hac

el Municipio requiere. 
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Cuadro 15 
Municipio de La Democr

Niveles de Alfabetis
acia - Huehuetenango 

mo Estimado 

 
Año: 2003 

     
ALFABETAS Categoría Población 

SI % NO % 
Pueblo   4,625   3,006   5.65 1,619  3.05 
Aldea 24,963 16,226 30.52 8,737 16.43 
Caserío 20,568 13,369 25.15 7,199 13.54 
Cantón   3,006   1,954   3.68 1,052   1.98 

Totales 53,162 34,555 65.00 18,607    35.00 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
 

  

En el cuadro anterior se determinó que el 65% de la población del Municipio 

sabe leer y escribir aunque no culminen la escuela primaria, debido a que en la 

mayoría de centros poblados se cuenta con escuelas que cubren el nivel pre-

primario, primario, en cuatro comunidades el nivel secundario,  una en  el nivel 

diversificado y nivel universitario se imparte únicamente en la Cabecera 

tra se pudo determinar que un 61% de 

 

Municipal. 

 

El resto (35%), no sabe leer ni escribir debido a que corta edad se emplea en el 

trabajo agrícola familiar, o en los quehaceres domésticos; esto se debe a que los 

padres de familia prefieren que los hijos aporten económicamente antes de que 

se dediquen a estudiar. 

 

1.6.4.6 Drenajes 
Según los datos obtenidos de la mues

hogares de los centros poblados encuestados, no cuenta con drenajes, y que 

básicamente solamente la cabecera municipal posee un sistema de drenajes;  

lo anterior pone de manifiesto que la cobertura de este servicio básico es 

inexistente en los centros poblados más retirados del casco urbano, servicio que 

 



 35
  

es indispensable en toda comunidad para evitar focos de infección y epidemias 

de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, entre otras. 

 
1.6.4.7 Letrinas 
Este es uno de los servicios más insuficientes, según datos obtenidos, ya que 

ólo el 58% de hogares cuenta con servicio de letrina, el 35% cuenta con 

ún teniendo un sistema de recolección de basura en la Cabecera Municipal, la 

afectan al Municipio; situación observada en los 

os, calles, carreteras, canchas deportivas, parques. En la actividad de campo 

e determinó que la población del área rural acostumbra a quemar, enterrar o 

rar la basura en barrancos provocando contaminación ambiental; en la 

ctualidad existe solo un basurero oficial ubicado en las afueras de la aldea La 

esilla autorizado por la Municipalidad.  

.6.4.9 Tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas 
l sistema de drenajes existente está conectado a las fuentes fluviales que se 

ncuentran a los alrededores, contribuyendo a la contaminación ambiental. Se 

oncluye que el Municipio en general no cuenta con plantas de tratamiento de 

esechos sólidos y aguas servidas,  debido a que la Municipalidad no cuenta 

on los recursos económicos necesarios para una infraestructura de tal 

magnitud, provocando focos de contaminación y enfermedades. 

 

s

sanitarios; de lo anterior se concluye que un 7% no poseen disposición de 

excretas; debido a que algunos centros poblados no poseen drenajes tal y como 

se menciona en el numeral anterior, también se debe a que no poseen los 

recursos económicos necesarios para la construcción de una fosa séptica, que 

les permita contar con este servicio.    

 
1.6.4.8 Extracción de basura 
A

Mesilla y Camojá Grande que funciona dos veces por semana, la basura es uno 

de los grandes problemas que  

rí

s

ti

a

M

 
1
E

e

c

d

c
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1.6.5 Infraestructura deportiva y cultural 
ampos deportivos para practicar fútbol, solamente hay en 22 centros poblados 

 en el casco urbano cuentan con una pequeña instalación que es utilizada para 

racticar básquetbol y papi fútbol,  canchas de Básquetbol hay  6 en todo el 

unicipio.   En lo referente a lo cultural sólo existe el Salón Municipal para 

ventos sociales y actividades de la fiesta titular.   

.7    INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
a infraestructura productiva, es el conjunto de bienes muebles e inmuebles  de 

stituciones públicas y privadas que proporcionan  servicios a las unidades 

empresariales  y a la sociedad, directa o indirectamente, que tienen un efecto 

significativo en entro de la 

infraestructura productiva del Municipio se puede mencionar: 

 

1.7.1 Vías de acceso 
A la Cabecera Municipal de La Democracia se accede por la Carretera 

Interamericana, a 325 Km. de la capital de la República y a 76 Km. de la 

Cabecera  Departamental de Huehuetenango. Un total de 25 centros poblados 

(48%) de este Municipio son accesibles por esa misma carretera, con pavimento 

que se complementa en cinco casos (9.6%) con terracería transitable todo el 

año. Según la información obtenida, 18 aldeas, caseríos y cantones (35%) 

poseen caminos de terracería; 5 (10%) cuentan con terracería parcial, que se 

complementa con camino de herradura; 2 (4%) tienen camino de herradura; y en 

2 (4%) no se obtuvo información.10

 

De conformidad con la investigación de campo efectuada en el año 2,003 se 

estableció que la mayoría de los centros poblados (77), continúan con caminos 

de terracería, los cuales en época de invierno se encuentran en mal estado y 

                                           

C

y

p

M

e

 
1
L

in

 el desarrollo económico de la misma.  D

 
10 Fundación Centroamericana de Desarrollo -FUNCEDE-. Diagnóstico y Plan de Desarrollo del Municipio 
de La Democracia 1994 Pág. 13 
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son accesibles únicamente a pie o por medio de vehículo de doble tracción, lo 

 evidencia de que las autoridades locales y nacionales no se han 

preocupado por mejorar la infraestructura vial productiva, esto incide en la falta 

arrollo y crecimiento productivo de la región. 

ontinuación se presenta se muestra en forma general las vías 

e comunicación del Municipio. 

 

 

que constituye

de des

 

En el mapa que a c

d
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Mapa 4 

Municipio de La Democracia – Huehuetenango 
Vías de Comunicación 

2003 
 

 

 

 

Referencias: 
  

=   Asfaltado 
 
__    =   Calles de terracería    
 
- - -   =   Veredas 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Unidad de Sistema de   
             Información Geográfica (USIGHUE). 
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1.7.2  Sistema de riego 

La mayoría de productores del municipio de La Democracia utiliza el sistema de 

riego natural (lluvia), debido a que en ésta área el recurso hidrológico no es 

utilizado adecuadamente. También la falta de recursos económicos impide a los 

productores implementar técnicas de riego para aprovechar al máximo sus 

Cabe indicar que éstos consisten en reunir la producción de diferentes unidades 

bservó que en el Municipio únicamente 

onde se reúnen vendedores y 

compradores para intercambiar bienes o servicios.”12    

e, los sábados en 

 aldea La Mesilla y el domingo en la Cabecera Municipal. 

anda de espacios de ventas, por esa 

zón los comerciantes utilizan las principales vías de acceso a las aldeas 

Camojá Grande y La Mesilla (Carretera Interamericana) y las calles principales  

d

     

tierras y diversificar los cultivos. 

 
1.7.3 Centros de acopio 

productivas en un solo lugar.11  Se o

existen centros de acopio de segundo nivel, los que están  construidos con 

paredes de block y techo de lámina, y de tercer nivel, que para ello se utiliza un 

camión o pick-up que se traslada a cada lugar recolectando la producción. 

 
1.7.4 Mercados 
“Es la institución u organización  social, d

 

A través de la investigación se determinó que son tres las instalaciones que 

existen de tipo informal, los  viernes en la aldea Camojá Grand

la

  

En el casco urbano existe infraestructura para el funcionamiento del mercado 

municipal, pero es insuficiente para la dem

ra

el casco urbano de la Cabecera Municipal.

                                      

 

 
11 o de Productos Agro Gilberto, Mendoza. Compendi pecuarios. Segunda reimpresió

5. Pág. 10 
n.  Servicio 

ca, Febrero 199
 

Editorial IICA.  San José, Costa Ri
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1.7.5 Energía eléctrica 
L en l  productivos agrícolas y 

pecuarios; sin embargo los sectores que hacen uso de este servicio en mayor 

e  

omercios y otros). No se detectó la existencia de industrias que utilicen la 

nergía eléctrica  a gran escala.     

.8.1 Organizaciones comunitarias 
desarrollo del municipio de La 

aturaleza de sus propósitos difieren en el nombre, 

abiendo 29 comunidades (69%) comités pro-mejoramiento, 16.7% comités pro-

introducción de agua potable; 2 (4.8%) comités de desarrollo integral; 3 (7.1%) 

comités pro-desarrollo y un (2.4%) comités de padres de familia.  Entre las 

prin los grupos organizados del Municipio 

están: falta de recursos económicos, falta de asesoría, falta de financiamiento y 

d

S és 

comunitarios inscritos. Los comités no buscan la realización de un proyecto 

específico, sino que su finalidad es la de ejecutar proyectos de beneficio social.    

               

a energía eléctrica no es utilizada os sectores

scala es el artesanal (carpintería y herrería) y servicios (hoteles, gasolineras,

c

e

 
1.8 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 
En este apartado se hace la descripción de las instituciones, comunitarias, 

gubernamentales y particulares que se encuentran debidamente organizadas y 

desarrollan su actividad dentro del Municipio. 

 

1
Con base en el diagnóstico y el plan de 

Democracia efectuados por la Fundación Centroamericana de Desarrollo 

(FUNCEDE) en el año 1994, de 52 comunidades encuestadas el 81% eran 

comités comunitarios; por la n

h

cipales dificultades que atraviesan 

esconocimiento de instituciones de co

 

operación. 

egún registros de la municipalidad de La Democracia, existen 52 comit

                                                                                                                   
12 Ibid. Pág. 12 
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1.8.2 Organizaciones productivas 
Con base en la investigación realizad ctó que 

en el Municipio existen las organiz dican a 

continuación: Cooperativa Agrícola Int ro” R. L., que impulsa 

la producción y comercialización del c ón de Desarrollo Agrícola 

D  su funció  la concesión de créditos 

ntre las instituciones que brindan apoyo a las actividades económicas y 

o 2003, se citan las siguientes: 

 DE ACCIÓN 

 Coordinación Técnico Administrativa, 

Ministerio de Educación 

 

Edu

 a 

• do de Paz  Jurisdiccional 

 

eneral de Migración

• Puesto de salud pública  Asistencia médica 

• Comisión Nacional de Alfabetización Educación pública 

a en el trabajo de campo, se dete

aciones productivas, que se in

egral  ”Nuestro Futu

afé y la Asociaci

emocratense –ADAD-, que n es el ahorro y

agrícolas para café a pequeños agricultores.    

 

1.9 INSTITUCIONES DE APOYO 
E

sociales del Municipio en el añ

 

1.9.1 Instituciones estatales 
Dentro las instituciones de tipo estatal que se identificaron en el municipio de La 

Democracia, se mencionan las siguientes: 

 

IDENTIFICACIÓN CAMPO

•

cación pública 

• Policía Nacional Civil  

Juzga

Seguridad ciudadan

• Aduana La Mesilla  Tributario 

• Delegación G   Migratoria 
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Las instituciones citadas anteriormente ya existían en el año 1994, según 

estudio realizado por FUNCEDE; sin embargo, cabe indicar que actualmente las 

stituciones Banco de Desarrollo Rural, S.A. (anteriormente Banco Nacional de 

3 existen las entidades no 

ubernamentales siguientes: 

• Fundación para el Desarrollo de         Crédito para Comercio y Vivienda 

• Iglesia Católica          Religiosa 

• Iglesia Evangélica C.A.          Religiosa 

in

Desarrollo Agrícola) y El Correo  (antes denominado Correos y Telégrafos), 

actualmente pertenecen al sector privado. 

 
1.9.2 Organizaciones no gubernamentales 
Son entidades de apoyo sin fines lucrativos, que persiguen beneficiar a ciertos 

sectores de la población.  En el año 200

g

 

IDENTIFICACIÓN      CAMPO DE ACCIÓN 

• Federación de Cooperativas 

Cafetaleras de Guatemala 

(FEDECOCAGUA) 

        Apoyoa a la caficultura                  

• Asociación Nacional del Café 

(ANACAFE) 

        Organización de los caficultores 

Programas Socioeconómicos 

(FUNDAP) 

• Proyecto Kaibil Balam (CEE)          Asistencia Médica, y educativa  

• INTERVIDA          Asistencia  médica, educativa,     

         productiva y cultural, Seguridad  

         alimenticia Infraestructura,  

         capacitación a pequeños   

          productores  
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Con relación al año 1994, el apoyo de organizaciones no gubernamentales se ha 

incrementado, en vista de que las entidades: Fundación para el Desarrollo de 

Programas (FUNDAP) e INTERVIDA  no figuraban a esa fecha.  

 

1.9.3 Entidades privadas 
En el año de 1994 según estudio realizado por FUNCEDE, solamente existía 

una entidad del sector privado, la cual era una agencia del Banco del CAFÉ 

S.A., pero al año 2003 existen en el Municipio dos instituciones más, de las 

cuales una presta el servicio de comunicaciones y el resto de tipo financiero; lo 

ue permite que la población tenga acceso a este servicio de suma importancia, 

 Banco del Café, S.A. Intermediación Financiera 

ncomiendas 

s, las limitantes que estos 

enen en cuanto a aspectos de salud, educación, vivienda, medio ambiente, vías 

ra ser ejecutados en el transcurso del año dos mil cuatro y 

ieciséis están pendientes de someterse a estudio, para definir su prioridad, este 

q

por el flujo financiero y comercial que existe actualmente. 

  

IDENTIFICACIÓN CAMPO DE ACCIÓN 

• Banco de Desarrollo Rural, 

S.A. 

Intermediación Financiera 

•

• El Correo Correspondencia y e

 
 
1.10     REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN SOCIAL 
En el Municipio la mayoría de comunidades visitadas en la etapa de recolección 

de datos, se observó y fue ratificado por sus pobladore

ti

de comunicación y transporte. 

 

Cabe mencionar en primera instancia que de los veintidós requerimientos de 

inversión social identificados solo dos están en ejecución, cuatro fueron 

aprobados pa

d
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atraso incide en la desactualización  de los proyectos, que muchas veces al ser 

 

len de un lugar, y en este sentido dentro del flujo 

nanciero de La Democracia se incluyen las remesas familiares provenientes de 

s Unidos de América. 

entos comerciales como en las ventas de los días de 

ercado, se estableció que entre los principales productos que se importan 

 como: aceite, jabón,  cereales, 

almente de la 

becera departamental de Huehuetenango, están: pan, frutas, refrescos,  

ién 

utas como el mango, aunque en menor escala. 

ejecutados ya no cumplen con su objetivo inicial. 

 
1.11.  FLUJO COMERCIAL Y FINANCIERO 
El flujo comercial consiste en el movimiento comercial que tiene el Municipio, 

tanto hacia adentro como hacia fuera, y comprende las importaciones y 

exportaciones.   Ahora bien, como flujo financiero, debe entenderse a la cantidad 

de remesas que ingresan o sa

fi

otros lugares, especialmente de emigrantes en los Estado

 
1.11.1 Principales productos de importación 
Tanto en establecimi

m

hacia el Municipio están los abarrotes tales

productos enlatados, pastas dentales, papel higiénico, productos de limpieza, 

medicinas,  harina de maíz, golosinas y galletas.  Adicionalmente, se importan 

bebidas alcohólicas, gaseosas, juguetes, insumos agropecuarios y sombreros, 

todos provenientes de la Ciudad Capital  y de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Entre los productos que se adquieren de otros municipios, princip

ca

verduras, hilos, lustrinas, carne de res, cerdos, aves de corral, entre otros.   

 

1.11.2 Principales productos de exportación 
Entre los principales productos que se exportan del municipio de La Democracia 

están: el café, que es vendido en cereza y pergamino en la Cabecera 

Departamental y la Ciudad Capital, y de aquí al extranjero; así como tamb

fr
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Adicionalmente, es importante mencionar que por la ubicación fronteriza del 

Municipio, y de acuerdo a información obtenida en la Aduana “La Mesilla” se 

stableció que se exportan hacia los Estados Unidos Mexicanos, productos que 

o son elaborados en La Democracia, tales como: cemento, block, pollo 

rocesado, artículos y juguetes de plástico. 

.11.3 Ingresos por concepto de remesas familiares  
Según información estimada por instituciones intermediarias autorizadas (Banco 

del Café S.A. y Banco de Desarrollo Rural S.A.),  las remesas familiares 

representan una de sus principales operaciones, al grado de llegar a manejar en 

conjunto aproximadamente Q. 7.0 millones al mes, sin tomar en cuenta las 

transacciones que se realizan en el mercado informal. 

 

A pesar de su importancia las remesas no han logrado reducir los efectos de la 

pobreza, aunque es justo reconocer que han restablecido la base productiva de 

muchos lugares que fueron afectados por el conflicto armado, este rubro se ha 

convertido en un seguro social informal pues garantizan el acceso a la salud y a 

la educación. 

 

1.11.4 Competencia desleal 
El principal indicador de competencia desleal se puede observar en el 

contrabando de abarrotes, artículos de limpieza e insumos agropecuarios de 

origen mexicano que ingresan al Municipio por la frontera que se encuentra en la 

Mesilla,  esta situación se observa en mercados, tiendas y en ventas del sector 

informal, que ofrecen dichos productos  a precios más bajos que los nacionales, 

por lo que se presume que la mayoría de éstos ingresan al país sin el pago de 

los tributos correspondientes. 

 

e

n

p

 

1
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1.12    ACTIVIDADES PRODUCT NICIPIO 
Entre las activid rícola es la de 

ayor relevancia, seguida por el sector servicios y en menor grado la actividad 

a de unidades productivas es para 

utoconsumo y no conlleva una planificación ordenada,  la producción ganadera 

ión a la industria y la agroindustria no se 

etectó este tipo de actividad en el Municipio, lo cual puede explicarse por el 

a actividad servicio es la segunda más importante para el municipio de La 

 gasolineras, 

.   

IVAS DEL MU
ades económicas del Municipio, la actividad ag

m

artesanal y pecuaria. 

 
1.12.1  Resumen de la actividad productiva 
En forma general, la actividad agrícola es la más representativa del Municipio, lo 

cual se debe a la tradición de generación en generación.  En la actividad 

pecuaria, se estableció que su desarrollo es bastante desordenado, por ejemplo 

la producción avícola y porcina en la mayorí

a

en la mayoría de casos es complementaria a la actividad agrícola. 

  

Los talleres artesanales han tenido un moderado crecimiento, especialmente lo 

que son panaderías, carpinterías y elaboración de trajes típicos, aunque este 

último es para uso personal.  Con relac

d

hecho de que la agricultura es la actividad principal,  y su nivel tecnológico es 

bajo; por lo que no existe ningún producto que sea objeto de transformación. 

 

L

Democracia,  por el auge de tiendas, hoteles, almacenes, bancos y

principalmente, lo cual se debe a la ubicación fronteriza del Municipio

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

species de ganado, no obstante existen áreas en las que se puede realizar la 

adecuada.  

a observación, se determinó que las 

ctividades del sector pecuario se desarrollan de la siguiente forma: 

SITUACIÓN ACTUAL DEL GANADO BOVINO 
 

La producción pecuaria del Municipio se ha venido desarrollando en forma 

significativa, lo que constituye una actividad potencial para el crecimiento de la 

comunidad, según la investigación de campo, la actividad agropecuaria ocupa 

un cuarto lugar dentro de todas las actividades productivas,  pese a que la 

mayoría de terrenos no contribuyen al buen desenvolvimiento de las diferentes 

e

crianza y engorde de de manera 

 

La caída de los precios del café en el mercado, entre otros problemas ha sido 

determinante, para que el productor agrícola busque nuevas opciones en sus 

actividades productivas, la crianza y engorde de ganado se realiza como 

complemento de la actividad agrícola, sin llegar a tener una tecnificación 

orientada a una  explotación eficiente. 

 

Con base a los datos obtenidos de la muestra realizada en el trabajo de campo a 

través de encuestas, entrevistas y l

a

 

Microfincas:   producción de ganado avícola y porcino  

Fincas Familiares:  producción de ganado bovino de engorde 

Fincas Multifamiliares: producción de ganado bovino de engorde 
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2.1 GANADO BOVINO 
El ganado bovino fue el primero entre las especies animales que fue 

mesticado por el hombre con fines netamente agrícolas.   En un principio se 

 las pieles, más tarde se utilizó su leche y finalmente como 

se pueden mencionar: el 

anado de abasto que se desarrolló para la producción de carne; el ganado 

a la producción láctea y el ganado de tiro para las labores agrícolas.    

de buena alta calidad, las cuales son: Cuerpo ancho y 

oluminoso, apariencia compacta, anchura y profundidad uniformes, cabeza 

rtas. La crianza de ganado, es una actividad semejante a la 

ares genera terneros los cuales se clasifican por sexo y 

gularmente se sacan a la venta los terneros (entre 10 y 12 meses de edad) y 

para el hato, se debe tomar en cuenta el grado de 

mamantarlos por un tiempo de seis meses, llegado el final 

e este período, le suspenden la alimentación de leche materna, llamado 

estete.   Estas crías son mantenidas en los potreros y alimentados con pastos 

aturales o cultivados y nutrientes complementarios, con un tiempo de duración 

do

aprovechó la carne y

animal de trabajo. Como resultado de estas funciones se desarrollaron 

diferentes tipos de ganado bovino, entre las cuales 

g

lechero par

 

2.1.1 Características y usos 
El objetivo principal de la producción ganadera, es criar y desarrollar la masa 

corporal del animal con el fin de obtener carne para consumo humano, el 

ganado seleccionado para este propósito debe tener ciertas características para 

lograr un producto 

v

cuello y patas co

actividad industrial, pues para producir se necesita de una inversión permanente 

de reproductores, constituidos por los vientres de vacas y toros (sementales) 

que pueden ser de pura raza o criollos. 

 

La unión de estos ejempl

re

las terneras se conservan 

consanguinidad entre los reproductores (padres e hijos).   El engorde de ganado 

bovino, consiste en el proceso a que es sometido el nacimiento de un ternero o 

ternera, que es el de a

d

d

n
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de 8 a 12 meses, según sea la condición del ganado; al vender se deducen los 

rahman 

s hacia arriba y vueltos hacia la parte superior. Tiene una joroba muy 

arcada sobre la parte superior de la espalda y cuello, presenta piel excesiva en 

e perfil rectilíneo, cuernos grandes en forma de lira, morro pequeño, de capa 

o a regiones 

scasos, productora de leche en un 

tres

 

Cru  Criolla 

se 

productores de leche. 

 
 

costos (por alimentación y cuidado de los animales). 

  

2.1.2 Variedades 
En las unidades productivas objeto de estudio se observo la raza Barroza Criolla 

y la   Cebú Brahman que se describen a continuación: 

 

B
Raza autóctona de la India, de la especie del Bos Indicus, su color es gris o rojo, 

tiene glándulas que expelen una secreción oleosa y olorosa que actúa de 

repelente para los insectos, tiene orejas anchas y colgantes, los cuernos son 

curvado

m

garganta y papada. 

 
Barrosa Criolla 
D

barrosa, debido a su rusticidad se adapta a diversos climas así com

montañosas de vegetación pobre y pastos e

nivel intermedio y los novillos bien alimentados rinden de cincuenta a cincuenta y 

 por ciento en canal. 

ce Brahman y
El cruce de ganado criollo con brahman ha dado muy buenos resultados ya que 

puede llegar a conseguir ejemplares muy resistentes al calor y buenos 
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2.2  TECNOLOGÍA UTILIZADA 
La crianza y engorde de ganado, se hace a través de la tecnología tradicional, 

ma

que difícilmente superen los pequeños productores, que generalmente 

obreviven con ingresos menores a la canasta básica en condiciones de salud, 

n caria. 

 dedican a esta actividad esta en proporción 

s para tal fin 

inero, tierra, espacio, pastos, compra de pastura, etc.) 

 

El nivel de la tec

• La raza utilizad

• La asistencia técnica no se ctamente, debido a que los                      

productores van a las agro-veterinarias y allí reciben orientación, la cual a 

 la nc acunas y tos al 

• os  utili ocas c ades, y no os los 

ado e nza y 

engorde. 

 La medicina veterinaria se utiliza exclusivamente con fines curativos y no 

para la prevención de enfermedades. 

que está en función de la capacidad económica de las fincas; en virtud que a 

yor tecnificación se requiere más capital.   Lo anterior representa una barrera 

s

higie e y vivienda pre

 

La alimentación de este tipo de ganado se da a través de pastos naturales, 

pastos cultivados y concentrado en mínima parte; además usan ríos, 

nacimientos de agua y bebederos.   El capital que utilizan  en su mayoría es 

propio. 

 

La producción de las fincas que se

al tamaño de las fincas, y obviamente de la disponibilidad de recurso

(d

nología tradicional se caracteriza por lo siguiente: 

a es cruzada y criolla. 

utiliza dire

través de ex riepe ia les sirve par a aplicar v me endicam

ganado. 

 Los insum se zan en p antid son tod

recomendados  un manejo i-tecnific en plan de  sem n la cria

•
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• Se utilizan pastos naturales, eventualmente se hace uso de concentrados de 

propósito general para ganado bovino. 

• En lo que se refiere a bebederos, generalmente utilizan ríos o nacimientos, 

pero siempre hay un estanque para darles de beber a los animales cuando 

están estabulados. 

rcializa  el 28% en el mercado 

ra efectos de análisis se utilizarán las unidades cuya producción anual 

s de 33 cabezas ( fincas familiares ) y 157 cabezas ( multifamiliares ) que son 

2.3
El 

gorde de Ganado Bovino 
 Valor de la Producción 

  

 
2.3   Producción 
Se determinó que la producción de 523 cabezas de ganado en pié con un peso 

promedio de  1,000 libras de las cuales se come

local.   Pa

e

vendidas en pié. 

 

.1    Volumen en producción 
volumen de producción puede observarse en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 16  
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crianza y En
Volumen y

Año: 2003 
        

Estratos   Inventario Valor 
Tamaño Fincas Manzanas
Familiar 5 108.

 Cabezas Quetzales 
50 33 124,600 

Multifamiliar 4 2,304.00 157 348.390 
Totales 9 2,412.50 190 472,990 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2003. 
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En las fincas investigadas que utilizan tecnología tradicional se producen 190 

ezas de ganado en una extensión territorial de 2,412.50 manzanas, las 

les al ser comercializadas 

cab

cua a un precio aproximado de Q 2,762.00, lo cual 

 
2.4 DUCCION 

os elementos que intervienen en el proceso del costo para la crianza y engorde 

, hojas de maicillo, desechos de cultivos del frijol y maíz. 

) Vacunas, vitaminas y desparasitantes: estos elementos son 

básicamente para mantenerlos sanos, nutridos y libres de cualquier virus, y 

de esa manera agilizar el proceso de crecimiento y poder prepararlos para 

engorde o iniciar la gestación. 

) Concentrados: este insumo contribuye al crecimiento y desarrollo de 

todo el metabolismo del ganado, para que aproveche las vitaminas 

inyectadas, es decir que se complementa con todos los insumos anteriores 

que se le proveen al animal. 

) Melaza: es el último subproducto que se sustrae del proceso de 

transformación de la caña de azúcar, la melaza se mezcla con el 

concentrado y provee de muchas calorías y proteínas para que se eleve el 

nivel de grasa y el volumen de leche de las vacas reproductoras. 

equivale a un total de Q 524,700.00. 

   COSTOS DE PRO
L

de ganado bovino, se conforman por insumos, mano de obra directa y gastos 

variables, los cuales se describen a continuación 

Insumos 

 

Para la producción de ganado bovino, se emplean los siguientes insumos: 

a) Follajes: se utilizan básicamente para la alimentación de las cabezas 

de ganado, de los cuales se pueden mencionar: los pastos naturales, pastos 

cultivados

b

c

d

 



 53
  

e) Fertilizantes: es importan  este factor, porque los pastos 

cultivados tie  alimentación 

de las cabezas d

f) Otros: en este rubro se on otros elementos importantes, 

que el productor le aplica a su ganado, ejemplo de estos la aplicación de 

s . 

 

Mano de obra directa: está constituido por el personal que esta rgo de la 

gestación, cuidado, alimentación, engorde y supervisión del ganado, entre ellos 

v os, jor d

 

Gastos variables: son los gastos que no están relacionados directamente con la 

p s orales los 

trabajadores, las cuotas patronales, bonificación incentivo y otros gastos 

imprevistos. 

 

 

 

te referirse a

nen que nutrirse, para que se eleve la calidad de la

e ganado. 

clasifican c

ho onarm feme inasn

 a ca

aquer nales, cerca or. 

roducción y lo conforman las pre taciones lab  pagadas a 
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Cuadro 17  

     Gastos  Costo 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Crianza y Engorde de Ganado Bovino 

Costo de Explotación Anual 
Año: 2003 

 
Concepto Insumos Mano de Obra Indirecto Explotación 

     Variables Anual 
  

s 
 

   
% 0.07 .93 0.00 100 

    
  
8.00      142,598.00 0.00     152,926.00  

        
0.03 .72 0.25 100 

0
 

Total 10,32
  
% 0
     

ncuesta 
  

10,328.00      258,127.00   90,665.00     359,120.00  
   

  (206,194.00) 
      

de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 

E
Imputados  

   
 

(90,665.00)
    
Fuente: Investigación 

 

• Movimiento de ganado bovino 

Este se determina con el incremento o decremento del hato en un período, por lo 

cual es necesario analizar todas las variaciones y utilizar controles como el 

inventario inicial y final, entre otros. 
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Cuadro 18 

   
Concepto   Cabezas 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Existencias Finales Ajustadas de Ganado Bovino 

Volumen y Valor de la Producción 
Año: 2003 

 

    
Inventario final  489 
    
(+) Compras  86 
    
( - ) Defunciones  8 

  
 190 

 
+) Na imien 48 

    
 finales ajustadas 425 

  
( - ) Ventas 
   
( c tos  

Existencias
Fuente: Investigación de campo. Grupo EPS., primer semestre 2,003 

 

Inventario inicial 
Este se controla con el número de cabezas que conforman el hato al inicio del 

período e incluye reses adultas, terneros  

económicas se as era de 489 

y al final del período  animales debido a 

las compras y 48 a los nacim

 

Nacimiento de terneras y terneros 
Los nacimien do vacuno so inan  e o 

mantenimiento de los hatos.   De acuerdo a los nacimientos las hembras son 

u o, mientras que los machos se venden al 

destetarlos cuando la actividad principal es rde.

 

 

y terneras.  En las distintas unidades

constató que al inicio del año, el número de cabez

 fue de 425 y hubo un incremento de 86

ientos. 

tos de gana n determ tes para l aumento 

tilizadas para aumentar el hat

 el engo    
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Defunciones 
Se registraron ocho defunciones en la unidad económica debido a que algunas 

unidades productivas el terreno es inclinado y muchas veces caen y debido a la 

gran cantidad de piedras se lastiman y  por la falta de cuidado especializado 

mueren. 

 
Costo unitario anual de mantenimiento por cabeza de ganado 

l entre las existencias finales 

justadas, 

La cuota unitaria anual de mantenimiento por cabeza de ganado (CUAMPC), se 

obtiene al dividir el costo de explotación anual tota

a

 

CUAMPC     =        Costo de explotación anual 

          Existencias finales ajustadas 

scriben dentro del cuadro siguiente: 

 
 
 

Cuadro 19  
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crianza y Engorde de Ganado Bovino 
Cálculo del CUAMPC 

Nivel tradicional 
Año: 2003 

  
Descripción Costos Costos Variaciones

 

Al proceder como lo expresa la anterior relación, se obtiene los resultados que a 

continuación se de

  

 s/ Encuesta Imputados  
Costo de mantenimiento 28,433 66,990 -38,557 
Existencias de ganado ajustado 61.33 61.33 0 

1,092.23 -629 
1/2 CUAMPC 231.79 546.12 -314 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.  

CUAMPC 463.58 

 



 57
  

Como puede observarse en el cu r, para la actividad de crianza y 

engorde de ga  fincas es de          

Q 1,092.23 existiend uesta de Q 628.65 

debido a lo expuesto anterio  mano de obra y los gastos 

indirectos variables. 

 

C
Para poder establecer el estado de resultados en los costos pecuarios es 

necesa stab sto del ganado vendido

 

Para determinar el costo de la crianza y engord ti UAM  por 

cabeza vendida, obteniendo este resultado se le adiciona el valor de adquisición 

de la res. 

 

A contin ación endido e la crian  y engor  por 

nivel tec ológic

 

 

 

 

 

 

 

 

adro anterio

nado bovino, el CUAMPC para este tamaño de

o una variación con los datos según enc

rmen  a late en cuanto

osto de lo vendido 

rio e lecer el co . 

e, su mul plica el C PC

u se presenta el costo de lo v d za de

n o. 
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Cuadro 20 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crianza y Engorde de Ganado Bovino 
Costo de lo Vendido 

Año: 2003 
     

Unidades Co esta Imputado Variaciónncepto Encu
Valor inicial del ganado    

31 Terneras   
15 T  0 

Novillas  
 

0  
190 Sub Total 273,400 273,400 0 

  
 CUAMPC Ganado vendido    

   
342,940 436,727 -93,787 

24,800 24,800 0 
ernero    2,000   2,000 

59 64,900 64,900 0 
55 Vacas 77,500 77,500 0 
30 Toros 94,20 94,200 0 

   

 190 cabezas x 366 69,540   
     
 CUAMPC Ganado vendido    
 190 cabezas x 859.62  163,327 -93,787 

  
  Total costo de lo vendido 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.  

 
 

De acuerdo al cuadro anterior el aumento de Q 93,787 en el costo real de lo 

vendido se debe principalmente a que los productores no incluyen el valor de la 

mano de obra y pago de prestaciones laborales establecidas por la ley, ni los 

gastos variables. 
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Cuadro 21 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crianza y Engorde de Ganado Bovino 
Rentabilidad sobre el Costo de Producción 

  Según Real 

Nivel Tradicional 
Año: 2003 

(Cifras en Quetzales) 
 

o 
Co Enc

G 125  
ncepto uesta Imputado 

Variación 

anancia neta ,414  60,702 64,712 
Costos y gastos totales 342
Í 0  

,940 436,727    -93,787 
ndice de rentabilidad .37      0.14 0.23 

     
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 

 

a que por cada quetzal 

vertido en el costo de producción, el productor obtiene un índice de 

En cuanto a la rentabilidad sobre las ventas el índice tiene por objeto determinar 

 

En este tamaño de fincas y nivel tecnológico reflej

in

rentabilidad de 0.37 y 0.14 en los datos según encuesta y datos reales 

respectivamente. 

 

el grado de rentabilidad que obtuvieron las unidades productivas sobre los 

ingresos generados por las ventas. 
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Cuadro 22 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Crianza y Engorde de Ganado Bovino 
Rentabilidad Sobre las Ventas 

Nivel Tradicional 
Año: 2003 

(Cifras en Quetzales) 
 

  Según Real o 
Concepto Encuesta imputado 

Variación

125,414   60,702 64,712 Ganancia neta 
Ventas Netas 
Índice de rentabilidad 

524,700 524,700 0.00 
      0.24       0.12      0.12 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
 

 
Los índices obtenidos representan que por cada quetzal vendido se obtiene un 

dice de rentabilidad de 0.24 y 0.11 respectivamente. 

stos de producción) del 

ismo. 

 
 
 
 
 

ín

 

La cantidad de las ventas que constituye la ganancia del productor y la parte 

restante corresponde al capital de trabajo (costos y ga

m

 

Con los datos anteriores generados por las unidades productivas que se dedican 

a la explotación pecuaria puede observarse que están logrando obtener ingresos 

suficientes como para poder cubrir sus costos,  es una actividad que cada año 

está mejorando, no sólo por la demanda de la producción sino que por las 

utilidades que le generan al productor. 
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2.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ia de los propietarios de microfincas, si 

ueden garantizar créditos, las instituciones bancarias les tiene confianza por el 

.6   COMERCIALIZACIÓN  
na serie de actividades orientadas a facilitar la transferencia de 

etapas de concentración, 

quilibrio y dispersión, que se describen a continuación. 

o debido a la diversidad de pequeños 

merciantes de ganado y la falta de un rastro municipal. 

En las fincas familiares se produce ganado bovino en cantidades menores, su 

financiamiento es con recursos propios, según muestra y manifestación de 

propietarios, estos productores a diferenc

p

tipo de producción, sin embargo los productores encuestados no manifestaron 

interés por adquirir créditos, debido al temor de perder las garantías que las 

instituciones bancarias exigen. 

 

2
Representa u

bienes y servicios, que el intermediario pondrá a disposición del consumidor final 

en el momento y condiciones requeridas.  

 

2.6.1 Proceso de Comercialización 
El proceso de comercialización comprende las 

e

 
Concentración 
Con base en la investigación, se determinó que la concentración se realiza de 

forma individual por parte de cada finca productora de ganado, clasificando el 

producto según tamaño y peso, es usual que dentro de las fincas posean más 

de un potrero,  y que al momento de llevar a cabo la venta, los animales son 

reunidos en una sola manga (corral), a nivel de Municipio se comprobó que no 

existe una concentración formal, est

co
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Equilibrio  
Debido a la poca planificación, no existe equilibrio, cada productor determina  de 

acuerdo a sus necesidades financieras a lo largo del año, el momento en que  

eberá estar listo para ofertar el ganado. 

ductiva, por ejemplo el pago de 

rtilizantes, reparaciones de equipo agrícola, entre otros, durante todo el año se 

éste posteriormente la distribuye al consumidor final, no siempre es a 

ivel local,  también se cubre la demanda de otros municipios cercanos como La 

 privado que realice el proceso de la carne en canal, lo que provoca 

érdida en los márgenes de comercialización no sólo del productor sino que 

d

 

También se da el caso de las ventas emergentes que hacen los productores 

para cubrir gastos de otra actividad pro

fe

mantiene estable la demanda del producto.  

 

Dispersión   
En el Municipio,  la dispersión se efectúa a través de un intermediario, quién se 

encarga de recolectar las cabezas de ganado para luego venderlas en pie al 

minorista, 

n

Libertad, Jacaltenango, Nentón y Santa Ana Huista.  

 

Se notó una situación contradictoria consistente en que pese a que los 

ganaderos venden cabezas para ser comercializadas en municipios vecinos, las 

carnicerías locales adquieren el producto ya en canal,  a través de proveedores 

de la cabecera departamental,  esto obedece a la falta de coordinación entre los 

entes que participan en el proceso de comercialización y  que no existe un rastro 

municipal o

p

también a los mayoristas y minoristas. 
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2.6.2  Análisis de comercialización 

es en la comercialización, 

dicados en distintas fincas de café, que toman como actividad complementaria 

as vacíos económicos que la actividad agrícola no 

atisface. 

aso lo 

onstituyen mayoristas y minoristas que comercializan el producto no solo dentro 

unicipio, se identifica 

omo toda aquella persona que habita en el Municipio con gustos y preferencias 

Se conforma de las fases institucional, estructural y funcional, que se detallan a 

continuación: 

 

Análisis Institucional   
Consiste en estudiar el comportamiento de los sujetos que participan en el 

proceso de comercialización los cuales son: 

 

Productores: Constituyen los primeros participant

ra

la crianza y engorde de ganado bovino, estos tienen un desarrollo específico en 

la actividad ganadera y la atención a la producción no es la adecuada, ya que 

esta viene a suplir algun

s

 

Intermediario: Son las personas que se encargan de trasladar el producto  desde 

el productor a otros intermediarios o  hasta el consumidor final, posterior a una 

negociación que le permite obtener un margen de utilidad, para este c

c

del Municipio sino en municipios vecinos, no se tiene un dato exacto de la 

cantidad de estos, debido a que no es una actividad única y permanente de 

comercio sino que también la combinan con otro tipo de productos agrícolas y 

avícolas.  

 

Consumidor: Es quien finalmente utiliza el producto para su consumo,  mediante 

la compra en las distintas plazas que se encuentran en el M

c

en cuanto al consumo de carne, toda vez su situación económica lo permita.  
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Análisis estructural 
Se integra por la estructura, conducta y eficiencia de mercado que se analiza a 

continuación:  

 

La estructura de mercado está conformada por productores y compradores de 

a diferenciación se da según razas y el lugar de producción, por ejemplo no es 

ormalmente no existe un sistema de información coordinada de precios y 

do, esta llega a los productores a través del mismo giro del 

mercado abarca la fijación de precios la cual no incluye un 

étodo específico que relacione los costos de producción y los gastos de 

ediario el que propone un precio según la raza, 

olumen de producción anual no es planificado, los productores inician el 

roceso como complemento a otras actividades agrícolas a manera de ensayo, 

ganado, los puntos de venta están dispersos en  fincas ganaderas en donde se 

crían los animales con las características que prefieren los intermediarios, estos 

últimos están dispersos a nivel departamental, y su función es suplir la demanda, 

al equilibrar la producción de todos los municipios.   

 

L

igual el ganado criado en establos que a campo libre, por las condiciones del 

terreno y la alimentación.  

 

F

tendencias del merca

negocio de los intermediarios apoyados en referencias de costos y precios 

emitidas por el MAGA y la Asociación de Ganaderos de Huehuetenango.  

 

La conducta de 

m

comercialización, es el interm

edad y peso del animal y a continuación se da un regateo conjuntamente con el 

productor llegando a una cierre de venta, solo el intermediario tiene seguridad de 

recuperar la inversión no así el productor que no tiene registros escritos de sus 

gastos y costos, a priori cree que ha cubierto su inversión.  
 

El v

p
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por lo que no se tiene una estimación de tiempos y costos de producción y por 

rtir de la cual se inicie la venta del 

anado, esto conlleva a un aprovechamiento por parte del intermediario en el 

n lo referente a la eficiencia del mercado, ésta no se realiza debido a que los 

o al análisis físico del proceso de comercialización y la dinámica del 

ismo a través de la descripción de operaciones que influyen en la generación 

unciones de intercambio 

l contado y en efectivo, el precio se fija por el método de inspección 

l cual está determinado por las características de peso y calidad de la res, entre 

ende tampoco de una fecha determinada a pa

g

momento de las negociaciones. 

 

Por la misma falta de planificación de la producción no existen prácticas de 

promoción y así tampoco tácticas de presión para evitar nueva competencia. 

Cabe mencionar que debido al desabastecimiento local, las condiciones del 

mercado permiten la incorporación de otros oferentes que puedan cubrir la 

demanda, no solo del Municipio sino también de otros municipios vecinos. 

 

E

criadores no explotan ganado de calidad, como consecuencia de una tecnología 

tradicional, la resistencia a cambios y a la falta de recursos económicos.     

 

Análisis funcional  
Está orientad

m

de costos de mercadeo y  son determinadas por el adecuado aprovechamiento 

de la demanda. 

 

F
Existe participación de intermediarios en el proceso de compraventa inicial, 

actividad que es realizada en las instalaciones del productor; las transacciones 

se realizan a

e

vendedor y comprador, con base al precio que se maneja a nivel nacional.   
     
 

 



 66
  

Funciones físicas 
Están integradas por lo siguientes elementos: 

ción se inicia cuando el productor concentra su ganado,  

ufrir transformación alguna y no se 

quiere ningún tipo de empaque o embalaje. 

ansporte: corre por cuenta del intermediario y se realiza en pick-ups  o 

 

Acopio: la comercializa

posteriormente es el intermediario quien se encarga de recogerlo y trasladarlo 

en un camión, constituyendo así un centro de acopio de tercera categoría. Los 

productores poseen cierta organización para planificar la venta a los 

intermediarios, al reunir las cabezas en una manga (corral) que funge como un  

centro de acopio de segunda categoría, ya que cumple con algunas 

especificaciones, tales como: tamaño adecuado, seguridad, ubicación, entre 

otras.  

 

Almacenamiento: no existe una bodega especializada, debido a que los 

animales normalmente son trasladados de un potrero a otro durante su crianza,  

engorde y venta final, el minorista es quien lo traslada a improvisados rastros, en 

casas particulares sin ningún tipo de control sanitario, donde  el ganado es 

sacrificado. 

 

Transformación, empaque y embalaje: por no existir un rastro municipal el 

ganado es comercializado en pie sin s

re

 

Clasificación y Normalización: se clasifica el producto según su raza, peso en 

libras, edad y condición física, posteriormente se vende por cabeza como unida 

de medida.  

 

Tr

camiones de carrocería estrecha inapropiada para esta actividad, es importante 

mencionar que el traslado de estos animales es muy dificultoso  debido a que al 
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subirlos al transporte  se lastiman, mermando su condición física lo que afecta 

su precio de venta.  

 

Funciones auxiliares 

La adecuada información sobre el manejo de precios constituye uno de los 

factores que inciden en la obtención de mejores utilidades,  con ello se obtiene 

mayor ventaja en el proceso de negociación por parte de los productores,  sin 

embargo, en muy pocas unidades productivas se observó que los propietarios 

ediquen un tiempo especial para obtener esta información, en vista que 

eo, sin tomar en cuenta las políticas de precio 

os riesgos que afronta el productor se dan en el proceso  de crianza, ya que 

or falta de planificación en la prod existe un cuidado preventivo para 

el ganado y s ductor, en la 

comercialización los riesgo d por los intermediarios.    

Para los intermediarios el riesgo  lo l transporte del ganado, debido a 

que cada animal sufre daños físicos, por el tipo de vehículo que utilizan para 

asladar el producto, además, se corre el riesgo de robo durante el trayecto en 

arretera.   

lgunos  productores hacen uso de crédito para la actividad ganadera, pese a 

ue el Banco de Desarrollo Rural S. A. y el Banco del Café, S. A. los ofrecen en 

rma fiduciaria, pero la crianza y comercialización de ganado genera riesgos de 

mortalidad en su desarrollo, por lo que estos optan por no aplicar a este tipo de 

crédito, prefieren trabajar con capital propio o con préstamos entre familiares. 

  

ara facilitar la comercialización los productores tienen la opción de unirse a la 

d

manejan los precios por regat

estatales o gremiales para este sector.  

 

L

p ucción, no 

e dan defunciones que corren por cuenta del pro

s son otalida asumidos en su t

 constituye e

tr

c

 

A

q

fo

P

Asociación de Ganaderos de Occidente, entidad que brinda asesoría técnica, así 
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como información de precios, oferentes y mercados, sin embargo, dichos 

productores no recurren a ella por considerarla inoperante.  

 
2.6.3  Operaciones de comercialización 
En la producción  bovina, las operaciones de comercialización son aquellas  que 

hacen posible el traslado del bien, desde las instalaciones del productor hasta el 

destino del consumidor final,  las cuales se dividen en canales y márgenes de 

comercialización.  

 
Canales de comercialización 
Los canales de comercialización observados en la investigación, comprenden al 

productor, el mayorista y minorista, que se muestra gráficamente a continuación. 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS. , primer semestre 2,003. 

n las unidades productoras de ganado bovino participan el productor, mayorista 

y el minorista, este sistema de canales de comercialización da la ventaja al 

 
Gráfica 1 

Municipio de  La Democracia - Huehuetenango 
Canal de Comercialización 

Ganado Bovino 
Año: 2003 

 
 

 
Productor 

Mayorista   

Minorista 

Consumidor 
Final 

 

  

 

 

 

 

E
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productor de trasladar el costo de n y procesamiento del producto, 

situación que ún ción de varios 

productores que generaría facilidades en estos aspectos para lograr mejores 

utilidades y una disminución de midor final, ya que quedarían 

fuera personas intermediaria al consumidor final como 

articipe en a cadena de comerci lización pero es necesario que este influye 

 d a  o m rec e 

árgenes d

árgenes de com rcializ ción. 

term e acu  a los rmed s o ca que inte nen 

so de c ercialización. 

l precio que rec e el prod tor por ada ca za de ga ado depend  del 

 que e ser u rnero 2,200.00),  un novillo (Q 3,200.00) o 

a (  4,750.00),  es e interm rio quien de rmina el pr cio para el 

r nal a través de la enta a  Según l  conversión, l productor 

por da libra Q 5 0 el e dia o recibe  11.50 de cuerdo  al 

precio por libra para el consumidor final que es de Q 16.00. 

 

transportació

icamente se puede mejorar a través de la integra

l p surecio al con

s.  La gráfica incluye 

p  l  a

únicamente entro del l relación ferta-de anda, pero no como eptor d

m e ganancia. 

 

M e a
Estos se de inan d erdo  inte iario nales rvie

en el proce om

 

E ib uc  c be n e

tamaño, ya pu de n te  (Q 

una vac Q l edia  te e

consumido  fi  v en libr s. a  e

recibe ca .8 y int rme ri  Q  a
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Cuadro 23 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Márgenes de Comercialización 
Ganado Bovino 

Año: 2003 
(Cifras en Quetzales) 

       
Precio de Margen Margen Rendimiento % de  

Institución Venta en pie Bruto 
 

Costos Neto s/inversión Participación
       
Productor 5.8      36 
       
Mayorista 11.5 5.7 2.1 3.6 62% 36 
Transporte  0.5    
Ayudante   0.15    

erma   1.45    M
       
Minorista 16.0 4.5 0.35 4.15 36% 28 
Plaza   0.1    
Merma   0.1    
Empaque   0.05    
Otros   0.1    
              

Total   10.2 2.45 7.75   100 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 

 

El margen de comercialización que muestra el cuadro anterior,  indica que el 

mayorista tiene una mayor participación en la distribución, por cada quetzal en 

relación al minorista, esto debido a los gastos que este último incurre la 

tervención del productor por cada Quetzal es de Q 0.36, estimando que el in

consumidor final paga por libra de carne  Q 16.00;  el productor tiene la opción 

de incrementar sus utilidades a través de una mayor participación, pero debido a 

que no se le ha prestado una atención a las operaciones de administración y 

mercadeo el productor deja de aprovechar oportunidades de crecimiento.  
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Es importante hacer referencia que los costos y márgenes de los canales de 

comercialización no incluyen ningún proceso de transformación o cambio hasta 

llegar al minorista, quien recibe el producto en pie y se encarga de destazarlo y 

venderlo en canal. 

 
2.6.4  Organización empresarial 
Con base en las especificaciones del Ministerio de Economía, relacionadas con 

la propiedad y capital de la empresa, además de la cantidad de trabajadores con 

que cuenta, estas unidades productivas dedicadas a la explotación pecuaria 

específicamente a la crianza y engorde de ganado bovino, están tipificadas 

omo microempresas  (fincas familiares) y pequeñas empresas (fincas 

ia de este tipo de organización no 

ecesariamente implica una adecuada administración por parte del propietario, 

apas 

dministrativas, tales como: el control, la dirección y supervisión que se dan en 

yendo en la errática toma de decisiones por parte del 

 funciones se verifican de 

c

multifamiliares).  

 

En las unidades familiares prevalece una organización de tipo lineal o militar 

coordinada por el jefe de familia, quien transmite las órdenes por una sola línea 

para cada persona o grupo, la existenc

n

debido a que éste en la mayoría de unidades observadas, es un administrador  

autocrático y empírico, sin expectativas de mejorar sus conocimientos en la 

dirección del trabajo, además el proceso administrativo adolece de organización 

y planificación eficiente que por ende, no permite el desarrollo de otras et

a

forma desordenada influ

propietario. 

 

Para las unidades multifamiliares se observó que existe un sistema de 

organización lineal o militar  ya que las fincas cuentan con un administrador, un 

mayordomo de campo, vaqueros y los jornaleros, que aunque son temporales 

son parte del proceso productivo; sin embargo, las
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acuerdo con las instrucciones y la coordinación que proporciona el propietario; la 

aut d

en eje

manej

 

Es im

decisio

ausente, se dan confusiones y omisiones en el desarrollo de las actividades, 

igualmente si surgen contingencias no son manejadas por ninguna persona, 

e la producción.  

 
2.6.5  
Las fin

de la p o a la cantidad de cabezas que 

pos

manejo

 

Para tal aseveración y según la muestra efectuada se investigó nueve  fincas y 

se 

person

que posteriormente se constituye en el ingreso salarial para los empleados. 

 
2.7 PROPUESTA 
Co

potenc

Democ s y los factores que entorpecen 

el desarrollo ganadero, en especial del ganado bovino, seguidamente se ofrecen 

lineamientos para resolver la problemática detectada y acercarse a la 

productividad potencial de la ganadería a nivel local. 

ori ad se delega en forma vertical, con lo cual se persigue facilitar la rapidez 

cución de las actividades sin problemas de duplicación de mandos y 

o de la información.   

portante mencionar que en estas unidades productivas la toma de 

nes recae totalmente sobre el propietario,  cuando este se encuentra 

generando en muchas veces pérdidas o bajas en la calidad d

Generación de empleo   
cas con producción bovina generan un porcentaje menor al dos por ciento 

oblación económicamente activa, debid

een donde no es necesaria la participación de muchas personas para el 

 y control de las mismas.  

establece una generación de empleo directo únicamente para dieciocho  

as, con un ingreso anual de Q 361,062.00 por concepto de mano de obra, 

n anterioridad se proporciona información que demuestra claramente el 

ial de desarrollo que tiene la ganadería dentro del municipio de La 

racia,  además se identifican los problema
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A nivel de sector ganadero: 

 La propuesta incluye inicialmente un análisis integral de las restricciones 

que tiene la ganadería, en torno a cada una de las unidades productivas 

existentes y posteriormente establecer un “Plan de Acción para el 

n cada finca 

familiar y multifamiliar para que en mediano plazo se elimine la 

.  

A nivel 

  

c técnica, se 

d

u

E

r

a

a

 Seleccionar e inducir genotipos de mayor calidad y productividad, 

lidades del entorno ecológico, económico y 

 

o la 

s 

 

 

Desarrollo Ganadero” que defina las acciones que induzcan a la 

aplicación de la tecnología  y administración eficiente e

problemática detectada

 

de aplicación tecnológica y sistemas de producción: 

Tratar de cubrir los requerimientos nutricionales de manera homogénea y 

onstante durante todo el año y con base a información zoo

ebe tomar en cuenta siempre la costeabilidad y preferentemente 

tilizando recursos alimenticios locales. 

 liminar o reducir al mínimo los factores que afectan la eficiencia 

eproductiva, optimizar la capacidad de acuerdo a la raza y época del 

ño, asimismo, basados en la tecnología disponible y mediante riguroso 

nálisis de costo/beneficio. 

congruentes con las potencia

sociocultural del Municipio. 

Mediante prevención y control de las enfermedades propias del ganado 

bovino. 

 Modernizar y reforzar la atención veterinaria local sistematizand

participación del sector privado (veterinarias, industria pecuaria, escuela

y facultades, industria farmacéutica, etc.) 
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A nivel de capacitación y transferencia de tecnología: 

 Los prod ar métodos y 

medios que permitan que las tecnologías existentes lleguen al sus 

vas. 

grar la organización de los pequeños y medianos productores, en 

sistemas de acopio de primera y segunda categoría que permitan 

o bovino. 

ones de factibilidad y costeabilidad, establecer proyectos 

to, que incluyan factores de tipo sanitario, control de 

ioeconómica justifica la intervención gubernamental en el 

sector pecuario, para apoyar a los productores frente a los imprevistos y 

 comercialización ganadera. 

 El desarrollo ganadero también depende en gran medida de las políticas 

nacionales adoptadas en relación al comercio a nivel República.

uctores en sociedad deben desarrollar y adecu

unidades producti

 Fomentar el acceso a educación que permita la capacitación inicial y la 

actualización permanente de los productores involucrados. 

 

A nivel de Comercialización: 

 Lo

establecer un  sistema de comercialización interna que minimice al 

intermediario en beneficio del productor y el consumidor final. 

 Estimular la infraestructura agroindustrial que permita procesar y dar 

valor agregado a la producción de ganad

 Bajo condici

productivos pilo

calidad y desempeño administrativo optimo, que posteriormente puedan 

ser replicados en todas las unidades productoras. 

 

A nivel de participación del Estado: 

 La situación soc

corregir las distorsiones del mercado local. 

 Para fomentar la justa distribución de la tierra en el sector ganadero. 

 Ofrecer estímulos que creen infraestructura para el desarrollo ganadero. 

 Minimizar las normas burocráticas que se exigen para la operación de los 

sistemas de producción, procesamiento y

 



 

CAPÍTULO III 

 

ESCRIPCIÓN 

te propuesta se sugiere la producción de aguacate hass con el fin 

dem

administrativo legal, financiero y su evaluación. 

3.1
Co roducción agrícola en el 

est

enc más es un producto que 

 

 importante hacer mención que la planta del aguacate ofrece una  ventaja a la 

 que puede cultivarse en forma asociada con el 

PROYECTO: PRODUCCIÓN AGUACATE HASS 

 
3.1     D
El presente estudio tiene como finalidad beneficiar a la población del municipio 

de La Democracia, ya que en el área rural la mayoría de productores se dedican 

a cultivos temporales, por no contar con un nivel tecnológico que les permita 

tener canales de irrigación de forma permanente para la siembra de otros 

cultivos. 

 
En  la siguien

de presentar una visión general del proyecto objeto de la investigación y 

ostrar su viabilidad, se desarrollan los estudios de mercado, técnico, 

   

.1  Justificación  
mo consecuencia de la necesidad de diversificar la p

Municipio, se consideró importante proponer el cultivo del aguacate hass, por 

ar dentro de las alternativas que mayor interés mostraron los productores  

uestados, el suelo y el clima son los adecuados, ade

no ha sido explotado. 

Es

mayoría de los productores, ya

café, por ser también un cultivo de carácter permanente y que  proporciona 

suficiente sombra;  se aprovecha la infraestructura existente en la producción del 

café y no requiere de mano de obra calificada.  
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3.1.2  Objetivos 
En la  realización del proyecto se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 
General 

ísicos y humanos existentes en el Municipio, 

lo que representará también el aprovechamiento de mano de obra 

esempleada. 

 
Específicos 

• Diversificar  las unicipio, a través de 

implementar la producción de nuevos  productos,  que puedan ser 

comercializados rentablemente.   

 

os y  la gene diante la creación de una 

o agrícola, deb

parte la emigración 

nidades, además de motivar el pago de 

rdes a  las neces  la población. 

l desempeño de s,  a través de 

estructuras adminis

 MERCADO  
nidad 

sta dispuesta a demandar, así mismo establece la factibilidad de mercado 

Optimizar los recursos naturales, f

para desarrollar una actividad que les permita obtener mejores ingresos para 

elevar el nivel de vida de sus habitantes, sin que éstos abandonen su tradicional 

cultivo, 

d

a Mctividades productivas del 

• Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población, a través de 

mejores ingres ración de empleo me

empresa de tip idamente organizada. 

• Incentivar la creación de fuentes de trabajo y reducir en 

de las familias a otros países o comu

salarios aco idades de

• Fortalecer  e  las organizaciones comunitaria

proponer trativas  eficientes. 
  
3.2  ESTUDIO DE
El estudio de mercado estima la cuantía de bienes y servicios que la comu

e

proporcionando información para conformar los flujos de fondos, especialmente 

en lo relativo a sus beneficios para que se considere la puesta en marcha del 

proyecto. El cultivo del aguacate permitiría la apertura de nuevos espacios en el 
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mercado ya que cuenta con un  segmento que necesita ser atendido a través de 

canales idóneos y precios alternativos para beneficio de los productores y 

consumidores finales. 

 

3.2.1 Descripción del producto 
A continuación se presentan las principales características que identifican al 

aguacate hass, además de los requerimientos climáticos y de suelos para su 

cultivo. 

 

Tabla 1 
Municipio de la Democracia - Huehuetenango 

Producción de Aguacate Hass 
Principales Características 

Año: 2003 
    

Elemento Descripción 
Nombre Común Aguacate  
Nombre Científico: Paltas familia laurácea 
Tamaño del fruto: De 8 a 13 centímetros  de largo (desarrollado) 

orma del fruto: Oval-periforme 
producción 4 años después de plantación 

Perenne 
emperatura ambiental adecuada 17 a 24 grados centígrados 
ltitud adecuada De 0 a 1,200 mts s/el nivel del mar 
aída pluvial De 1,200 a 1,800 milímetros 
sos culinarios Complemento dieta básica alimenticia 

iales Industria alimenticia, cosmética  
sos medicinales Elaboración de productos farmacológicos 
uente: Elaboración propia con base a información del documento. "Aspectos Técnicos,  

F
Tiempo promedio inicio 
Tiempo de producción económica 7 años 
Ciclo vegetativo 
T
A
C
U
Usos industr
U
F
  
 
           Cultivo, Mercado, Financiamiento y Costos del Aguacate Hass  I.F.P.  Guatemala. 

s una planta dicotiledónea perteneciente al orden de los ramales y a la familia 

e las lauráceas, el árbol de aguacate cuyo crecimiento y desarrollo es variado, 

ega en su hábitat natural a alcanzar  altura de 10 a 12 metros, en la agricultura 

E

d

ll
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está clasificada como fruta.  Las raíces llegan a una profundidad de uno a un 

metro y medio, s puntas.  Las 

ramas son abu duras de sol 

y a las heladas. El c cambia de  oscur l fruto 

madures, de tamaño medio, de 200 a ramos de calidad 

exc l gruesa (resistente al transporte), rugosa, que se pela con 

fac e fibra, contenido de aceite de 18% a 22%. La semilla 

es pequeña de forma esférica.  El fruto puede permanecer en el árbol un cierto 

tiempo, después de alcanzar la madurez fisiológica sin pérdida marcada de su 

cal

 
Va
Este fruto posee elementos nutritivos como: proteínas, hidratos de carbono, 

cal

limentación del ser humano,  ya que no contiene colesterol. El Instituto de 

  y absorben el agua y nutrientes por medio de su

nda tes,  delgadas y frágiles, on sensibles  a quemn s a

olor verde a violeta

 300 g

o al alcanzar e

peso y de 

elente, pie

ilidad, La pulpa no tien

idad. 

lor nutricional 

cio, fósforo, tiamina, ácido ascórbico y hierro, es una fuente importante en la 

a

Nutricional de Centroamérica y Panamá -INCAP- recomienda que el consumo  

para cada individuo debe ser de  29 libras anuales.    

 

En el siguiente cuadro se presenta la información de la variedad seleccionada 

para este proyecto. 
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Tabla 2 
Municipio etenango 

   

omponente gramos 
Contenido en 

 

de La Democracia - Huehu
Componentes Nutricionales del Aguacate Hass 

C Contenido en 
miligramos

Grasa 15.6  
Proteínas 1.6 
Hidratos de Carbono 4.
Calcio  
Fósforo  
Hierro  
Tiamina  
Riboflavina  
Niacina  
Ácido Ascórbico  
Calorías  
Fuente ción propia c  datos de la Guía Alimentaria para G  

 
8  

24 
47 

0.53 
0.09 
0.14 
1.19 

14 
152 

: Elabora on base en uatemala
1998, Instituto Nutricional de Centroamérica  y Panamá -INCAP-. 

 

El  nutritivos del aguacate, además  

m

u a 

ásica, ya que es una fruta  que posee complementos vitamínicos, cabe 

on el desarrollo del proyecto de producción de aguacate hass en cinco 

ucto será destinado al mercado local y podrá satisfacer la 

ducción nacional más las importaciones. 

 

 

 anterior cuadro, describe los componentes

uestra el contenido nutricional de 100 gramos de pulpa del fruto, confirmando 

e es un producto apto para su comercialización como complemento de la dietq

b

mencionar que para las personas que se encuentran en una dieta rigurosa, este 

producto no es tomado en cuenta, porque su nivel de grasa es muy alto.   

 

3.2.2 Oferta 
C

manzanas, el prod

demanda insatisfecha. A continuación se describe el comportamiento de la 

Oferta Nacional, resultante de la pro
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Cuadro 24 
República de Guatemala 

Oferta Nacional, Histórica y Proyectada Aguacate Hass 
Período 1998-2007 

(En miles de quintales) 
    

Año Producción 
1) 

Importaciones 
2) Oferta Total 

1998 554.00 34.00 588.00 
1999 582.00 40.00 622.00 
2000 565.00 59.00 624.00 

570.00 53.00 623.00 
2003 580.20 64.60 644.80 
2004 583.40 70.00 653.40 

 586.60 75.40 662.00 

intales de aguacate hass.  

Fuente:   Elaboración  propia, con base en datos  exportaciones e importaciones del 
Departamento de Estadísticas Económicas del  Banco de Guatemala Año 2004. 

2001 582.00 56.00 638.00 
2002 

2005 
2006  589.80 80.80 670.60 
2007  593.00 86.20 679.20 

Proyecciones realizadas a través del método de mínimos cuadrados donde: 

1) a= 570.60  y  b= 3.20;  2)  a= 48.40 y  b= 5.40;  para las dos proyecciones año base = 

2000; y,  Yc=  miles de qu

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la producción nacional muestra 

un crecimiento promedio 4.33 miles de quintales, importaciones 5.80 y la oferta 

tal 10.13.  Aunque la producción nacional es mayor que las importaciones, se 

a tenido que recurrir a éstas últimas para poder cubrir el mercado local.  

.2.3 Demanda 
e define  como la cantidad de una mercancía que los consumidores desean y 

ueden comprar a un precio dado. 

to

h

 

3
S

p
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La demanda del producto está constituida por la cantidad de aguacate, 

dispuesta a ser consumida por n  nacional, según el Instituto de 

Nutricional de Centroam , el consumo mínimo de 

aguac  en el 

crecimiento de la población y la dieta ínima, se estima, que con la propuesta 

del proyecto o es orcentaj ado nacional, lo que 

red  la d satis

 

A continuación se muestra el comportamiento histórico y proyectado de la 

de  pote

 

De a po
El aguacate es un alimento que no posee ningún tipo de restricción que limite su 

consumo, siempre y cuando lo permitan lo económico, las condiciones de salud 

y tos y ncia ersona en pa r, que esté d de 

.    

 la població

érica y Panamá -INCAP-

ate por habitante es s, por lo que basadosde 29 libras anuale

m

  el objetiv  cubrir un p e del merc

uciría emanda in fecha.  

manda ncial: 

mand tencial 

los gus  prefere s de cada p rticula  en eda

consumir el producto.  

 

Para el presente caso la población se delimitó en un 75%, con base a las 

variables antes mencionadas, dónde no se toma en cuenta a  niños de cero a 

cuatro años,  mayores de ochenta años, las personas que por alguna razón no lo 

consumen y los que se encuentran en extrema pobreza
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Demanda Potencial,  de Aguacate Hass 

A
Población 

To
(en m

Población 
Delim
(en m

Per-cápita P
(Miles de qq)

Cuadro 25 
República de Guatemala 

H a 
Período: 1998-2007 
istórica y Proyectad

  

ño tal 
iles) 

itada 
iles) 

Consumo 

(qq) 

Demanda 
otencial 

1998 10,779 8,084 0.29 2,344 
1999 11,088 8,316 
2000 11,385 8,539 
2001 11,675 8,756 
2002 11,964 8,973 
2003 12,253 9,190 
2004 12,542 9,407 
2005 12,832 9,624 

2,854 

F

Instituto  Nutricional de Centroamérica y Panamá    -INCAP-. 

0.29 2,412 
0.29 2,476 
0.29 2,539 
0.29 2,602 
0.29 2,665 
0.29 2,728 
0.29 2,791 

2006 13,121 9,841 0.29 
2007 13,413       10,060 0.29 2,917 

uente: Elaboración propia, con base en datos del  X Censo de Población Nacional 1994 
Instituto  Nacional de Estadística-INE- y la Guía Alimentaria para Guatemala 1998, 

 

mitada para 

l año proyectado 2007 muestra  un incremento del 2.23% con respecto al 

onsumo aparente 

 

Como se puede observar en la información anterior, la población deli

e

anterior y la demanda potencial crece un 2.21%, por lo que se puede indicar  

que el producto tiene un mercado potencial positivo.    

 

C
Este se determina con la sumatoria de la producción más las  importaciones, 

menos las exportaciones.  Para el cálculo del consumo aparente de la República 

de Guatemala, se tomó de base las estadísticas sobre la producción de 

aguacate hass reportadas por el Banco de Guatemala. 
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Cuadro 26 
República de Guatemala 

Consumo Aparente,  Histórico y Proyectado de Aguacate Hass 
Período 1998-2007 

(En miles de quintales) 
 

 
Año 

Producción 
1) 

Importaciones 
2) 

Exportaciones 
3) 

Consumo 
Aparente 

1998 554.00 34.00 54.00 534.00 
1999 582.00 40.00 33.00 589.00 
2000 565.00 59.00 35.00 589.00 
2001 582.00 56.00 39.00 599.00 
2002 570.00 00 581.00 
2
2004 583.40 33.40 620.00 
2005 586.60 .60 630.40 
2006 589.80 .80 640.80 
2007 593.00 86.20 

Pro es realiza el método de rados donde

1) a   y  b= 3.20;  48.40 y  b= 5.40; 0.60 y  b= -1.80;  res 

pro es año bas  = año proyecta   miles de quin acate 

has

Fuente:   Elaboración  propia, con base en d ortaciones e i s del 
De nto de Est nómicas del  Banco de Guatemala Año 2

53.00         42.
003 580.20 64.60         35.20 609.60 

70.00 
75.40 31
80.80 29

28.00 
mínimos cuad

651.20 
: 

s t

yeccion das a través d

= 570.60  2)  a= 3)  a= 4 para la

yeccion e = 2000, X do; y, Yc= tales de agu

s.  

atos  exp mportacione
004. partame adísticas Eco

 
 
Los datos del cuadro anterior revelan que el consumo aparente tiene un 

aumento promedio 13.2 miles de quintales anuales y si comparamos el año 2003 

con rior, éste enta en 4.92%

 

P  

on respecto al consumo aparente, con lo cual se demuestra que el futuro del 

el ante  se increm .        

ara el año proyectado 2007, la demanda insatisfecha es mayor en un 248%

c

proyecto tiene expectativas de consumo a nivel nacional. También en éste 

mismo año se puede observar que las importaciones son superiores en 208% 

con relación a las exportaciones, por lo que se deduce que es necesario que los 
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productores guatemaltecos mejoren los estándares de calidad para ser más 

competitivos en el mercado nacional e internacional. 

 

Demanda insatisfecha 

ia entre la demanda potencial y el consumo aparente, lo cual da 

República de Guatemala 
Demanda Insatisfecha, Histórica y Proyectada de Aguacate Hass 

Es la diferenc

como resultado los consumidores potenciales que la oferta nacional no ha 

cubierto. 

 

Cuadro 27 

Período 1998-2007 
(En miles de quintales) 

 

Año Demanda 
Potencial 

Consumo 
Aparente 

Demanda 
Insatisfecha 

1998 2,344.00 534.00 1,810.00 
1999 2,412.00 589.00 1,823.00 
2000 2,476.00 589.00 1,887.00 
2001 2,539.00 599.00 1,940.00 
2002 2,602.00 581.00 
2003 2,665.00 609.60 

2,021.00 
2,055.40 

2004 2,728.00 620.00 2,108.00 
 630.40 2,160.60 

má 

2005 2,791.00
2006 2,854.00 640.80 2,213.20 
2007 2,917.00 651.20 2,265.80 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del  X Censo de Población Nacional 1994 
Instituto  Nacional de Estadística-INE- y del Instituto  Nutricional de Centroamérica y Pana
-INCAP-. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, se puede apreciar que en el período histórico 

y proyectado, la demanda insatisfecha tiene un crecimiento promedio de 50.64  

miles de quintales y para el año 2007 se prevé un aumento de 2.38% con 

respecto al año 2006, con lo cual se demuestra que pese al volumen de 
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importaciones siempre existirá una porción de mercado no cubierta que puede 

ser aprovechada para colocar la  producción generada por el proyecto. 

 

 

3.2.4 Precio 
En las áreas de venta, el precio estimado y ofrecido a los demandantes será de 

50 libras que contiene 100 unidades cada una, tomando en 

s 

n la determinación del precio, estas pueden ser aprovechadas a través de una 

 recursos y asistencia técnica, por la época de producción el 

ente por cuestiones de la baja en 

 oferta sino por la variación del clima que conlleva ataque de plagas y 

escasear el producto de calidad. 

, la cual 

señala el área geográfica tanto a nivel general (macrolocalización), como en 

forma específica, (microlocalización). Se considera el lugar más apropiado por 

Q 300.00 la caja de 

cuenta que el precio de venta a mayoristas podría variar según el 

comportamiento de la demanda y del desenvolvimiento de los demás 

competidores. 

 

Un factor a considerar es la estacionalidad del cultivo que da ciertas variacione

e

planificación de los 

aguacate no permanece en el mercado durante todo el año, la oferta aumenta 

durante febrero a abril lo que crea una tendencia a la baja en el precio, del mes 

de abril en adelante los precios suben no solam

la

enfermedades que hacen 

 
3.3     ESTUDIO TÉCNICO 
Este estudio busca establecer la factibilidad técnica así como aportar 

información para conformar los flujos de fondos del proyecto, específicamente 

en lo relativo al monto de la inversión y a los costos de producción del bien. 

 

3.3.1   Localización 
Es la determinación del lugar en dónde se ha de instalar el proyecto
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las condiciones climáticas, la cercanía de la Cabecera Municipal con una 

ilidad del terreno, disponibilidad de mano de obra e 

característica de ser 

oderadamente profundos. 

 

a producción de aguacate hass se realizará en la aldea Nueva Esperanza; a 17 

 de Huehuetenango.  

3.3.2  Nivel tecnológico 

Para la produ a intermedia, la 

cual se caracter  suelos, se da la 

aplicación de agroquímicos e riego natural,  se utilizarán 

injertos, se recibirá asistencia técnica por parte del Proyecto Desarrollo de la 

Fruticultura y Agroindustria -PROFUTA- y por el Instituto de Ciencia  y 

Tecnología Agrícola -ICTA-. El acceso al crédito se dará a través del Fondo de 

Tierras -FONTIERRA-, la mano de obra estará a cargo de los integrantes de la 

asociación y en casos especiales se dará la contratación de jornaleros. 

distancia de 17 kms, accesib

insumos; se encuentra ubicada en la aldea Nueva Esperanza, la cual cuenta con 

un tipo de suelo franco arcilloso, que tienen la 

m

Macrolocalización 
Se ha definido dentro de la República de Guatemala, departamento de 

Huehuetenango, el municipio de La Democracia, ubicado a 325 kilómetros de la 

ciudad capital,  con una altitud de  930 metros sobre el nivel del mar, 136 kms. 

cuadrados, su clima es templado en las partes más altas de la región y cálido en 

el resto del lugar. Su vía de acceso es a través de la Carretera Interamericana. 

 

Microlocalización 
L

kilómetros de la cabecera municipal de La Democracia y a 92 kilómetros de la 

cabecera departamental

 

cción de aguacate hass se propone una tecnologí

iza por ación detener técnicas de preserv

, existirá un sistema d
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3.3.3   Tamaño y vida útil   
Se define por tamaño a la capacidad de producción  que en la unidad de tiempo 

ad productiva. 

os se establece por el área del terreno y por el 

olumen de producción.  El proyecto generará un volumen de producción 

e 1,058 cajas anuales, con 610 plantas de aguacate, al aplicar el 

cual consiste en plantar árboles de tal modo que la distancia entre 

lantas y surcos sean iguales (7 x 7 mts.) el área del terreno a plantarse es de 5 

tiene contemplado que el proyecto tendrá una vida útil de quince 

 continuación se presenta el programa para los primeros 5 años de producción 

oyecto. 

Cuadro 28 
icipio de La Democracia -  Huehuetenango 

  

resulta el funcionamiento normal de la unid

 

El Tamaño de los proyect

v

promedio d

marco de plantación denominado Marco Real o Cuadrado, es el más sencillo y 

práctico, el 

p

manzanas. Se 

años desde su plantación, debido que a partir del sexto año la producción se 

estabiliza y desde el  onceavo disminuye en un 25%. 

 

A

que tendrá el pr

 

Mun
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

Programa de Producción 
Período: 2006 – 2010 

Año Volumen de Producción 
 por Caja de 50 libras  

4 1,058 
5 1,323 
6 2,115 
7 2,115 
8 2,115 

TOTAL 8,726 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
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Como puede observarse a partir del segundo año la producción se incrementa 

en  25% y en el tercer año de vida útil en un 100% hasta estabilizarse.  

 

3.3.4 Requeri
ara la puesta e  marcha ispensable cont r con los 

requ   sigu

 

nte cto se e rio a en d rre de

s. 

iones 
a ina y b  a c  tod  las tivi es 

tración, alm amie o y nta  la pro ció (V n xo 

erramientas 
esa y dos tijeras de corte para llevar a cabo la cosecha. 

sumos 
erán necesarios para el primer año del proyecto 650 plantas de aguacate, 235 

uintales de abono orgánico, 8 quintales de Urea, 8 litros de Thiodan, 19.25 

ilogramos de oxicloruro de cobre y 4 litros de adherente; para el resto de años 

s necesario otros insumos, lo cual puede observarse en el cuadro siguiente: 

mientos técnicos 
P n del proyecto es ind a

erimientos ientes: 

Terrenos 
Para el prese proye rá n cesa  un ext sión e te no  5 

manzana

 

Instalac
Se requiere de un  ofic odega para llevar abo as  ac dad de 

adminis acen nt ve de duc n.  er e Ane la 

Distribución de la Planta). 

 
H
Se utilizará una p

 

Equipo agrícola 
El proyecto contará con una máquina podadora, motosierra, chapiadora, 

motobomba, cinco mariposas para riego, rollos de poliducto y veinte cestas 

recolectoras. 

 

In
S

q

k

e
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Mu o 
Proye  ass 

etalle de Insum
  

Unidad antid es Necesari  

Cuadro 29 
nicipio de La Democracia - Huehuetenang

cto: Producc ón de Agua atei  c H
D os 
        

 de C ad asElementos 
Medi o 1 Año 3 A  4 A o 5 Año 6 o 7 ño 8da Añ Año 2 ño ñ Añ A

Plantas de aguacate  Unida 650          d      
Fertilizantes       

o 235 235 235 24 240 240 2 2
Quinta 8 8 8 1 1 1

4 44 44 

   
Abono orgánico Sac 0 40 40
Urea 46% l 2 2 2 12 12
Triple 15 Quintal    4 44 44
Fitosanitarios        

Litro 8 8 8
Oxicloruro d 19.2 9.2 9.2

6 6 6 6 6
enlate Litro       44 44 44 44 44
uente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.    

Thiodan 16 16 16 16 16
e cobre Kg. 5 1 5 1 5 16 16 16 16 16

Adherente Litro 4 4 4
B
F
 
 
Mano de Obra  
Para el desarrollo de la fase pre-operativa serán necesarios 724 jornales, que se 

 

distribuyen en limpia y marcación de terreno, ahoyado, siembra, replantación de 

fallas, conservación de agua y suelos, limpias, aplicación de fertilizantes, entre 

otros.  A continuación el detalle de jornales por los primeros ocho años de vida 

del proyecto. 
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Cuadro 30 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Detalle de la Mano de Obra 

          
Unidad Cantidades Necesarias Fase Productiva 
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Limpia de Terreno Jornal 80               
M
A

arcación del terreno Jornal 12        
hoyado Jornal 20      

Jornal 40      

320 320 320 320

Siembra 
Replantación fallas Jornal 8      
Conservación agua/suelo Jornal 80 80 80 20 20 20 20 20
Limpias (Podas) Jornal 40 40 40 60 60 60 60 60
Aplicación fertilizantes Jornal 40 40 40 40 40 40 40 40
Aplicación fitosanitarios Jornal 8 8 8 20 20 20 20 20
Control tusas Jornal 20 20 20 60 60 60 60 60
Cosecha (acarreo) Jornal    120 120 120 120 120

Total Jornales 348 188 188 320
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.    
 

 

3.3.5   Proceso productivo 

sita 

 necesitará de equipo sofisticado, únicamente una 

cinta métrica, cadena y estacas para realizar esta labor. 

Siembra 

Para el desarrollo de este proyecto son necesarios los pasos siguientes: 

 
Preparación del suelo 
La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación 

existente. Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente no nece

preparación, solo se marca y se hacen hoyos con 60 cm. de diámetro y 60 Cm. 

de profundidad.  

 

Trazo y estaquillado 
Para realizar los trazos, dependerá de las dimensiones del proyecto, si la 

plantación es pequeña no se
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Las distancias de siembra entre las plantas van a estar determinadas por el tipo 

de suelo, la topografía y la variedad a cultivar (debido al vigor, hábito de 

crecimiento) y por las condiciones ambientales imperantes en el lugar. A menor 

ltura o mayor fertilidad las distancias deben ser mayores; en general,  las 

rían entre 7m x 9m a 10m x 12m. Dentro de la propuesta se 

foliar que es 

comendable hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de 

ntos en el suelo y en la planta son satisfactorios. 

mos de un fertilizante rico en fósforo 

omo el de la fórmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo. 

da año de edad del árbol, aplicar un kilo de un fertilizante rico en 

a

distancias va

considera un área de siembra de (7 x 7 m.) de distancia entre cada árbol.  

 

Fertilización 
Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de 

aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y 

aproximadamente cada tres años, además del análisis 

re

nutrime

En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización las 

siguientes sugerencias: 

 

• Al transplante, se debe aplicar 250 gra

c

• Por ca

nitrógeno y potasio, como el de la formula 18-5-15-6-2, repartido en tres 

aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. 

• Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe 

incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floración y 

la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. 

Además se recomienda un kilogramo de urea, a la dosis de la formula completa, 

cuarenta días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el 

inicio de la estación lluviosa. 
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• Los fertilizantes suministrados como formulas completas, se deben aplicar en 

surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm. de profundidad y a 20 

cm. de la gotera del árbol. 

 

Fumigación 
Cuando se realiza el combate , debe evitarse el empleo de 

erramientas cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar 

 hongo causante de la marchites del 

sp ocurre la aparición de zacate u otra maleza tipo 

raminia, e nte aplicar un buen herbicida germinicida. 

iego
urante el primer año de cuido de los arbolitos, la plantació contar con 

uficiente agua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles 

eterm  la plantación. 

osecha 
ormalme ra cosecha ocurre a los cuatro años y la cantidad de 

utos producidos, depende de la atención que haya recibido la planta en su 

difícil de determinar por el ambiente, por las variaciones en la duración del 

ontenido de aceites 

ue se van acumulando durante la maduración del fruto, sin embargo el criterio 

e grasa en 

l fruto. La recolección se hace a mano utilizando escalera, se corta el 

edúnculo por encima de la inserción con el fruto. 

de malezas

h

heridas que pueden ser la entrada para el

aguacate. Lo más recomendable es usar herbicidas cuando la maleza rebrota 

de ués de la chapea, si 

s convenie

 
n debe 

inante en el futuro de

nte, la prime

e floración a

g

 

R
D

s

reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que será 

d

 

C
N

fr

desarrollo. El grado óptimo de madurez del fruto, para realizar la recolección, es 

período d  cosecha y por las diferencias en el c

q

de madurez que ha prevalecido, ha sido el basado en el contenido d

e

p
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A continuación se presenta el flujograma del proyecto producción de aguacate 

Año: 2003 
 

               

hass: 

Gráfica 2 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Flujograma del Proceso Productivo 

 
 
                                                            

INICIO 

  
  
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
                                                                                                           
 
 
  

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
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3.4    ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

ar costos, para lograr utilidades 

n beneficio del grupo organizado, por lo que es necesario definir una estructura 

legales del 

 

De acuerdo con el  estudio  y análisis de las formas de organización existentes, 

por 20 integrantes, el cual se desempeñará  como un ente jurídico encargado de 

 
Denominación y localización 

sug l producto en una forma 

org

De

3.4
a razón de elegir este tipo de organización se debe a que es un ente jurídico, 

riamente por personas con intereses comunes, con la idea de 

l sus aportes, la organización 

uede constituirse a un plazo indefinido.  

 

En este estudio, se busca establecer la factibilidad administrativa del proyecto, 

con la finalidad de optimizar ganancias y minimiz

e

organizacional conveniente y que se adapte a los requerimientos 

mismo. 

3.4.1   Organización propuesta 

el tipo de organización que se propone es un comité, conformado inicialmente 

administrar, ejecutar y controlar su  buen desarrollo y funcionamiento. 

La  denominación  de la  organización  será:  Comité Agrícola “El Aguacatón”, se 

iere este nombre, en virtud de que identifica e

homogénea a lo que se propone, se regirá por métodos sencillos de 

anización; estará ubicado en la aldea Nueva Esperanza, municipio de La 

mocracia. 

 

.2 Justificación 
L

formado volunta

mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo general comunitario,  así como 

mejorar los sistemas de producción, comercializar e industrializar en un futuro 

sus productos y distribuir en forma proporciona

p
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3.4.3 Objetivos 

 empresa campesina asociativa:  

• uso eficiente de los recursos tierra, capital y trabajo. 

as de la región de poder trabajar en 

el uso de la tierra. 

s familias 

egión y contribuir al desarrollo 

social en general. 

r la capacidad de organización entre los pobladores del lugar y 

 Hacer conciencia sobre los beneficios que conlleva el organizarse, en cuanto 

•  de las reservas 

 

 

Ma
Tod

de , 

est ntegrado por normas 

 

 

A continuación se describen los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

formación de la

 

Promover el 

• Despertar la idea en  las famili

actividades productivas alternas en  

• Crear sentimientos de solidaridad y ayuda mutua entre la

beneficiadas. 

• Mejorar el nivel de vida de las familias de esta r

• Resalta

demostrar que tienen el potencial suficiente para lograr un alto nivel de 

eficiencia. 

•

a la gestión de asesoría técnica y financiamiento. 

Distribuir entre sus miembros, previa deducción

correspondientes, las utilidades obtenidas, en relación directa a los bienes 

aportados. 

• Coordinar la producción con el fin de que cada integrante del comité, pueda 

participar en la comercialización y venta. 

rco jurídico 
o tipo de organización debe regirse por las leyes necesarias en el momento 

su conformación. El marco jurídico que normará el funcionamiento del comité

ará i externas e internas. 
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Ex
Ent

las

• 

 Código de Trabajo, Decreto 14-41. 

o 2-70. 

ternas  

 social. Entre estas se pueden mencionar: 

• Acta de constitución y estatutos: Los estatutos son 

los que determinan la forma como funcionará el comité. 

El acta de constitución será elaborada por un abogado, la cual  deberá 

presentarse al Registro Civil local.     

El Código de Comercio, establece que el acta de constitución contiene como 

mínimo los siguientes estatutos: denominación, domicilio, principios, objeto 

social, objetivos, duración, responsabilidad, requisitos para ingresar, deberes 

y derechos de los asociados, organización, funcionamiento, formas de 

convocatoria, desarrollo de sesiones de la Asamblea  General, aplicación de 

resultados económicos, normas de disolución y liquidación de la asociación. 

• Políticas: son aquellas normas internas que 

velarán por el correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

organización, en problemas que pueden darse en forma frecuente. 

ternas 
re las normas que regirán en el ambiente externo del comité se encuentran 

 siguientes: 

Constitución Política de la  República de Guatemala, artículo 34, derecho de 

asociación. 

•

• Código de Comercio, Decret

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y reformas, Decreto 26-92. 

• Ley del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y reformas, Decreto 27-92.  

• Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97. 

 

In
Estas normas serán creadas específicamente por la Junta Directiva para el 

funcionamiento administrativo y
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• Manuales Administrativos: llos que contienen información 

referente a ntegrantes del 

comité, los cuales pued s integrantes para realizar 

consultas. Los m n, de normas y 

procedimientos. 

 

3.4.4   Diseño organizacional 
El objetivo fundamental del diseño organizacional es demostrar las estructuras 

administrativas del comité, el cual permite entender su esquema general y el 

rado funcional en los elementos que lo componen, lo que facilita conocer la 

osición relativa del personal, así como su campo de acción. 

 continuación se define el organigrama con los diferentes niveles jerárquicos 

ue integrará  la organización. 

 

son aque

la s iorganización y funcionamiento de las parte

en ser utilizados por lo

anuales organizacióserán de 

g

p

 

A

q
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Gráfica 3 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Organigrama General 

Comité Agrícola “El Aguacatón” 
Año: 2003 

 

 
 

 
 

 

 

 

l tipo de organización que se propone para esta estructura es de tipo lineal, lo 

no exista duplicidad de mando, es decir que no haya confusión 

 fácil aplicación en pequeñas 

umplimiento de las 

La máxima autoridad en esta organización será la Asamblea General, la cual 

, mediante voto directo o 

s funciones al  personal 

 

 

Asamblea 
General 

 

 
Junta Directiva

 

 
Administración

 

 
 Producción y 

Comercialización 
Finanzas 

 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 

E

que permite que 

al momento de girar las órdenes; es de

organizaciones, además se crea una firme disciplina  en el c

tareas entre cada uno de los departamentos.  

 

elegirá a la Junta directiva  para un período de un año

secreto; los integrantes de la Junta Directiva ejercerán su

para que realicen funciones administrativas. 

 



 99
  

3.4.4.1 Funciones básicas de las unidades administrativas 
Las siguientes son las funciones principales que corresponden a las unidades 

administrativas que integran el comité. 

al 

y 

• des que desarrolla el comité. 

 del comité. 

nta 

• Establecer las cuotas y aportaciones que deben pagar  los miembros. 

otros asuntos de interés para el comité, que no estén atribuidos en 

 

Jun  

• iero, productivo y comercial 

• 

 Revisar y autorizar las actas de las sesiones. 

 

Asamblea Gener

• Elegir a los integrantes para la Junta Directiva, así como aprobar o sancionar 

sus actos e informes. 

• Conocer y resolver los informes de actividades, estados contables 

financieros, planes de trabajo y presupuestos que presente la Junta Directiva. 

Discutir y resolver sobre la ejecución de activida

• Aprobar reglamentos, directrices y políticas que coadyuven al logro de los 

objetivos, así como la disolución o liquidación

• Sustituir en su orden por algún impedimento a los integrantes de la Ju

Directiva. 

• Decidir sobre proyectos de salubridad, cultura, recreación y festividades en 

beneficio de los integrantes del comité. 

• Conocer  

forma expresa a la Asamblea General. 

ta Directiva 

• Nombrar al Representar Legal del comité. 

• Velar porque se cumplan los objetivos de la organización. 

Tomar decisiones a nivel administrativo, financ

• Cumplir y hacer que se cumplan las normas y reglamentos aprobados por la 

Asamblea General. 

• Autorizar los gastos de funcionamiento del comité. 

Dar a conocer los informes de actividades a realizar. 

•
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• Solicitar auditoría o sugerir que se contraten servicios profesionales. 

Administración 

os por la Asamblea General. 

bre los ingresos y egresos que se generen. 

 Dirigir, supervisar y presentar a la Junta Directiva informes sobre todas las 

des que realicen los departamentos. 

nzas. 

• mas u otros 

 

l total de la producción. 

 Garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.  

ue se presenten en el mismo. 

• Organizar los departamentos de producción, comercialización, finanzas y 

otros que sean necesarios. 

 

• Elaborar y proponer planes, proyectos y programas a la Junta Directiva para 

que se presenten y sean aprobad

• Informar a la Junta Directiva so

• Organizar e integrar la asignación de recursos en cada uno de los 

departamentos que conforman la organización. 

•

activida

• Controlar los procedimientos de producción, comercialización y fina

• Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos del comité. 

Realizar reuniones con todo el personal para solucionar proble

conflictos que se den en forma interna. 

Producción 

• Realizar el plan anual de producción, con la aprobación de la 

administración. 

• Elaborar informes sobre e

•

• Supervisar la existencia, así como coordinar la compra de todos los insumos  

necesarios en el momento justo del proceso. 

• Promover y organizar la participación continua, consciente y dinámica de los 

miembros del comité. 

• Reportar el estado del equipo y de las instalaciones, así como las 

deficiencias y anomalías q
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Comercialización 

• Desarrollar e implementar estrategias y políticas de venta, en busca de lograr 

la máxima satisfacción del cliente. 

• Mantener una constante investigación y actualización de los precios en el 

mercado. 

• Buscar nuevos canales de comercialización, para obtener un mejor 

posicionamiento en el mercado

• Visitar a clie

• Orientar la distribución del tra ponsabilidades de cada uno de 

los integrantes, frente a la les. 

Finanzas 

lanilla y efectuar el pago a los integrantes del comité. 

rmes financieros men les y elaborar los Presupuestos 

ieros para la toma de decisiones. 

aciones de ingresos astos qu ctúe e ité

IO FINANCIERO  
ra visualizar la obtención de los recursos que se requieren 

royecto, así com rminar los stos iero

ue deben pagarse. 

sión lo integra el valor de  inversió  y los s y gastos 

stablecimiento del pr ecto dura los pri s tres

ituyen en plan ión de ate bido 

ión al finalizar el tercer año del cultivo, en el cuarto año existen 

an el capital de trab jo que s n necesario a

obtener

. 

ntes potenciales. 

bajo y de las res

s operaciones comercia

 

• Realizar la p

• Presentar info sua

Anuales y los Estados Financ   

• Registrar las oper y g e efe l com . 

 

3.5     ESTUD
Este estudio sirve pa

para invertir en el p o dete  ga financ s y los 

impuestos q

 

El plan de inver  la n fija  costo

necesarios para el e oy nte mero  años 

de operaciones, y se const tac aguac hass de a que 

no  hay producc

desembolsos que conform a o s ntes de 

 la primera cosecha. 
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3.5.1 Inversión fija 
Es todo aquel gasto en que se incurre para el establecimiento de la plantación, 

asta el momento de realizar la venta de la primera cosecha, en el caso del 

aguacate hass, es al cuarto añ ra la 

ejecución del tra en el cuadro 

siguiente: 

Municipio de La Demo
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

(Cifr s en Q tzale
 

oncepto ti o
Unitario - l 

h

o.  La inversión fija que se necesita pa

proyecto es de Q.337,119.00, cuyo detalle se mues

Cuadro 31 
cracia - Huehuetenango 

Inversión Fija 
a ue s) 

    

C Can dad Cost  Sub Total Tota

Herramientas     
Pesa 1 350 

2 2 2 14
  

 350  
Tijeras para corte 

ia y Equipo Agrícola 
 13 64 6

Maquinar
Maquina para podar 1 605

1 4,481 
1 1,600 

ba 1 2,500 
go 5

5
    25 06

  

605  
Motosierra  4,481
Chapiadora  1,600
Motobom  2,500
Mariposa para rie  110 550  
Rollos de poliducto 

recolectoras 
 294 1,470  

Cestas 20 500 11,7
Terrenos 
Manzanas 5 20,000 ,0 100,000

 Equipo   
 100 00 

Mobiliario y   
Escritorios 1 400 400 

as 5 
0 50

Sillas plástic 70 350 
Máquina de escribir 1 50 500 1,2
Instalaciones y Edificios   
Bodega y oficinas 

 
1 4,000 , 00

anización 00
ones  49

sión Fi   19

4 000 4,0
Otros Activos  
Gastos de Org  7,5
Inversión en Plantaci    212,0

Total Inver ja    337,1
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS. rimer s es 3, p em tre 2,00 .  
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Inversión en plantación de aguacate hass   
La conforman los insumos, gastos y mano de obra en los primereos tres años.  

 

Cuadro 32 
Municipio de La De uehuetenango 

Elementos
Unidad 

ad
Costo 
Unit.  1 o

mocracia - H
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

Inversión en Plantaciones 
(Cifras en Quetzales) 

 

 Med. Cantid Año  Año 2 Año 3 T tal 
Insumos    8 2913,71 7,868 7,868 ,453
Plantas de aguacate  Unidad 650 9. 0 500 5,85   ,850
Fertilizantes  
Abono orgánico Saco 

     
235.00 22.00 0 15

Quintal 8.00 130.00 0 3,
      

 8.00 70.00 0 1
19.25 51. 6 2

Litro 4.00 28. 2
Mano de Obra Directa    3

ción del terreno Jornal 12 31.90 383   383

Jornal 20 31.90 638 638 638 1,914

ción  Jornal 
348/188/

188 8.33 2,899 1,566 1,566 6,031
2,333 1,261 1,261 4,854

Otros Costos    51,277 48,669 48,669 148,615
Cuota Patronal (11.67%)   1,568 847 847 3,262
Prestaciones Laborales (30.55%)  4,104 2,217 2,217 8,539
Depreciaciones    2,945 2,945 2,945 8,834
Amortizaciones    750 750 750 2,250
Gastos Administrativos    21,160 21,160 21,160 63,480
Intereses s/préstamo       20,750 20,750 20,750 62,250

TOTAL       81,328 65,360 65,360 212,049

 
5,17 5,170 5,170 ,510

Urea 46% 1,04 1,040 1,040 120
Fitosanitarios  
Thiodan Litro
Oxicloruro de cobre Kg. 

56 560 560 
986 

,68
,957

0
20 98 986 

Adherente 00 11 112 112 336
 16,33 8,824 8,824 33,981

Limpia de Terreno Jornal 80 31.90 2,552   2,552
Marca
Ahoyado Jornal 20 31.90 638   638
Siembra Jornal 40 31.90 1,276   1,276
Replantación fallas Jornal 8 31.90 255   255
Conservación agua y suelo Jornal 80 31.90 2,552 2,552 2,552 7,656
Limpias Jornal 40 31.90 1,276 1,276 1,276 3,828
Aplicación fertilizantes Jornal 40 31.90 1,276 1,276 1,276 3,828
Aplicación fitosanitarios Jornal 8 31.90 255 255 255 766
Control tusas 

Bonifica
Séptimo día (11.101 +2.899)    

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el rubro de gastos administrativos, está 

integrado por los gastos fijos que forman parte de la inversión en plantación, el 

cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro 33 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Integración Gastos Administrativos y Financieros 

(Cifras en Quetzales) 
     

Elementos Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Sueldos de administración (1 persona) 12,312 12,312 12,312 36,936
Bonificación Incentivo 3,000 3,000 3,000 9,000

restaciones Laborales (30.55%) 3,761 3,761 3,761 11,284
 1,437 1,437 1,437 4,310

gua, luz y teléfono 500 500 500 1,500
apelería y útiles de oficina 150 150 150 450
otal Gastos Administración 21,160 21,160 21,160 63,480

P
Cuota Patronal (11.67%)
A
P
T
Intereses sobre préstamo  20,750 20,750 20,750 62,250

Total 41,910 41,910 41,910 125,730
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.   
 

Los sueldos de administración son necesarios para que una persona administre 

 Empresa Campesina Asociativa, antes que empiece su producción; es decir, 

s primeros tres años, adicionándole la bonificación incentivo, las prestaciones 

laborales (30.55%), la cuota patronal (11.67%) y demás gastos como materiales 

 servicios. 

.5.2 Inversión de capital de trabajo     
“Desde el punto de vista contable se define como la diferencia entre el Activo 

Circulante y el Pasivo Circulante.   Pero desde un punto de vista operativo, está 

presentado por el capital adicional, con el que hay que contar para que 

mpiece a funcionar la empresa (proyecto).  Es decir que tenemos que contar 

con el efectivo para poder llevar a cabo la primera producción, compra de 

la

lo

y

 
3

re

e
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materias primas, pago de mano de obra, etc., ya que por iniciarse y no se ha 

generado ingresos financieros; es necesar

clientes y contar con ufragar gastos diarios 

necesarios para el funcionam

 

En el cuadro siguiente se presenta la integración de los rubros que conforman la 

ital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

                                         

io solicitar que se otorgue créditos a 

cierta cantidad en efectivo para s

iento inicial”.47

inversión en cap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Julio César, Duarte Cordón. Apuntes de Evaluación de Proyectos47 . Guatemala. 1998. Pág 45                 

 



 106
  

Cuadro 34 

(Cifras en Quetzales) 
  

Elementos Sub-total Total 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

Inversión en Capital de Trabajo 

 

Insumos  14,139
Fertilizantes 9,612   
Abono orgánico 5,280   
Urea 46% 1,560   
.15-15-15 (a partir del 4o. año) 2,772   
Fitosanitarios 4,527   
Thiodan 1,120   
Oxicloruro de cobre 819   
Benlate (a partir del 4o. Año) 2,420   
Adherente 168   
Mano de Obra Directa  15,018
Conservación agua y suelo (20 J.) 638  
Limpias de terreno (20 J.) 638   
Poda/limpieza de ramas ( 40 J.) 1,276   
Aplicación fertilizantes (40 J.) 1,276   

638   
ontrol tusas (60 J.) 1,914   
osecha acarreo (120 J.) 3,828   
onificación (320 J.) 2,666   

 

Aplicación fitosanitarios (20 J.) 
C
C
B
Séptimo día 2,145   
Gastos Indirectos Variables  5,215
Cuota Patronal ( 11.67%) 1,442  
Prestaciones Laborales ( 30.55%) 3,774   
Gastos Administrativos  62,380 
Sueldos de Administración  36,936  
Bonificación Incentivo 9,000 
Prestaciones Laborales 11

 
,284  

Cuota Patronal 4,310  
Agua, luz y teléfono 700  

apelería y útiles de oficina 150  
Gastos Financieros  20,750
P

Intereses sobre préstamo 20,750   
Total   117,501

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.  
 
 
 
 

 



 107
  

3.5.3 Inversión total  
La inversión total está integrada p e la Inversión Fija más el Capital 

de Trabajo del proyecto, la que en su totalidad asciende a la cantidad de Q 

454.620.00 y se

 
 

dro
io de cracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Inversión Total Proyec

(Cifras en Quetzales) 
 

Concepto Total 

or el valor d

 integra así: 

Cua  35 
Municip  La Demo

tada 

Inversión Fija 337,119 
Inversión Capital de Trabajo 117,501 

Inversión Total 454,620 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
 
 
Para la producción de aguacate se contará con un terreno de con extensión de 5 

 

invirtiendo un total de Q 100,000.00; a partir del cuarto año se obtendrá la 

primera cosecha, que es cuando los árboles dan sus primeros frutos, a 

continuación se presenta el volumen y valor de la producción: 

 

 

 

 

 

manzanas, el cual será adquirido a un precio de Q 20,000.00 cada una,
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Cuadro 36 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

 Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Superficie, Volumen y Valor de la Producción 

Período: 2006 – 2010 
 

Volumen de 
Producción por Caja Valor Total 

en Q. Año Superficie Precio de 
 En Manzanas Venta Q. de 50 Lbs.  

4 5 300 1,058 317,400 
5 5 300 1,323 396,900 
6 5 30 2,115 634,500 
7 634,500 
8 5 300 2,115 634,500 

Fuente: Investigación de campo G 03. 

0 
5 300 2,115 

rupo EPS., primer semestre 2,0
 

ervar en roducción inicia a partir del 

cuarto año, in ose del quinto  Al la 

producción de los árboles alcanza su plenitud, produciendo un estimado de 

a año de la vida l proyecto. 

eterminado el valor necesario para la inversión se plantea la inversión y 

financiamiento de la siguiente manera: 

 

Fuentes internas  
n lo que respecta a fuentes internas, el proyecto será financiado por parte de  

0 familias, con un valor de Q. 40,000.00; por lo que cada una deberá aportar 

na cuota de Q. 2,000.00 para poder contribuir con el 8.8% del valor de 

versión inicial del proyecto. 

 

Como se puede obs  el cuadro anterior, la p

crementánd  año en adelante. sexto año 

2,115 cajas durante cad de

 

3.5.4  Fuentes de financiamiento  
D

E

2

u

in
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Fuentes externas  
Para complementar el total de inversión se tiene la necesidad de utilizar fuentes 

externas por una c do ante el Banco 

de Desarrollo Rural –BANRURAL  en siete años, con una tasa de 

interés de 5% anual y

 

3.5.5 y nto  
Los recursos serán invertidos de conformidad al siguiente plan: 
 

Cuad
Municipio de La Demo Huehu  

Proyec oducci uacate Hass 
 de Fin ento 

Año:

  
o Entidad de Crédito Valor Total 

an natidad de Q.415,000.00 que será gestio

-  pagadero

 con un período de gracia de tres años.  

Inversión  financiamie

ro  37 
cracia - etenango

to: Pr ón de Ag
Plan anciami

 2003 
(Cifras en quetzales) 

 
Concept

Inversión  454,620 
Financiamiento interno  40,000 
Diferencia  414,620 
Financiamiento externo BANRURAL 415,000 
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2003. 
 

Plan de amortización del préstamo  
A continuación se presenta el plan de amortización del préstamo que se plantea 

para el cultivo del aguacate hass. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuadro 38 
cracia - Huehuetenan  

Pro n de Aguacate Hass 
Plan de Amortización del Préstamo 

Año: 2003 
(Cifras en quetzales) 

      

Año Cuota Anual % Intereses
Intereses 

so  
os 

Saldo del 
Préstamo 

Municipio de La Demo go
yecto: Producció

bre
Sald

Amortización 
del Préstamo 

    415,000 
1 20,750 0.05 20 0 415,000 
2 20,750 0.05 20 50 415,000 
3 20,750 20 0 415,000 
4 124,500 20,750 311,250 

15 207,500 
0.05 103,750 103,750 
0.05 103, 0 

529,125   114,125 415,000   

,75
,7

 0 
0 

0.05 
0.05 
0.05 

,7

,5

50

63 

 
103,750 
103,750 5 119,313 

6 114,125 
7 108,938 

10,375 
5,188 750 

  
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2003. 
Presupuesto de caja 
El presupuesto de caja, muestra el ingreso y egreso de empleado en  

has se muestr n el cuadro 

ondos que tendrá dicho proyecto.  

 efectivo 

a ecada año y para el proyecto de aguacat

siguiente, el movimiento de f

 

e s 

 110
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Cuadro 39 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

Perío
(Cifra

Concepto Año 1 Año 2 o 8 

Presupuesto de Caja  
do: 2003 - 2010 
s en quetzales) 

 
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Añ

Ingresos         
Saldo anterior   252,29 5,234
Ventas  4,500
Aporte de inversionistas 40,000   
Préstamo bancario 415,000     
Total ingresos 455,000 252,29 1, 9,734

7 190,631 128,965 211,409 377
 317,400 396,900 634

    
        

7 190,631 446,365 608,309 1,012

,610
,500

,110

783,828 1,19
634,500 63

 
  

418,328 1,82
Egresos    
Equipo agrícola 11,706   
Herramientas 614
Mobiliario y Equipo 1,250   
Instalaciones y terrenos 104,000   
Gastos de organización 7,500   
Valor plantación 56,883 40,916  
Insumos  ,139 14,139
Mano de obra    ,019 15,019
Costos indirectos variables   ,216 5,216
Gastos fijos de administración    ,380 62,380
Gastos de venta    ,000 10,000
Cajas de madera    ,403 7,403
Abono a préstamo   ,750
Intereses bancarios 20,750 20,750 ,375
Total egresos 202,703 61,666 ,282 4,157

    
    

   
    
    
    

40,916    
  14,139 14,139 14

15,019 15,019 15
 5,215 5,216 5

62,380 62,380 62
10,000 10,000 10
3,703 4,631 7

103,750 103,750 103
20,750 20,750 15,563 10
61,666 234,957 230,698 228

 
 

 
 
 
 

14,139
15,019

5,216
62,380
10,000

7,403
103,750

5,188
223,094 11

Saldo al final de cada año 252,297 190,631 ,828 1, 5,577128,965 211,409 377,610 783 195,234 1,71
Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.      
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3.5.6  Estados financieros 
Los estados finan a de decisiones 

en el proyecto es importante mencionar los costos, gastos e ingresos que se 

obtendrán cada año, a continuación se presentan los mismos. 

 
Costo directo de p ió
Lo constituye el  total  de  desembolsos  necesarios  para  la  producción  del 

e hass.  E  este a pecto s  toman n umos, 

a y cost direc ari as o to p o  

depreciación del eq ríc ces a anzar la a producción 

y demás gastos incurridos para obtener la pr ió l n  v  

sciende  68,6 0  p l o  año de  d ro  

servarse en uien o  

directo unitario  por  caja  de  ras (equiva   1 nidades)   

tal de 1,058 s.    

 
 
 

 

cieros son herramientas de control para la tom

roducc n 

aguacat n s e en cue ta los costos por ins

mano de obr os in tos v ables, í  com   gas s de o eraci nes y

uipo ag ola ne ario p ra alc primer

oducc n y co ocació  a la enta,

este costo a a Q 76.0 ara e cuart  vida el p yecto

como puede ob el sig te cuadro,  lo que representa un c sto

50  lib len  a 00 u   de Q 64.91

por un to  caja
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Cuadro 40 

        

Elementos 
Unidad 

de 
Medida 

Costo 
Unitario Cantidad Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Proyecto: Producción de Aguacate Hass 

Costo Directo de Producción de Cinco Manzanas 
Del 01 de julio al 30 de junio para el cuarto año 

(Cifras en quetzales) 
 

Insumos   4,139 14,139 14,139  14,139 14,139  1
Fertilizantes   9,612 9,612 
Abono orgánico ,280  5,280 5,280 

Urea 46% Q 1,560  1,560 1,560 
.15-15-15 (a partir del 
 4o. año) ,772  2,772 2,772 

Fitosanitarios   4,527 4,527  4,527 4,527 
hiodan Litro 35.00 32.00 1,120 1,120 1,120  1,120 1,120 

Oxicloruro de 16.0 .20 819 81  
Benlate (a pa
Año) Litro 55.0 .00 2 20 2,420 

14.00 .00 68  
15,01 9 15,01

Jornal 20.00 31.90 638 638 638  638 638 

Jornal 20.00 .90 638 63 38  

Jornal 40.0 .90 1,276 1 76  

Jornal 40.00 31.90 1,2 76  

 fitosanitarios Jornal 20.00 .90 6 38  

l 60.00 .90 1,9 14  
 

Jornal 120.00 .90 3,828 3,8 28  

 320.00 .33 2, 2,66 66  

   2 2,145 2,145 45 2  
375.84  39 39,36 7,023  23 37  

  1 .60 1,442 1,442 1,442  42 1,442 

  1 .60 3,774 3,774 3,774  74 3,774 

 1 07  
ión    68,676 68,522 66,181  66,1 66,181 

  2,115 2,115 2,1

   9,612 9,612 9,612
saco 11.00 480.00 5,280 5,280 5

uintal 65.00 24.00 1,560 1,560 

Quintal 63.00 44.00 2,772 2,772 2

 4,527 
T

 cobre Kg. 
rtir del 4o. 

0 51 819 819  9 819

0 44  2,420 

168 

2,420 ,420  2,4

1Adherente Litro  12 168 68  1 168
Mano de Obra Directa 
Conservación agua y 

 15,019 9 15,019  15,01 9 

suelo 

Limpias de terreno 31 638 8  6 638
Poda/limpieza de 
ramas ( 4o. Año) 0 31 1,276 ,276  1,2  1,276

Aplicación fertilizantes 1,276 1,276 76  1,2 1,276

Aplicación 31 638 638 38  6 638

Control tusas Jorna 31 1,914 1,914 14  1,9 1,914
Cosecha acarreo (4o.
Año) 
Bonificacion 320 

 31 3,828 28  3,8 3,828

jornales 8 2,666 666 6  2,6 2,666

Séptimo día ,145  2,1 ,145
Costos Indirectos Variables ,517 4 3 37,0 ,023
Cuota Patronal 2,352 1,4

Prestaciones Laborales 2,352 3,7

Depreciaciones Costo   34,302 34,148 3 ,807  31,8  31,807
Costo Directo de Producc 81 
Producción por Caja  1,058 1,323 15
Costo  Directo  por Caja de 50 lbs.  31.29 31.29

  
  64.91 51.79 31.29

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 
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Estado de Resultados   
Este es un estado financiero que refleja el resultado de las operaciones 

contables del proyecto,  muestra los ingresos, costos y gastos incurridos en el 

período del primer año de cosecha de aguacate Hass. A continuación se 

presenta el estado de resultados del hasta el octavo año de la vida útil del 

proyecto. 

 

Cuadro 41 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
 Estado de Resultados Proyectado 

Del 01 de julio al 30 de junio de cada año 
(Cifras en Quetzales) 

      

Elementos Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Ventas 317,400 396,900 634,500 634,500 634,500
(-) Costo directo de producción 68,676 68,522 66,181 66,181 66,181
Contribución Ganancia marginal 248,724 328,378 568,319 568,319 568,319
( - ) Gastos de Venta      
Cajas de madera 3,703 4,631 7,403 7,403 7,403

anancia Marginal 245,021 323,748 560,916 560,916 560,916G
(-) Gastos operativos 73,580 73,580 73,330 73,330 73,330

ueldos 36,936 36,936 36,936 36,936 36,936
astos de comercialización 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Cuotas patronales 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310
Prestaciones laborales 11,284 11,284 11,284 11,284 11,284
Bono incentivo 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Agua, luz y teléfono 700 700 700 700 700
Papelería y útiles de oficina 150 150 150 150 150
Depreciaciones Gasto 450 450 200 200 200
Amortizaciones Gasto 750 750 750 750 750
Ganancia de operación 171,441 250,168 487,586 487,586 487,586
(-) Gastos financieros      
Intereses sobre préstamos 20,750 15,563 10,375 5,188 0
Ganancia neta 150,691 234,605 477,211 482,398 487,586

S
G

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003.   

 



 

  

Las ventas estimadas para el primer año de cosecha corresponden a 1,
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indígenas y de s íc r a n ocidas.    

 

Estado de S ación Financiera  
El Estado de Situación Financ

una fecha t esto e e en u det erechos, 

obligaciones y el patrimoni “  de  n  de la 

e ión cont asiv  ca de lo pie s
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 Q 300.00, por la utilidad obtenid

 Im ue eb

 g a de exención, eg

 qu

ún 

e 

ar

es

tíc

tá

ulo 6 in

en

ciso o) de la 

tas

Ley del Impuesto 

 dntas e com

 las empre as agr olas de pa cel rios, legalme te recon

itu
iera

 qu

 re

 

fle

inc

ja

luy

 la condición financiera del proyecto a 

 de erminada, pu  s alle los bienes, d

o. Es

o y

 una

pi

 li

tal 

sta form

s 

al 

pro

 l

ta

os

rio

co

”.

mpone tes

cuac able: activo, p

              
ra Cont48 Erick L. Kohler. reDiccionario pa ado s. Editorial Hispanoa

Pág. 241 
mericana. S.A. México.  1992. 

48 

 115

058 



 116

 

    
Cuadro 42 

Municipio de La Democracia - Huehuetenango 
Proyecto:  Producción de Aguacate Hass 

Estado de Situación Financiera Proyectado 
Al 30 da añ

(C les) 

 F e-op     

 de junio d
ifras en Q

 
erativa 

e ca
uetza

o 

 ase pr

Elementos o 1 ño 2 A 5 Año 6 Año 7 Año 8 Añ A Año 3 ño 4 Año 
Activo         
Circ
Caja
Prop
Te

ulante 252,297 190,6  2 11 783,828 1,195,234 1,715,577 
 2,297 190,6 2  10 783,828 1,195,234 1,715,577 
iedad Planta y Equipo 4,625 111,6  2 34 219,427 187,420 155,412 

rrenos 100,000 100,0   1 00 100,000 100,000 100,000 
Equipo agrícola 1,706 11,7 06 11,706 11,706 11,706 
Dep. acumulada ,341) (4,6 ( 6) (11,706) (11,706) (11,706)
Herramientas 6  14 614 614 614 
Dep. acumulada (154) (3 4) (614) (614) (614)
Mobiliario y equipo 1,250 1,2  50 1,250 1,250 1,250 
Dep. acumulada (250) (500) ( 0) (1,250) (1,250) (1,250)
Instalaciones 4,000 4,000  00 4,000 4,000 4,000 
Dep. acumulada (200) (400) 0) (1,200) (1,400) (1,600)
Plantacione   2   49 212,049 212,049 212,049 
Dep. acumulada 0 0 0 (3 5) (95,422) (127,229) (159,037)
Cargos diferidos 8,078 152,688 7,299 50 3,000 2,250 1,500 
Inversión en Plantaciones 1,328 146,6 2,049   
Gastos de organización 7,500 7,500 7,500 00 7,500 7,500 7,500 
Amort. Acumulada (750) (1,500) ,250) ( 0) (4,500) (5,250) (6,000)
Suma del activo 5,000 455,000 5,000 5 95 1,006,255 1,384,904 1,872,489 

 31 12
 31 12

80 10
 00 10

06 1
82) (7
14 

07)
50 

 

21
88 21

 
(2

45

8,965
8,965
8,736
0,000
1,706 
,022)

614
(461)
1,250
(750)
4,000
(600)

11,408  377,6
  11,408  377,6

86,032  251,4
00,000  100,0
11,706  11,7
9,364) (11,70

614  6
(614) (61
1,250  1,2

1,000) (1,25
4,000  4,0
(800) (1,00

12,049 212,0
1,807) (63,61
4,500  3,7

    
7,500  7,5

3,000) (3,75
01,940  632,7

25
11

1
(2

s  

8
8

45

614 

       
Pasivo 415,000 415,000 5,0 3 00 103,750 0 0 
Largo plazo 5,000 415,000 5,000 3 00 103,750 0 0 
Préstamo bancario 5,000 415,000 5,000 3 00 103,750 0 0 
Capital 40,00 40,000 0,00 1  95 902,505 1,384,904 1,872,489 
Aportación de los socios 0,000 40,000 0,000 40,00 00 40,000 40,000 40,000 
Ganancia del período    143,15 75 453,350 458,278 463,206 
Ganancia acumulada     55 366,030 819,381 1,277,658 
Reserva Legal       7,53 65 43,124 67,245 91,625 
Suma pasivo y capital 5,000 455,000 5,000 501,94 95 1,006,255 1,384,904 1,872,489 

  
00 11,250  207,5

 11,250  207,5
 11,250  207,5

0 90,690  425,2
0  40,0
5  222,8

143,1
5  19,2
0  632,7

 41
41
41

0 4
4

45

41
41

4

45
Fuente: Investigación de campo Grupo E primer semestre 200  PS., 3.   
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En el estado anterior, puede apreciarse que el valor de la plantación se 

capitaliza hasta el cuarto año, debido a que los primeros tres, comprenden la 

fase pre-operativa; los activos fijos y diferidos se deprecian a partir del primer 

año según los porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

el gasto se capitaliza como parte del total de la plantación.   A partir del cuarto 

año inicia la etapa productiva y se realiza la primera amortización del préstamo 

.  

y definición del problema, los objetivos finales e 

termedios, las actividades, los responsables, los recursos. 

.6.1 Evaluación financiera 
La evaluación financiera del proyecto  se realizó con herramientas simples, se 

presenta en la forma siguiente. 

 

Tasa de recuperación de la Inversión 
 

bido a que es éste en el cual 

mpieza la producción y el crédito empieza a amortizarse. 

peración de la inversión:    

tilidad *- Amortización Préstamo + Depreciaciones + Amortizaciones 

por reflejar utilidad el proyecto

 

3.6    EVALUACIÓN  
La evaluación se refiere a todos los aspectos del proyecto: la organización 

interna, la identificación 

in

 
3

Este análisis se realizó a partir del cuarto año de

e

   

Este índice determina la tasa de recu

    

U   x 100                      

Inversión total  
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La utilidad, incluye el promedio de los beneficios obtenidos en los dos primeros 

l 50% del 

tal de la producción, y a partir del año siguiente su producción se normaliza al 

00%.  

 192,648 – 103,750 + 34,752 + 750  

años de cosecha del proyecto, debido a que en el primer año alcanza e

to

1

      

 x   100   =  27.36% 

 regreso, es decir que los 

 

Tiempo de recuperación de la Inversión     

Este índice determina el tiempo de recuperación de la inversión  

Inversión  Total                                              .

                                 454,620 

 

Indica  la tasa en que se obtendrán los beneficios de

socios recuperarán su inversión a una tasa del 27.36% anual, lo que demuestra 

que el proyecto es viable. 

 

             

Utilidad –Amortización préstamo + Depreciaciones + Amortizaciones 

  

 

.  454,620     =  3.65450495 

     192,648 – 103,750 + 34,752 + 750                 

0.854049   x 30       =         25 días 

 

Lo anterior indica que el tiempo de recuperación de la inversión será de 5 años 6 

meses y 5 días, adicionándole los 3 años de fase de plantación, lo cual se 

   

 

3.654504                 =          3  años 

0.654504   x 12       =          7 meses 

considera satisfactorio. 
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Retorno del capital     

Este índice indica el capital que retornará en el primer año productivo. 

 

 
Utilidad Neta (promedio)  – Amort. Préstamo + Intereses + Dep. + Amort.  
 

   
Este índice determina el porcentaje global bajo el cual retornará todos los 
montos invertidos en el desarrollo del proyecto. Se puede apreciar una tasa alta 

onas interesadas en el proyecto. 

192,648 – 103,750 + 20,750 + 34,752 + 750 =  145,150 
  
Tasa de retorno del capital 

y atractiva para las pers
 
  Retorno de Capital  
     Inversión Total 
  
  145,150   =    0.319277424    

                    454,620 

omo se observa la tasa de retorno representa el 32% por lo que el proyecto se 

  
Punto de equilibrio      

stra que cantidad de venta se necesita para 
alcanzar el punto en que no se gana ni se pierde en la inversión. 
 
          Gastos Fijos       .

  
 
C
considera atractivo para los inversionistas. 

El punto de equilibrio demue

 

  % Ganancia Marginal        
   
           94,330     =   120,375.56   

        0.783630811 
Lo anterior indica que para cubrir los gastos fijos del proyecto, debe venderse  

Q. 120,375.56; es decir, donde no se gana pero no se pierde. 
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Punto de equilibrio en unidades      

Es el resultado que indica las unidades que deben venderse en el primer año del 

cultivo para alcan enera pérdida ni 

anancia. 

zar el punto de equilibrio, donde no se g

g

PEQ 

  Precio de Venta 

  

120,375.56 = 401.25 

300  

 
Margen de seguridad 

le el valor del punto 

% 

gen de seguridad asciende a 62.07 %.   

rcibe la diversificación de la producción de la región.  Además, 

on el proyecto se ayuda a mejorar el medio ambiente del Municipio y 

provechar la potencialidad de la zona que es propicia para la siembra de este 

cultivo.

El margen de seguridad es el remanente que queda al restar

de equilibrio al total  de las ventas. 

 
Ventas - Punto de equilibrio en valores  
 
317,400  -  120,375.56 =  197,024.44/317,400 =  0.6207 * 100  =  62.07
 
Indica que el mar

 

3.6.2 Impacto social 
Desde el punto social, se percibe con este proyecto incentivar a un grupo de 20 

familias más otras tres personas del Municipio que trabajaran en el proyecto, 

que hacen un total de 122 personas aproximadamente, para que se desarrollen 

económica y socialmente.  

 
Asimismo se pe

c

a

 



 

 

CAPITULO IV 

en el Municipio actualmente no 

xiste producción de aguacate Hass por lo que a partir del presente proyecto se 

s un proceso que conlleva la realización de una serie de actividades físicas y 

 regulando la oferta y la demanda del aguacate, con el objeto de 

ado en canastos plásticos  

ara ser trasladados a una bodega de acopio, todo el producto concentrado en 

de acuerdo a tamaño, grado de 

cien un proceso de descomposición en el resto del producto, 

grando así el mantenimiento de la calidad hasta el momento de la entrega al 

COMERCIALIZACIÓN AGUACATE HASS 
 
4.1 SITUACIÓN ACTUAL 
Uno de los factores que determinan el éxito de un proyecto de inversión está 

dado por la comercialización correcta de la producción ya que de esto depende 

el nivel de ventas que se alcance en el proyecto, 

e

puede implementar un sistema que cumpla los requerimientos técnicos y 

operativos que logren el volumen de ventas propuesto. 
 
4.1.1 Proceso de comercialización 
E

económicas,

hacer posible el traslado del producto desde el productor hasta el consumidor 

final, comprende las etapas de: concentración, equilibrio y dispersión. 

 
Concentración 
Esta actividad será  realizada  por  miembros  del Comité Agrícola, desde el 

momento de iniciar el corte, el producto será  coloc

p

dicha bodega tendrá que ser clasificado 

madurez y estado físico,  es decir,  debe ser revisado para evitar que unidades 

lastimadas ini

lo

intermediario.  
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Equilibrio 
Este se dará a través de establecer los periodos de cosecha de los productores 

y los cambios que puedan darse entorno a la demanda, la cual puede variar en 

tiempo, calidad y cantidad, así como tomar en cuenta los recursos tierra, agua y 

el período requerido para el almacenamiento, condiciones que permitirán realizar 

la venta en el momento mas oportuno, es decir cuando se registre en el mercado 

una mayor demanda y los precios sean mejores. 

 

Las personas a cargo de esta actividad deberán asesorarse en aspectos de 

ispersión 

tructural y funcional, que se detallan a 

ontinuación: 

producción  y de comercialización para agilizar la venta y entrega del producto 

sin daño  al consumidor final, ya que el aguacate exige un manejo cuidadoso y 

oportuno por su característica perecedera. 

 

D
Inicia posterior a  la concentración por parte de la empresa campesina, ente que 

la venderá a los intermediarios, quienes recogerán el producto en la bodega de 

los socios y se encargaran de distribuirlo a nivel local y a los municipios vecinos, 

por último será adquirido en las distintas plazas por el consumidor final, esto se 

hará con el objeto de poder calcular futuras plantaciones y poder cubrir parte de 

la demanda insatisfecha que se de a nivel nacional.   

 

4.1.2  Desempeño de la Comercialización 

Se conforma de las fases institucional, es

c

 

a) Instituciones participantes en la comercialización 
Se realiza desde el punto de vista de los actores que participan en el proceso de 

comercialización, en este caso específico serán:  
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Productor: nombre que corresponde al primer participante en un proceso de 

comercialización y es parte desde el momento que toma una decisión sobre la 

producción y para el caso de la propuesta éste estará conformado por los 

integrantes de un Comité Agrícola que cosechará el producto en 5 manzanas de 

ayorista: son las personas que cumplen la función de intermediarios, con el 

enarla en cantidades que le permitan 

ara el caso del proyecto, los mayoristas serán, compradores locales y de 

e la producción anual; la empresa campesina en 

su labor de comercialización deberá identificar a los mayoristas constituidos ya 

inorista: comerciante intermediario que desempeña la función de distribución, a 

terreno,  con un rendimiento esperado de 1,058 cajas  para el primer año de 

producción, que deben ser distribuidas y el objetivo es buscar a nivel local y 

regional los contactos necesarios que permitan dicha distribución, en el 

momento mas oportuno para evitar atrasos y ganar ventajas en la búsqueda de 

mejores opciones de comercialización.  

 

M

objetivo de concentrar la producción y ord

la formación del precio y realizar las operaciones como almacenamiento, 

transporte y la distribución a otras personas denominadas minoristas. 

 

P

municipios vecinos quiénes posterior a una  sola negociación que incluya la 

relación entre cantidad, calidad y precio, llegará a la sede del Comité Agrícola, 

comprará  un alto porcentaje d

sea como  empresas o  personas individuales en los mercados indicados, a 

través de asistir a los mismos y hacer los contactos que permitan encontrar las 

personas que además de tener la intención de compra posean la capacidad de 

pago que respalde el ingreso financiero.  

 

M

través de una división o fraccionamiento del producto para que llegue al 

consumidor final, ente que se localizará en los mercados antes mencionados, 

quien podrá adquirir el producto directamente con el mayorista y será el que 
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menor participación porcentual  tendrá en la distribución, la venta será siempre 

con  el comprador mayorista, pero es de tomar en cuenta que al existir saldo en 

el inventario con riesgo de perderse, se deberá recurrir en forma directa a un 

inorista para no incurrir en mermas de producto por descomposición. 

ante en la demanda del producto.  

a lo que se hace necesario 

onsiderar los siguientes elementos:  

 dinámica en cuanto 

 los intermediarios, con el objetivo de lograr un balance  entre la oferta y la 

guacate 

ndrá un comportamiento proporcional a la producción, en dónde los 

productores conocerán las condiciones del mercado, en cuanto a variaciones de 

m

Consumidor final: comprende toda aquella persona con gustos y preferencias, 

poder adquisitivo y en edad apta para el consumo de aguacate y para el 

presente proyecto se tomará en cuenta a los habitantes del municipio de La 

Democracia y a los de municipios vecinos y en un futuro cubrir parte de la 

demanda a nivel nacional. El consumidor final tendrá relación directa con el 

minorista y será  factor determin

 
b) Estructura de la Comercialización 
Permite conocer las condiciones en que las instituciones participarán en el 

proceso de comercialización del aguacate hass, par

c

 

La estructura de mercado, es el escenario dónde hacen presencia tanto 

vendedores como compradores con el propósito de llegar a un mutuo acuerdo 

para realizar una negociación. 

 

El productor es el encargado de procurar  las actividades de compra-venta, 

actuando como un ente organizado determinará una relación

a

demanda, esto determina el precio y la cantidad a vender por parte de los 

productores. 

 

En lo que respecta a la conducta de mercado, la comercialización del a

te
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la demanda que es determinante en la fijación del precio final,  la fijación de este 

 propuesta deberá planificar la producción con base a  patrones de 

ficiencia y productividad que motiven el desempeño administrativo y comercial 

 hass, también incluirá en su programa de 

ión será irregular (1,058 cajas 

ara el primer año productivo). 

e producción y comercialización 

ara aumentar el rendimiento de los recursos. Así mismo, un análisis sobre 

efectos inesperados en la demanda, formas de transporte y manejo del 

precio debe incluir la recuperación de costos y gastos de producción del primer 

al tercer año, en espera de ganancias netas a partir del cuarto año.   

 

La empresa

e

del mercado del aguacate

comercialización actividades de gestión encaminadas a perfeccionar el proceso 

de mercadeo, inicialmente el volumen de producc

p

 

Se propone que la información contable y comercial de la empresa sea 

confidencial para evitar la competencia de otros productores que deseen 

desarrollar nuevas actividades dentro del Municipio. 

 
Para efectos de eficiencia de mercado, el departamento de comercialización 

deberá considerar asesoramientos con instituciones como El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y El Programa de cooperación 

Español INTERVIDA, entre otras, en aspectos d

p

producto, niveles de precio y aspectos legales, entre otros.  

 

Se propone que la empresa productora participante en el proceso de 

comercialización persiga la coordinación con otros agricultores e intermediarios 

para manejar cuestiones adversas como lo son la competencia desleal, control 

de calidad y representatividad del sector productivo al que pertenecen.  
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c)  Funciones de la Comercialización 

Son las actividades que se presentan en el proceso de mercadeo, afectan no 

ólo a los costos sino también al valor agregado del producto, se deberá evaluar 

ios que se pueden obtener al cumplir cada función de 

ompra  

la fijación del precio 

nal y el inicio de relaciones comerciales a nivel de mayoristas; en segundo 

venta y la calidad que pueda ofrecer, previamente los agricultores determinarán 

s

los costos y benefic

mercadeo. 

 

Funciones de  intercambio 
Son las relacionadas con la transferencia de derechos de propiedad de los 

bienes; se vinculan con la utilidad de la posesión. 

 
C
Los métodos sugeridos para esta acción son: primero el de inspección, debido a 

las exigencias de carácter cualitativo y cuantitativo que debe cumplir  el 

producto, esta situación juega un papel determinante en 

fi

lugar se sugiere el método de muestra representativa, esté puede seguirse en 

los casos que el cliente tenga una relación comercial previa y solamente se 

tenga que hacer referencia muestral de la calidad del producto que luego 

comprará, ya sin ningún proceso de inspección. 

 

Venta 
Está se hará posterior a una negociación del precio entre los productores y el 

mayorista según las condiciones  que imperen en el mercado al momento de la 

un precio mínimo de venta a partir del que podrán hacer proposiciones de venta 

tomando en cuenta cubrir los costos de producción y todos los gastos de 

comercialización además de la utilidad,  la función de vendedor debe estar a 

cargo de una persona capaz de lograr buenas negociaciones con los recursos 
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disponibles; es necesario lograr un equilibrio entre las cantidades y calidades 

que se tengan de producto y el precio que se maneje en el mercado.   

onan con la transferencia física del producto. 

copio: se dará al  reunir  la producción en las instalaciones de la empresa, que 

a la venta a los mayoristas.  

 

ner atención especial ya que  sin la debida coordinación se pueden dar 

aduración por ser un producto perecedero, 

sta actividad se efectuará con el propósito de ajustar la oferta a los 

requerimientos de la demanda.                                                                                                      

 

Clasificación y normalización: esta actividad se llevará a cabo de acuerdo al 

tamaño, calidad, forma, color y grado de madurez, entre otros, para 

posteriormente comercializarlo, estas características se listan a continuación, y 

el producto que no cumpla con ellas, será clasificado como de segunda 

categoría y vendido a minoristas, pese a que siempre será factible su 

comercialización, deberá minimizarse el volumen que no cumpla con las 

 
Funciones  Físicas 
Son las que se relaci

 
A

se consideran de segunda categoría y reúne las siguientes características, 

paredes de block, con techo de lámina, piso de concreto para conservar en 

buenas condiciones el producto, par

 

El proceso de concentración del producto va de la mano con el acopio y deberá

te

problemas que afecten la calidad del producto cosechado. 

 
Almacenamiento: esta función  se realizará en la bodega de la asociación, la 

cual será la misma que se utilizará como centro de acopio, la que contará con 

las características que se mencionaron anteriormente y que permitirá conservar 

la calidad del aguacate hass para su posterior comercialización. El 

almacenamiento se efectuará por un periodo corto,  el cual no deberá de 

exceder de cuatro días, tiempo de m

e
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especificaciones que permitan la negociación de mejores precios, estas 

características serán: 

Tamaño: 13  centímetros de largo. 

Color: Verde violeta 

Forma: Oval periforme  

 

El grado de madurez del producto al momento de almacenarlo debe permitir 

omo mínimo 4 días para el inicio de maduración, este período permitirá poder 

comercializarlo convenientemente. 

El producto que no cumpla con las especificaciones será clasificado como de 

segunda y se enviará a los saldos disponibles para negociación con minoristas.  

 

La normalización implica el establecimiento estricto de las características 

nteriores que deberán ser constantes y regularizadas con base al desempeño 

 se consigue con la implementación de normas de 

n se colocará en cajas de 

adera con dimensiones  de 16 x 37.7 x 27.9 pulgadas con capacidad de  100 

 

c

a

del mercado, difícilmente

clasificación por fuerza de tipo legal. Conforme el desarrollo de la empresa, los 

productores participantes podrán programar la producción de calidades 

específicas como grado de madurez, color, tamaño y sabor, para los 

consumidores en general y así establecer diferencias de precios y mayor 

número de transacciones rentables.  

 
Embalaje: en el presente proyecto se utilizarán canastos para el corte del 

aguacate, se reunirá en sacos de polietileno para el  traslado del producto a la 

bodega, donde después del proceso de clasificació

m

unidades.  Las estibas deberán ser como máximo de cinco filas de altura, cada 

fila tendrá un máximo de 9 cajas con una distancia entre cada estiba de 75 
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centímetros, todo lo anterior con el fin de que la temperatura no exceda los 28 

grados centígrados.   

 
sente proyecto, pretende vender a mayorista y minoristas que 

 su centro de distribución.  

engan acceso a ella y lograr la transparencia en 

das las transacciones que se realizaran, las personas encargadas de 

entes confiables  de información (Entidades 

nto de cualquier negociación,  los 

atos que sean proporcionados deberán ser veraces, imparciales, oportunos y 

bros de la empresa. 

ajosas para la empresa, adicional a la información de precios deberán 

Transporte: el pre

se desenvuelvan en el  mercado local y  regional indistintamente, todo 

dependerá de las condiciones de negociación existentes al momento de la 

venta,  independientemente de ello, la persona que compre el producto  será el 

que se encargue de transportarlo  y llevarlo a

 

Funciones auxiliares 
Su objetivo es contribuir a la ejecución  y facilitación de las funciones físicas y de 

intercambio, se emplea en todos los niveles del proceso de mercadeo; dichas 

funciones serán desempeñadas por la asociación de campesinos. Las funciones 

más importantes son las siguientes: 

 

Información de precios 
Esta función se relaciona con la prestación de un servicio de recolección de 

información y su posterior proceso, análisis y difusión, a fin de lograr que todos 

los participantes en el proceso t

to

comercialización deberán acudir a fu

Estatales, empresas comercializadoras de frutas y verdura,  competidores, etc.) 

para tomar las acciones pertinentes al mome

d

ser difundidos a todos los miem

 

Se deberá conseguir el acceso a los servicios de información de precios y 

condiciones de mercados para evitar ser sometidos a negociaciones no 

vent
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poseerse datos sobre políticas y no rnamentales que regulen la oferta 

y la demanda.   

 
inanciamiento 
ara el presente proyecto en los gastos de comercialización, se incluirán en los 

astos variables con un promedio de Q 10,000.00 anuales, esto incluirá gastos 

or traslado del producto en algunas ocasiones, así como por algunos viajes que 

e realicen a la capital del país, entre otros.  

ceptación de riesgos 
os riesgos más importantes a que se expone la función de comercialización 

on: pérdida física por un mal manejo del producto así como factores externos 

presentados por la oferta y la demanda; cabe mencionar que es un bien 

perecedero y que el manejo post cosecha en ocasiones afronta el surgimiento 

de plagas y/o mohos que ponen en peligro la pérdida total de la producción.  La 

asociación de campesinos deberá tomar un estricto control de las medidas 

preventivas  asesorías 

cnicas que proporcionan instituciones privadas como gubernamentales, 

mencionadas con anterioridad. 

 
Operaciones de comercialización 
Éstas incluyen los canales y márgenes de comercialización, que se utilizarán 

para el proyecto de cultivo de aguacate hass. 

 
Canales de comercialización 
Los canales de comercialización  comprenden etapas por los que pasará el 

roducto para llegar desde el productor hasta el consumidor final,  quien se 

tener ningún beneficio de tipo económico para 

rmas gube

F
P

g

p

s

 

A
L

s

 para evitar pérdidas físicas y  financieras, a través de

té

p

diferencia de los demás por no ob

sí.  
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Gráfica 4 
Municipio de La Democracia - Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
Canales de Comercialización Propuestos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., primer semestre 2,003. 

s de comercializ ción expuestos l tomar en 

de qu  no existan de tre  

para los miembros 

roductores, que en ningún momento afecte en forma significativa el precio que 

Año: 2003 

 

 
 
 
 

 

 

Los canale  a  fueron seleccionados a

cuenta e m s a s termediarios, que se acoplen a modelos  in

tradicionales que sean comprensibles y manejables 

Productor 

Minorista 

Mayorista 

Consumidor Final 

p

pague el consumidor final y sean cumplidas las exigencias del buen manejo del 

producto; a simple vista pareciera que resulta menos costoso un canal directo, 

pero esto haría que los productores abandonaran las tareas de producción para 

ejecutar labores de mercadeo.  

 
Márgenes de comercialización 
Es la diferencia del precio que paga el consumidor final comparado al precio que 

recibe el agricultor, esto indica que el intermediario compra a una determinada 
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cantidad y lo vende a otro.   Este proceso se repite hasta llegar al consumidor 

final. 

 

Cuadro 43 
Municipio de La Democracia -  Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate 
 Márgenes de Comercialización 

Año 2003 
     

Precio por Margen Costo de Margen Relación % de 
  

Institución Caja 50 
libras Bruto Mercadeo Neto s/inversión Particip. 

       
Productor 300      52 

     
orista 425 125 33 92 31 22 

25    

  
May
Transporte  
Impuestos   5    

 3    
     

575 150 41.1 108.9 26 26 
25    

Otros  
  
Minorista 
Transporte  
Merma   15    
Empaque   0.1    

 1    
  275 74.1 200.9   100 

o EPS., primer semestre 2,003. 

Plaza  
Total 
Fuente: Investigación de campo Grup
 

De acuerdo a los datos proyectados en el cuadro anterior, se puede indicar lo 

iguiente: la participación de los productores por cada quetzal del precio final es 

olamente de Q 0.52 indicador relativamente bajo y la participación de los 

intermediarios tiende a variar, ya que el porcentaje que obtiene el minorista es 

as alto que el del mayorista, a raíz de la venta a menudeo, pero es necesario 

mar en cuenta que este proyecto  para sus inicios toma de base la 

omercialización con mayoristas lo que posteriormente y bajo una adecuada 

evaluación puede cambiar para dividir las ventas de la producción en 

s

s

m

to

c

 



 133
  

porcentajes iguales (50-50%), ipación en los precios finales 

será mayor con el correspondiente aumento de utilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con lo que la partic
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CONCLUSIONES 
 
 

resultado del trabajo de investigación realizado en el municipioComo  de La 

Democracia, departamento de Huehuetenango, se presentan las siguientes 

onclusiones: 

1. El municipio de La Democracia, por sus condiciones topográficas y 

climatológicas es apto para el desarrollo de actividades pecuarias y 

agrícolas que gradualmente sustituyan a los cultivos tradicionales de 

exportación que en la actualidad afrontan serios problemas en su 

comercialización. 

 

2. El engorde de ganado bovino es una actividad que se realiza de manera 

tradicional sin aprovechar al máximo los beneficios que se pudieran 

obtener mediante una adecuada planificación y desarrollo de la 

producción.  

 

3. La falta de asistencia técnica y financiera, son factores que inciden en la 

poca aplicación de tecnología en los procesos productivos, lo que da 

como resultado bajos volúmenes de producción. 

 

4. La falta de financiamiento externo, es un factor que limita el desarrollo del 

sector pecuario, debido a que la concesión de créditos se da en función 

de garantías y requisitos que no están al alcance de los productores. 

 

5. Los canales de comercialización de los pequeños productores agrícolas y 

pecuarios no están lo bien definidos por lo que el desarrollo comercial del 

municipio para este sector es deficiente. 

 

c
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6. La producción de agu vidad rentable que permite 

mejorar el nivel de vida de sus productores, siempre que se realice con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acate Hass es una acti

una adecuada comercialización que garantice el  éxito esperado.  
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RECOMENDACIONES 

ase a los resultados  obtenidos  y a las conclus

 
Con b iones expresadas 

nteriormente y para tratar en alguna medida de mejorar la situación actual de 

los

 
1. 

ción agropecuaria en 

municipio de La Democracia, con el objeto de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes,  mediante el aprovechamiento de los factores 

geográficos, climatológicos así como las potencialidades productivas que 

poseen. 

 

2. Es prioritario que los productores organizados en asociaciones civiles 

deben fortalecer en el menor tiempo posible la actividad de engorde de 

ganado bovino mediante la formulación de propuestas que les permitan 

minimizar los costos y maximizar las ganancias y con ello lograr un mejor 

desarrollo económico. 

3. Que los productores agropecuarios gestionen ante organizaciones no 

gubernamentales e incluso el Estado, asistencia técnica   que les permita 

mejorar los procesos productivos aumentando los volúmenes y calidad de 

la producción. 

 

4. Que a nivel de comités, los productores estudien nuevas propuestas ante 

las entidades bancarias y financieras, para poder ser sujetos de crédito 

confiables, que permitan el apoyo económico a las actividades 

productivas que realizan.  

 

a

 habitantes de La democracia, se presentan las siguientes recomendaciones: 

Que los pequeños productores agrícolas, a través de Comités, en el corto 

plazo, se promueva la diversidad de la produc
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5. Que los  pequeños productores agrícolas establezcan plenamente los 

canales de comercialización adecuados para que existan negociaciones 

bien definidas que propicien su desarrollo comercial.    

 

6. Que la población del Municipio conforme organizaciones productivas 

comunitarias que se dediquen a la explotación de  nuevos productos, 

tales como el Aguacate Hass,  como alternativas efectivas de producción 

que ofrecen múltiples beneficios en el corto plazo. 
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ANEXO No. 1 
 

 

 
 

S Y PROCEDIMIENTOS 

“EL AGUACATÓN” 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
MANUAL DE NORMA

 
COMITÉ AGRÍCOLA 

MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA 
 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 
 
 

 

 
 

 

 



    
  

INTRODUCCIÓN 

chen al máximo los beneficios de los recursos disponibles: 

umanos, físicos y financieros, para bien de la organización. 

l presente manual, comprende tres procedimientos para el correcto desarrollo 

del

- Corte, traslado y almacenamiento. 

 

or medio de este instrumento, se espera alcanzar objetivos relacionados con el 

des r

recae  

OB
 

-  detalladamente los pasos de cada procedimiento de trabajo y 

representarlos gráficamente. 

ité, un instrumento administrativo, que oriente la 

ejecución correcta de las labores asignadas y lograr así, la eficiencia en el 

desempeño de las mismas. 

- Facilitar la comprensión de los procedimientos para evitar duplicidad o 

traslape de funciones. 

 
 

 
El manual de normas y procedimientos presenta en forma sencilla y clara los 

pasos que deben seguirse, para llevar a cabo los distintos trabajos de las 

unidades que forman parte del Comité, el propósito es que cada uno de los 

integrantes, aprove

h

 

E

 proyecto: 

- Suplir requerimientos técnicos. 

- Comercialización de producto. 

- Capacitación y asesoría técnica. 

P

ar ollo eficiente de la comercialización, debido a que sobre dichas funciones 

la responsabilidad de comercializar el producto y generar ingresos.

 

JETIVOS 

Describir,

- Proporcionar al com

 



    
  

CAM LICACI
 

El manual de norm imient

de los productores de Aguacate Hass del municipio de La Democracia, 

departamento de Huehuetenango y está dirigido a las áreas de Producción y 

Comercialización. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
 

 Respetar y cumplir los pasos est

lograr un mejor resultado en el 

 

 De acuerdo al nivel jerárq

responsables icar a

irregularidad. 

 

 Se respetará rá con los

para lograr un mejor resultado en el desarrollo de las actividades. 

 

 El administrador será el e  y supervisar el 

cumplimien  de las normas y 

manual. 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA 
Se dice que los sím  una es

que se designan o representan idea, acciones, sentimiento y una variedad de 

cosas.  Existe diver  éstos, se

ellos se incluyen los siguientes p ormas y 

procedimientos:   

PO DE AP ÓN 

as y proced os se elaboró basado en las necesidades 

ablecidos en los procedimientos para 

desarrollo de las actividades. 

uico establecido, los empleados son 

 su jefe inmediato sobre cualquier  de notif

y cumpli  pasos establecidos en los procedimientos 

ncargado de revisar

to procedimientos, contenidos en el presente 

bolos son pecie de lenguaje convencional y con los 

sidad de  utilizan para describir los flujogramas, de 

ara el uso del manual de n

 



    
  

Símbolo Nombre Descripción 
 

  
icio o fin de un 

 

Inicio o fin Sirve para representar el in
 

procedimiento. 

 

 
Re er acción que se 
eje
 

 
Operación presenta cualqui

cute. 

 

 
Actividad  
combinada 

Varias actividades ejecutadas al mismo 
tiempo por una misma persona o un 
mismo lugar. 
 

  

 
Traslado 

Cuando cualquier documento u objeto es 
cambiado de un lugar a otro, dentro del 
proceso en estudio. 

 

a 
n ejecutado dentro del 

proceso. 
 

 Indica todo trabajo relacionado con un
Inspección revisión o exame

  

 
Demora 

 
Cuando se necesita cierto tiempo antes 
de iniciar otra operación. 

 
cualquier documento. 
 

 
Documento 

 
Cuando se elabora una factura, recibo o 

 
Páginas administrativa y se traslada a otra.  

 

 
Conector de 

Cuando finalizan las actividades en un 
puesto de trabajo de cualquier área 

  

  
Decisión Se utiliza cuando sea necesario la toma 

de cualquier decisión, si o no. 

 
lugar por un tiempo prolongado. 

 
Archivo 

 
Cuando un material permanece en un 

 
 

  A 

 



    
  

Manual de Normas y Procedimientos 

Mun go 
  
 
Procedimiento No. 1 
Suplir requerimientos técnicos Fecha: Año 2003 

No. Pasos: 11 

Comité Agrícola “El Aguacatón” 
ici anpio de La Democracia, Huehueten

 
Elaborado por: Administración 

 
Inicia: Producción 

 
cción Finaliza: Produ

 
 
          

     

n forma oportu  al me

   que requieren los agricult es para

segurar el b  mane

   Normas del procedimiento: 

- Toda requisición a co prar, d dministrador y llevar 

firma y sello de apro  de la

- La adquisición de los ateriale

previas, en las instituciones de abastecimiento, con el fin de obtener 

cios favorables y m eriales

- Las compras deberán ser canceladas al proveedor mediante cheque 

firmado por el presid  y tes

- Deberá llevarse control del movimiento y existencia de la herramienta e 

insumos. 

l y pago de ales s ntre el 

ador y finan . 

OBJETIVO: 
     Adquirir e na y jor precio, las herramientas e insumos  

 siembra y cosecha de Aguacate Hass     or

     además de a uen jo de los jornales. 

 

  

 

m eberá presentarse al a

bado  unidad financiera. 

s se realizará con base a tres cotizaciones m

pre at  e insumos de buena calidad. 

ente orero de la cooperativa. 

- El contro  jorn e realizará de manera coordinada e

administr zas

 

 

 



    
  

Manua  Norm
Comité Agríc

Mun go 

Procedimiento No. 1 Suplir requerimientos técnicos 

l de as y Procedimientos 
ola “El Aguacatón” 

icipio de La Democracia, Huehuetenan
 
 

 
 

Descripción de Actividades 
 

 
 

Responsab
 

dministración 

 

 

inanzas 

 

 
unta Directiva 

Administración 

roducción 

aso No. 
 

01 
 
 

02 
 

03 
 

04 
 
 

05 
 
 
 

6 
 

6.1 
 

6.2 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 

 
Actividad 

 
Con base a programa realiza requ ón 
de herramientas, insumos y jornales.   
 
Traslada a Administración. 
 
Recibe requisición.  
 
Hace cotización y analiza precios y 
cantidad de jornales. 
 
Traslada requisic y cotización, para 
conocimiento y aprobación de la unidad de 
finanzas. 
 
Recibe y revisa requisición de compra 
 
No, rechaza requisición. 
 
Si, proceden las compras y jornales. 
 
Emite Cheque. 
 
Revisan cotización, firman cheque. 
 
Realiza compras y contrataciones. 
 
Realiza pagos. 
 
Registra y acomoda la herramienta e 
insumos en bodega, instala a jornaleros. 

le 

Producción 
 
 
A
 
 
 
 

 
 
 

 
F
 
 
 

 
 

J
 

 
 
 
P

 
P

isici

ión 

 



    
  

Manual de Normas y Procedimientos 

Mun go 
 

Procedimiento No. 1 Suplir requerimientos técnicos. 
 

Comité Agrícola “El Aguacatón” 
icipio de La Democracia, Huehuetenan

 

FLUJOGRAMA                              
                                                            

               n           
     liza: Producción 

             Inicia: Producció
                   Fina

PRODUCCIÓN ADMINISTRACION JUNTA DIRECTIVA FINANZAS 
                      
 
                 

  

     
 
               

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

          
 
        

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
      

 
           

                   
                   

            
 
       

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

A 

Inicio 

3

Fin 

1 

2 
4

5

 
 

6

A

B

B

D

SI

7

C 

8 

D 

10

E

E 

C A

NO

11

 



    
  

Manual de Normas y Procedimientos 
Comité Agrícola “El Aguacatón” 

Municipio de La Democracia, Huehuetenango 
  
 
Procedimiento No. 2 
Corte, traslado y almacenamiento. Fecha: Año 2003 

 
Elaborado por: Administración 

No. Pasos: 09 
 
Inicia: Producción 

 
Finaliza: Comercialización 
 

 
        

     

   Recolectar y reunir de for a efectiva la producción de Aguacate Hass y  

   

     Normas del procedimiento: 

- Producción almacenar oducto en la bodega para proceder 

a la clasificación y no lizació

- El administrador deb  revis ventarios de producto 

disponible para la venta. 

- Se establece un normativo de calidad que será contra el que se 

estandariza toda la p cción

- Se separan lotes de ducto 

de negociaciones con intermediarios específicos.  

 

 

  

OBJETIVO: 
  m

     Trasladarla  a la bodega de la empresa. 

  

 

 

á el total del pr

r am n. 

erá ar y actualizar los in

rodu . 

 pro de menor calidad para establecer otro tipo 

 

 

 
 

 



    
  

Manua  Norm
Comité Agrícola “El Aguacatón” 

Municipio de La Democracia, Huehuetenango 

Procedimiento No. 2 Corte, traslado y almacenamiento. 

l de as y Procedimientos 

 
 

 
 

Descripción de Actividades 
 

 
 

Responsable 

roducción 

 

 

 

omercialización 

 
Paso No. 

 
01 
 

02 
 

03 
 
 

04 
 

05 
 

06 
 

6.1 
 

6.2 
 

07 
 
 

7.1 
 

7.1 
 
 

08 
 
 

09 
 

 
Actividad 

Establece programa de corte. 
 
Verifica que equipo este listo. 
 
Diseña ruta de acopio y almacenamiento.  

Corta y traslada el producto. 
 
Clasifica y normaliza producto. 
 

 
Conforma lote tipo A 
 

 
umplimiento de normas de 

 

 
 de producto para l  

dministración.

 
P
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C

 

Recibe y revisa requisición de compra. 
 

Es producto tipo A  

Conforma lote menor calidad. 

Revisa c
almacenamiento. 
 
No cumple, rectifica controles. 
 
Informa a Comercialización que los lotes
se encuentran listos. 

Actualiza inventarios a
venta según clasificación y normalización. 
 
Informa a A  

 



    
  

Manual de Normas y Procedimientos 
Comité Agrícola “El Aguacatón” 

Municipio de La Democracia, Huehuetenango 
 

 

 
Procedimiento No. 2 Corte, traslado y almacenamiento. 

FLUJOGRAMA                                                          Inicia: Producción          
           : Comercialización                                                                         Finaliza

PRODUCCION COMERCIALIZACION 
 
         
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

 

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

Inicio
6

1 

6.1 6.2

7

2

3 

4 

5 

A 

A B

B 

8 

9 

Fin 

SI  NO

 



    
  

Manual de Normas y Procedimientos 
Comité Agrícola “El Aguacatón” 

Mun go 
  
 
Procedimiento No. 3 
Comercialización de producto. 

Elaborado por: Administración 
Fecha: Año  2003 
No. Pasos: 11 

icipio de La Democracia, Huehuetenan

 

 
Inicia: Comercialización 

 
Finaliza: Finanzas 
 

 
          

   

   Generar para el Co ité  Agrícola, un margen de ganancia, conforme a  

cado y e lecimie

    

   Normas del procedimiento: 
 

- Cumplimiento de polít as de p ectiva. 

- Todas las negociac s se realizan con intermediarios que aseguren 

una relación comercial lícita y de beneficio en el corto y mediano plazo.  

- Los pedidos se entre án al a uras y 

el respectivo seguim  de p

- Producción debe asegurar que el producto cumpla con las 

especificaciones de ad es

cumplir con todo  fiscales 

aplicables a una enti como

 

  OBJETIVO: 
  m

      estudio de mer st ba nto de canales adecuados.  

  

  

ic recios establecidas por Junta Dir

ione

gar dministrador para la emisión de fact

iento ago. 

ca idl tablecidas. 

- Se deben s los requerimientos legales y

dad  el Comité Agrícola. 
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as y Proc

icipio de La Democracia, Huehuetenan
 
 

 
 

Descripción de Actividades 
 

 
 

Responsable 

unta Directiva 

 

omercialización

roducción 

Finanzas 

Paso No. 
 

01 
 

02 
 

03 
 
 
 

04 
 
 

05 
 

5.1 
 

5.2 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 

 
Actividad 

 
Analiza proyección de la producción. 
 
H ce contacto con p ibles compradores
 
E tablece precio c  
regional y ajustado a  los cuadros de 
ingresos estimados por ventas.  
 
Informa a Junta Directiva posibles 
contratos de venta. 
 
Analiza conveniencia de contratos.  
 
No conviene, rechaza contratos. 
 
S , prueba contrato
 
Confirma venta a intermediarios. 
 
Informa a producción.
 
Pr rama despacho ontrol de calidad
 
Traslada a Finanzas. 
 
Actualiza proyección de ingresos. 
 
Informa a Administración  y  Junta 
Directiva. 
 

 
Comercialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a os . 

s on base al mercado

 
J
 

 
 
 
C  
 
 
 
P

i  a s. 

 

 

og s y c . 
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icipio de La Democracia, Huehuetenan

 
Procedimiento No. 3 Comercialización de producto. 

FLUJOGRAMA                                   zación   
      a: Finanzas 

                      Inicia: Comerciali
                                                                               Finaliz
COMERCIALIZACION JUNTA DIRECTIVA  FINANZAS PRODUCCION 
                   
 

               

     
 
          

              
              
              
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          

 

    
             

 

  
                
                
                
 
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 

Inicio 

1

2 

3 

A 

A

5

CB  

B 

C 

D 

6 

7 

D

8

E

E  

10 

11 

4 

SINO 

9

Fin 
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Procedimiento No. 4 
Capacitac

Comité Agrícola “El Aguacatón” 
ici anpio de La Democracia, Huehueten

ión y Asesoría Técnica. Fecha: Año 2003 
No. Pasos: 9 

 
Elaborado por: Administración 

 
Inicia: Administración 

 
Directiva Finaliza: Junta 

 
 
          

     

ogro d  las as de 

   proyecto, además comple entar l  de los asociados en  aspectos   

   de orden agrícola, admin tivo y

 

   Normas del procedimiento: 

- Realizar un diagnóst e nec sidades de capacitación y asesoría por lo 

menos una vez al año.  

 convenios coope e establezcan deberán 

respetar los estatutos del Comité Agrícola sin comprometer los bienes de 

esta.  

- Todos los asociad tienen

capacitaciones, ya an fin presa o por otra 

ión.  

- Los conocimientos y eneficio

actividades productivas del Comité Agrícola.  

OBJETIVO: 
     Asegurar el l e met producción y de ingresos propuestos en el  

a formación  m

  istra  financiero.   

  

  

 

ico d e

- Todos los  de ración técnica que s

os  derecho y deber de acceder a las 

nciadas por la Emse a

organizac

b s obtenidos son aplicados únicamente a 
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Descripción de Actividades 

 
 
   

Responsable 

inistración 

 

Junta Directiva 

inistración 

 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 

5.1 
 

5.2 
 
 

06 
 

07 
 
 

08 
 

09 
 
 
 

 
de ca acitac n y 

 
G´s apoyo 

 

Traslada a Junta Directiva programa para 
su aprobación. 

 rectificación. 

 
continuar el proceso. 
 

nanzas de posibles gastos

 

 
Adm
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adm
 
 
 
 
 
 
 

Paso No. 
 

Actividad 

Establece prioridades p ió
asesoría. 

Gestiona ante OG´s y ON
técnico para la Empresa. 
 
Establece programa de capacitación y
asesoría. 
 

 
Analiza programa. 
 
No, solicita
 
Si, traslada a Administración para

Informa a fi . 
 
Informa a Interesados de actividades de
capacitación. 
 
Supervisa y evalúa resultados. 
 
Traslada informe a Junta Directiva.  
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FLUJOGRAMA                                                             Inicia: Administración   
                                                                                       Finaliza: Junta Directiva 

ADMINISTRACION JUNTA DIRECTIVA 
               
              

  
 
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
         

          
          
          
          
          
          
          
          
        

 

  
            
            
            
            
            
             

Inicio

1

2 

3 

4 

A 

A 

5

B

B 
5.1 

C 

C

6

8 

9 

Fin 

7 

NO SI 

 



    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

Anexo 3 
Municipio de La Democracia – Huehuetenango 

Proyecto: Producción de Aguacate Hass 
IMÁGENES DE PLANTAS EN PRODUCCION 

Año: 2003 
 

   *FLORACIÓN 
 

  *FRUTO LISTO PARA CORTE 
 

 *PARTE INTERNA DEL FRUTO 
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