
- 11-

( 1962 - 1975 )

la historia de la hacienda en el período 1949-1962,es

la que se considera la mejor época. Es decir, desde que don

Eleazar adquiere la frnca El Tesoro, se hace arrendatario y

co-propietario de El Naranjal y lleva una vida, junto a su fa

milia, netamente rural. Traducido en otras palabras podrfsmos

decir que probablemente don Eleazar hubiera podido seguir co

mo hacendado más o menos holgado hasta ~l fin de sus días si

no fuera porque la prole creció y él quiso que se trasladaran

a la ciudad a continuar sus estudios secundarios y universit~

rios. Tal vez el hecho de que en el año 62 la crisis de la

agricultura fue ya tan evidente movió a don Eleazar a

asegurar el futuro económico de sus hijos mediante la educa _
ción universitaria.

Sin embargo esta época de cierto bienestar estuvo siem

pre signada por deudas e hipotecas que mantenían en vilo a la

fam i 1 i a y con 1a amenaza de un emba rgo en puertas. !I Todo el

tiempo fue una lucha dura por la supervivencia. la familia aumentaba de

número y tamaño, las necesidades eran mayores y las hiptecas e intereses

iban consumiendo los ingresos. Aún en los años del 49 al 62, que fue el

período de máxima expansión, vivimos con la sensación de tener una espada

de Damocles que sfempre lucía como si el hilo fuera a romperse en cual 

quier momento. La sensación eterna era de inseguridad, de que si uno gas

taba más de 10 que ganaba iba directamente al fracaso ll •

V el problema fue que el traslado a la ciudad de Méri

da debió obl igarles a gastos extras. la descapitalización de

la hacienda y lA recurrencia a métodos ya rebasados por las

nuevas circunstancias hizo beJar unos cuantos centímetros la

espada de Damocles. Al incorporarse a la vida urbana, debic 

ron compar casa que aunque vieja implicó una exoneracIón cos

tosa. Debían pagar agua, luz, servicio de aseo urbano, de gas
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y cat.stro. la comida ya no se extraía de la misma hacienda si

no que debía comprarse y mucho más caras. Ya los hijos no P.2.

dían ir al Liceo ni a la escuela con la misma ropa que usaban

en el pueblo. La famíl ja crecía y aumentaban los gastos.Ento~

ces: 1) al ir creciendo la famil ia los gastos por individuo

van aumentado porque no es 10 mismo mantener a un niño de 3

años que a un adolescente de 13, estudiante de un liceo y con

necesidad de ropa, útiles, gastos personales, etc.; ~) La ca

sa también requirió otros gastos: compra de mobiliario, arre

glos, lencería, etc. Para don EJeazar costear tales gastos te

nía que ir descapital izando la hacienda, 10 que entraba por

concepto de cosechas y de ganado, y sustrayendo de -aquellas

partidas destinadas al mantenimiento de la finca, de potreros,

cafesales y pago de mano de obra. Empez6 a faltar el dinero

necesario para invertir. Chagües, podas de café, roza de po

treros, cercados, todo empezó a ser descuidado. Amén de esto,

las hipotecas comían capitales.

Aunque el éxodo campesino continuaba,éste no habíaal

canzado cifras alarm~ntes como par~ vaciar Jos campos. Siem q

pre se conseguía mano de obra. "Todavía en el 60 trabajé bien

Yo trabajé bien hétsta por ahí el 65. Después toda la gente se

fue y esto quedó solo". Pero aunque el éxodo golpe~ba durame~

te la sobrevivencia de las haciendas, no fue éste el principal

causante de su debacle. Era que el país se encarecía y la in

corporación de la familia a la vida urbana reclamaba gastos

imposibles de cubrir. Porque si bien es cierto que la mano

de obra nativa se marchaba, se podía contratar mano de obra

foránea. El caso es que una y otra cobrabAn altos salarios y

la economía hacendaria perdía competencia para eJlo. El desa

juste de tal economía al capital ismo se mostró descarnadamen

te. La hacienda hubiera tenido que capital fzarse, pero contra

tal pos ibi 1 idad atentaban numerosos obstáculos que van desde

los de tipo económico y cultural hasta los de orden geográfi
co y topográfico.
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En el año 66. ya reforzando la vida urbana, Don Elea

zar consideró que la casa de la ciudad estaba demasiado dete

riorada y decidió reconstruirla completamente nueva. Este fue

su gran error. los gastos venían acumulándose hacía tiempo

Para construir la casa debió gastar 123.000 bs., más el mobi

1 lario y otros objetos de decoración que sumaron más de

130.000 bs. Afrontar estos gastos era Imposible con los úni

cos Ingresos de la hacienda, Debió vender las fincas Laguni 

tas y La Hundición por una 'suma de 50.000 bs., solicitar un

préstamo al BAP con la casa como garantía, y otro préstamo a

un famil iar. Fue un endeudamiento suicida, además que sal ir

de aquellas dos fincas fue una gran pérdida. Ellas se utiliza

ban como potreros para rotar el ganado, criar novillas, etc.

Juntamente se vendía todo 10 que daba la hacienda y se vendió

el ganado.

¿ Cuál ha sido la frase más repetida en toda la his

toria de la . hacienda? IINunca dio ganancias, Se autosostenía y da

ba sólo para sobrevivi r'l, Vi cene i o dice que no recuerda épocas

buenas: IINunca hubo una época que llamemos buena. Todo el tiempo fue

una lucha dura por la supervivencia". Es la misma frase del Dr. Pe

dro Guerra en referencia al tiempo en que la dirigía su pa

dre y la administraron los hermanos, es la de don Eleazar

cuando él la tomó, y la de los hijos cuando se encargaron

de ella. Uno puede pensar que la hacienda representa una crl

sis crónica de la agricu'tura venezolana aún en los buenos

tiempos del café. Vicencio repite: n Quien quiera asociar riqueza

con producción agrfcola se equivoca. Asóciela con empresas de bienes y

servicios, con industrias, con comercio". Y continúa: 'IEn comparación

con otras formas de vida, la de la hacienda representa un trabajo duro y

un ingreso pequeRo. Un ingeso pequeRo que permite sobrevivIr y ahorrar

únicamente si las personas no derrochan, no son parranderas ni michosas.

Para personas de vida austera, espartana y trabajadoras como papé y mi

tio Ostilio. En esos casos las haciendas dan ingresos superiores a los

egresos, pero no muy superiores. Entonces el margen de libertad es muy
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estrecho y la sensación es de eterna inseguridad, de tener una espada de

Oamoc 1es co19ando" .

V don Eleazar gastó más de 10 que debía. Al perderse

la producción de las dos finquitas y aumentar la carga de in

tereses, fue el golpe de gracia. De ahí en adelante fue capa

caída hasta el 73. La hacienda empezó a ser descuidada. Los

chagües se hacían sólo una vez al año y la poda también se Ji

mitó bastante. Alrededor de los arbustos de café creció la ma

leza, dificultando la recolección. A la gente le molestaba

trabajar en esas condiciones y prefirió marchar a otras ha

ciendas donde las limpias se hicieran normalmente. la roza de

potreros se redujo a una vez por año creciendo también una ma

leza que desorientaba al ganado y disminuyó la proporción de

buenos pastos. Los becerros y becerras se vendían cuando ape

nas se destetaban, por 10 que el ganado viejo o enfermo no t~

nía generación de reemplazo. Se redujo el número de cabezas y

las ventas de leche, carne y queso. De hecho, en esa época no

se sembró nada de café, no se mejoraron los potreros y no se

hizo prácticamente nada en bien de la hacienda. Al endeuda

miento se unió otra consideración: el campo rendía cada vez

menos ganancias y perdía competencia como sector de inversión.

la situación realmente crítica estalló en el 68.cuan

do los gastos se hicieron superiores a los ingresos, disminu

yó la producción de café y ganado, aumentó la carga mensual

por concepto de intereses y se abandonaron los pagos al ban

co y las cuotas d. hipoteca de la casa. Al no pagarse el ppeé!

tamo al BAP no se pudo conseguir más créditos para reinvertir

en la hacienda. No había dinero con qué trabajar. Se perdió

la cosecha de café. los conuqueros se fueron. la mano de obra

trabajaba en haciendas donde el salarlo real no disminuTe en

razón a que el café estaba bien cuidado. Fue la crisis total,

Don Eleazar estaba cerca de la bancarrota y si no llegó a

ella fue porque aún le quedaban m~s activos que deudas. pero
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...
si estaba al borde de quedar tan sólo con una pequena finca.

Don Eleazar no podía sal ir del círculo vicioso en tor

no al cual ha girado la vida de la hacIenda: no se produce po~

que no hay capitales y no hay capitales porque no se produce.

Ya tocando los a~os 70 el ciclo se repetía, o simplemente nun

ca dejó de existir pero estuvo :.~§bilmente sorteado durante m!

cho tiempo, en tanto don Eleazar no tuvo gastos extras. Apenas

se sal ió del marco serlalado por la economía hacendada, fue

abatido. El capitalismo exigía capitales, pero el haber per

sistido durante 20 años como un productor rural tradicional le

imposibf1 itó asimilarse a los nuevos esquemas de ?foducción.la

hacienda había sido rebasada en su funcionamiento, se convir 

tió en una obsolescencia económica e histórrca j y el replante!

miento necesario no podía instrumentarse porque ella misma ha

bía negado los elementos necesarios para su transformación.

El año 69 cerró con tres deudas: la de los intereses y

amo rt iza c ion e s a 1 cap ita 1 en 1a hI po t ecad e 1 B,t\ ~, 1a del nter e

ses y amortizaciones al capital en la hipoteca de la casa en

Mérida y la deuda del famil iar. El único al ¡vio era que ningu

no de los acreedores demandó judicialmente t aunque sr hacían

reclamos esporádicos que alarmaban a la famll ia. Se empez6 a

estudiar la posibilidad de vender todas las propiedades, pagar

los préstamos y quedarse tan sólo con una pequeña finca.

Haciendo un paréntesis en la historia de la hacienda

El NaranJal, estudiaremos algunos fen6menos que tendrán inci 

dencla directa en su desenvolvimiento futuro. En la década del

60 se dieron una conjunción de hechos que favorecían ampl iame~

te al productor andino. La demanda de leche fortaleció la in

dustria láctea, la que exigfa una mayor producción nacional.

los productores de leche de la Zona Sur del LaQo afrontaban s~

rios problemas para cubrir esa demanda. la frontera agrícola

se había agotado, el ganado cruzado (generalmente tra1do de Ca
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10mbia) y el importado (Holstein, Pardo Suizo, Jersey) merm~

ba su producción en tierras cal ientes y húmedas, 10 que obll

gaba a mantener numerosas cabcz~s para alcanzar cierta canti

dad de leche. El exceso de animales por hectárea lleva al so

brep8storeo V la subal imentación. En estas condiciones,el ren

dimiento por animal era de 3 1 itros, debiéndose ordeñar 100

vacas por día para obtener 300 1 itros (Pedro Gutiérrez, ob.

cit., p. 94). Un mayor rendimi~nto podía alcanzarse si se me

joraban los potreros con abonos, sistemas de riego V siembra

de pastos especiales, pero los altos costos de tal inversión

superaban las ganancias V se constituían en una empresa anti~

conómica si se comparaba con las ganancias que podían arrojar

en otras ramas de la producción. Fue en esta coyuntura cuando

se dieron las condiciones más propicias para alentar la expl~

tación intensiva de ganadería de altura en la zona andina.

Allí los animales de cl ima templado se adaptan fácilmente, la

producción por animal varía de 15 a 18 1 itros y para producir

500 l/día se requieren de 30 a 50 vacas (ibídem, p. 200). De

los pueblos andinos que mantuvieron su tradición ganadera (J~

Jí, La Carbonera V La Trampa, en el estado Mérida, y regiones

aisladas de Trujillo y Táchira), Jají surgía como el más indi

cado tanto por su ubicación geográfica como por la excelencia

de cl ima y sueJos, y por el riego natural de numerosos arro 

yos y rios. Estos hechos nos revelan que en esta región la

tendencia ganadera existía, pero era necesario que el modeJo

de producción en la zona sur del Lago se agotara y que los me

dios para reanimarlo fueran antieconómicos o se ofrecieran co

mo mucho m ás rentables en el modelo de la ganadería de altu

ra, para que el fenómeno tendencial se concretara en provec 

tos a corto plazo.

Varios hacendados meride~os que incursionaron en el

comercio regional sin vender sus propiedades estaban drspues

tos a transformarlas en unidades de producción 9anadera con

técnicas modernas, controlando ellos mismos el comercro de in
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sumos y tecnoloqía. Sus ventajas eran notorias frente a los

ganaderos del Sur del lago. Los ries~os de inversión en JaJí

se minimizaban debido a In buena relación ecología-población

animal y los gastos por insumos eran menores. La alternati

va de la producción ganadera de mont3ña se h Izo muy atractl

va. Sus costos de producción son análogos a los de países te~

pIados. Si cristal izaba el proyecto 1 podía llenarse el ::léfi

cit nacional de leche, vender él los precios impuestos por

los ganaderos de la zona sur del lago -10 que reportaría ren

ta diferencial 11- y competir en el mercado internacional.

Todas estas circunstancias entusiasmaron a los hacen
dados más prósperos de Jají, como los Lares, los Monzón, los

Marquina y los Grisolía. a invertir en ~anado de altura. En

1968, crearon una Asociación de Ganaderos (AGAZAM), pusieron

en servicio plantas de recepción de leche y sol icitaron al

gobierno la creación del Programa de Investigación para el

Desarrollo Ganadero. La instrumentación del des~rrollo gana

dero de montaña se vislumbraba como una hermosa posibil idad.

La iniciativa mostrada por los hacendados y comer 

ciantes merideños coincidía fel izmente con los planes de de

sarrollo regional promovidos por el gobierno. Empezando el

año 71 se unieron los proyectos de estímulo agrícola y gana

deros promocionados por CORPOA~DESr y las inquietudes experl

mentales de las Universidades Los Andes y Central de Ven e 

zuela para organizar PROGAL (Programa de Ganadería de Altura)t

cuyo objetivo era incentivar la explotación ganadera de le

che en la Zona Alta de Los Andes.

Se fundaron dos estaciones experimentales en el Edo.

Mérida: la Unidi'ld Experimental de El Jaque y la Estación Ex

perimental Santa Rosa. en el Municipio ~il1a. La primera de

ellas reviste mayor importancia porque es donde se tienen los

mejores ejemplares y el equipo tecnológico y humano especia

l izado. En Sta. Rosa se encuentra la unidad administrativa y
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Foto 24.

Potrero con cerca eléctrica de la Unidad de Producción 'IEI Joque ll ,

Ha. Josefa Pérez.
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burocrática, con algunas inst~laciones y ejemplares en condi
ciones menos óptimas.

La base socio-económica p~ra el desarrollo ganadero

en Jají, descansaba sobre: 1) tradición ganadera del lugar;2)

hacendados dispuestos a incorporarse al programa de ganadería

de altura; 3) aumento nacional en el consumo de leche y rela

tiva escasez del producto; 4) agotamiento del modelo de pro 

ducción extensivo apl icado en la lona Sur del Lago.

Sin embarqo,condicfones tan promisoras se vieron blo
queadas cuando el modelo de la zona baja logró sobrevivir na

ciendo uso de medidas especiales que no afectaban la estruct~

ra productiva. Los ganaderos, en connivencia con la agro-indu~

tria, consiguieron el aumento de los precios de la leche na

cional -esgrimiendo como argumento el alza de precios de la

leche importada, llnecesaria ll pñra completar la producción de

la nacional- y apelaron a los subsidios también "necesarios"

para no arruinarse ellos ni la producción. Tales medidas im

pI icaron: 1) conservación del modelo de producción extensiva;

2) altas ganancias para ganaderos merced al aumento de los pr.!:.

cfos de la leche sin reinversión, tecnificación ni mejoramie~

to de la producción.

La sobrevivencia del modelo de la Zona Baja frenó el

desarrollo del modelo de la Zona Alta, porque aquél aporta

grandes ganancias sin inversiones, en tanto éste exige capit~

les para importar animales de alta cal idad, mejorar los pas

tos, hacer instalaciones tecnológicas necesarias y preparar el
personal especializado.

De este modo, la década del 70 empezó sin cambios in

portantes y sin que don Eleaz~r pudiera encontrar una solución

a sus problemas económicos y una sal ida a la ruina inminente.

La hacienda estaba semi-paral izada,. Hacia septiembre del 72

regresó el hijo mayor, Vicencio, de Estados Unidos,después de
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terminar el doctorado en Neurología. Encontró la hacienda y

la situación famil iar en estado crítico. Se volcó a tomar me

didas radicales para solventar la crisis, salvar la hacienda

y pagar las deudas cuyos intereses se habían acumulado progr~

sivamente.

liCuando regresé de Estados Unidos encontré que la situación era
muy difícil. La hipoteca de la hacienda con el banco hacía tiem
po que no se pagaba, la casa de Mérida también estaba hipotecada
y hacía como dos años que no se abonaban las cuentas, la hacien
da se había descapitalizado totalmente. ?~ había casi ganado, el
café estaba descuidado, todo 10 que daba la hacienda se estaba
invirtiendo en la famil ia. Entonces no se podía trabajar bien.
~e tocó tomar decisiones muy duras. Lo primero fue madar la f!~i

1ia para la hacienda y alquilar la casa en Mérida, para poder pa
gar por 10 menos la cuota de la hipoteca y 10 que sobraba ir 
amortizando las deudas viejas. En segundo lugar, al traer la fa
mil ia a la hacienda se supone que se mejora la eficiencia por
que el ojo del amo engorda el ganado. La idea era de que así se
perdía menos café y se era en Q~neral más eficiente. Al tomar
esas decisiones y mudarnos todos a la hacienda, en cierto senti
do papá delegó mucha de su autoridad en mí y yo empecé a mane ~
jarla, pero cuando uno trata de conseguir eficiencia siempre
tiene que tomar medidas duras, y las medidas duras a fin de evi
tar el desperdicio fueron esencialmente que nada se tuviera por
gratuito, todo tuviese que venderse, el montón de invitados que
normalmente iban a la hacienda -se pueden calcular en 20 más o
menos cada semana- disminuyera en cantidad o que si iban hicie
ran algo positivo. Al final de todo puede decirse que las cosas
funcionaron más o menos como se había pensado. Los gastos dismi
nuyeron y los ingresos subieron 10 suficiente como para que al
cabo de algunos años se pudiera decir que el problema grande ha
bía pasado. Ahora eso no sólo depende del trabajo nuestro, sino
de cambios en los precios: subió el precio del café, el precio
de la leche y de la carne, y todas esas cosas unidas hicieron
que fuera más fácil pagar las deudas viejas que con la inflación
se hicieron más bien pequeñas. Una deuda de 12.000 Bs. que en
el año 72 era una cosa grande, más 6.000 bs. de intereses acumu
lados, lucía muy grande en el año 72, pero después se hizo pe ~
queña. También hay que tomar en cuenta que para esa época Car
los Andrés dio un decreto donde se condonaban las deudas de
los agricultores. Entonces la famosa deud~ de 18.00n bs. con el
Banco - que era más o menos 10 que tenía para! izada a la hacien
da- desapareció de la noche a la mañana. De este modo quedamos
casi liberados, pues la deuda con el banco se condonó y por ta~

to desapareció, la deuda con el tío se pagó y salimos de eso, y
quedó la deuda de la casa, pero esa es una deuda que requiere
cuotas de 700 bs. mensuales con el Banco Hipotecario de Occiden
te. Esa cuota de 700 bs. en el año 69-70 era alta, pero ahora -
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es una miseria. Así~ al desaparecer las deudas y mejorar un po
co la eficiencia, el problema se resolvía por completo lf •

Vicencio el iminó el contrato con el tío Osti 1 io. Has

ta el momento don Eleazar seguía en la incómoda situación de

medio-propietario y medio-arrendatario, y Ostil io debía cum

pI ir con la cuota de las 30 cargas de café. Como la produccié~

de café había disminuído, cumpl ir con tal obl igación era bas

tante difícil. Sobre todo cuando se trataba de lo convenido

con María Guerra. El tío Ost i 1 io era más pragmát ico. Decía

que si se producía menos el alquiler tenía que ser menos, pe

ro don Eleazar insistía en cumpl ir con la palabra empeñada.

Habían confl ictos y la decisión fue terminar la asociación.

Vicencio quedó como único encargado de la hacienda,ay~

dado por la famil ia. Se avocó, en primer lugar, a una reduc

ción de gastos, a invertir en la hacienda 10 estrictamente n~

cesario y util izar una parte de los ingresos en ayudar a los

hermanos que estudiaban (10 que ~u~onía .fresos mínimos de

2.000 bs. mensuales). los que decidieron abandonar sus estu 

dios fueron presionados para que trabajaran.

Ciro, el tercero de los hermanos, se graduó de Ingo 

niero Agrónomo y mientras conseguía trabajo se incorporó a la

administración de la hacienda. La decisión inicial fue darle

preferencia a la producción ganadera de leche. Varios facto 

res se al iaron en la toma de tal decisión: 1) El problema de

la mano de obra se h mía agudizado en los últimos años. Su a~

to precio la hacía casi inaccesible en las condiciones de re

cuperación de la hacienda y dentro de la política de gastos
",

mínimos; 2) El ganado requiere menos mano dé obra y menos cui

dados; 3) Había experiencia previa en el manejo del ganado;

4) La producción de leche garantiza reversión diaria y segura

del capital; 5) La leche alcanzaba buenos precios en el merc'"

do nacional; 6) La Estación Experimental El Joque, reciente 

mente fundada en Jají, se constituía en una especie de escue-
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la y un ejemplo vivo de los progresos Alcanzados con la tecnl

ficación del cultivo animal, ofrecía ayuda técnica gratuita,

asesoramiento personal y vendía ejemplares a menor pr~cio.

El cambio no fue rárido. Se decidió continuar con el

café a fin de mejorar su producción, resignándose a Que en el

momento de l~ recolecta se perdiera una parte de la cosecha

por falta de mano de obra. Pero las atenciones se orientaron

preferentemente hacia el ganado. Como medida inmediata, deci

dieron ordeñar dos veces al día, matar los machos y criar únl

camente las hembras. Oespués se asesoraron con El Joque. Revl

saron los Registros de Producción de cada animal, cuánto oro·

ducía la Jersey, cuSnto la Holstein, cuál podría ser mfis ada~

table para el terreno y cl ima ce la hacienda, el tratamiento

del pasto, las diferentes especies, su rendimiento, siembra,

abono, corte y el cuiñado y ordeño del ganado.

Sol icitaron un crédito a BANDAGRO, por 40.000 bs., p~

ra comprar novillas y sembrar pastos. El crédito fue concedi

do. Compraron 20 novillas media sangre, una vaca Jersey y un

toro también Jersey. Había que proceder con cautela pues se

tretaba de mejorar la raza del ganado criollo cruzándolo con

ganado fino, y de adaptar el ganado mestizo. Ello implicaba

habilitación de potreros, construcción de v3Queras y becerre

ras, aprendizaje de nuevas técnicas. veterinario, etc.

Pronunciarse preferentemente por el ganado los colocó

en la disyuntiva de redistribuir el terreno en base a nuevos

potreros. Era necesario eliminar algunas hectáreas de café.El

café se conservaba como salvaguardia ante los posibles fraca

sos, pues su precio se mantenía alto, pero consideraron que

podían prescindir de algunas hectáreas y eliminar los b~rbe·

chos. Ya éstos se habían hecho innecesarios. Cuando el trans

porte de productos de consumo diario como el maíz) las carao

tas y las arvejas era difícil, el barbecho aportaba tales a1l

mentos, pero un~ vez que mejoraron las vías de comunicación
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se hicieron inservibles. Se tonaron dichas tierras para el pa~

toreo y algunas hectáreas de café dejaron de ser atendidas.Co

locados en la alternativa de formar potreros con t~cnicas mo

dernas o en la forma tradicional» escogieron esta última. La

primera requería trabajo, tiempo y capital. Oe modo que se 0R

tó por descuidar el café, cuyo paulatino deterioro degenera en

pastos remol ino, y sembrar la semi lla yaguara -de fáci 1 repr2.

ducción- y kikuyo, de lento creciMiento y muy exigente para ex

tenderse. También se soltó el ganado entre los cafetales a

fin de que hicieran la limpia y brotara la grama.

la improvisación y la opción por técnicas tradiciona

les cobró su precio: los ejemplares Jersey y tres cruzados mu

rieron de Piroplasmosis . Cada ejemplar había costado 1.500
bs. El ganado mestizo no di~ el rendimiento esperado. De dos

litros de leche por vaCd se aumentó a cuatro y no se logro s~

bir más. Paradój icamente, el café abandonado aportó los mayo

res ingresos: en el año 73. por ejemplo» se verificó que los

ingresos por café alcanzaban a 13.356 Bs.» y los de leche a

6.600. bs. Ante tal circunstancia» se decidió invertir las 92.

nancias de café (que se debían en realidad a que tenía una in

versión mínima) en mejorar la producción ganadera y las técni

cas empleadas.

Preguntado Vicencio, a un año de su administración

cufil fue el mayor logro» respondió:

IIEI máximo logro fue h~cer que los ingresos superaran aunque mí
nimamente a los egresos. La hacienda estaba casi en quiebra y
si no hubo quiebra real fue por tres factores: 1) la persona
que tenía la hipóteca de la casa era amiga de papá y a pesar de
que el documento decía que el retraso en un mes en el pago de
los intereses hacía ejecutable la hipoteca,noineistt~y ~'";~..,>d'"
dos años. El BAP. como los bancos del Estado» era sumame" .. _ .
xo a la hora de efectuar los cobros. A la hora de cobrar no co
bra o si cobra y no se paga no hacen nada. Entonces, si alquien
hubiese querido demandar a papá 10 hubieran obligado a declara~

se en quiebra porque no había escapatoria. Bueno» en ningún mo
mento los bienes de papá llegaron a ser registrados, porque si
uno vendiera el terreno y la casa podría pagar las hipotecas y
sobraba un poco» pero el hecho fue que salimos de la deuda del
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banco y de la deuda con el familiar que sí cobraba pero no de
mandaba. Ahora, si uno quería vender todas las cosas se les pa
gaba a todos y siempre quedaba algo, pero ese margen activo
estaba disminuyendo. En el 73 hubo no sólo el aumento de los
precios de la carne, el caf' y la leche, y la condonación de
las deudas, sino que empezó una gran valorización de los terr~

nos, de las casas y de las propiedades, de modo que la hacien
da que se podía vender en 120.000 bs., digamos en el año 73 7
rápidamente llegó a valer medio millón sin hacerle nada. la ca
sa, que se habría vendido en 150.~OO,OO rápidamente superó los
300.000 bs. Entonces se salió de la situación por dos factores:
1) se disminuyeron los gastos yeso hizo que se pudieran pagar
las deudas, sobre todo los intereses atrasados; 2) el cambio
Gua hubo en Venezuela con el aUmento de los precios de todas
las cosas hizo que el valor de los ~ctivos subiese muchísimo ,
mientras que las deudas quedaban en el mismo valor anterior y
los intereses eran relativamente bajos, por 10 tanto la infla
ción sirvió bastante porque ruzo ~ue las deudas se minimizaran
y que los activos se revalorizaran -como sobre eso no hay nin
gún tipo de impuesto- e hizo que la situación de quiebra desa
pareciera por factores realmente no controlados. Solamente du
rante a~o y medio, más o menos, funcionarion las medidas de sa
crificio para atejar la quiebra, y las de disminuir los gastos
y tratar ge aumentar l~s entradas. Despu's esa necesidad desa
pareció"."

¿v qué de la rentabi1 idad 7 Según Vicencio, tratándose de una eta

pa t~n difícil y de experimentación con el ganado, no se preo

cupó por medir la rentabilidad. Se preocupó, sí, por registrar

el rendimiento de las vacas. Pudo sentirse complacido porque

se alcanzó a aumentar a dos 1 itros por animal, pero también

comprendió que la explotación qanadera requería más atencio 

nes de 10 que el los podían suponer, y que las técnicas tr~di-

* Hacia el ~ño 73 tiene lugar un alza violenta de los precios del petró
leo que genera altos ingresos nacionales y desat3 la inflación a un
grado jamás c0nocido en Venezuela. El ingreso nacional subió de 34.334
millones de bs. en el 68, a 61.591 millones en el 73 y a 99.380 millo
nes en el 74 (Banco Central de Venezuela, La Economía Venezolana en
los últimos treinta y cinco años, p. 34). Este incremento de capitales
no encuentra receptividad en el aparato productivo y el circulante so
brante se dirige rápidamente a la adquisición de bienes raíces, 10 que
naturalmente sube su precio. Fue este fenómeno el que salvó q los Dávi
la. La alta revalorización de la hocienda llevó ~ descartar su venta
y el monto de las deudas quedó igual frente al aumento de los sueldos
y salarios.
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cionales no rodian arrojar result~dos óptimos. Sobre todo,co~

prendió que para una hacienda rendir al máximo era imprescin

dible que su administrador residiera en el la y le dedicara to

do su tiempo. "Una hacienda podría funcionar y arrojar una al

ta rentabil idad -25% por cjemplo- si el propietario reside y

trabaja en ella, intensamente, como hacen los norteamericanos.

El granjero norteamericano vive en su finca -que no es muy

grande- y la trabaja intensamente. fn este sentido el propie

tario es insustituible. ~i aún las empresas transnacionales

logran una alta rentabilidad. Cuando las empresas nacionales

o transnacionales se han metido en el campo no les ha ido muy

bien. La idea que tenia la gente Que las empresas iban a apo

derarse de las haciendas y a adueñarse del campo no se ha ma

terial izado. Se ha comprobado Que una gran empresa no tiene

la flexibil idad suficiente para tomar las decisiones día a

día que hacen falta para man?:~r ur, finca de manera exitosa.

Realmente, 10 que funciona es el empresario del campo, el ca

pital ista que maneja su propia hacienda con un alto nivel de

tecnología".*

Según los estudios hechos puede comprobarse que las h~

ciendas venezolanas, en comparación con otras formas de vida,

representan un trabajo duro, contínuo y de ingresos más bien

bajos. A menos que se alcance el despegue, como los Monzón y

los Grisolía, quienes tenían propiedades suficientemente gra~

des como para sobrevivir sin recurrir a los prestamistas y

desarrollar sus planes de producción sin el temor de que el

prestamista ejecute la hipoteca. Se requiere ser buen admi 

nistrador, vivir en la hacienda. dirigir personalmente los

trabajos y cuidar esmeradamente los ingresos. En este senti

do, los t~(ll'izón se constituyen en el mejor ejemplo. Trabaj~

ban 365 días al año, sin vacaciones, prestaciones ni sueldos,

dependiendo exclusivamente de las ganencJas sustraídas con

* Subrayado de la autora.
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la explotación del café y el ganado. Así pro~resaron hasta al

canzar el nivel de despegue.

La hacienda debía convertirse en una industria agrope

cuaria y continuaba con los cánones productivos de antaño. La

vuelta a 10 tradicional era recurrir a 10 seguro, pero era tam

bién prolongar las contradicciones en la Venezuela capital is

tao De este modo, la hacienda quedó arrinconada en su pasado

productivo con algunas innovaciones que poco alteraban su equl

llbrio. Ya a finales del siglo XX, en la Venezuela capital is

ta, con los petrodólares que pretendían levantar la agricult~

ra de su marasmo, la hacienda volvió a auedar como al princi

pio y a la mitad de su historia: como una unidad productiva

que se autosostenía y que permitía ingresos suficientes para

sobrevivir con muchas 1 imitaciones. La hacienda era un núcleo

económico-social y cultural que se desdibujaba en el pasado

rural del país. El país se integraba a la cultura urbana.

Sin embargo, los hermanos Dávila no abandonaron la ha

cienda y aunque desistieron de su modernización Integral hi

cieron algunas innovaciones: sembraron pasto Taiwán en unas

cuantas hectáreas. Este pasto cuesta sembrarlo y, requiere de

suelos muy fértiles y cuando al fin brota debe ser constante

mente abonado. Murió rápidamente. Se sembró kikuyo y trébol

blanco, pero son exigentes para el agua, les gustan las zonas

húmedas y en verano se secan. Decidieron instalar un sistema

de riego, pero los obreros no sabían manejarlo. La tubería se

partía, no la cambiaban a tiempo, les molestaba arrastrar los

tubos bajo el fuerte sol del verano. ilEsos son tubos que miden 6

metros de largo y el obrero debía cargar esos tubos tantos metros allá,

caluclar que el aspersor funcione uniformemente. Es difícil. El ganado p!

saba los tubos y los dañaba. La bomba a gasolina, prendida todo el día,

se dañó. Nadie sabía repararla y cuando aprendimos había que reponer los

tubos rotos. Y uno apurado porque tenía que irse y cambiando los tubos a

pleno sol".
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Las garrr:.lpatas af! igían a los animales y como se care

cía del vector que las controla SE' recurría al control lI a ojal.'

Cuando alguien se daba cuenta que el rebaño tenía garrapatas

10 reunían y 10 bañaban. ;;0 había una apl icación racional y

científica de los garrapatic!das. De ahí que se prefirIera el

ganado mestizo, ocl ¡matado, y el ganado crioi 10. La introduc

ción del ganado cruzado alcanzó a un 20%. Como dijera Ciro

lISería un error muy grande cambiar animales adaptados por otros que no 10

son. Como decir vamos a vender todo~ estos an:I:¡ales y r.:eter nuevos, no ll •

Ya era el año 75. Viccncio 6mjJezó a sacar cuentas. La

rentabilidad oscilaba dificultosamente entre el 3 y 4%,la pr~

ducción lechera subió en dos 1 itros y ~llí se detuvo, las ga

nancias eran más por venta de café que por producción de le

che, las inversiones hechas y los riesgos tomados se veían e~

casamente recompensados. El buen funcionamiento de la hacien

da exigía mayor inversión de capitales y una permanencia con

suetudin~~ia. Los dos hermanos se reun:eron y ~studiaron las

d i s t i n t a s a 1ter na t i vas de pro d:, cció n en 1G ha c i en da.

¿Cnntinuar con café? Lus ~dtas eran viejas (más de 40

a ño s), aún da ba n ca r 9a s, pe:-o J e r;j e no r c ¿; 1 ida d yen me no re;" .-.

tldad. La mano de obra necesnria para su remozamiento era muy

cara. Se podía tecnificar la producc¡ón, por ejemplo, sembrar

especies como Barbón, Caturra o t!uevo Mundo, variedades de al

ta producción, peiO se iequería importar las semillas, desin

fectarlas, regarlas, ponerlas a la sombra, abonar la tierra.

Todo eso necesitaba un t~cnico, mano de obra prc-3rada y cré

ditos ..,:,,';::l sacar todo ese per:''"lnal? ¿Cuánto costaba 7

¿Quién se encargaría de atender y vigilar todos esos pasos 7*

¿De dónde sacar el dinero necesario 7 ¿Las ganancias por café

valían la pena tantos esfuerzos, gastos de capital y la re~~~

nencia de ellos ?,. Pensaron en que podían contratar mano de

obra colombiana. Eso significaba buscarla, asertarla, contro

larla durante tres meses al año, ¿ y después? ¿Qué harían

* Don Eleazar había perdido la vista desde unos años atrás.
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con ella? Demasiado compl icado. Fl café planteaba un doble

problema: tecnologizarlo no sólo es caro sino imposible en te

rrenos tan quebrados~ meter mano de obra eleva considerable 

mente los costos de producción y requiere un control constan

te. Y en ambos casos~ las gananci~s no compensan. Las pala

bras de eiro fueron: lINadie sabe qué se Duede hacer~ qué se puede

sembrar. No hay mano de obra suficiente para que deje un margen de ganan

cia bueno, no hay buena tecnología que se sepa qué se va a sembrar y cuán

do. Máquinas no se pueden usar porque no hay máquinas adaptadas para Los

Andes. No se ha investigado qué sería 10 más conveniente, al menos para

esta zona. No encontramos un sustituto para el café'·. Y Vicencio: i1La ha

cienda, en cualquier caso, requeriría nuestra asistencia diaria. Todos no

sotros, los que de una u otra manera estamos relacionados con la hacien

da tenemos otro tipo de trabajo donde con menos esfuerzo hay más rendimien

too Es ilógico pedirle a ~lguren que se venga acá a hacer una gran canti

dad de esfuerzos si éstos no están garantizados o no compensan. La norma

es que el capital y el trabajo vayan hacia donde hay mayores rendimientos.

y los rendimientos en otras actividades como comercio, industria, son su

periores a los rendimientos en agricultura ll
•

Tenía razón. Y aún cuando ninguno de ellos estaba re~

sando en invertir en el comercio o la industria, sí querían

ejercer sus profesiones con la remuneración jU5ta. Nadie que

ría invertir en el campo. Ni siquiera el gobierno. Eran capi

tales perdidos, votos casi insignificantes frente al caudal

electoral urbano. Es más barato importar alimentos que produ

cirlos. La agro-industria" seguía constituyendo la mejor veta,

pero ésta tiene sus 1 imitaciones de producción y de consumo.

El consumo masivo podía conseguirse por la vía ex?edita Y ba·

rata de la importación. Los dineros del Estado se orientaron

hacia el incentivo de la mediana y gran industria, la empre

sa agraria, la infraestructura, servicios públ icos, educación.

La decisión fue avocarse a la producción ganadera de

leche, combinando los métodos tradicionales con una mínima in

tensificación. El asunto era no arriesgar capitales en la ad-
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qulsición de numerosos ejem~lares finos, de difícil adaptación,

técnicamente exigentes en mantenimiento y reproducción. Debía

continuarse con el ganado criollo, introducir algunos mesti 

zas y finos e ir paulat~amente mejorando las razas con el cr~

ce. Eso permite la ac! imatación y entraña menores riesgos. A

medida que se cruzara el ganado se vería el rendimiento en le

che y de este modo podrían aumentar el número de animales de

raza y acentuar la modernización. La conclusión, en pocas p~

labras,fue ésta: volver a los métodos tradicionales de baja

intensidad de capital, mano de obra contratada y administra 

ción familiar.

Ampl iando un poco esta conclusión y sus razones agreg~

remos que la familia desechó desde un principio la posibili 

dad de confiar el manejo de la propiedad a é:~"::": ajeno al

núcleo famil iar, pues la misma no rinde 10 suficiente para p!

gar un sueldo. Su sostenimiento -repetimos- se debe a la in

tervención general de la famil ia como mano de obra. La madre,

quien desempeña todas las labores de 1 impieza, mantenimiento,

preparación de 1<'1 comida, atenciones de la familia, etc., no

devenga ningún sueldo. Otra persona, en sus circunstancias,

debería recibir por 10 menos 2.000 bs. mensuales. Tampoco se

le paga a Israel Dávila, hermano de don Eleazar, quien vive

ahí desde hace muchos años y colabora bastante. No perciben

ningún sueldo Ciro, Emiro, Anal ia, Vicencio y don Eleazar. Si

hubiera que pagarle sueldos y salarios a todas esas personas

la h:'lc:"'!!1da quedaría en déficit. Ello demuestra que la ha

cienda sobrevive por este personal no pago.

la convicción de que la hacienda ya no podía concebir

se como una un i dad económ i ca p roduc ti va, II S ino como una casal! ,

porque IIperdló toda importancia económica l
', llevó a la fami 1 la Dá

vila Calderón a asumirla como tal. sin muchas mistificaciones.

Ya los hermanos mayores ejercían exitosamente sus profesiones,

al iviando los problemas económicos. No se dependía exclusiva-
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Oe alguna manera no renunciaban a

la rentabil idad a medida que mejor~

y ellos perfeccionaran su tratamien

mente de la hacienda. Sin embargo, parte de 105 sueldos

*iban a invertir en ella.

conservarla y a aumentar

ra la cal idad del ganado

too

se

En el año 75, María Guerra decidió vender su parte.

Don Eleazar no podía pagar el importe: 130.000 bs. Vicencio

decidió comprarla. Hizo un cambalache con el padre: compra

ba esa parte y luego él se la peímutaba por la hacienda El

Tesoro. Así se hizo. Por fin don Eleazar se constituía en due

ño único y absoluto de El Naranjal y Vicencio se independizó

tomando para sí El Tesoro (Ver documento on el Anexo corres
pondiente. Documento N° 23).

* La hacienda tiene un fondo de reserva que no procede de egresos inter
nos, sino de aportes de cada hermano. El principal depositario fue vi
cencio, quien 10 colocó a plazo fijo. Dicho fondo es sólo para emer~
gene ias.
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-A MANERA DE APENOICE-

-1977-

En el año 77, Emi ro estaba a ounto de graduarse de In

geniero Agrónomo. Quiso hacer una evaluación de la finca a

fin de presentar un trabajo en su Facultad y de paso estar al

tanto de la situación para, en un futuro no muy lejano, tomar

la bajo su responsabil idad. Fue un trabajo bastante completo

cuyos principales datos trascribimos a continuación con algu

nos comentarios. (Ver Informe titul"ado Informe :T.échico f.c.on.ómi

ca de la Hacienda El Naranjal (año 197]),en el anexo ya citado.

El estudio preliminar hecho por Emiro abarcó:

1) Topografía quebrada, de imposible mecanización.

2) Precipitación promedio anual de 1.700-1.900 mm., reparti 

das uniformente en el año, con verano en diciembre-enero 

febrero, y jlll io-agosto.

3) Suelos de cal idad variable, alto contenido de materia orgá

nica y pedregosidad, 10 cual expl ica la imposibil idad de

su mecanización y los altos costos de producción en cuanto

a mano de obrA.

4) Temperatura media anual de 20 0

5) Situación: 1.800 mts s/n.m.

L~ superficie de la hacienda: 90 hectáreas. Distribución de la

producción: 20 has. de café, 22 has. de montaña no aptas para

potreros ni cafetales, y 48 has. en pastos.

Plantaciones de café: viejas, más de 40 años, de producción

decl inante. Potreros: sobrepastoreados en su mayoría, con al-
e

ta Infecéión de malezas.Diferentes tipos de pasto: Remol ino

(Paspalum sp.), capín melao (Minutis minutiflora), kikuyo (Pe

nicetum clandestinum), elefante (Penicetum purpureas), varie-
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dades Taiwán y Pará (3racharia nutia) .~':

Recursos hidrául icos: la hacienda cuenta con numerosos ria
chuelos y lagunas naturales que facil itan el riesgo y el su

ministro de agua al qanado.

Ganado: tipo mosaico, intrdducción de Jersey y Holstein.

Vías de comunicación: la finca se encuentra a una hora de Mé

rida (46 kms.) por carretera de asfalto y a tres horas de Ja
ji por carretera de granzón.

Dispordbi 1 idad y uso de la tierra: superficie total, 90 h 8.,

68 utilizadas con café y poteros, 10 que arroja un 75,56% de

la tierra en r>roducción; 22 has. no utilizadas, tierras de

montaña y caminos, 24,22%.

Producción de leche: 31.755 Its/año. Producción de carne:

3.233,33 kgs. al año. Producción de café: 4.600 kas. I'll año.

Ingresos por leche: 1.15 bs. el litro; cerne: 3 bs. el kilo
;~ *café: 9.10 bs. el kilo

Clasificación del Activo:

Activo Circulante: Cuenta de INDULAC: 1.293,75 bs.; Semovien

tes: 126.612 bs.; Ganancia ~eta: 37.915,01 bs.; Sub-total

165.810,76 bs.

Activo Fijo: Tierra y pasto: 186.500 bs. Tierra y café:

64.000 bs.; Caminos y bosques: 50.000 bs.; Maquinaria y Cons

trucción: 51.946,66 bs.; Sub-total: 352.446,66 bs. Activo to

tal 518.267,42 bs.

* Emiro desechó la resiembra de Taiwán por considerarlo un pasto de alto
costo por hectárea y de difícil implantación.

** Tales ingresos demuestran cómo la hacienda debía el mayor porcentaje
de rentabil idad a los ingresos por venta de café.
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dades Taiwán y Pará (3racharia mutia).*

Recursos hidrául icos: la hacienda cuenta con numerosos rfa
chuelos y lagunas naturales que facil itan el riesgo y el su
ministro de agua al ganado.

Ganado: tipo mosaico, introducción de Jersey y Holstein.

Vías de comunicación: la finca se encuentra a una hora de Mé

rida (46 kms.) por carretera de asfalto y a tres horas de Ja
ji por carretera de granzón.

Disponibilidad y uso de la tierra: superficie total, 90 h S.,
68 utilizadas con c~fé y poteros, 10 que arroja un 75,56% de

la tierra en r>roducción; 22 has. no utilizadas, tierras de
montaña y caminos, 24,22%.

Producción de leche: 31.755 Its/año. Producción de carne:

3.233,33 kgs. al año. Producción de café: 4.600 kqs. al año.

Ingresos por leche: 1.15 bs. el litro; c¡¡rne: 3 bs. el kilo
,,: ,,/{

café: 9.10 bs. el kilo

Clasificación del Activo:

Activo Circulante: Cuenta de INDULAC: 1.293,75 bs.; Semovien

tes: 126.612 bs.; Ganancia Neta: 37.915,01 bs.; Sub-total
165.810,76 bs.

Activo Fijo: Tierra y pasto: 186.500 bs. Tierra y café:

64.000 bs.; Caminos y bosques: 50.000 bs.; Maquinaria y Cons

trucción: 51.946,66 bs.; Sub-total: 352.446,66 bs. Activo to
tal 518.267,42 bs.

* Emiro desechó la resiembra de Taiwán por considerarlo un pasto de alto
costo por hectárea y de difícil implantación.

** Tales ingresos demuestran cómo la hacienda debía el mayor porcentaje
de rentabilidad a los ingresos por venta de café.
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El Pasivo: pasivo ~ largo pla~o: RA~'DAG!\O: 42.100 bs.; CAPR.C

6'· 84 ' °4° *'1.7 ,00 bs. Tot::,] l~u.o i) b~:

I nver s ión e n cap í tal: Ae t : vo -. Pa s i 'J o = 4¡l. 41 9 , 42 bs •

Produ~c:ón 8ruta: Dor ganadería. Venta de leche: 16.518,25 bs.

Venta de C.3rne: 9,700 bs. Total: 46.218,2.5 bs. Por venta de

café: 41.860.00 bs. Total de ventt1S: iHL07B,25 bs.

Estimación de E9resos:

En Gan~dería : 29.539,83 b~.

En café: 20.623,33 bs.

La Gananc!a Neta, tcmEda ~egan el ingreso bruto y 'n" ---~nc

de produc..:cí/5n, fue de 37.815,01' bs.

*'~Rentab¡l¡c:ad : 9,21%

* La d0.uda de 8ANDAGRO fu.e sol ¡citada Dor eiro para ccmprar semillas
y pastos. La de CArROF es la parte restante qua DGn deb1a Vicencio
por un pré!!t.::-no de r~O.OOO ~s. c;v; hir.ierf3 ..;; :a Caja de Ahor¡'os de
Profesores ;':C h U:.A para COi.;,1faí lA ¡Jarta ,!e ¡'¡a¡-lc Guerra.

Respec':o ,".1 la ¡',¡t;;-bi 1¡d¡-;~ :~3~t :qsC¡'ep~1'c:as de opinión entre Vice~

cio y ["IÍ:-o. E: r-;-¡¡.)fO :::<,-;·.~¡(-'ej':: qw; 'O;Sél rc;ntab¡¡¡dad es exagerada~

pues i(',,; :1.:;.,~·~: ,:-u';ban .~w-; :.} '<G2f'Za sir.o a un 3 6 4%. "Si la ren
ta~jl ¡,l_ : fu::ri:1 ;;;1 ;)%, '!a f-lmii i,:;: f',"!ber:a vivir I.•uy bien y no es
así. No hay ;,.;-~ p;u5v:..ih:-:; que se eyrrcs¿n en cuentas corriente~ o
CU~;'1~a5 de ahorr•.,;:;, en au1:c:i1úv¡les, vi(1jQs~ etc. Más bien los ingre
50S ~e van cc~ los ~S~CS03 y queda poco. ¿Qu~ carros hay en la ha=
cienc.:ü .¡ Un je'~p ;"¡ejo q:e se c"';¡:¡P¡Ó en 14.000 bs. y no !le ha podi
do C.1mbiar. No se lnr. cO:70prado lr.dS tierras. li..a nevara 7 Es una n"J
vera vieja, mas de 20 aí¡os. ¿El televisor? se cambió hace poco con
dinero dado por los hijos. No hoy ningún tipo de lujos. Si las gü
nancias fueran tales se varían en cualquier sitio, en el tren de vi
da. Si la finca (al precio actual) vale Ss. 1.000.000, un ingreso
de 9% sería 90.000 bs. y no se ha viste que ia h3cienda aporte esa
cantidad. Puní15:ldoie i) la héJcienda un precio menor, de 600.000 bs .•
tenemus que los benef¡c¡o~ ~on de 2.000 bs. mensuales, lo que (:1 :2
meses SU~J ~4.oon bs. Para un capital de 600.000 b!. sería una ren
tabil iciad de 4%, porque 4 x 6 = 24.000. 9% de re~tab¡l idad serían
54.000 bs. anuales que no tendría en cuenta el Ingreso al Preductor
(porqc~ se supune que es~5n imp11citos en 105 gastos) y suponiendo
que desde el 74 hasta el 31 existiera esa rentabili~Jd, en cinco
a"05 se ~abrían obtcn~do 350.000 b3. ¿ D6nd~ e~t§n eS0S 350.000 bs.?'
Emiro consi :~~n que esa rentabil idad no C3 exagerada. Lo que pasa
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UTILIZACION EN L05 FACTORES DE PROOUCCION

La finca cuenta con 82 cabezas de g~nado distribuidas asi:

a. Rebaño productor 34 vacas y 2 toros.

b. Rebaño de levante: los dem~s semovientes: 17 novillas, 5

mautes, maute y 5 caballos.

El índice de vaca por toro es de 17, 10 que representa un

buen indice y además se mantiene una monta controlada.

El total de animales es 82.

cultivada: la finca

los pastos anterior-

Re19ción entre carga animal y superficie

posee 52,22% de superficie cultivada con

mente mencionados, por 10 tanto podemos

animal medida en Unidad Animal/Ha.

determinar 1.') carga

Luego: 64
li7

= 1.36 U.An/Ha.

La relación entre número de vacas y número de becerros expr~

sado en % es del 52,49%.

los becerros se matan al nacer porque resulta antieconómico

para la finca, pues 10 que se gasta hasta el destete es mu -

es que los ingresos no están totalmente contabil izados. Ella paga en
forma indirecta, no en dinero, sino en cosas que se pueden convertir
en dinero: comida, queso, leche, café. Cada desayuno que la hacienda
produce es dinero que está sal iendo. Cada kilo de carne, cada kilo
de café consumido es plata que no se cont~bil iZ3. Yeso se debe a
que la finca no ha sido manejada con un criterio empresarial o banca
rio. Hay un manejo ineficiente. "Si esa finca -acentúa él- fuera de
Vicencio, o de Ciro o mía, se manejpra con criterios más estrictos"
Tampoco se contabil iza que sirve de distracción a la familia, a ami
gos y visitantes. Si se alquilara para diversiones dominicales, pa 
seos y vacaciones, daría ingresos adicionales altos. Se contabil izan
sólo los productos importantes procarlentes de la actividad agropecua
ria. De este !rodo, según Emlro, la rentabilidad del 9% es exacta, y
esa rentabilidad puede considerarse buena y mala, según el criterio
con que se maneje. Es buena porque no da pérdidas y en relación a la
baja o nula rentabilidad que arrojan otras haciendas del lugar. Es
mala porque la finca es una unidad agropecuaria con una rentabili 
dad potencial muy superior al 12%, pero carece de buen manejo. Y es
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cho más de 10 que vale el becerro para la venta.

Número de animales por hectárea:

Se tienen 82 cabezas en una superficie de 47 has.

N° de animales/ha. = 82 1.79 animales/ha.-r¡=;- =

INDICADORES DE P~ODUCCION

Costos de producción: 0.93 Ss/ha.

Producción física por hectárea:

Para leche 675,64 lts/ha.

Para café 230 kgs./ha/aRo.

Producción de leche por vaca 1.Q95 lts/vaca/año ó 3 lts/vacal...
día"

La maquinaria conque cuenta la hacienda es:

Una motombomba y equipo de riego adquiridas en 1975, bajo la

administración de Vicencio Dávila.

Un motor eléctrico y una despulpadora de café, adquiridos en

1974, bajo la misma administración.

Un mo t o r a 9 a s o i 1, a dqu i r ido en e 1 a f\ o 56, ba j o 1a a dmi n ¡ s 

tración de don Eleazar Oávila.

Planta eléctrica, año 74.

Picadora de pasto, año 74

Asperjadora con motor incorporado, año 76, administración de

* Según este trabajo la producción de leche por vaca es de 3 litros dia
rios. Esta cifra es inexacta. Se alcanzó a 4 litros, pero el autor
no tomó en cuenta la leche que se consume en casa y la que consumen
los becerros. Sólo se contabilizó la que se vende a JN~ULAC.

es mala también en relación a 10 que ese 9% se reproduciría como de
pÓsito en un Banco a un interés del 18% mensual, sin esfuerzos perso
nales ni riesgos económicos: "Si el año pasado la finca dio 80.000 
bs. libres, en el Banco habrían subido a lQO.OOO bs. lJ

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



186

~ *Ciro Davila.

¿Cuáles son las consideraciones de los hermanos Dávi

la respecto a sus experiencias en el manejo dp. la finca, la

situación de la agricultura venezolana, los cultivos sustitu

tivos del café, la Estación Experimental El Joque y las Uni

dades Experimentales El Joque 7

Una consideración fundamental es que sea cual fuere

el sistema económico en que se desenvuelven las unidades de

producción agrarias, la presencia del propietario y su partl

cipación directa en la organización de la producción es ~se~

cial. Sin el "Amo de finca" -dicho en términos tradi rr ,,-.-'

o el empresario agrario -en su concepción moderna-, las suso

dichas unidades no funcionan o funcionan a medias. Otra con

sideración importante es la mano de obra. Su éxodo, el alto

precio que alcanzó, hizo poco competitiva la producción cafe

talera, y sólo aquellos propietarios que ~isponían de capit~

les o diversificaron sus inversiones pudieron contratar mano

de obra nacional o colombiana, pagando altos salarios, pero

nunca sus ingresos fueron tan elevados como los de quienes

se desplazaron a la economía urbana.

El que la economía urbana reporte mayores beneficios

se constituye en una tercera consid~ración. Los hijos de don

Eleazar pretendieron modernizar la producción, pero el ejer

cicio de sus profesiones en actividades urbanas les propor 

donaba más altos ingresos. "El problema es que los que de (;

, ••~"l u otra manera estamos relacionados con la hacienda tene 

mos otro tipo de trabajo donde con menos esfuerzos hay más

rendimiento. Sería entonces ilógico pedirle a alqulen que ha

ga una gran cantidad de esfuerzos donde esos esfuerzos no es

** Toda la información relativa a la maquinaria (valor-compra, valor-re
posición, a;'·,s de uso, fecha da é¡d1Uisic'~"'," .... rH' ciaciCn, v"l,.,.... -

tual, rep"lraciones, revalQrización, va10r fir.::l1) se C··.:"Je~tra en el
apéndice corres~:-~::"-"'" - n,... .. ,,~':':":~ación Interna de la Finca).
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tan garantizados o debidamente compensados. Es una especie de

clrculo vicioso. La gente que se prepara en otras cosas reci

be dentro de la sociedad venezolana mejores remuneraciones

con menos esfuerzos de los que reciben si se dedica a la agrl

cultura". En honor a la verdad, Vicencio alude a una situa

ción socio-económica que les tocaba directamente: como profe

sionales eran personas que se incorporaban al tren de marcha

que imponTa el pals: el hombre urbano, la ciudad como radio

de acción, como centro econ6m:co y cultural.

La necesidad de capitales es otra consideración a to

mar en cuenta. Su falta y la imposibilidad del crédito parall

zaron la finca El Naranjal durante varios años. A pesar de

que don Eleazar no era un propietario ausentista,le faltaba

el capital necesario para mantener la finca en buenas condi 

ciones de producción y contratar la mano de obra. Cuando los

capitales pudieron conseguirse, entonces don Eleazar estaba

enfermo de la vista y los hijos se convirtieron en administra

dores cuasiausentistas . Entonces: ausencia del propietario,

mano de obra cara y falta de capitales, aunada a las ventajas

de la economía urbana, se conjugaron para impedir una modernl

zación cabal de la hacienda.

Tampo~o el gobierno colabora mucho. Aún cuando las fin

cas cafetaleras se vuelquen hacia la ganadería de altura, no

se consiguieron los créditos. Al menos el mediano propieta 

rio. "Al gobierno no le interesa invertir en el campo poque pierde. le

sale más barato importar alimentos. Aquí, en cifras: un kilo de leche en

polvo le sale al público en 15 bs. El gobierno le tiene subsidiado en 11

bs., nos sale a nosotros en costo real 26 bs. el kilo, y el kilo de leche

importada no le sale al gobierno en más de 13 bs. Un kilo de leche produ

cido en Suiza y traído aquí, con flete y todo, le sale en 13 ó 15 bs., m~

cho más barato, y el kilo nacional sale en 26 bs. Una diferencia de más

de 10 bs. por kilo. Sale más barato importarlo que producirlo en el país

para el consumidor. 1I
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·l Oue pasa cu~ndo ~19u;en Quiere modernizar su finca?

¿ Que pasa si alguien invierte medio mil16n de bolTvares en

una hacienda o en un neqocio ? "Si se mont~ un negocio con medio mi

llón de bolívares se consiguen altas garencias, pero si alguien a pes.:]r

de t010 quiere ser agricultor, puede conssguir cr~ditos rara compr~r la

maquinaria y no util iZ3r su propio capit~l. Fntonccs, tractore1 que son

sumamente costosos los deja en manos de personas inexpertas que da~an la

maquinaria. ~lo hay sino que ir a cualquier institución del gobierno para

ver la cantidad de tractores que fueron comprados por el JAN y que los de

jan abandonados por mal uso o por falta de un reouesto. El problema es

que si uno tiene capital oropio no lo invierte en agricultura, y si traea

Ja con capital ajeno la tendencia es a desperdiciarlo y a no util izarlo

bien".

¿ Cual eS la alternativa 1

El café debía encontrar un sustituto que se adecuara a la nueva

situación económica del pafs y de la región. -Nadie sabe qué se puede ha

cer -dice Ciro- no hay mano de obra suficient~ que deje un margen de gana~

cia, no hay una tecnoloQfa idónea que nos diga qué se debe sembrar y cu~n"

do. Antes se tenía un cultivo intensivo de mano de obra, ahora sin mano

de obra tampoco se puede mecanizar porque no hay máquinas adaptadas para

Los Andes. En Timotas yesos puntos no se ha ido la mano de obra porque

pueden seguir pagando. AquT na~ie s~be cómo hacer producir y es muy difí 

eil correr riesgos con esa rentabilidad. Al msnns que si es plata del Esta

do, con bajos intereses, se podría pensar, pero como un buen negocio, no •

Yo ... mi experiencia en agricultura es qué no se sabe que recomendar. Noso

tros no tenemos una formación que l~ hayamos creado aquf, Que digamos aquf

se dehe hacer esto y esto porque se ha demostrado nue se produce bien y os

económicamente rentable. La gente sique con la tradición y si eso ya no

sirve no se sabe qué ~acer. los ingenieros ~gr0nomos decimos que debemos

hacer tal cosa porque nos lo han enseñado en la l!niversidad. Por t~jemplo ,

nosotros empezamos a cercar, a sembr~r pastos y el iminamos v~rias hectá-

reas de café. Pos ib1el11ente el café produce más dp, lo que nosot ros creíamos.

Ahora yo dudo de todas l~s tecnolo~fas. "'o hemos tecnificado la hacienda

porque no hay un sustituto del café. En cambio Mucuchfes, la zona de los
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páramos y Bailadores, se tecnificó po~quc ellos toman un cultivo que 10 me

joran los gringos para un clima similar. Entonces, fertil izantes ya es una

tecnología vieja; fertil izantes, insecticidas, fungicidas, tr~spasar un~

tecnología ~ otro sitio en cultivos de terrazas alt3mente intensivo, con

buenos pr~cios y funcionó. ¿ Pero cómo se va a hacer en terrenos más incl i

nadas y un poquito más cal ientes ? ~o se sAbe todavía. Est3mos en un lug~r

que no tiene sustituto para el café.

-y entonces El Jaque no es una alternativa?

-Bueno- continúa Clro-, ellos demostraron varias cosas, pero no han Ileqado

a la fase de demostrar económicamente. Ahí han fracasado. Por 10 menos ellos

demostraron- y muchos ganaderos trataron de imitar el modelo de El Joque y

fracasaron- que una vaca puede producir tantos 1itros de leche, pero no ll~.

garon a cuánto cuesta eso, es decir, si es rent~ble o no. Entonces al tra

tar de llevarlo a la práctica no funcionó

¿ y no es rentable la leche?

-No hay estímulos para producirla -agrega Emiro.- Uno quisiera imitar al Jo

que, pero no dan créditos. Nadie ha podido imitarlo porque se sacó un 1ista

do de las fincas que no tenían posibil idad, pero a la hora de dar plata no

se dio nada. Ahora el que imita la unidad de producción no necesariamente

es un gran productor sino un pequeño productor. El Joq~e es altern~tiva pa

ra la zona alta,puede servfr tanto para grandes como para pequeños, pues una

vaca es una vaca para unos y otros. ~l problema es que los pequeños no pue

den hacer esa inversión tan grande porque no tienen plata. Solamente con un

crédito. El 1istado era de 20 fincas para 20 créditos, oero no los dieron.

Si los hubieran dado ya hubiese varias conquistas.

¿ y que hace el gobierno que no da los créditos 7

-No los ha otorgado porque las entidades bancarias, la privada, presta so

bre el 60% del capital total tan~ible. Si vale 1.000 8s. te presta 600 so

lamente, deja un margen de 400 bs. en caso de embargo. ~ntonces un pequeño

productor qué puede tener. Eso salía en aquellos tiempos en 120.000 bs.

¿Quien tiene 120.000 bs. ? Nadie. El gobierno es el único que los tiene.Ese

es un proyecto caro, pero da. Lo puede imitar todo el que tenga un poquito
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de conocimiento porque el qobierno OC:le los r':v'l12s y el clrrl;-,esino l~ ti:;rra.

Son 4 hectáreas 10 que necesita. Lo único que hay que hacer es seguir las

instrucciones de los técnicos, regar, camhiar las vaquitas todos los días

de potrero -porque eso tiene 4~ potreritos. Todos los días uno y cuando

llega al primero ya el pasto está alto. ~1F.ln pasado 40 días ó 39.- '3ien ,

creo que El Jaque es una alternativa irl.eal, pero en la práctica no ha podl

do cristal izar, es decir, no ha Dodido demostrar que es una ~lternativa •

-Exacto. Tendrían que meterle mucho dinero. fl Estado otorgar préstamos

Desde el punto de vista investiqativo demostró que es bueno y que cumole

una función social, la cuestión es del gobierno que 10 ponga en práctica.

Es como el médico que le diga: póngase una penicil ina. Ponérsela queda 'de

su parte. Se estudió el problema. Hay ingenieros, veterinarios, zootecnis

tas, trabajando all í, gastando plata. Ahora queda es afinar la puntería.

volver al sistema más eficiente y que el gobierno empuje con créditos.

-Es que el qobierno no da los cfeditos -interviene Vicencio- porque el

campo no es caudal electoral. El gobierno hace las mejores inversiones en

las ciudades. Cuando uno estudia cuánto gasta el tstado por persona se

encuentran con que el gasto por persona en Caracas es mucho más alto que

el gasto por persona en :~jí, por ejemplo.- Sí, -agrega Emiro- El gobier

no no da créditos a la agricultura porque prefiere invertir en una autopi~

ta en Caracas que beneficia amillones de personas y le resulta mejor en

términos electorales que invertir en el campo donde beneficia a 2 ó 3 pro

pietarios y a unos cuantos campesinos. las políticas en todos los gobier

nos es hablar del campo~ de incentivar la producción agraria, pero en la

real idad eso no se hace y se prefiere importar los al imentos. Es que es tan

costoso, tan difícil hñcer producir en el campo que el 90bierno tendría que

dirigir muchos recursos y energías hacia acá. Prefiere dirigirlos a las ciu

dades, a la minería, a Caracas.

Con 10 que util iza para hacer avenidas, ¿cuánto no in

vertiría aquí? Una carretera, electrificación, ¿ beneficia a

cuántos? .

~ 2 ó 3 hacendados y a 20 campesinos. Le hace una autopista a Ca
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racas y beneficia a 2 millones de personas~ gana 2 millones de votos. Ni si

quiera el gobierno util iza recursos humanos como nosotros, los ingenieros

agrónomos. Interesa sobremanera que el país produzca yeso lo sabe el go

bierno y 10 sabe todo el mundo, paro no hace caso porque no hay necesidad.

Los ingenieros agrónomos están la mayoría sub-empleados, o trabajando en

campos que no son los suyos, metidos a profesores como yo, en otras áreas

que no producen. Su función social es producir al imentos, pero qu¡ hace uno.

A mi si no me empleam en una f'~ca yo no puedo producir, porque aquí en es~

ta finca yo hago más Que suficiente, pero un ingeniero agrónomo puede aten 

der 10 fincas como ésta, entonces 9n vez de la rentabil idad del 9% llevarla

a 25%. - La producción de leche -añade Ciro-, sería rentable si aumentaran

los precios, pero eso la llevaría a un precio demasiado alto. Si el campo

fuera un negocio rentable se capital izaría. Eso es autom~tico. El capital

va donde es rentable y seguro. En Venezuela hay déficit de leche. r:l gobier

no la importa de Nueva Zelandia, de Austral ia, entonces los precios caen más

o menos bajos, pero si cortaran la Importación o quedáramos aislados la le

che subiría a 10 bs. el 1itro, entonces sería un buen negocio y la gente pr~

duciría leche y después tendríamos leche a 5 Rs. e.1 1itro. Pero en las con

diciones actuales el gobierno no puede ponerla más cara porque es una medi

da impopular~ entonces prefiere subsidiar e importar para mantener los pre

cios bajos. Por eso a pesar de todo la ganadería de ~ltura aún no es una al

ternativa para Los Andes, pues tendría que demostrarse que el precio es

bueno y demostrar que es un sistema eficiente, como hacen en otras partes

que producen bastante, con pa!tos adecuados, muy intensivamente. Como un

trabajador europeo que trabaja desde la ma~anita hasta la noche~ en vacacio

nes y duro, podría ser que hubiera buena ganancia. Entonces se copiarían

de esta gente, de este ejemplo.

-Eso es 10 verdaderamente Importante -opin~ Vic~ncio~. Hace unos dos años

yo estaba en una reunión en El Jaaue y uno de los ganaderos decía que en Ve

nezuela no podra haber mejoría en la prorlucción de leche hasta que el 1i~

tro no se pagara a ~s. 5, ¿Pero cómo es posible que Holanda y los eurooeos

produzcan el litro de leche m~s barato ? ~l litro de leche tiene un precio

mucho más barato allá, como a bolívar. y además si subimos p.I litro a 5 bs.

es una exageración: 1) la robre gente que le toca comprarla sale perdiendo~
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y 2) eso se presta a todo tipo de tracalerías. Si yo traigo un 1itro de le

che de Europa y con el solo hecho de entrar aquí ya vale a 5 bs., se fomen

ta el contrabando y cosas sucias. Por ejemrlo, los product~tes inflan la

producción Introduciendo leche en polvo. homogeneizándola y vendiéndola a

5 bs. sin trabajar y el que pierde es el Dueblo venezolano.

V él dijo:

"Que es lo que ud. Quiere? ¿Que se -3cabe la producción de leche
en Venezuela y que toda la importemos 11l

liNo, simplemente que se sea eficiente en la producción"

Entonce5 él decía que no se podía y daba todas las ra

zones: "que había importado ganado de alta producción y había muerto,que

el que no había muerto era muy mel atendido por los empleados y no produ

cía." Pero h.;y una razón más vál ida que no la dijo y es que él

trabaja en Mérida y tiene la finca como hobby, y mientras no

la atfendn es muy~ pero muy difícil que esa finca pueda produ

e i r bien. -Es mejor oermanecer en la finca, -dice F.miro- y yo quisie

ra ouedarlle aquí, pero ¿como hago? la finca es tan pequeña que no da para

pagar ni los 5.000 bs. que gano en la Universidad. Esa es la cuestión gra

ve que no se emr>leM ni 10s veteriMrros ni los "grón::>'110s. El Cnm:Jo est3 en
peores condiciones que cuando 10 recibió papá, porque: 1) no hay mano de

obra; 2) la gente que la atiende es su mayoría es gente que ya no le inte

resa producir. Cuando yo estuve en INOlJLAC eso se pudo apreciar clarito:

había un ausentismo como del ~8%, es decir, que por cada 100 fincas que

yo iba, 2 estaban sus dueños y en el otro q8 sólo había un encargado. La

pregunta era: !lCuándo viene el dueño 1" y contestaban: liNo, ése anda pa

ra Mi ami, ése anda para Europa". Fs gente no ~e ocupa de 1a t ferra, ni

les Interesa. lo mismo ocurre aquí.

Pero si ustedes se Quedaran aquí y les dieran créditos,
¿ se entusiasmarían en imitar a El Jaque 1

-La estación experimental El Jaque es buena para pequeños y me

dianos propietarios -insiste Emiro-. Hay suministro de animales de buena

c~lidad a relativo bajo costo: también con asistencia técnica, entrega
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Foto 26.
Un ejemplar de la Unidad Experimental l'El Joque".
Ma. Josefa Pérez.

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



valle. JaJí es un poco diferente, si no ya la gente estarfa con hortali 

zas. Aquí producían maíz y cafta de azúcar, que también se dan, pero tamp~

co se puede porque hay poca gente. Esos son cultivos de esclavos, sin ma
quinaria.

-También es difícil -añade Vicencio- imponer el monocultivo con

intenciones de sobreproducción porque Veneil~da es un paTs tropical co:.

suelos rlifíciles que requieren alta tec~~~~3ía para el monocultivo, por

ejemplo, de maíz o arroz. las condiciones son muy diferentes a las de Es

tados Unidos. las pestes persisten la mayor parte del tiempo, el número

de bichitos es muy superior y variado, el número de especies de malezas

es gigantesco ••• La tecnología importada no nos sirve para eso porque

crea desequilibrios ecolóqicos.

Sí -interviene Emiro-. En Venezuela no se puede hacer la espe 

dal ización de la producción como en Estados Unidos por las condic:Clj'c~

ecológicas. En el trópico el equil ibrio ecológico funciona de otra maner3 r

en una forma más inestabíe. las condiciones ecc:ógicas en el trópico son:

alta humedad relativa, Insolaci6n alta y mucho calor, temperatura ambie.~

tal alta. Eso hace que sea un cl ima muy favorable para los insectos. Les

insectos se reproducen a una velocid~d asomhrosa y sin sus enemigos natu

rales los depredadores - que se reproducen a una velocidad menor que 105

predadores- estos se reproeucen y multipl ican mucho más. Si utilizamos in

secticidas para el iminar las plagas predadoras, el iminamos también los de

predadores. Ese acto, repetido varios a"05 rompe el equil ibrio ecológico.

Eso es 10 que impide la monoproducción en grandes extensiones y 10 que he!

ce qua en Venezuela no se de esa agroindustria, esa tecnificación y capf
tal ización de la agricu:tura.

¿Pero entonces se tratarfa de hacer una investigaci6n

tecnológica ncestra ?

.. -", "~., .. :' ,C":"w..... ;o ,w,w. .......

-pregunta Vicencio-.

¿ y el FONAIAP no la hace 7
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-No. En parses tropicales no la hay. Todos los libros que uno
busca -los buenos- son hechos en Estados Unidos, en Australia o Nueva Z~

landla, y en una época en las plantaciones coloniales de Africa habra 1'

bros de buena calidad escritos por los ingleses. Ahora, la mayoría de esos

libros no se aplican directamente a la realidad nuestra porque la situa

ción es diferente, las plagas son diferentes, y por otra parte no hay que

negar que somos un pueblo atrasado desde el punto de vista tecnológico y

cultural. Ni en Venezuela ni en los demás países tropicales hay realmente
investIgación de alta calidad en cuanto al tipo de producto que se podra

utilizar, tipo de semillas ••• pero eso poco a poco va cambiando, aunque
siempre estarnos con mucho retraso.

-Bueno -agrega Emiro- 10 que se está hablando últImamente es

la investigación, la programación, crear una tecnología propia y un modo

diferente de agricultura, una agriéultura tropical. Es el uso de cuttl

vos múltiples. Se está hablando a niveles altos actualmente, a nivel del

Fondo Nacional de Investigaciones y se está pensando en haéer ensayos,pr~

bablemente dentro de U"oS 20 a~os se esté hablando de cultivos múltiples.

-Mientras tanto tú proyectas y organizas todo con mi
ras a resldenciarte aquí y convertir la hacienda El Naranjal
en una especie de Joque ~

-Sí, es lo único que se puede hacer. *

*
Ver: Proyecto de Exp! tacf6n Intensiva de Ganado ~olsteln en la hacienda
El ~aranjal. Anexo Dc umentaclan Interna de 'a ifacienda.
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CONCLUSIONES:

1. Don Eleazar se hace arrendatario de la hacienda El Naranjal

en momentos en que la explotación cafetalera se torna di'!

cil por el éxodo campesino y porque el campo, como sector

económico explotable, pierde terreno ante el avance de la
i ndus t rJ a urbana.

2. Hacerse arrendatario en estas condiciones entranaba sus ries

gos y se convertía en una acción reñida con las conveníen _

cias económicas del momento. Nada auguraba que don Eleazar

pudiera salir adelante en su compromiso. Sin embargo lo 10

gró porque 10 favorecieron dos hechos: 1) la suerte de que

las pri.eras cosechas fueron buenas y los precios del café

se mantuvieron altos; 2) la aplicación de reglas de oro na

cidas de su intuición e inteligencia: inversiones mínimas y

bien hechas, conocimiento del terreno y cultivos y gastos
mínimos.

3. Don Eleazar, a diferencia de los Monzón y los Grisolra, se

constituyó en hacendado casi a los 40 años, por lo tanto no

pudo acumular capitales ni derivar en un terrateniente. Au~

que no fracasó como mediano propietario, dependía de prést~

mos bancarios y particulares para hacer funcionar la hacien

da, 10 que le impidió proyectarse más allá de su status y

diversificar sus actividades cuando la explotación cafetale
ra se hizo poco rentable.

4. Don Eleazar manejó la hacienda El Naranjal con métodos tra

dicionales: 1) se asesoró con un cuñado suyo como adminis _

trador; 2) mantuvo la explotación cafetalera y ganadera ex

tensivas; 3) contrató conuqueros, medianeros y peones; 4)p~

gaba salario fijo y a destajo; 5) comercialización de l~

producción mediante venta directa a los acreedores-comercia~

tes.

5. Hacia el año 62, don Eleazar compró a don Pedro Guerra sus

www.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



derechos en la hacienda El Naranjal, quedando como co·pro
pietado y medio-arrendatario. En la comp;-a-venta realizada,

el vendedor se situaba en el punto más ¡n¿icado por el cre

cimiento capitalista del país: Se deshacía de una propiedad

que exigfa trabajo duro y permanente, con pocas ganancias,

y se convertía en propietario de dos edificios de apartams

tos cuYos al~uileres le reportaban el triple de gananci2~

sin grandes esfuer~os. Don Eleazar se constituía en yn h~

cendado que debía trabajar duro pªra hacer rendir su propí~

dad en momentos en que la emigración campesina golpeaba la

producción cafetalera, y en que él no podía arriesgarse a

invertir en la ganadería del Sur del lago ~orque carecía de

capitales. Es evidente que en esta negociación coincidían y

se enfrentaban dos momentos históricos: el del tradfefona 

lismo rural y el del capitalismo urbano.

6. A pesar del éxodo campesino y del progresivo encarecimiento
de la mano de obra don Eleazar pudo haber continuado eQmo

hacendado mediano con un relativo éxito de no haber sido

porque ciertas circunstancias 10 obligaron a gastos que no

podran ser satisfechos por la hacienda. Envió la familia a

Mérida a fin de que sus hijos cor.cinuaran sus estudios y es

ta decisión implicó desembolsos extras, propios de una faml-
lfa que se radica en la ciudad. La ecr10mía hacendaria,efe~

tiva en el medie rural y 4entro de una vida rural, no pude

hacer frente a tales egresos. la haciend~ fue desca,itali 

,Sndose r¡pidamente. Don Eleazar recurri6 ~ pr'stamos baBeL

rio$ y particulares, no pudo pagar y perdió el cr'dito.

7. Est.s hecbos revelaron que ya a más de la mitad del siglo

XX la IHQducción hacendada def¡)fa ser reformulada e~ tfirmi'"
DOS capitalistas. En otraS palabras, continuar con la hacian

da como productora de café era un des~omp~s, u~a arritmia

~cQnémica en relacl6n al capitalismo asentado en el PQt$.Pa.
r€l don Elea~ar oQ podra aJu$tar$.~ a los cambl<u exi,f4iOS

I?orq\,fe carech~ die c~pitale'$ 't ~enra e.l cr~dit'Q cerrado.
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8. Este reajuste capitalista y los sustitutos a la producción

cafetalera fue cumplido por aquellos hacendados que desde

tiempo atris, merced al monopol io de las principales acti

vidades económicas del pueblo, lograron hacerse de capita

les. los Grisolía y los Monzón se constituyeron en el eje~

plo más patético de la diversificación productiva exigiou

por el país y la economía urbana: inversiones en ganado en

el Sur del Lago, compras de bienes raíces en la ciudad de

Mérida, etc.

9. Hacia los años 70 se dio una coyuntura favorable para el

hacendado andino: la producción ganadera del Zulia y de'

Sur del lago, languidecía debido al desgaste de los pasto~

y la desadaptación de los animales a climas calientes y h~

medos. La alternativa de desarrollar la ganadería de altu

ra en Los Andes de acuerdo a métodos propios de países te~

plados se hizo posible. Mumerosos hacendados se afiliaron

al programa, principalmente aquellos que tenían capitales y

otros que incursionaron tiempo atrás en el comercio de in

sumos agrícolas. El desarrollo de esta ganadería contó co~

el respaldo de organismos regionales y nacionales. Se fun

dó PROGAL y se instalaron las Estaciones Experimentales El

Joque en Jají y Santa Rosa bn el municipio Milla del Esta

do Mérida.

10. La alternativa de la ganadería de altura estaba en etapa

experimental y sus procedimientos y resultados aún no eran

claros para el común de los pequeños y medianos propieta 

rios de Jají, Don Eleazar no pudo adscribirse a este pro 

grama porque su situación económica no 10 permitía y por

que no estaba suficientemente informado. Así, la hacienda

continuó hasta el año 72 en un estado de semi-parálisis y

con un embargo en puertas.

11. Para esta fecha, el hijo mayo~ Vlcencio, llegó de Estados

Unidos. Tomó a su cargo la administración de la hacienda,

trazándose tres objetivos inmediatos: pagar las deudas,sal
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var la h~cienda de la quiebra y ponerla a funcionar cuant0

antes. En un ano cumplf6 con sus planes. Enseguida, a5esor~

do por su hermano Clro, se avocó a aumentar la producción.

Optaron por darle preferencia a la explotación ganadera de

leche, sin abandonar la producción del café, cuyos precios

altos aportaban buenos Ingr~sos. A diferencia del padre,que

nunca sacrificó una hect~rea de c~~é para abrir potrer~¡,

eliminaron algunas cuadras de este arbusto y sembraron pa~

tos.

12. D~ este modo, la hacienda se convirtió en una unidad agrop~

cuaria con producción extensiva de café y semi-intensiva de
ganado. La modernización integral no pudo darse porque se

requería: 1) capitales; 2) tecnología; 3) asistencia diaria

y cuidados cotidianos. Estos hechos y los primeros fraca 
sos les revelaron a los hermanos ~vila que la rentabili 

dad de una hacienda exige esfuerzos y sacrificios no repor

tados satisfactoriamente y que el ejercicio de sus profesl~

nes era m~s descansado y mejor remunera~o.

13) la hacienda reveló asimismo: 1) que se había convertido

en un anacronism0 histórico y eCJnémico incompatible con el

ordenamiento capital ista del país; 2) para hacerla produc

tiva era ~ecesario intensificar capitalísticamente la pro 

ducción. Como esto último era imposible, se optó por tomar

la hacienda m~s como un sitio de recreo famil iar que como

una propiedad rentable. F.ntre tanto, para no abandonarla,se

volvió a los métodos tradicionales, con una intensificación

mínima que se acentuaría a medida que se vieran los result~

dos, y contando esencialmente con mano de obra familiar. La

hacienda, en cierto modo, volvía como al principio de s' his

toria. Sólo que ahora se estudiaban todas las alternativas

posibles para su modernización en un futuro no muy lejano.
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CÜADRO 1. ~

UNIVERSIDAD DEL ZULlA
FACULTAD DE AGRONOMIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS
CATEDRA DE ADMINISTRACION DF. tINCAS.

ENCUESTA PARA GANADERIA 90VINA
l. FINCA/PROPIETARIO:

201

NOMBRE DE LA FINCA ~OHRRE DEL PROPIETARIO

I-----E-L--N-A-R-A-N-JA-L------J-O-S-é-E-l-e-~a-z-a-r-O-á-v-¡-l-a-P-.--1
L.- .... .--1

11. UB I CAC ItHL

ESTADO

MERIDA

II l. TIEMPO QUE LLEVA ESTA~LECIDA LA FINCA.

DISTRITO

CAMPO ELlAS

1-5 A!\!OS 6~10 A~OS 11-15 A10S

'J •

IV. TIEMPO OEL EMPRESARIO EN LA FINCA.

ITIEMPOCOMPLETO l
1.--- _

RECEPCION DE PRODUCTOS PECUARIOS.

PRODUCTO

LECHE

CARNE

QUESO

CENTRO DE RECEPCION

INDULAC

\.- .1
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CUADRO 2.~

TENENCIA DE LA TIERRA.

202

TIPO DE I SUPERFICIF.

TENENCIA ;- >L ¡t;¡ S HEt:rA~EAS
¡

I
EN PROPIEOAD

90
~

EN ARRENDAt.1IENTO j

,
EN OCUPACION

iOTRA .,
T .0 T A l 90 iwww.bdigital.ula.ve

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela (CC BY - NC - SA 3.0 VE )



203

CUADRO 3.-

G"STOS DE PRODuce II)N

DE CRIPCION CALID,\!) y PRECIO
1

VAL0R

1"1 Ecnc IDAS ,_.~
HE BIelDAS

~E T1lfZANTES y
40 sacos Urea 30 fls./saco I 1.2 )lTRI NSPORTE x

SE ILLAS Pastos Taiwan

PO' RERAJE

P1J NSPORTE
OTf OS MATERIALES -
AS( ClAC IONES
GRI MIALES Asoc. de Ganaderos Zona Alta. 120

SEf VICIO DE
cm TAS ILI DAD.

H-l ERESES 40.000 Rs. al 8% = 3.200 - 20.000 x 6%= 1.200
~E 60.000 Ss. al 6% o: 3.20') = 7.6L. .
PRI STAMOS. »,--
MA~ TEN 1t11 ENTO DE
F.O IFICACIONES Pago a obreros en mantenimiento 3.800

HA~TENIMIENTO DE
CEF CASo Estantillos y alambre 4.000

GM TOS DE OFI eI"lA

-
GASTOS VARIOS

--

Sub-total
18.220
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CUADRO 4. -

GASTOS DE P~O~UCCION (Cont inuación).

-
OESCRIPCION C/\NTI DAD y P~ECIO VALOR

ALIMENTACION AL
PE~SONAl -,
MEDICINAS AL
PE~SONAL

ACCIDENTES DE
TRABAJO
SEGUROS AL
PERSONAL

--
HONORARIOS
PROFESIO'lALES

C0'18USTI RUS y
lUBRIC-MAQPINARIA. Gasoil> Gasa) ina, Aceite. etc. 1• ~'_'_I

--
REPARACIONES Y RF-
PARACION MAQUIN~R. Reparación de un motor. 1.000

ALO.U IlfR DE M/\O.U l"
NARIA Y EQUIPOS.

MANTENIMIE~TO

DE VEHICUlOS.
-,-

PATENTES DF VE
H'CULOS --

SEGUROS DE
VEHICUlOS

ELECTRICII)AD

MELAZA PARA
SilOS

MEDICINA \f i t. • Antibióticos y otros.
VETE~INAnIA 2 Kq. Nevugon y 4 Kgs. !\suntol, Alcohol, etc. 1.480

NITROGENO y
SEMEN

DESINFECTANTES

T O TAL 21. 170
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CUADRO 5.-

GASTO~ OE PF.RSONAL.

eA EGORIAS

A. PER~O~AL FIJO QRRF.ROS
SALARIO DIARI~-QBRFRQ OT~A$ ~FMUÑ~En~.~~C~t~nN~E~S~----~------T----~

FJECUTIVOS 1\1IMEt.lTl:l¡C. TOTAL J E.H.
N° ~s. N° Rs. ~OMtF. I\GUtN~L. PRFSTAC. ~s./año

----Ir-------t--t----+--+- ,----
t

Ord ~ñador 1 500 mes 75'/aPio 6 750
---t-----+---If----+--+---+-----.-~I-----+-----+-.- ..-....-t_-.-
--+-----+--+----+--1----+-----+_---+-----+-.--... "', ---

1--"-
--+---,---+--+---·+--+--~I__-----_t_---_+-------+-----t.l-._-
--+---,---+--+----t---+--~I__----+_---+_---_4_---.-+--.-

.--f------+_--1f----+--+----i--------.I---,---t------t---........--.-i

---tI------+---t---+--+---+------1-----t------t-----+'--..-
---+------+--+_---+---+---1------+----+-----+----+-.---

Sub Total /;.750

--+-------------------------'-----------_.._-
R. PE~sn~AL VI\RIA3LE O~~EROS.

---t----r---r---~-------_.,.---------..,.._--......,---_t

E. H.TOTl\LOTRA~ ~O~ll Fte.
SOSqt""ONtFlr..
TlE"1PO

EFECTI Vi) AL! ME~'.TAC.

SALA~I~ OtARIO OB~ERQCl\TE GO
RIAS

Oll\~

AL
f\~fj/o-

brero. ~s. N° Ss.
----1I----+---+-~;;.;...:.~--:..::..:...--+;.-+_~:..;;.;:.......+_----_I_--.--_+--.--f----_+

R40 8s./aflio5r.. día/año120 'l,,/día~5 lis/día7

Control de
malezas en
potreros. tontratos 3.900 Bs./año
~.;..;..~...;..;..-+--+---~.;.;.:.;..;;;;.;;.;;.;;._+_-_+_--_+_---_+_----__t-.;;......;::..--_+-~~-~

r'1rte Tai-
wán. 8

Café : sólc en f emnorada de cosech<

Sub-T:>tal 4.740

T O T 1\ L 11.490
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CUADRO 6.-

epMPLEMENTO AL I~1ENT Ie10.

NOMBRE DEL
VERANO INVIER.NO

CLAS PRODUCTO H"" Sacos Predo ~u Sacos ¡Precio V,&LOR.
_...:~-,~- -~._-_.

Sem. t~ens VALOq ::Jem. '"lens. :saco ------
-1 -' .~

--
eONe

··1~.. _._-
Lactanina 4 año 40.00 1.600

Sale~ Lechemin I.¡ l! 30.00 1.200

Y Ensal 10 12,50 1.250

Mine . -
MeJa Ira

TOTAl- '3.050

~ASTOS EN VACUNAS.

--lE NF E R ME O A D. N° DE N° r)E VALOR DE LA TOTi\L
TRATA"11 PITOS l\N IMALF'S DOSIS GI\S·¡"(.1S

FI BRE AFTOSA 1 vacuna/año 7q 1/8 lanimal 79,,00 I
SR JSELOS IS
CA RBON 3,~CTER If) IANO 1 q 78 0.25 l' 19,50-
CA ROON SINTOMATICO

CA RRO'l PARALITICA .-
SE bTlelMIA HEMORRAGICA Vacuna Triple 78 0.50 l' 39,00

AB DRTO CONTAGIOSO

T ) TAL 136,50
-
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CUADRO 7. -

VENTAS OIARII\S. DESTINO DE LA LECHE.

,"o

V E R A ~, O I N V I E R N ()
.-

TI PI) Y DESTINO lITRf)S PRnoucc VALOR LITROS PRODuce. VALOR
DII\ TOTAL Bs ./día !)IA TOTAL Rs.

_.,~--

Fr- lA /\ Il'lTERMED lAR IOS
- -

el LIENTE A INTERMEDIARIOS I
--'- --

n lA A PASTEURIZADORA
I- --1

el LIENTE A PASTEURIZAD0RAS 1o/lts. j'-- lo--.

FF lA A FABRICA DE LECHE
75 x1,15 86,25

I

CI ~IENTE A FABRICA DF. LE-
CHE

FR lA A FA6RICA DE QUESO
I

C,L\ _lENTE A FABRICA DE QUFSO ¡
I\U~O - CONSUMO 4 1,15 4,60 I

'1
PRbCESADA EN LA FINCA. R 1.15 Q,20
- JTO~AL PROOUCCION. 87 11)1'),05

To~al Bs./año = 36.518,25
NoIta: en verano e invierno la producción no varía.

VENTA DE ANIMALES PAnA CRIA.

CLASIFICACION W CAI3EV\S VALOn/CAREZA VALOR TOTAL

rbROS
...-

TORETES

V~CAS
...._.

NOVILLA EN GESTACION

M!\UTAS

TDTAL
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eUADRO 8. -

VENTA ANUAL Y DESTI NO DE LA CAR~JE.

--
Toros Novillos Hautes ~ecerros Vacas

DESCRI PC ION "-
N° Valor W' Valor '10 Valor N° Valor N° - Vaícr

---
~EBI\OOS A INTERMEDIA-
RIOS. - ---

EBADOS A MATADEROS
--

~EBADOS A MERCADO DE
¡.,ONSUMO.

lO CEBADOS A INTERME
liARlOS. '.. 40()

- - --
~O ~EBADOS A MATADE10S. 5 9f)0 3 8QO

O CEBADOS A HERCADO DE 12 10')
ONSUMO.

.-

--

.-

GRAN TOTAL: 9.700
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AMORTIZACION CANTIDAD SALDO FINALIDAD DEl

rUCION PLAZO INTERESES A~OS GARANTIA E I~!TF.~ESES PAGADA CREO Iro.
Af.lO~ I'1UERTns.

8~8%
Com!,ra de ganado

~ro 3.200 ~Hnguno Yipoteca 43. 2~O Siembra de Pasto.

=- 10-6% 3.201) '1 Fianzas, 1\110 7.980 7.980 52.020 Compra de terre-rros e Hipot nos.

=- 3-,6% 1.200 iI Ahorros 7.272 7.272 12.728 Compra de terre-
nos.

- 107.948

20g:
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FACULTAD or AGRONOMIA
DEPARTAMENTO DE CiENCIAS SOCIALES Y ECONOMIC~S

CATEDRA ADHIN1STRACfON DE FINCAS.

IVENTARIO QE EDIFtCACIONES E INST4LACIO~ES.

1
AOQU 15 J_ l)EPRF.CIACION VALOR

Af)ns Of VALOR REPARACIO REVALO·LISO CION. ACTUAL NES MAYO:: RIZA - FIN~L

Fecha ACUIiULA?l\ VI~A ANUAL Rs. RES 35. CION
Rs. UTIL Ss. Bs.

Años

,
I 1976 120 5 240 1.080 - - 1.0'30;

-
~

51. 946, 6'~

iH íl
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INVENTARIO (lE F:~IFICACI()~'E5 F. PISTA.LACIONFS y !'!11="'fS MUE'=\lF.~.
~

ENS IO~JES Valor com Va 1or reoo- Años Fecha OEPRECIACION Valor ac Re?ara- Reva lori Valor
r,ra VJs. sición Bs. de adoui Acumulada Vida Anual ctual clones zación. Fina I .. --

uso. sic i ór Bs. ut i1 '3s. Ss. mayores Bs.
años

--1---

'15.000 2 5') 4q Oeprec ación = igual a la reva or izaci 5n 45.00')200~s./m

PronE
dio.

riego 5.00') no ~s. 2 1(175 2000 5 1000 3.000 3.00J
.-

Jlnadora
4.000 74 ~ lq75 1600 5 gao 2.400 2.401

---
3.00') '75 1°56 3.000 5 6')0 'JO J

2.(1)0 25 1958 2.0(1) 20 100 on 0

- .-
) KW 700 'i1. "'ll.') 5 1'17.1,\ 233;31 15 46,6E 466,66 ~66,6f.

.-
.tor el éc- 1. 2')1) 5 1974 1. ?O~ 5 240 00 O

.-
Inventariado ~or· Superv i sado lJor: Q.esponsab 1e: Fecha

l I
.-

llt
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-
SUPERFICIE SECArlO SUPFnFICtF F~ ~1~Gn VALOR Of LA TlfRRA PASTOS--_.
CO.l\S. HA~. C!)AS. l-ll\C\. cnAS. H.l\S. METODO I)F.L RF FUE"ITES !'lE SECANO RIEGO SU PASTOS

GA!)J t). - lV'UA. Bs! HA. PERFIClf Ss/HA.
Ss / HA

._~-_.

4 /t. 3.0IJO 1.S01)

J~ h 3.1)00 1.S,)}

11~ 14 3.')01) JO
-

1
'
'¡

1'.
3.000 1•001)

-
'; 2 1 aS'Jers ión laguna n~ 3. ')1)0 3.500 1.500

tural .

._.

( 1 1 " ¡! 3.000 1.1)1)')--- l"-.

47 III .!,

--~. --1-------- 1----

-- .--_.._. 1---

--
Café ?J) 20 3.')00-
3'(mx3mts 1 t 12 --

053 1/'J.

21 1/2 -
91)

212
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CUADRO 13.-

INV[;,TARIIJ ,E ',-liU\f~I::~ TES

I

IniLio de Año f"inal de Año Promed-~"O Valor Valor "'0 I
CLASE 117176 ",0/6/77 oor Total

N° Cabezas N° Cabezas ~o Cabezas Cabeza '3 s. U.A.

TOROS 2 2 2 4.000 8.0')0 '3
-

IrIJRETFS

VACAS-On.(\E~() 21) 29 24.5 2.414 6C1 .716 29
-- ,_..... ,

VACt\~ -SFC/\S 15 S 10 ?. '~n4 12.020 5 i.
NOVILLAS c; 17 11 1.~(i8 2~.256

~HAUT~S 13 1) q 934 3.420 2.5 ~-

NOVILLOS 5 O 2.5 1.368

MAUTES 3 1 2 500 500 0.5
----

I1ECERRO (A) 7 18 125 401) 7.200 5.4
-

I- ..

TOTAL - 13O\!t NOS

EO,U INOS I.¡ 5 4.5 5flO 2.500 5.__ .

OVINS y C~PR. ---

TOTAL
GANADFRIA 74 ~2 7~ 12~.612 64

Hortal ¡dad en !3ecerros al ~iio........... 2
Morta l i dad en vacas a1 año.............. 2
~o de pariciones •••••••••••••••.••••••• 33
N° de cabezas (compras)................. 2

213
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Informe Técnico-Económico de I~ Hacienda El Maranjal.

(año 197])

La problemática de la prorlucción a9ropccuaria en el paí~

ha llegado a tal extremo, que a pesar de los esfuerzos hechos

por el estarlo en los últimos ~ños, la producción no s~tlsfa

ce las demandas internas existentes y se ha tenido que -e_~~

rrir a las importaciones como un paliativo para satisfacer !a
escasez de al imentos actuales.

Quizás las medidas adoptadas por el estado han sido bas

tante apresuradas en la concesión de los crér;itos. sin tomar

en cuenta el manejo que se le está dando a las fincas agrope

cuarias. La razón principal del siguiente trabajo es el de ha

cer un análisis de tipo técnico-económico en una finca del Es

tado M~rida. con la finalidad de conocer hasta qu~ punto y

con qué eficiencia se está utilizando la tierra para cultivos

de pasto y ganadería, adem5s de Id rentabi I idad y productivl
dad obtenida en dicha finca.

Se torn6 como punto de referencia una finca agropecuaria

d",nominada "El ~LHi'!njal!l, ubicada en el sector Lt'l Playa. Munl

cipio Jajf. Distrito Campo ElfaJ. Estado M~rida. propiedad del
Sr. Eleazar Dávila P.

Se quiere dejar claro que el hecho de haber tomado una

sola finca para la realización de este trabajo no da una mues

tra representativa de las unidades de producción en la zona,

por lo tar.to no va a reflejar en forma exacta los problemas

socio-económicos que confrontan los pequeftos y medianos pro
ductores de este sector.

Se trat6 de evaluar los factores de ~roducci6n con que

cuenta dicha finca. su utilizaci6n y a la vez contribuir en

cierta forma (con una orientación técnica-económica) a mejo

rar las decisiones de la administración de la finca.
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OB J FT I \/05

1. neterminür los proble~as económico-administrativos y co~

tribuir a In orie~tac¡6n para que se tomen mejores decI

siones en cuanto a la explotación.

2. Obtener cierta Información sobre el uso de los facto-'

de producción con que cuenta la zona.

3. Evaluar las relaciones de rentabilidad, productividad

economicldad, etc. de la finca estudiada.
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t1FT()nOlOG I ft

1. Selección de la explotación en una zona representativa.

2. Visitar la explotación obteniendo en form~ directa los

recaudos de 1<') encuesta y real izar un intercambio de

presiones con e; productor.

3. la encuesta utilizada fue suministrada por el profesor

de la Cátedra.

4. Una vez obtenida la información ~e la encuesta procedi 

mos a tabular los dates obtr~nidos y realizar los cálcu

los necesarios.
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DESCRIPCIOM DE LA 70NA

Esta encuesta fué re~l1 iz~da en la Zona Andina, la cual

presenta una topografín típica quebrada, con una precipitü _

ción promedio anu~l rle 1700-1900 mm., repartidos uniformemen. . """""""

te en el año, con verano en diciembre, enero y febrero, y J_
I io y agosto no muy severos. La evapotranspiracióQ promedio
anual es de

Los ~uelos son de cal idad vari~ble en toda la zona, con

un alto contenido de materia orgánica y alta pedregosidad;és

to último hace, junto con la topagrafía, imposible la mec.;)!ai

zación en la mayoría de la superficie, lo cual explica los

costos de producción, p'¡es todo se mueve a fuerza de mano de

obra, lo cual en estos últimos tiempos es de muy baja calidad

y los precios por jornül son altos.

La temperatura media anual es de 20 Q C y está situada a
1800 mts. sobre el nivel del mar.

Las fincas de la zona tienen un manejo parecido al de la

finca encuestada y por lo general son mixtas. En mayor o me

nor proporción la tendencia en la zona es hacia la explota

ción ganadera y el iminar o reducir el área de café.

Actualmente existe un plan de desarrollo de ganadería de

altura (PROGAL), en el área donde está ubicada la finca (Jají),

lo cual es un incentivo para lo~ agricultores, por las 9ran~

des producciones que se alcanzón en la 0st~ción experimental

(JOQUE), Este programa lo llevan a cabo cOAjuntamente la Uni

ver${dad de Los Ande$ (ULA), la Universidad Central de V.ne 
zuela (UCV) y la Corporaciin para el Oasarr.)l. de ~$$ A"~e$

(C0RPOANDES) .
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~[SCRIPCION DE LA FINCA

La finca en li) que se real izó 13 encuest,"l es típica dE

esa región (Jají, Mérida), con explotación mixta. de agricu..!..

tura (Café) y ganadería (Bovinos de leche). La encuesta fu~

realizada el 30/6/77.

Superficie:

Cuenta con una superficie de SO hect~reds, distribuídas

en 20 Has. en café que corresponden ~ la parte menos quebrad:

de la finca, 22 Has. de montaña no aptas parñ poteros ni cafe

tales. puesto que es muy inclinado, y tIa Has. en pastos ca"

topografía y suelos muy variables.

Café:

Las plantaciones de café son muy viejas (más de 40 años

de fundadas) y por lo tanto el crecimiento y producción de la

plantación es muy bajo. Además en el año 1977 que se realizó

la encuesta no fué sigr';ficativo, puesto que el año anterior

el verano en la zona fu~ muy fuerte y la producción fue b3ja.

Potreros:

Est~n sobrepastoreados en su mayorra. con alta infección

por malezas. Existe un programa para sembrar de nuevo los po

treros con pasto Taiw~n, pero según 10 manifestó el productor.

el costo de siembra por hectárea es alto, por la topografía,

la mano de obra y los bueyes. además que los trabajos son muy
lentos.

Pastos:

La finca presenta diferentes tipos de pasto, donde las

especies en mayor proporción son: el remolino (Paspalum sp.),

capín melao (Minutis minutiflora), luego ~l kikuyo (Penicetum

clandestinum) elefante (Penicetum purpureas), variedad Taiwán
y pará (Drachiaria mutia),
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Recursos hidráulicos:

Existen unu serie de riachu~los y lagunas naturales di~

tribuídos en toda la finc~, por 10 tdnto no existen problemcs

de déficit de agu~ tanto paru el ganado como para el riego.

Ganado :

Es del tipo mozaico y se está introduciendo el Jer::.eytl-_

dos toros son Jersey puros). ln cal idad genética es para una

producción mayor, el 1 imitante es la al imentación (pasto).

Suelos:

Iguales a los descritos en la zon~.

Vías de comunicación:

La finca se encuentra él una hora de Méridd (h6 Km.) por

carretera de asfalto y a tres Kms. de Jají por carretera de

granzón de Jají-El N'Jranjal.
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CALCULOS

En el estudio realizado en Id finca "El ~laranjal", ubica

da en Jají, Estndo Mérida, se obtuvo la si~ui$nte información,

con fechd 30 de junio de 1977:

:,)isponibilidad y uso de la tierra

Finca Superficie total % Superficie % Superfi .. ,.;;

utilizada total no út i 1 total
Los
Naranjos 68 Has. 75,56 22 Hi'ls. 24,22 90 Has. 1" r"-,

Producción Física

A.- Gan,1do.

a.- Producción de leche

b.- Producción de carne

B.- Café

a.- Producción de café

31.755 Its/año.

3.233,33 Kgs/año

4.600 Kgs/año

Precios

él. - Leche 1 , 15 Bs/1t.

b. - Carne 3,00 Bs/Kg.

c. - Café 9,10 As/Kg.

Clasificación del activo

Activo circulante o corriente:

Cuenta en INDULAC

Semovientes

G<::1nancia Neta

Subtotal

Activo f ¡jo:

Tierra y pasto

Tierra y café

Caminos y bosques

1.2113,75 Ss.

126.612,00

37.915,01

165.810,76

186.500,00

611.000,00

50.000,00
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Maquinaria y construcción

Subtotal
51.946?66 Bs.

352.44(-.,66 Ss.

Activo Total 518.267,42 Bs.

P"sivo

Pasivo a largo plazo

BANDAGRO b.2.100,OO Bs.

CAPROF 6b .7R4,OO Bs.

Total 106.843,00 Ss.

CJpital invertido

Capital = Activo - Pasivo.

Capital = 518.267.42 - 106.R48 = 411.419.42 Bs.

Capital invertido = 411.419.42 Bs.

Resultado del ejercicio económico

Estimación de ingresos

Ventas;

3(,.518.25 Bs.

9.700.00 Bs.

46.218,25 Ss.

41.860,00 Bs.

A) Por Gnnaderíu.

A.l. Por venta de leche

A.2. Por v~ntél de animales (carne)

Total

B) Por café

Producción

Totul ventas 88.078.25 Bs.

Producción bruta = SC.078.25 Bs.
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Estimación de egresos:

A) Gastos en ganadería

Gastos mano de obra fija y vari~ble

Alimento para ganado

Semillas

Asociación de ganaderos

Mantenimiento edificaciones

Mantenimiento cercas

Combustible y aceite.

Reparación Maquinaria

Medicina Veterinaria

Fert i 1 i zantes y Transporte

Depreciación Maquinaria

Gastos Varios

Sub-Total

6) Gastos en Café:

ns.
Es.

Ss.

Ss.

Rs.

Bs.

Bs.

85.

as.
As .

Bs.
Bs.

Bs.

11.49 0 t OO

3.050,00

1.r}~o,·'O

120,00

3.800,00

1.200,00

1.200,00

1.000,00

1.616,50

1.200,00

563, 33

500,00

29.539,83

Mano de Obra Fija y Variable Bs.

Procesamiento de café Ss.

Mantenimiento maquinaria Os.

Gastos Varios Bs.

Depreciación Maquinari~ Ss.

Sub"Total Ss.

Total Gastos de Producción Bs.

12.500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.123,33

20.623,33

50.163, 16
=========

GANANCIA NETA = PIGRESO BRUTO" COSTOS DE PRODUCCION

GN = 88.073,25 - 50.163.16

GN = 37.915,01
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INGRESO AL PRonUCT0R

IP == GN - ItlTERESES DE CAPITi\l INVERTIDO

I P = 37. 9 15 • 09 211. 685 , 1 7 - - - - - - - - - - - (6 % de 411. 419,42)
IP == 1J,22C1.92

UTILIDAD LIQUIDA:

UL == INGRESO AL PRO~UCTOR-VALOR rQABAJO DEL PRODUCTO, .

VTP= se estiwó en 90 Ss/día ó 32.R50,OO Bs/año.

UL == 13.229,92

UL = - 19.620,OR.

32.850,00

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Relación hombre-capital)

INGRESO AL PRODUCTOR
EA= CAPITAL INVERTIDO

EA == 3.22~

RENTABILIDAD

=

R = GANANCIA NETA x 100
CAPITAL INVERTIDO

R == 9,21%

= 37.915,01 x 100
411.419,42
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UTlllZACION DE LOS FACTORES DE ~RODUCCldN

Composición y tamnño de lq finca~

Cuenta la finca con 82 cabezas de ganado distribuidas así

a,- Rebaño Produ-tor:

34 vacas y 2 toros,

b.~ Rebaño de Levante:

Lo constituyen los demás semovientes: 17 novillas, .:;

mautns, 1 maute y 5 caballos.

El índice de vaca por toro es do 17, 10 que representa un

buen índic~ y óJemás se ffi8ntiene un) Monta controlada.

COMPOSICION DEL REBAnO

BOVINOS

Toros

Vacas de Ordeño

Vacas Secas

Novillas

Mautas

Mélutes

Becerr~s

EQUINOS

N°de anima- U. A. _%-
les

2 3 2.439

29 29 35.365

5 5 6.097

17 13.6 20.731

5 2.5 6.097
1 0.5 1 .219

18 5.4 21.951

Caballos

Total

_ 5

82

_5_

64

6.097
100,000
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Relación entre carga anim31 y superficie cultivada:

La finca posee 52,22% de superficie cultivada con los pa.~

tos anteriormente mencionados, por 10 tanto podemos determi 

nar la carga animal medida en Unidad Animal/Ha.

Luego: 64 = 1.36 U.A/Ha.
-47

La relación entre N° de cdbezas (vacas) y el nO de becerrt.

expresado en % es del 52,49Z.

Los becerros se matan al nacer porque resulta antieconómi

ca para la finca, ya que 10 que se gasta hastd el destete es

mucho más de 10 que vale el becerro para la venta, según le

manifestó el propio productor.

Número de animales por Hectárea:

Se tienen 82 cabezas en una superficie de 47 Has.

N° animales/Ha. = 82
---r¡y--

= 1. 79 a n i l:1Ia 1e s / Ha.

INOICADORES DE PROOUCCION

COSTOS DE PROOUCCION =

Para Leche: Costos de Producción =
1 itros de leche

29.539,83 = 0.93 Bs'Ha
31.755,00 .

Par" café: Costos de café =
Kgrs. de cafe

200623~23 =
11 • 600

4.48 Bs/Kg

PRODUCCIO~ FISICA POR HECTAREA:

Para leche: Lit ros 31.755 = 675,6~· Lts/Ha

Para café: 4.600 Kgrs. = 230 ¡ ~s./Ha./año.

20 Has.
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Producción de leche por vaca:

31.755 Lts/año =
29 Cabezas

1.095 Lts/vac0/~ño Ó 3 Lts/vaca/día

PRODUCTIVIDAD NETA: DE LA TIERRA:

GRADO DE DESARROLLO DE LA TIERRA:

GDT = Superficie Util x 100 =
Superficie total

68 x 100 =
90

75.5%

INDICADORES FINANCIEROS

Indice de Solvencia General ~

ISG = Activo total =
Pasivo Total

518.567.42 = 4.fl5
106.848,00

El valor míniMo del ISG debe ser 2 para garantizar que se

pueda pagar el pasivo, notamos que la finca tiene un ISG de

4,85 o sea que está en capacidad de pagar el pasivo total.

Indice de Estabil idad.

lE = Activo Fijo = 352.446,66
Pasivo L.P 106.848,00

(largo plazo)

= 3.29

El valor de la relación debe ser 2: para garantizar los p.!

gas de los préstamos él largo plazo, en este caso la relación

es 3,29 1 ó sea está en capacidad la finca para pagar 105

pasivos a largo plazo que es el mismo pasivo total (en dste

ca s o) .

ECONOt11 eI1)AO:

Es la relación entre los valores de producción y los cos

tos en que se incurren para su producción.
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ECONOMICIDAD =

Para ganado:

V~lor de lél Produce. Bruta
Costo tot-11

227

Para café:

E = 46.218,23 = 1.56
29.539,83

E = 41.860,00
20.623,37 = 2.03

ECO~IOM I e I DAD PROMED 10 = 1.56 + 2.03 = 1.8
2

ECONOMICIDAD TOTAL =

ET =

Valor Produce. Brutn Total
Costo Total

88.078,25 = 1.8
50.163,16

Esto significa que: a) Por cada bolívar invertido en ga

nadería se obtiene un retorno al cabo de un año de 0,56 85.;

el promedio de la zon:'! del Otto. Oarnlt en el Zulla, 10 cual

nos indica que la ganancia en la ganadería es mas baja en

esa zona.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sobre los puntos aquí anal izados podemos concluir que se

debe tomar en cuenta que en el año en que se realizó la en

cuesta fUe de un fuerte verano mayor que el normal de la zo

na. 10 cual afectó la producción de leche básicamente PU8St

que la producción de café se viC 1 imitada exclusivamente po~

la falta de personal para su recolección (que es el fa~t0r

determinante por 10 cual la finca se est5 transformando d8

cafetera a ganadera).

Se ha podido observar que las demás fincas de la zona es

tán sufriendo esta misma transformación por la misma causa.

La baja producción de leche se debe en gran parte a la ba

ja calidad de los potreros, puesto que están sobrepastorea 

dos, lo cual nos indica que la carga animal por Ha. es muy

grande (1.36 U.A.fHa.) para las condiciones extensivas en

que se mantienen los animales.

Una práctica recomendable sería la de disminuir el N° de

animales hasta el punto de no sobrepastorear o utilizar su
plementosalimenticios.

La rentabil idad de la finca es más o menos buena (9.21)p~

ra este tipo de explotación pero este valor está influido

por la producci~n de café, que genera ganancias altas puesto

que no se gasta dinero en mejorar las condiciones del culti

vo ya que se piensa eliminar. Los costos de producción del

café son básicamente de recolección y procesamiento.

Otra práctica recomendable sería util izar las superficies

sembradas con café para potreros con pastos de alto re~diml(

to adaptados a la zena y que se planifico 'en los pQtr~ros de

manera que se haga un uso óptimo de ellos.

También puede mejorarse la calidad de los potreros exis -
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tentes implementando programas de fertilización, control de

maJezas y manejo de potreros y animales.

PodrJamos mejorar la 'cal idad del rebaRo introduciendo ra

zas nobles de mayor producción láctea o mejorando los anima-

les existentGs genéticamente mediante programas de inse.;,

nación artificial.
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INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS, A~O 73

TOTAL:

Café
B"S':""

13.556

Leche
Bs.

6.600

Ganado
Bs.

4.600

Gastos
(Pago de Intere
ses)

1'5.333 Ss.

Af'.j O 77 (6 me se s ) :

Ingresos:

Inversiones Gastos Op~r.eiunale'

+ gastosa~mallten¡"
m¡cntri'a~iltar -

4.700 Bs. 23.000 Ss.

TOTAL:

Egresos:

Ca fé

Bs.

12.000

57.150 Bs.

Leche

Bs.

27.300

Ganado

Bs.

17.850

Jornales

Ss.
15.882

Insumos

Ss.

2.673

Comida

Ss.

2.450

~nstos proiiOS
de 1a f am i i a

Bs.
2.604

TOTAL : 23.609 Bs. ~IETO : 33.541 *Bs.

* Este dinero se reinvierte en la hacienda preferentemente en mejora

miento del ganado. Pago de deudas relacionadas con la haclen4. y

ayuda a un hermano para abrir negooio de re'uterra.
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SALARIOS: (en 85.):

¡", Jl

t~arcel0

120

60

200

200

580

~~go de Jornúles de café

640

90

90
620

720

2.335

Luis Lorenzo

100 265
80 1S

1:'0 14

90 370

90 15

110 200

590 68

200

1. 215

Edgard

¡~ 5

90

60

90

105

35

105

70

600

*Delfina

137

50

243
430

*

"/:
Gui llén * Oswals!oAlberto Paulina Eladio----

210 50 63 90 9
210 45 88

90 150
210 38

-!..L 50

8 133 166 150

210
359

210
11.'....

1 .05 R

¡'e ~: ,te *Guil1 ~rmina Efigenia Eloy- Raimundo
110 1115 100 55
110 80 35 50
340 103 50 80

75 140 130 11 3
80 60 108 120
82 66 20 69
55 28 72 30ro ro- 5T5 rrr-

Los marcados con asterisco son cogedores de café.
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Ha ría * -,t: "l: *Ramona Flor José t~u ñoz Carmer----
Muñoz

32 20 20 20 1.5
60 20 60 40 40

212 130 112,50 35 50
304 78 170 2') 11 O

LIO le3 20 Po
30 55 m 60
20 105

15338 SR 'l;OO

60

55
898,50

* *
:;r

Juvenal Régulo Cheo Bernardino Rob i ro

120 45 105 50 2.300
11 48 105

210
131

35

128

TOTAL 14.846 Ss.
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