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INTROOUCCION.-
.• 

\ 
El presente trabajo pretende analizar las posibilidades de mercado, asi como las -
técnicas y las financieras de una planta productora de aceite grado industrial y -

pasta de coco en el Estado de Guerrero, a partir de la utilización de la copra pr.Q. 
ducida en el Estado como materia prima. 

Este trabajo analizado y evaluado mediante el uso de la tecnología tradicional de
obtención de aceites grado industrial, servirá de punto de referencia y compara--
ción con el proceso de transformación de la pulpa fresca del cocotero, mediante el 
cual es factible obtener: Aceite, Leche y Harina para consumo humano y Aceite in-
dustrial y pasta para consumo pecuario. 

El análisis de mercado se ha realizado a nivel de todas las· oleaginosas puesto que 
existe una gran sustitución entre éllas dependiendo de la dispon-ibilidad de éstas
en el mercado nacional, dado que existe un creciente déficit interno de oleagino-
sas que ha sido cubierto con importaciones. 

La localización de la planta se ubica en el municipio de San Jerónimo de Juárez,-
Gro. en lo que es la Costa Grande de Guerrero, la cual como se puede observar más
adelante, es la zona de mayor producción de copra. 

Existe también una pequefta planta productora de aceite y pasta de coco,. ubicada en 
el Municipio de Atoyac de Alvarez, Gro., la cual opera a un nivel muy eficiente a
p~sar de su tamafto, esta planta productora pertenece a la iniciativa privada. 

El proceso analizado determiha la utilización de molinos (Expellers) en la fase -
de preparación y preextracción de aceites. 

La capacidad teórica instalada define una molienda diaria de copra de 100 tonela
dcs por 24 horas, con un rendimiento de 60 toneladas por día de aceite crudo y ---

33. toneladas diarias de ~asta de coco • . 
La capacidad real instalada define una molienda diaria de 60 toneladas por 24 ho--
ras, con un rendimiento de 36 toneladas por· dfa de aceite crudo y 19.8 toneladas -
~iarias de pasta ~e coco. 

La técnica de valuación de los elementos del costo que se sigue para la obtención
conjunta de la Hoja de Costos unitaria por kilogramo de aceite de coco crudo y Pª!. 
ta de coco es la de Históricos o "Reales". 
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1.1 RELACION DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y LA CONTABILIDAD GENERAL.-

Importancia de Contabi idad. 

La Contabilidad es un registro metódico de las operaciones de una empresa, -
y su importancia se deri de siguientes consideraciones 

A).-El empresario invierte valores en el ne9ocio y necesita comprobar que su 
movimiento esté justificado, y las existencias en todo tiempo sean las -

das. 
B) .-No solamente se invierten valores propios en el negocio, sino también V_! 

lores ajenos procedentes de compras crédito o préstamos y por lo tan
se requiere conocer los pormenores de estos compromisos para cumpli 

los debidamente. 
C). registrar las ones realizadas y los resul de l mismas 

va haciendo historia, de cuyo estudio puede obtener saludab 
ñanzas el empresario para nonnar sus actos futuros. 

ense~-

Los impuestos están basados en nversi de tales producto los 
mismos, u otras operaciones de comercio. Por lo tanto, se requiere llevar -
contabilidad que sirva como fuente de datos y prueba, en el cumplimiento de-· 
las igaciones Fiscales, 

En sfntesis, la Contabilidad es importante porque sirve al 
controlar el movimiento sus valores; conocer resul 
nes¡ posición con acreedores, servir 
medio de prueba de su actuación financiera. 

empresario: Para
dc sus operac1.Q. 

todo de 

Esta importanci ha reconocida por Estado quien el artf culo 33~ 
del Código de Comercio establece que "El comerciante está obllgado a llevar-
cuenta razón de todas sus operaciones". 

Antes del si9l XIV no tiene noticia que l empresas h'!f'an levado·Co.n. 
tabilidad, lo cual se explica en raz6n del reducido comercio que en realidad 
no taba registro metódi de operaciones. 

Es posible que antes de esta época se h~an hecho apuntes aislados, pero el
corto uso del crédito, la relativamente reciente introducción del papel y-
de números arábigos (susti a Romanos siglo fueron un 
po poco favorable para el desarr•ollo de la Contabilidad. 

La Contabilidad en su sentido ampl puede decirse¡ el stro, 
control e información de las operaciones realizadas. 

En 1 actualidad, la Contabilidad no está comprendida como un conjunto de h! 
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ch os referí dos pasado, no que en muchos casos i tuaci ories, s 

do su información congruente; por lo que resu'lta ser una verdadera y eficaz-
1 a adrni traci ón con sen ti econórni , vi ón futuri ta, a e!!l_ 

po, dando lugar a un dinamismo que hace olvidar las antiguas ideas que se t~ 
nian él 

Asi corno en esa evoluci se pensado dia que dentro de 
Contabilidad, cuando sólo se hace referencia a los aspectos sintéticos gene
rales de procedimientos, stros e nformes, se le conoce con el nombre de 
Contabilidad General, pero cuando se cita lo analí co tambi de Procedi
mientos. registros e informes entonces se conoce como Contabilidad de Costos 

decir, que affOil~ ramas están dentro de un todo, sea CONTABI DAD. 

Como se puede facilmente deduci la Contabili de Costos no solo se 
re. a lo fabr·: 1 ti industria·1. como generalmente se piensa porque dicha Conta-

li tuvo su origen en industri , en nuestra se ica con enor. 
mes ventajas en cualquier tipo de actividad, económica o no. 

r 
1.2 DEFINICION DE CONTABILIDAD DE COSTOS. 

Empezando desde el inicio de 1 Contabilidad de Costos Industriales su de
sarrollo, se puede concretar que primeramente se procuraron evitar los re--
cuentos fis i cos de Inventarlos medi te nformaci ÓR ana 1 ca peri ca ~

frecuente, oportuna y eficaz, dando lugar al sistema de inventarios perpé--· 
tuos para control de 1 existencias, tendiendo a de "Costos 
Unitarios por producto 1; mediante un control analíti mayor, requiere i!}. 

formación más frecuente y precisa; en esas condiciones se ti.ene la facilidad 
de conocer a lidad o pérdi bruta por cada producto i fuera necesario 
1 o cual penni te a 1 os Directivos regular o dirigir 1 a producción de acuerdo
con esos cativos y fijar último caso, con mayor ón, sus pre-
ci os de vefl ta. 

A medida que pasaba el tiempo se iba acumulando la infonnación así obtenida
en ese de anál sis, penni endo comparar a información un periodo
con otro, de donde resultaban variaciones o diferencias que no son sino ver
daderas llamadas de atención sujetas a estudio, lo que originó el principio
de una nueva fase en el control para alcanzar posteriormente titudes n- 4 

sospechadas, me di ante técnicas más avanzadas, en este campo, como e 1 paranf!Ói! 

anilisi de fras históricas con predetenninadas que su mó.> completo .. 
estudio es hasta donde se ha llegado, no sin antes haber pasaci0 por un con-· 

trol presupuesta!. 
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Siendo congruente se puede decir que la Contabilidad de Costos, en su evo
lución, ha fructificado en: 

1.- Información más frecuente, oportuna y veraz. 

2.- Obtención de Costos Unitarios, que da lugar a tomas de decision~s. cam. 
bio de políticas, elección de alternativas y ayuda en la planeación de 
Utilidades. 

3.- Indicativos para la planeación y control Presupuestales. 

Los Autores Iske y Beckett, definen la Contabilidad de Costos Industriales 
como una Area de la Contabilidad que comprende la Predetenninación, Acumu
lación, Registro, Distribución, Infonnación, Análisis e Interpretación de
los Costos de Producción. Distribución y Administración. 

El Autor Neuner seftala que la Contabilidad de Costos es una fase del proc!_ 
dimiento de Contabilidad General, por medio del cual se registran, resumen 
analizan e interpretan los detalles de Costos del material, Mano de Obra.
Cargos Indirectos y Costos Ajenos a la Producción necesarios para producir 
y vender un articulo. 

1.3 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS.-

Los fines que persigue la Contabilidad de Costos, se puede resumir en el -
control de las Operaciones, de Gastos, Infonnación más amplia y oportuna¡
una vez obtenido lo anterior, el fin primordial es la detenninación corre.!:_ 
ta del costo unitario¡ de ahí se pueden derivar una serie de objetivos más 
entre los que destacan: Fijación de precios de venta, nonnas o políticas -
de operación o explotación, valuación de inventarios de artículos term1na
dos, en proceso y Costo de Producción de lo vendido, básicamente. 

Enseguida, se da una somera explicación de cada uno de los objetivos cita
dos: 

1.- CONTROL DE OPERACIONES Y DE GASTOS. 

El tener implantada una Contabilidad correcta de Costos, trae consigo, 
para su realización, un control adecuado de las operaciones efectuadas 
lo cual redunda en mejoras, aumento de eficiencia, que obviamente se -
traducen en reducción de gastos, tanto de costo de produccf6n cuanto -
de distribución. En esas condiciones, la mayor{a de las empresas que -
suelen tener cambios en los productos. en los métodos de fabricación y 
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venta. en el personal. etc., exigen un método eficaz para el control -
de sus operaciones y una buena determinación de sus costos, siendo un
propósito constante de las empresas en actividad competitiva, el bajar 
sus costos, con eficiencia en el trabajo, substituyendo materiales, r! 
duciendo los gastos fijos, y modificando una serie de factores que dan 
lugar a una 'superación absoluta. 

2.- INFORMACION AMPLIA Y OPORTUNA. 

Las operaciones y costos controlados suministran información para rea
lizar tomas· de decisiones que redundan en el mejor aprovechamiento de
sus .bienes y recursos, para efectuar estudios, para la consecución de
cualquiera de los aspectos referentes al control y minimización de CO! 

tos citados, en el inciso que antecede. 

La·más fiel y precisa representación que puede obtenerse del funciona
miento y desarrollo de los trabajos de una empresa manufacturera, la -
proporcionan los informes de costos adecuadamente preparados, los cua
les muestran los datos esenciales, en forma tal. que los responsables
de esas labores pueden saber en un momento dado el punto exacto en el
cual deberán fijar preferentemente su atención. 

Los Costos reflejan su valor en relación a la utilidad con base en los 
datos suministrados, y en la medida que los directivos hagan uso de -
esa información, de ahf que el Contador de Costos debe poner sumo cui
dado en los informes, mismos que deben ser precisos~ puntuales, claros 
y bien presentados. 

3.- DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO. 

Puede decirse que el principal objetivo de los Costos es la determina
ción del costo unitario que es de donde se desprende la gran gama de -
tomas de decisiones, como pueden ser la reducción del Costo, que trae
consigo la información amplia y oportuna, control de las operaciones -

·y de los gastos, igualmente una vez determinado el costo unitario co-
rrecto, se pueden fijar precios de venta, aunque sujetos a la oferta y 

la demanda, y valuación de productos terminados. en proceso y determi
nación del costo de producción de lo vendido; tanl>ién ayuda a las poli 
ticas de operación de acuerdo con el mercado. y el aspecto financiero
Y de expansión. 

A muchos productos se les fija el precio de venta tomando como base el 
el costo real o el estimado, tal es el caso de artf culos especiales o-

-~~.: 
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que no están sujetos a la oferta y la demanda. 

4.- FIJAR NORMAS O POLITICAS DE EXPLOTACION. 

6 

La Contabilidad de Costos desempeña un papel muy importante en la dire.f. 
ción de las empresas manufactureras, por el hecho de que sirve de base
para fijar normas o políticas de operación o de explotación, como pue-
den ser: 

A).-La determinación del punto de equilibrio económico. 

B).-El aprovechamiento de la capacidad productiva por tipo de articulo
º lineas, o bien dejar de producir. 

C).-Decidir sobre cerrar la fábrica o seguir operando. 

D).-Decidir si determinadas piezas es preferible comprarlas o fabricar
las. 

·:.1,-4 iMPORTANCIA DE CONOCER EL COSTO.-

El desarrollo que ha sufrido la Industria moderna convirtiéndola en grandes 
empresas ha complicado cada vez más la administración de éstas y ha hecho -
que cada día se requieran un número mayor de datos e información para su -
manejo. 

Uno de los datos más importantes para una industria es el COSTO DE LOS ART.!. 
CULOS PRODUCIDOS, pues éste le servirá de base para fijar sus precios de -
venta y sus márgenes de utilidad. 

En una época como la actual, el productor no solo se enfrenta con el probl! 
ma de producir sus artículos, sino que además tiene que luchar contra la -
competencia de otras empresas similares, por lo cual necesita de reducir -
sus Costos de Producción y Distribución para ofrecer mejores precios de ven 
ta. 

En esta posición el Industrial tiene la imperiosa necesidad de conocer el -
Costo de los artículos que produce con exactitud y oportunidad, para de es
ta manera, poder determinar cuáles artículos deben producir y desechar aqu!. 
llos cuya elaboración representan una carga para la empresa • 

. ;. ,'. 
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2. DEFINICION DE INDUSTRIA Y CLASIFICACION, 

sistemas contables para determinar los costos de on, están condi 
cionados a las características de producción de las industrias de que se tra

,por tal motivo el stema deberá adaptarse a as necesidades de cada una
de éllas, definiéndose clasificándose como sigue: 

DEFINI CION DE INDUSTRIA. - "Habilidad para hacer una cosa, conjunto de opera--
ones materiales necesarios para a obtención y transformación al pro-

ducto natural" (1). 

Este concepto abarca industrias extractivas de servicio y transformación, ---
siendo esta timas las que anal zaremos en estudio. 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, Son as que obtienen el de la naturaleza 
su estado primario y ocupan el primer lugar por ser las que tienen un contac-

dir~cto los recursos naturales estos recursos pueden a su vez asi 
carse en "no renovables" como la minería, petróleo, canteras,etc. y en "reno-
vables como as agrícolas, as, ganaderas, de , etc, 

Su característica común es obtención de bienes naturaleza tra-
vés de una explotación planeada sistemática que en el caso especial de las i.!!. 
dustrias de recursos renovables, debe efectuarse forma tal que se 

la continuidad prácticamente indefinida de 1 explotaci , mediante la 
siembra y cultivo reiterados en las industrias agrícolas y s1lv1colas, y la -
reproducción de 1 especies en ganadería de pesca. 

Cuando estas industrias aplica 1 técnicas procedimientos de la con
tabilidad de costos, los costos respectivos reciben la denominación genérica-
de 11 costos explotación" las unidades base para la determinación los 
costos unitarios correspondientes varían de acuerdo al tipo de industria en -
particular que se trate. 

INDUSTRIAS DE SERVICIOS.- Son las que producen o venden un serví o, como 
ejemplo de estas industrias tenemos: Industrias de transporte¡ su caracterís-
tica pri es a de trasladar personas de un lugar a otro, 
te transporte puede ser vía terrestre, acuática o aérea, 

Al aplicarse las técnicas de la Contabilidad de costos, los costos, respecti-
reciben nombre "costos operaci y 1as unidades que sirven de 

(1) Tomado del Diccionario México-Hispano, Enciclopedia Ilustrada de la Len-
gua Española. p. 808 
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base para la determinación son: pasajero, kilómetro y tonelada kilómetro. 

LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION.- Son aquéllas que modifican las caracterf!_ 
ticas físicas y/o químicas de la materia prima por medio de adición. cambio
º ensamble de materiales. hasta lograr el producto tenninado. 

Los sistemas de costos que se analizarán en el presente volumen se referirán 
exclusivamente a los Costos de producción de las industr'Bs de transformación 
los cuales por su fo1'1!1a de producir se pueden dividir en dos grupos: 

a) Los que producen por medio de ensamble o yuxtaposición de varias partes -
hasta lograr una unidad completa que se considera como un producto manu-
facturado. 

b) Los que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración y
transfonnación con ayuda de otros materiales y en las que la producción -
es continuo o en masa. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA MATERIA PRIMA (COPRA). 

Thampan (1975) menciona que los primeros investigadores del cultivo del cocQ_ 
tero postulan tres hipótesis acerca del origen de esta planta; algunos lo -
consideran del noroccidente de los Andes, debido a la diversidad de especies 
afines al cocotero que allí existen; otros 10 ubican en Centro América, y un 
tercer grupo opina que el origen del cocotero debe ser el sureste Asiático o 
la Polinesia, por la gran diversidad de formas infraespecíficas que allí se
han encontrado de la especie Cocos Nucifera. 

Thampan finaliza diciendo que cualquiera que haya sido el origen de esta --
planta, élla tuvo que pasar de un continente a otro por la intervención del
hornbre. pues rara vez la nuez madura tarda más de 15 días para germinar y en 
estas condiciones ningún otro agente la puede transportar sin causar. la muer. 
te de la plántula. 

Griffith (1976) indica que es más creíble que el cocotero sea originario del 
sureste Asiático puesto que el cultivo de esta planta esta tan estrechamente 
relacionada con las culturas antiguas de ~sta región, que inclusive en algu
nos casos. parecería imposible que estas comunidades primitivas sobrevivie-
ran sin la existencia de esta planta. Este autor dice además, que lo más prQ. 
bable es que el cocotero primero haya· pasado de Ceilán al. Oriente de Africa
Y que posterionnente a Panamá a través del Pacifico. 

En México. en 1910 1 en los informes de las estaciones agrícolas, se menciona 



que Oviedo y el Padre Hernández encontraron palmas de coco en la costa occi 
dental en 1526, poco después de la conquista de México y que a esta palma los 
nativos la denominaban "coyolli". 

Cualquiera que sea el origen de esta palma, se sabe que el cultivo del cocot~ 

ro tiene amplia distribución en el mundo. Su área de dispersión está compren
dida entre los 2 .. ºde latitud, a ambos lados de Ecuador; puede cultivarse ha_! 
ta altitud~ de 300 mts. sobre el ve1 del mar, entos mínimos 
de 1,500 mm precipitación pluvi anual temperaturas de 25 30º(Graffi 
1976). ~ 

En México se desconoce cuál es la alidad de los recursos genéticos de
este cultivo puesto que a 1 fecha no se ha emprendido ningún estudio para -
identificar las variedades o foniias, con detenninadas características tlnto -
para utilizarlas en programas de selección y fitomejoramiento, como para con
servar a estas variedades o formas a corto plazo un jardín botánico perma
nente. 

La importancia de analizar os recursos genéticos de este cultivo deriva de 
1 necesidad que existe de dentificar variedades fonnas o indi duos con 
buenas características agronómicas que permitan obtererplantas más rendidoras 
La escasez que tiene el país de grasas vegetales, plantea la necesidad de que 

1 

en la ampliación de la superficie sembrada de cocotero y en el reestableci---
miento de las plantaciones viejas, puesto que un alto porcentaje estas --~ 
plantaciones tienen más de aRos de estar en producción se uti icen genoti 
pos rendidores, con características agronómicas deseables y resistentes 
plagas y enfennedades. 

Lo anterionnente mencionado, enfatiza necesidad de ni ar. trabajos de 
joramiento genético para obtener híbridos variedades más rendidoras resis-
tentes a enfennedades epifíticas que se presentan en la costa del Golfo, ·y rg_ 

• sistentes a la seguía para solucionar este problema que es muy frecuente en -
la costa del Pacífico. 

FUENTES DE GERMOPLASMA 

Todavía no se tiene un criterio bien definido y aceptado mundialmente para -
describir con acierto las variedades existentes de este cultivo. En mayo-
ría de los paises productores de copra, la denominaci de un tipo determina
do lleva un nombre que hace referencia la región én que se cultiva con ma-- · 
yor frecuenci , en Fil pinas existen dos variedades que se llaman San R! 
món y Laguna (para solo mencionar las más importantes de las 39 variedades 
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que se ce que allf existen . En lndi exi una gran versi de for
mas de palmas altas, se les denomina Alto Costeño del Suroeste. Probablemente 
a parti de esta denominación se originado nombres variados, tales como 
Al to Africano Occidental. Alto Caribeño, Alto Panameño también conocido como 
San Blás) etc sin embargo desde hace tiempo los caracteres que más se han 
utilizado para describir a una variedad, son los relacionados con precoci
dad, tipo de polinización, vigor altura del estípite tamaño de las hojas.
cantidad de flores femeninas masculinas que producen, tipo inflorescen-
cia color, tamaño y forma de la nuez, espesor del endospenno fresco, contenj_ 
do de aceite de a copra, etc., pues bién jerarquizando estos caracteres 
eliminando las denominaciones vernáculas, Menon y Pandalai (1975) ~ncionan -
que Narayana y Jahn, 1949 establecieron ci variedades con nombres 
nizados, tres de éstos pertenecen a la palma alta, común y corriente: Spicata 

ca andrógena; a las palmas enanas: Javacina Nana, 

En cambio, Fremond y colaboradores (1969) prefieren agrupar a las palmas de -
referencia en categorías variedades ógamas a las que todas-
las palmas altas (Typica), y variedades autógamas que comprende a las enanas-
(Javani Nana), aceptando además estas variedades con sus denominaci 
vernáculas. Sin embargo, debido a que las variedades alógamas tienen cierto -

de autopolinizaci , durante meses de verano. 

Liyanage (1975) acepta la clasificación de Narayana y reconoce que en Indon~ 

si sol existen dos variedades, Typ1 y 1 Nana. 

Thampan 1975) solo reconoce dos , al y enana, considera que 
en la variedad alta, debido a la polinización cruzada, as distintas formas -
que de existen son otra si variaciones que ocurren dentro de
esta misma variedad. De la enana reconoce a las formas javani y nana, 
renciándolas principalmente por la precocidad, ya que mientras que la javani-
ca alcanza la fructi cación en 4 años, nana hace en años. 

lo anterionnente dicho ocurre con investigadores trabajan 1 as re--
g1ones donde existen· diversidad de variaciones infraespecíficas del cocotero. 

En México también se una tuaci similar a anterior, Ibarra 
(1943) indica que en la costa del Golfo, aún cuando se observan diferentes t! 
ma~os y fonnas del fruto, prácticamente ste sol variedad y que esto -
mismo ocurre en la costa del Pacífico. Sin embargo, para ese tiempo todavía -
no se menciona presencia la palma enana as costas Méxi 

A la fecha se desconoce que variedades o formas del cocotero predominan en --
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Abiertas al cultivo se tienen 14'607,339 hect~reas es deci que .31 de 
superficie del país producen los cultivos básicos para la alimentación y P-ª. 
ra as ndustri nacionales conexas. En las 14'607,339 hectáreas están in-
cl das las casi 200,000 que se destinan cultivo del cocotero o sea 
1.37% de la superficie nacional cosechada que equivale al .1% del total te
rritorial. 

Los Estados productores en orden de importancia, son los siguientes: 

ENTIDAD SUPERFICIE 

Guerrero 80,000 Hectareas 
Colima 32,000 

Tabasco 29,000 
·Oaxaca 25,000 

choacán 8,250 
Veracruz 6,500 
Campeche 6,000 
Jalisco 4,500 
Quintana Roo 2,500 
Yucatán 2,000 

1,250 
Chiapas 900 
Si na loa 800 

El cultivo del cocotero es una actividad importante en la agricultura de M! 
xi y del Estado de Guerrero. Es el típi ejempl de agroindustrias que -
requiere de la producción de materia prima para ser transformada en 
tores industrial izad!)s de apreciable valor económico. Es una oleaginosa de
primer orden, como lo demuestra la gran importancia que tiene en el comer-
do mundial. 

En el Estado de Guerrero de a superficie abierta cultivo, aproximada-
mente ao·,ooo hectáreas están explotándose de cocotero en una población supg_ 
rior a los 6 millones de palmas en produccion. 

La superficie antes mencionada se distribuye en los siguientes municipios: 

MUNICIPIO SUPERFICIE CULTIVADA 

La Union 2 ,342 Hectáreas 
Azueta Zihuatanejo) 11 



ZONAS PRODUCTORAS DE COCO A NIVEL NACIONAL 

N 

GOLFO OE llEXICO 

ESTADO SUPERFICIE 

1 GUElllRElllCI -1101000 Hot. 

2 COLIMA. __ :52,000 Hoa. ºo 
s TAIJASC0, __ 29 1 000 Hoa. ~-f+ o 
4 OAOCA, __ 25, 000 Has. 

!I MICHOACAN.- 8, 250 Ha•. 
1 VERACRUZ,_ 6 1 500 Hoa. 

7 CAMPECHE.- 6 1 000 Has. 

8 JALISCO.-- 4,SOO tloa. 

9 OUlfo!TANA l'IOQ_ e, !lOO Has. 

10 YUCATAN.-- 2, 000 Ha1. 

11 NAYARIT.-- 1'250 Ho1. 
12 CHIAPAS, __ 900 Haa. 

13 S!NALOA.-- !100 Ha•. 



ZONAS PRODUCTORAS DE COCO A NIVEL ESTATAL 

N 

GUERRERO 

MUNICIPIO SUPERFICIE 

1 TECPAN. 14. 790 Ha•. 
2 COYUCA. B, 286 Hat. 

3 PETATLAN. 5 ,492 Ha•. 

4 BENITO JUAAEZ.-- 6' 224 Haa. 

5 ATOYAC 5,980 Has. o 
6 llCAPULCO. 5,560 Ha1. C' 
7 SAN lllARCOS. ___ 4, 500 Has. e 

4 
8 CRUZ GRANDE.-- 3, 31 1 Ha1. "' o 
9 JOSE AZUETA(Z11>ua1ooo¡o). 2, 7 29 Has. 
IO COPA LA. ______ 2, 400 Has. 

11 AZOYU. 2,360 Hae 

12 LA UNION. 2 ,3 42 Hoa. I 

13 CUAJIN!CUILAPA.-- 1 '834 Hila. / 
14 AYUTLA. 280 Has o 
Supuflc1• no c1n1ado._ 12, 91 2 Has. 
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Petatlán 6,492 Hectáreas 
Tecpan 14,790 " 
Benito Juárez 6,224 11 

Atoyac de Alvarez 5,980 11 

Coyuca de Benitez 8,286 " 
Acapulco 5,560 11 

San Marcos 4,500 11 

Azoyú 2,360 11 

Cruz Grande 3,311 11 

Copa la 2,4{)0 11 

Ayutla 280 11 

Cuajinicuilapa 1,834 11 

Otros * 12,912 11 

80,000 Hectáreas 

fROCESO DE CULTIVO. 

Los sistemas de cultivo del cocotero que practican actualmente la casi tota
lidad de los productores de las regiones Costa Grande y Costa Chica de Gue-
rrero son muy rudimentarios, motivo por el cual han bajado considerablemente 
los rendimientos de copra. sobre todo en los últimos affos debido a la falta
de humedad en el suelo causado por los temporales de lluvia malas. paralela
mente ocasionó una fuerte reducción en los ingresos de las familias campesi
nas que esperan del cocotero su modus vivendis y en las aportaciones de gra
sas vegetales además de otros productos del mism> para satisfacer la demanda 
nacional. 

La mayorf a de las palmeras se encuentran vegetando en condiciones casi primi 
tivas. pues solo se les da un ligero chapeo durante el affo para facilitar la 
recolección del coco, por lo que las malezas que constantemente invaden las
huertas COfl1liten fuertemente con los cCH:oteros en el aprovechamiento de la -
humedad y los nutrientes del suelo, siendo además, refugio de plagas nocivas 
del cultivo. 

Una vez finalizado el temporal de lluvias, generalmente se practica la quema 
de hierba seca. la borra o bonote y la palapa. causando en ocasiones serios
danos a los cocoteros. 

Raras ve~es se dan oportunamente labores con rastra de disco para el arrope
de la humedad dejada por la lluvia, para el enterrado de abono verde y para-

···-·;Ji 
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ayudar a la intemper1zación del suelo. En ocasiones esta labor se realiza en 
primavera cuando ya muy poca humedad tiene el suelo y la materia orgánica es 
seca y dificil en descomponerse. 

El obligado agotamiento de los suelos causado por el cultivo y las malas --
hierbas, inducen a una constante baja de la producción en copra, debido a -
que no se realiza ninguna práctica para re~tituir la fertilidad del suelo, -
tal como la incorporación de las malezas en estado de abono verde o la apli
cación de fertilizantes químicos. 

El perf odo de sequía es muy prolongado, de noviembre a mayo, por la falta de 
humedad las plantas sufren sobre todo en aftos de temporal escaso, traducién
dose ello en una reducción fuerte de la producción o en la muerte de miles -
de cocoteros como sucedió hasta 1980. 

La ~oja vieja llamada palapa, que ha tenninado su función fisiológica, se -
conserva adherida en tiempo prolongado al penacho para finalmente desprender. 
se. Es común encontrar plantaciones con numerosas palapas en los cocoteros o 
regadas en el suelo, lo cual constituye un refugio para plagas y patógenos -
nocivos al cultivo o también un estorbo cuando se efectúen labores de ras---

treo. ' 

2.5 USOS INDUSTRIALES. 

La elaboración de productos del cocotero pennite ensanchar las salidas y --

crear más industrias, entre ellas: 

- Extracción de aceite. 
- Pasta de coco 
- Fabricación de margarina 
- Extracción de la leche y de producto de consllllO humano a partir de la al--

mendra fresca. 
- Producción de coco rayado. 
- Fabricación de jabones y detergentes bfodegradables. 
- Extracción de fibras de la borra. 
- Obtención de carbón activado a partir de la concha o cáscara. 

Por su contenido en ácido laúrico, el aceite que produce tiene un inmenso -
porvenir industrial (obtención de ésteres metílicos, ácidos grasos, gliceri
na, etc.) y con posibilidades de extraer proteínas de la copra. 
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2.6 ESTUDIO DE MERCADO. 

La producción de semillas y frutas oleaginosas constituye la base para el e~ 
tablecimiento de una cadena de industrias conexas y vinculadas económicamen
te entre sí, que elaboran artículos de gran impacto en la economía nacional
como son el aceite vegetal crudo, aceites comestibles, mantecas vegetales.
margarinas, jabones y detergentes. Además, de generar como subproducto las -
pastas oleaginosas que por su alto contenido protéico se han convertido en ~ 
un insumo importante para la producción de alimentos balanceados. 

La producción nacional de oleaginosas comprende: cártamo, frijol de soya, al· 
godón, ajonjolí, copra, cacahuate, girasol. olivo, palma africana y genren.;. 
de maíz, de éstas destacan las seis primeras que en 1980 representaron el ~-
95% de la producción de oleaginosas y el 96% de la superficie cultivada. 

Durante el periodo que abarca los anos de 1970 a 1980, la producción agrf co-
1 a de oleaginosas mostró un comportamiento irregular de 1981 a 1974, la pro
ducción se mantuvo estancada alrededor de 1.8 millones de toneladas, en los
sigufentes dos anos, ésta disminuyó considerablemente registrando en 1976 el 
nivel más bajo del periodo con 1.2 millones de toneladas. A partir de este -
aílo, hasta finalizar el período, la producción nacional tuvo altas y bajas -
destacando los años de 1977 a 1979 cuando se rebasaron los 2 millones de to-, 
neladas, por su parte en los anos de 1978 y 1980 la producción disminuyó ---
9.8% y 24.3% respectivamente en relación al ano anterior. Cabe senalar que -
la producción nacional de oleaginosas de 1980 apenas alcanzó el nivel lbgra
do en 1971. 

No obstante las fluctuaciones senaladas en el lapso considerado, la produc-
ción de oleaginosas tuvo una tendencia de crecimiento, a un rHrno del 1.8% .,. 
en promedio anual que resulta insuficiente la relación a los incrementos de
la población. 

En el periodo analizado, la participación de los principales cultivos de --
oleaginosas en la producción total ha variado considerablemente; asf en lap
so 1970 a 1974 la semilla de algodón y el cártamo contribuyeron con mis del-
50%. del total y debido a la situación incierta de los precios la fibra del
primero en el mercado internacional. su participación disminuyó, siendo sus
tituida por la soya, que en el periodo ·1975-1977 ocupó el primer lugar con -
aproximadamente el 30f. del total, debido al consumo preferencial·de la pasta. 
de soya para elaborar alimentos balanceados. Para 1980 la producción de soya 
disminuyó considerablemente mientras que la simtlla de algodón volvió a ocu
par el primer lugar·de las oleaginosas, participando con el 30% del total. 

··.,.. -~.,.., 

. ' 
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Asimismo, es importante anal zar 1a part i ci ón de 1 as semi 1 as y frutos
o 1éagi nosos en la producción nacional de aceite, con 1 finalidad de enfatj_ 
zar las diferencias en el contenido de aceite de los mismos. 

En el cuadro No. 2 sobresale el con 1a máxima contribución en el P-ª. 
riodo analizado. Mientras que 1a soya, no obstante de ser el cultivo de ma
yor participación en el período 1975-1979, contribución en la producción 
de aceite, no uperó a la del cártamo debido a su bajo contenido de aceite. 

Es interesante destacar el caso de la copra donde si comparamos su particj_ 
pación como cultivo (Cuadro No. 1) y en la producción nacional de aceite -
(Cuadro No. 2), observamos que l fras se duplican debido a su contenido 
de aceite. 



·. . . . ... - ~,- : .... ·. 
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... 
CUADRO No. 2 

· .. ·: 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS SEMILLAS 
OLEAGINOSAS EN LA INDUSTRIA ACEITERA NACIONAL 

(PORCENTAJES) 

OLEAGINOSAS 1970 1975 1979 1980 

CARTAMO · 23.4 36.6 34.5 30.6 . 
ALGODON 21.4 10.6 14.9 17.8 
AJONJOLI 19.0 10.0 10.9 15.8 
COPRA 18.7 16.2 14.2 17.4 
CACAHUATE a.a 5.7 6.0 5.5 
SOYA 8.5 19.2 18.7 10.0 
ACEITUNA 0.6 0.4 0.4 1.6 
GIRASOL -0- 1.3 0.4 1.3 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola - SARH. 

•. 
. ... ·.;: 
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Por su parte el consumo de oleaginosas en el período considerado tuvo un co!!! 
irregular, principalmente en as años de 1970 a 1976 en os que

la demanda fluctuó entre 1600 a 1800 mil toneladas, a excepción de 1974 en -
el que stró 2430 toneladas. Mientras que los últimos años el consy_ 
mo se mantuvo alrededor de 2.7 millones de toneladas. 

El cons~mo de oleaginosas creció una tasa medi de 7% en anual 
durante el período 1970-1980 que significó una tasa más de dos veces supe---
rt a producción nacional. Debi a creciente demanda la ndustri 
de aceites y grasas comestibles, así como las pastas para alimentos balance-ª. 
dos. El anee del mercado nosas durante la década los setentas 
fue deficitario, mostrando una tendencia a incrementarse, lo que ocasionó r~ 
currir derablemente a importaciones que para período considerado 
aumentaron al .O~ en promedio anual. 

Esta si ón ocas que as enes 1980 canzaron 939 mi 1 
neladas, lo que representó el 36% del consumo nacional; destacando la soya -
que en a~o constituyó 81% total importado. 

Asimismo, el creciente saldo en el comercio exterior de las oleaginosas ha -
signifi una constante de visas que para este úl afto ascendi~ 
ron aproximadamente a 7600 millones de pesos. 



CUADRO No. 3 

PRODUCCION_,__!;QNSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE OLEAGINOSAS (*) 

SUPERFICIE VALOR DE LA COMERCIO EXTERIOR CONSUMO NB_ 
COSECHADA RENDIMIENTO PRODUCCION PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES CIONAL 
(MILES DE POR HcCTA-- (Mlll:.S lll (MILES DE - (MILES DE TO- (MILES UE TO- (MILES DE-

A Ñ O HECTAREAS_REA (KGiJ_ PESOS TONELADAS) NELADAS) NELAOAS) TONELADAS) 

1970 1,154.7 1,276 1,473.8 2'381,179 198.9 3.5 1,669.2 
1971 1,392.2 1,270 1,738. 5 2'853,262 97 .1 5.1 1,830.5 

1972 1,418. 5 1,215 1,723.5 2'897 ,715 11. 4 73.9 1,661.0 

1973 1,374.4 1,352 1,872.0 4'817,414 43.8 31. l 1,884.7 

1974 l,504.5 1,306 1,965.6 6.330,815 473.4 8.6 2,430.4 

1975 1,364.6 1,310 1,787.6 6'257,836 24.7 21.0 1,791.3 

1976 995.6 1,209 1,203.7 5'041,755 491.6 28.0 1,667.3 
1977 1,535.7 l,335 1,049. 9 9'790,331 560.5 6.8 2 ,603. 6 

1978 1,462.6 1,260 1,848.3 10'294,512 770.2 23.4 2 ,595. l 

1979 1,730.7 1,336 2,312.4 13' 809 ,388 623.1 83.5 2,852.0 
1980'* 1,429.B 1,225 1, 751.1 12 '535 ,343 939.0 58.0 2,632.1 

----·---· 
FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola - SARH 
(*) Incluye frijol, soya, cártamo, semilla de algodón, ajonjolí, girasol, copra, cacahuate y aceituna. 
(**) Estimación SPP - DGARE 

CONSUMO POR 
CAPITAL 
(KILOGRAMOS) 

33.0 
34.8 

30.4 
33.7 
41.8 

29. 7 

26.8 

40.9' 
39.6 
42.3 

37.9 

N 
o 



INDUSTRIA ACEITERA 

La principal industria procesadora de oleag"inosas es la aceitera, que hamo~ 
trado un gran dinamismo; y aún cuando no ha incrementado su capacidad insta-
lada ha realizado una constante modernización de sus 
sos de extracción y refinación de aceites. 

para los proce-

En la década de os setentas el número de empresas de a ndustri aceitera
vari ado considerablemente de 112 establecimientos registrados en 1970 se 

redujo 83 en 1975 a partir 1976 establecieron nuevas empresas, al--
canzando un total de 92 al finalizar la década. 

grado de integración de la industria tiende a incrementarse, en 1975 el -
72% de las empresas tenía un alto nivel de integración, que abarca desde la
moli.enda de la semilla hasta la elaboración del producto de consumo na1 y
para 1979 éste elevó al 80%, gracias a a fusi de varias empresas. Las-
empresas restantes se dedican únicamente a a producción 
dios o artículos terminados. 

insumos interme-

estancamiento de a capacidad instalada de a industri que en 1979 era -
2 llones de toneladas de molienda de semillas oleaginosas con una ca

pacidad de producción de aceites y grasas comestibles de 1,300 toneladas,fue 
ocasionado por la insuficiencia de materias primas, lo que causó a su vez -
que se util zará só1amente el 57% 1 capacidad existente. Aunado lo an-
terior industria tiene una importante limitante que consiste que 1 
plantas no establecieran en los centros de producción, sino en los cen--
tros de consumo lo que eleva costos por transporte de materias primas y pr.Q. 
duce congestionamiento e inmovilización de subproductos. 

En los setentas la producción nacional de la industria procesadora de acei
tes y grasas comestibles creció al 1.8% promedio anual, destacando los acei
tes cártamo y soya, que han registrado una tendencia ascendente mientras que 

producción de aceite de algodón ajonjolí ha disminuí 1 esto pone de m_! 
nifiesto que la industria ere uti zar materias que ofrecen me--
nos problemas de disponibilidad. 

Por su la demanda de aceites en período considerado creció a un ri!. 
mo de 6% anual, cifra que comparada con el bajo crecimiento de la producción 
arroja un creciente déficit; así para abastecer la demanda de aceite y gra-
sas vegetales se ha recurrido a la importación, cuyas cantidades han sido r~ 
ducidas excepción de 1973 y 1974 en los que se los mayores vol.Q. 



2 

menes de la década con el 6.2% y 4.7% de la producción naciona de esos años 
respectivaioonte. 

Los principales aceites importados en este período son: el de soya y copra.
En 1980, el aceite de copra representó el 97% del total importado, alcanzan
do 15,478 toneladas, lo que significa una salida de divisas por un valor de
aproximadamente 210 millones de pesos. 

A su vez, las exportaciones de aceite han sido marginadas por no tener comp~ 
titividad tanto en precios como en cantidad en el mercado externo. 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS·BALANCEADOS 

El principal subproducto de la industria aceitera es la pasta que se destina 
para abastecer los requerimientos de alimentación animal del sector pecuari 
integrados o a través de la industria organizada imentos balanceados. 
El consumo de pastas oleaginosas se ncrementado debido 1 tecnifica---
ción de1 sector pe~1iari primordialmente por 1 modernizaci los secto··
res porcino y avícol en los que se sustituido la alimentación tradicio-
nal por la de alimentos balanceados. 

El consumo de las pastas de las diferentes aleaginosas, en función 
preferencia por las diferentes especies pecuarias, ya que para aves y cerdos 
se utilizan principalmente las pasta de soya, ajonjo1 y girasol, mientras 
que para el ganado bovino se util zan las pasta de semilla de godón cárt! 
mo, coco y inaza. 

La producción de pastas oleaginosas en el periodo que comprende los años de-
1970 a 1980 mostró dos comportamientos diferentes, e1 primero 1970 a 1974 
creció el 8.5% en promedio anual y el segundo de 1975 a 1980 muestra un com
portamiento irregular con tendencia a decrecer a una tasa medi de 3.0%. 

Por otra párte el consumo de pastas de oleaginosas ha crecido a una tasa me
dia del 8%, en el p~ríodo analizado, registrando en 1980, 1,922 toneladas de 
las que se tuvieron que importar 1,046 para abastecer la demanda, 1o que re
presenta una fuga de divisas para el país de aproximadamente 71 350 mi lones
de pesos. Esta situación propició que se haya tenido que recurrir al mercado 
externo para abastecer los requerimientos de la creciente industri de al -
mentos balanceados. Es importante señal que de divisas por as im-
portaciones de pasta, acei y semil as oleaginosas 
aproximadamente 14'600 llones de pesos. 

1980 representan ---



mantenerse la tuación prevaleciente en a producción semi las 
:1:1sas se estima que éstas a 1 caneen en 1985, 2 ,402 tonel a das, lo que represe!! 
La un incremento 4% en promedio anual sobre el volumen do en 1979-

s tuación que ocasi se conttnaen importando grandes cantidades para s 
tisfacer los requerimientos de materia prima de la industria. 

rara el análisis 1981-1985, apoyados las estimaciones de a ón 
ional de oleaginosas a industria de aceites comestibles pastas, se pre

l'ée crecerán al 4.9% anual, pasando de 1.3 millones de toneladas en 1981 a -
, mi ones en 1985. 

Para esta lapso 1 Asociaci Nacional de Industriales de Aceites y Grasas -
Comestibles, C.V., estima que los requerimientos de semillas oleaginosas por 
1 industria de ,780 toneladas en 1981 a ,592 en 1985, tuación 
que ocasionará importar l. 5 y 2 .1 millones de tonel ad as respectivamente, es-

representará 54% de 1 oferta nacional en 1981 57% 1985; signifi 
cando precios de 1980 una fuga de divisas de aproximadamente 11 '250 y ----
16 500 mil lenes de pesos respectivamente, que dan cuenta de la seguridad en-
1 comercializaci de acei de coco oleaginosa. 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE ACEITE DE COCO V PASTAS OLEAGINOSAS. 

La situación del mercado de estos productos no posible analizarlo en 
ma independiente del resto de oleaginosas por la gran sustitución que existe 
entre as mismas por a cual el an51isis del mercado ha sido- · 
orientado hacia el estudio de esta actividad en su conjunto, concluyendo que 
los requerimientos de estos productos van 
ción adicional se consume. 

aumento que cualquier produc-

PRECIOS 

Tradicionalmente, los precios de los aceites crudos y pastas oleaginosas han 
fluctuado libremente y solo se han ado los preci de os aceites refi 
nadas de grasas vegetales. 

La escasez relativa de la producción de oleaginosas para abastecer de mate--
prima a 

te en os 
industria y os consecuentes cambios en sus preci , repercu

del aceite crudo. Esto a su vez se traduce en presiones -
para incrementar el precio del aceite refinado, por parte de las empresas 
que compran acei crudo y refinan el caso de las pastas harinas --
oleaginosas, el precio de éstas varía en función inversamente proporcional a 
1 disponibi idad de , o sea incrementa sensiblemente a demanda-
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y los precios en las épocas de estiaje. 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA COMERCIALIZACION 

El 90% de la producción estatal de coco se comercializa en forma de "Coco -
bola 11 correspondiente al restante 1 presentación de 11 copra'~ que los
productores secan y entregan al industrial de l región . . 
La adquisición de "coco bola" la realizun intenr.cdiarios que co~.1µran a pie-

huerta, trasladando el producto a eras aso 1 ea de ros edad de ellos-
mismos de industriales para su transformación interna para el 
traslado a otras industrias fuera del Estado. 

2.7 LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

Esta planta aceitera a la cual dedico este estudio, lleva por no:r.!lre 1 %~rm_!:!_ 

ne gil Ga 1 ea na 11 es una 1 as de 1 núc 1 eo ndus tri de 
la Impulsora Guerrercnse del Cocotero, S. de R.L.I.P. y C.V., la cual es --
una empresa de parti pación mayoritaria dependiente de la 
cretar1a de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Está ubicada en el kilomctro 86 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el 
Municipio Benito Jufircz Gro. Instalada tam!>ión para procesar copra y 

producir aceite crudo y pasta de coco. 
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C A P 1 T U L O N o. III 

3.1 Capacidad de Producción de .la Planta 

3.2 Etapas del Proceso Industrial de la copra 

3.3 Pasos del Proceso .de Elaboración del Aceite 

3.4 Control de Calidad 

,.'· 

:-.• 
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3.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA. 

Esta planta productora, como se dijo antes, está ubicada en el kilómetro 86 
de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en ·el Municipio de Benito Juárez.Gro. 
instalada también para procesar copra y producir aceite crudo y pasta de c~ 
co. La planta tiene las siguientes características de operación: 

- Capacidad teórica instalada 
100 toneladas / 24 horas de molienda de copra con una humedad relativa -
del 7%. 

- Capacidad real instalada * 
60 toneladas / 24 horas de molienda de copra con una humedad relativa -
del 7%. 

* Esta capacidad real está basada en la serie de estadísticas de molienda -
de esta planta que comprende del afio 1977. fecha en que se inició sus op~ 
raciones hasta septiembre de 1982, y con las características tecnológicas 
de las instalaciones que refleja. desde su origen. una falta de equilibrio 
entre las capacidades de equipo de extracción de aceite (PRENSAS EXPELLER) 
y equipo auxiliar para preparar y acondicionar la copra; como son, trans-
portadores y filtros, entre otros. 

- Rendimientos teóricos 

Estas están basadas en las coracteristicas Físico-Químicas de la copra y -

el proceso empleado para su transfonnación, conocido como proceso mecánico 
pleno prensado. mediante prensas 11expeller11 ; los rendimientos teóricos in
dustriales son los siguientes: 

- Aceite 60% 
- Pi:sta 33% 
- Menna 7% 

- Factor técnico de Operación 

Considerando las caracterfsticas de esta oleaginosa, su proceso de trans-
fonnación y el mantenimiento.que es recomendable en este tipo de fndus---:. 
trias; el factor técnico de operación es el siguiente: 

300 días por ano ( 25 d;as por mes) 

3.2 ETAPAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DE LA C9J>RA. 

3.2.1 PROCESO.-
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La elaboración de aceite de coco se divide en tres fases principales, 
siendo la primera el tratami 
por timo un tratamiento pos 

previo, 
or. 

segunda la extracción y 

El tratamiento previo se compone de las diferentes operaciones que s~ 
fre la copra antes de la extracción del aceite, como es la Limpieza,
Molturación y 

~--

La extracción, siendo separac1on copra aceite y re
siduo (torta o pasta), este paso se realiza en tres formas diferentes 
por la aplicación de presión, por disolventes o la combinación de a~ 
bos. 

El tratamiento 
ción del residuo. 

3.2.2 'IRATAMIENTO PREVIO. 

es purificaci del aceite prepara-

Por a general las plantas ndustrial de acet de copra 
adquieren la copra ya desecada con un contenido de humedad que varía
entre un 3 a 7 por ciento. Sin embargo, la copra de que se dispone 19. 

calmente puede estar suficientemente seca para su almacenamiento 
su procesado, en caso, primer paso efectuarse el secado-
de a copra, ya sea en asoleaderos o en secadoras mecánicas. 

El secado en la copra tiene por objeto fundámental la reducción de la 
humedad hasta veles arriba mencionados para evi problemas-
en proceso de extracción, como una nución rendimien 
to de la misma. El proceso que actualmente se sigue es el siguiente: 

El productor acarrea el coco hasta el lugar donde se separa la copra-
el coco mitad extrayéndose manualmente parte carn~ 

sa almendra para su secado so 1 • en apso de ---
tres a seis df as hasta obtener la humedad requerida. 

La copra que se obtiene por este proceso de secado generalmente se e!!. 
cuentra bastante a y con humedades vari es que del ---

que se a los solares ando entre seis a 
once por ciento, castigándose el precio de la misma por la diferencia 
de contenido superior del 7% de humedad. 

Las instalaciones 1izadas 
cemento denominados "eras o 

el secado la copra 
eaderos" son propi 

pisos de
de los 

dustriales de la región o de intermediarios que provéen a las princi-
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es industri de República cana. 

Los secadores artificiales, se calientan con vapor de agua indirecta-
directamente por combustión gas acei consistí esen--

cialmente en un medio mecánico para la dispersión de la copra en mov:!_ 
miento hacer pasar través de masa una corriente de re. 

La operación se suele hacer pasar a una temperatura comprendida entre 
105 llOºC, de o cual la copra se enfri hasta o 

por encima de la temperatura ambiente, por medio de una circulación -
forzada ai 

Esta operación consiste en limpiar la materia prima (copra) de todo
po de impuresas tal como piedras, ta11os, estacas hojas trozos

de metal y otros elementos extraños, al igual que la tierra y sucied.a._ 

limpieza suele combinarse en 1 c1asificaci de 1 copra separa~ 

do la copra mala para una segunda calidad de te, sel onando-
el material de calidad excepcional para tener en producto escogido. 

Para este paso se utilizan aparatos mecánicos como cribas giratorial, 
sacudidoras, , 1 partículas hierro se iminan por 
nes electromagnéticos, instalados en cintas transportadoras. 

copra ya secada impi y as i fi cada, 1 sta para el 
guiente paso que es la molienda para convertirla en primera instancia 

trozos gruesos por medio de trituradoras de marti los, pasando u~ 

go a molinos de rodillo para convertirla en polvo fino, esta reduc---
de tamaño se 11 molturaci 

3.2.5 COCCION. 

El tratamiento técnico aplicado a las semillas oleaginosas y a la co-
se e amar cocción que te mayor facili en extrae-

ción y mayor rendimiento del aceite. 

proceso de cocci no solamente impl un aumento de 
sino que está intimamente relacionado con cambios en el contenido de-
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humedad, el llamado acondicionamiento del material. Durante la coc--
ción agua se evapora se añade con objeto de que el material pre
sente el contenido de humedad óptimo para la extracción. 

La temperatura y contenido humedad m§s ndicados dependen del -
equipo de extracción de que se trate. La copra obtenida debe tener S.Q. 

.. amente de 2 a 3 por ciento de humedad por que a -
la temperatura antes se consideraba suficlente unos GOºC, pero la ca
pra que trabaj los extractores modernos se 1 eva a unos 130ºC o 
más; por lo tanto, si se utiliza un equipo moderno esta tendrá que --
ser acuerdo a condiciones requeridas por la miqui 

3.3 PASOS DEL PROCESO DE ELABORACION DEL ACEITE. 

3.3.1 EXTRACCION POR EXPELLERS.-

usar. 

El sistema extracción por lers comunmente liza prensas de
altas presiones oscilando estas entre 1400 a 2800 KG/cm2, estando di
señadas para a obtenci de aceite en un solo paso destinados gen_g_ 
ralmente a una clase de semilla. 

Los modelos modernos utili prensas hidraúli si de 
dos tipos, cerradas y abiertas, las cuales se basan en el principio -
de Pascal, cual e~tablece que los íquidos se trasmiten en todos -
los sentidos por presiones ejercidos sobre éllos. 

~as prensas tipo cerrado se dividen en dos grupos: las de jaula y
las de marmita. Esta última es de un tipo especial de prensa de jaula 
que vez una sola a tiene una seri de ci indros 0 11marmitas" 
cortes superpuestos y calentados por vapor. 

Estas prensas se lizan para grasas como manteca de cacao que son -
sólidas a la temperatura anóiente ordinaria. 

Las prensas jau1 , no necesitan corno las tipo abierto, ya 
que ~1 a materia prima va cerr¡:.d:J. en una fuerte jaula perforada. Estas
prensas, funcionar ones más altas que as abiertas le
gando "as ta 450 KG/ cm2. 

Las aulas llenadas desde cocedor por medio un imentador
especial, siendo necesario otro equipo auxiliar para la. des.carga de -
la pasta. materi pr1 se coloca capas separadas acero sue! 
tas y trozos de paño de prensa para el drenaje. 

La dad de estos pos varia 1 a Ton. por de materia 
prima. 
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Las prensas tipo cerrado se divi dos grupos 

- Prensas de platos y Prensas de jaula. 

En las prensas de platos la materia prima se coloca entre los pla--
tos envuel en un cándose presión sobre a 
torta de 115 a stón funci presiones 
28 a 320 KG/cm2. La prensa contiene de 6 a 24 tortas; el promedio -
del tiempo del ciclo de prensado es de 36 minutos. 

Para un funcionamiento de una prensa de este po, se 

de una formadera especi de tortas automáticamente 
ciertas cantidades de materia prima desde cocedor. La carga y la -
descarga de las prensas se efectuan a mano, para separar el paño de 
las tortas la prensa hace uso una desformadora mecáni 

Un tercer accesorio recortadora para elimi los bordes 
blandos de la torta prensada, mismos que pasan de nuevo a la prensa 

Existen dos métodos para la extracción de aceite de operación conti 
nua: 

Uno de utiliza prensas Andersson o similares el cual emplea -
una jaula vertical, que recibe la semilla y la prensa obteniendo -
aproximadamente la mitad del aceite después la semilla parcialmen-
te extra1da transporta al interi otra 
la que obtiene el del acei bajo una 

horizontal 
superior. 

Para la eliminación de la gran cantidad de calor generado, para la -
fricción, la jaula se enfría mientas 1 máquina a haciendo 
sar el acei exprimido un refri de agua pulverizado 
aceite frío sobre el de la 

Et otro utiliza una prensa de tornillo tipo French o similar el cual-
spone de sola jaul cuyo eje dividi acciones 
ran a di velocidad, La parte del o hace 

pidamente que segunda, con tramos más profundos, de este modo su -
acción corresponde al eje vertical de la máquina descrita anteriorme!!_ 
te recibe la moltura que exprime parcialmente a presión relativamente 
baja, y 1 transporta otra parte eje de movimiento más lento 

tuado en parte del de la en donde tennina 
ración a una presión superior. E" esta máquin~ se enfrfa la jaula cir 
culando agua a través de unos canales interiores. 



acei obtenido con ambos equi "expeller" contiene siempre 
cantidad de sólidos que el procedente de prensas hidráulicas. Por lo -
que se ere fi trar productos haci pasar el aceite 
por rejillas de dispositivos de drenaje, al final de estas operaciones 
se requiere hacer pasar el te filtros, prensa, para iminar 
aquellas partículas que por su tamaño pequeño, no han sido separadas -
~or la lla. 

Es muy hacer notar que, imprescindible 1 separación 
lodos o barros ya que su presencia au~enta las pérdidas por neutralizi!_ 
ci por encima de lo ordinari Los expe1 ers de* mayor tamaño, ti 
una capacidad aria de 18-20 toneladas de materia prima dejando un re 
sidual del 6 al 10~ de aceite en l pasta. 
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3.3.2 RENDIMIENTO. ----
El rendimiento en la obtención de aceite por prensado mecánico, depe.!!_ 
de de una serie de factores relacionados con la afini.dad del aceite -
por los sólidos de las materias primas (copra). Entre estos factores, 
se encuentra el grado de humedad, método de cocción y composición qui 
mica de la copra. Para una carga determinada de semillas acondiciona
da y lista para el prensado, el rendimiento en aceite depende de la -
velocidad a que se aplica la presión, al máximo de la presión alcanz_! 
da, tiempo de drenaje del aceite a la presión total y temperatura o -
viscosidad del aceite. 

El rendimiento en éste método viene oscilando entre el 83 y 90% de -
aceite obtenido, puesto que, el residual de aceite en la pasta es del-
6 al 10%. 

3.3.3 TRATAMIENTO POSTERIOR A LA EXTRACCION. 

Después de la extracción del aceite, los dos productos finales, el -
aceite y la torta, todavía no están listos para su venta. El aceite -
debe ser purificado y la torta requiere de prensado. 

El aceite que sale del equipo de extracción del pre-prensado todavía
contiene cierta cantidad de impurezas como trazas de agua, partículas 
de células también mucílagos. 

Las impurezas más bastas la contiene el aceite del pre-prensado, eli
minándose mediante el cribado, por medio de un cernidor vibrador. Son 
muy adecuadas las cribas vibratorias de hasta 3,000 oscilaciones por
minuto, se debe utilizar una malla muy fina para el tamizado de acei
t~. planchas hasta de 324 perforaciones por pulgada cuadrada. Los re
siduos que quedan en la criba vuelven con la materia ~rima al extrac
tor y son sometidos de nuevo a extracción. 

Una vez que el aceite ha sido cribado se bombea a la máquina de fil-
.trado al igual que el aceite proveniente de la extracción por disol-
ventes, esta máquina viene siendo un filtro prensa (llamadas también
prensas de cámara). Las placas del filtro prensa tienen un reborde 1~ 

vantado en ambos lados, gracias al cual se forman cámaras entre las • 
placas, mientras la prensa está abierta, se extiende un paño filtran
te sobre cada placa, que cuelga por ambos lados, las placas tienen -
perforaciones de alimentación en el centro con otras, correspondien--
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3.3.5 PROPIEDADES DEL ACEITE DE COCO. 

El aceite de coco es muy resistente al enranciamiento a causa de su b! 
jo contenido de ácidos grasos no saturados oxidables. 

Por otra partP., el aceite de coco se hidrolisa fácilmente, lo cual --
quiere decir que los glicéridos. en presencia del agua, se desdoblan -
en glicerol y ácidos grasos libres, con fijación del agua. Los ácidos
grasos liberados, por esta hidrolización son parcialmente volátiles y
solubles y, por lo tanto, prestan al aceite un olor y sabor marcados. 

El aceite de coco puede des componerse también por acción de ciertos m.Q_ 
has en presencia de humedad y nutrientes nitrogenados, denominado a e!_ 
ta descomposición en ranciamiento cetónico. 

3.3.6 COMPOSIClON DEL ACEITE CRUDO. 

El aceite de coco representa el 60 al 65 por ciento del peso de la co
pra con una humedad del 7i aproximadamente, este aceite como se puede
apreciar en el siguiente cuadro difiere del aceite extraido de las se
millas oleaginosas en que este el mayor porcentaje de ácidos grasos -
son no saturados (linoléico y oléico) en tanto que el aceite de copra. 
los ácidos grasos que lo componen son saturados (láurico y miristico -
principalmente). 

. -. 



ACEITE DE: 

COPRA 

CARTAMO 

SOYA 

MAIZ 

CACAHUATE 

ALGODON 

OLIVO 

COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS DE LAS PRINCIPALES SEMILLAS 
OLEAGINOSAS Y COPRA 

(porcentaje) 

LINOLEICO LINOLENICO OLEICO MIRISTICO PALMITICO 

1.6 -0- 6.6 18.9 8.9 

75.0 1.0 11. 3 -0- 8.0 

51.0 9.0 25.0 -0- 11.0 

54.0 -0- 29.0 -0- 13.0 

22.0 -0- 61.0 -0- 6.0 

40.0 -0- . 24.0 1.0 29.0 

19.0 2.0 64.0 -0- 14.0 

LAURICO COPRILICO 

48.6 7.1 

3.0 -0-

4.0 -0-

4.0 -0-

5.0 -0-

4.0 -0-

2.0 -0-
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3. 7 CARACTERISTICAS DE LA PASTA DE COCO. 

3.3.8 

La pasta o torta del aceite de coco es el residuo que queda despuésde 

extraer el aceite de la copra por lo que viene siendo un subproducto -

dentro proceso. 

COMPOSICION MEDIA ELEMENTOS MINERALES ES 

zas .6 

Cal-cao 0.16 

Acido Fosfóri p2o5 .27 

Potasa 2.41 

Cloro -CU 0.65 

COMPOSICION DE LA PASTA. 

composición la pasta vari ones según procedimiento 
empleado en la extracción del aceite. 

contenido proteinas de la harina o torta acei de coco de a 
clase corriente, es casi igual que a la de maíz, cártamo y girasol y -

que la semi de godón soya. 

Las proteinas son de mejor calidad que la de los piensos que gluten el 
, pero no buena como 1a harina de soya contienen un promedio-

de 6.7 por ciento de grasas y el total de nutrientes digestibles es 1!. 
del maíz. 

' 4 CONTROL DE CALIDAD. 

3, 1 ACEITE DE COCO. 
""""""'--

acei de crudo no normalizado nacionalmente. El color -
de éste varía de incoloro a amarí lo parduzco según 1 cali de 
materia prima el método de elaboración. Su olor y sabor pueden ser-
agradables, como el coco fresco, o rancios desagradables si 
ha preparado y almacenado en malas condiciones. 

Por lo que se puede tener como referencia para la cal dad del acei 
coco siguiente tabla: 



HUMEDAD 
OLOR 
COLOR 

~c¿EITE DE COCO CRUDO 

ACIDOS LIBRES GRASOS 
DENSIDAD 
INDICE SAPONIFICACION 
PUNTO DE FUSION 
PLINTO DE SOLIDIFICACION 

3.4.2 PASTA DE COCO. 

0.2% 
a coco, no rancio 

6 rojo 
05% 
915 0.920 

250 

24ºC 
18 20ºC 
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La harina de coco tampoco esta reglamentada por la rección General
de Normas. El color debe ser ca5i blanco, con un tinte rojizo debido-

presenci partfcu1as de pel de almendra. Si el color es-
obscuro, es indici de que las almendras se han cocido durante 1 

extracción de aceite, no del favor para imentación del 
porque una temperatura demasiado alta en proceso de prensa-

do disminuye considerablemente la l dad del producto. 

Cuando está fresca, la harina tiene el olor y sabor dulce y agradable 
del coco, pero caso contrario, tiende adqui r un olor y sabor -
abonoso desagradable. copra de la que se ha obtenido la pas-

ta coco se enrancia resul poca tosa, 1 cual consti 
un inconveniente para su uti zación como alimento o. 



COMPOSICION DE LA PASTA DE COCO 

DETERMINACION EXTRACCION POR PRENSADO EXTRACCION POR DISOLVENTES 

. 
HUMEDAD 4.8 11. l 

PROTEINA (N X 6.25) 22.9 20.3 

ACEITE % 7.7 2.8 

EXTRACTO NO NITROGENADO 29.2 47.5 

FIBRA CRUDA % 8,5 11.5 

CENIZAS 6.8 6.9 



4.- ESTUDIO TECNICO DEL COSTO 

4.1 ERIA 

4.2 MANO DE OBRA 

4.3 TOS FABRICAC 
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4.1 MATERIA PRIMA 

GENERALIDADES 

Las materias primas representan un elemento fundamental del costo, tanto 
por lo que se refiere a su valor con respecto a la inversión total en el 
producto, cuanto por lo que respecta a la naturaleza propia del artículo 
elaborado, ya que viene a ser la Esencia del mismo. Esto quiere decir, -
que sin materias primas no puede lograrse la obtención de un art1cu1.o. 

Las materias primas se presentan bajo los siguientes aspectos: 

1.- Como material en el almacén de materias primas. 
2.- Como material en proceso de transformación. 
3.- Como material convertido en producto terminado. 

El control de las materias primas requiere de la intervención, cuando mE_ 
nos, de los siguientes departamentos: 

1.- Departamentos de Compras. 
2.- Departamento de Almacén de Materiales. 
3.- Departamento de Producción. 
4.- Departamento de Contabilidad. 

1.- Departamento.de Compras.-

Llamese Departamento, Sección, u otro nombre más modesto, según la -
importancia de la empresa, quien tiene a su cargo el abastecimiento
de los materiales que le sean solicitados. 

En ta 1 virtud, deberá estar organizado para conocer 1 as fuentes de -
abastecimiento, o sean los Proveedores, a fin de obtener las mejores 
condiciones. Esto implica un récord de proveedores y cotizaciones. 

Es importante 1 a eficiente intervención de. es te Departamento, porque 
de él depende en cierta forma que la fabricación no sufra paraliza-
ci ón o demoras. 

2.- Departamento de Almacén de Materiales.-

Este departamento se encarga de la Guarda y custodia de los materia
les, que normalmente representa una inversión cuantiosa que requiere 
un personal tan responsable como lo puede ser el Cajero de la Empre-



sa además conocedor 
para evitar errores en 1 

perjudicar la produccion. 
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materiales que tán a su cuidado. -
suministración los mismos que puedan-

Como regla general, puede decirse que el Almacenista tendrá por mi

ra principal el orden y cl¡¡sificación dentro de u departamento, 
debiendo distribuir los articulas que tiene a cuidado de tal ma
nera que puedan localizarse rápidamP.nte, y ser preparados para faci 
li el recuento físico. 

3.- Departamento de Producción.-

Es aquel departamento que realiza las operaciones de transformación 
Si de oroducci el que efectúa as operacioncs
productivas y si uno de us mportantes elementos es l Materi 
Prima, luego entonces intervendrn en procurar su mejor aprovecha---
miento transformación para máximo rendimiento. 

4.- Departamento de Contabilidad.-

Este departamento representa la parte controladora y registradora -
de1 movimiento la empresa, cm particular 1 materi primas 
en todas sus fases. Para l control de la materia prima se rcquie-
ren registros o auxiliares que permitan el oportuno asiento del movi 
miento los artículos. 

El control contable diferentes etapas por 1 cuales pasan --
los materiales, llevan a través de as gu1entes cuentas: 

l. Almacén de Materias Primas. 
2.- Producción en proceso, también conocida con otros nombres, como-

Manufactura Proceso, o simplemente Producción. 
3.- Almacén de Productos Terminados. 
4.- Almacén de Productos semitermlnados o semielaborados . 

. L • CONTROL Y CONTAOIUZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS, 

sujeta a contabilización de as materias primas a diversos trami--
tes, que hacen necesari 1 uti zación de as formas que en cada-
caso se explicarán. 

A) SOLICITUD DE COMPRA 

El almacenista fonnula la solicitud de compra al departamento rasp~ 
tivo, con autorización del Superintendente, indicando con lama-
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yor precisión posible los materiales que se necesitan, en cantidad 
calidad, precio y olazo. 

La aprobación del Superintendente es importante, ya que dicha per
sona es quien controla la producción, y así, el almacenista, cuan
do vea que su existencia ha llegado al mínimo o le falta poco para 
11 egar, procurará recabar 1 a aprobación para que se surta con toda 

~ oportunidad la mercancía. porque de lo contrario podría sobrevenir 
la paralización de la producción. 

La solicitud de compra deberá hacerse cuando menos en tres tantos: 

1.- El original para el Departamento de Compras. 
2.- El duplicado para el Departamento de Contabilidad. 
3.- El triplicado para el propio Almacenista. 

B) PEDIDO.-

Al recibir el Departamento de Compras la solicitud. procederá des
de luego a formular el pedido correspondiente, prestando mayor --
atención a las solicitudes que vengan con carácter de urgente. 

El pedido se hará al proveedor que mejores precios y condiciones -
otorgue, considerando el factor puntualidad. 

El pedido puede formularse en los tantos siguientes: 

1.- Original al Proveedor 
• 2.- Duplicado al Almacenista. 

3.- Triplicado para Contabilidad. 
4.- Cuadriplicado para el propio Departamento de Compras. 

No tenninará la función del Departamento de Compras hasta que el -
pedido haya sido surtido¡ esto quiere decir que después de formu-
larlo y remitirlo, deberá insistir al Jefe del DeP.artamento de Co!!!. 
pras hasta que el proveedor lo haya surtido. 

C) R_EC_EP_q_ON 

Esta función corresponde al Almacenista, quien deberá cerciorarse
de que los materiales que recibe del proveedor estén de acuerdo -
con lo solicitado, según el procedimiento siguiente: 

1.- Confrontando las notas de remisión del proveedor con la copia
del pedido y la solicitud de compra. a efecto de percatarse de 
que la remesa se ajusta n lo solicitado. 



41 

2.- Deberá revisar físicamente que los materiales que se reciben -
corresponden a lo especificado en el pedido, en cuanto a cali-
dad y cantidad. 

De encontrarse a satisfacción la remesa del proveedor, el almaceni! 
ta pondrá un sello con los siguientes datos: 

FECHA DE RECEPCION ------
No. DE ENTRADA CALIDAD ----- --- ·-----
OBSERVACIONES 

·~--------------

FIRMA DEL ALMACENISTA ________ _ 

D) .GUARDA.-

Una vez reciibida la mercancía a satisfacción, el almacenista debe
rá proceder a su Guarda, de acuerdo con el tipo y naturaleza del -
producto recibido, en anaqueles o armarios, o estibándola. de tal -
manera que sea fácil su manejo y recuento. 

El control de los materiales en existencia, según antes se dijo, P.Q. 
drá llevarse en la propia bodega a base de unidades en tarjetas u -
hojas sueltas, o también por etiquetas y en contabilidad, por medio 
de tarjetas y hojas sueltas en unidades y valores. 

E) Q.EVOLUCIONES A PROVEEDORES.-

Estas se operan en diferente forma, según la época en que se hizo
la devoludón: 

a) DEVOLUCIONES INMEDIATA~ 

Cuando al estarse recibiendo las materias primas, el almacenista 
• rechaza desde luego aquellas que no reúnen las condiciones requ! 

ridas, ·en este caso, el almacenista hará la anotación en el ori
ginal y copia de Remisión del proveedor, haciendo que firme el -
representante de este el recibo de la devolución en las propias
remi sienes. 

b) DEVOLUCIONES POSTERIORES 

Cuando después de haber considerado como buena la entrada de ma
. teriales, por diversas circunstancias y previa comunicación al -
Proveedor, se acuerde la devolución de materiales, es convenien
te formular una nota de devolución en cuatro tantos: 



1.- Original al Proveedor 
2.- Duplicado nara el Departamento de Compras 
3.- Tri~licado para el Departamento de Contabilidad 
4.- Cuadriplicado para el prooio Almacén 
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Al hacer la devolución, firmará, a la hora de la entrega de Recibido 
el representante del Proveedor y de, Entreg_!d..Q., el almacenista. 

Ff VALUACIO~ENTRADAS __ D_E_J·~ATERIALES AL ALMAC~~· · 

El almacenista formulará diariamente un "Resumen de entradas al alma 
cén de materiales", con los siguientes tantos: 

a).- Original a contabilidad, anexando las remisiones (copias) de -
los proveedores. 

b).- Duplicado al departa~ento de compras para su conocimiento. 
c).- Triplicado, que quedará en poder del almacenista, con el cual -

dará movimiento al auxiliar respectivo. 

G) SUMINISTRO DE MATERIALES.-

Este se efectuará contra vales o requisiciones formulados por el Jefe 
del Departamento respectivo, y autorizados por el Superintendente o -
Jefe de producción. 

Lo anterior quiere decir que toda salida de materiales deberá estar -
amparada por un vale o requisición, siendo responsabilidad del almac~ 
nista el entregar cualquier material sin este requisito. 

• La requisición por lo menos se formulará por triplicado, para los --
usos siguientes: 

a) Original para contabilidad 
b) Duplicado para el Jefe de Producción o Jefe del Departamento soli~ 

citante. 
e) Triplicado para el propio almacén, para hacer él movimiento en las 
" . tarjetas a base de unidades. 

El original del vale llega a contabilidad sin los datos relativos a -
valores, y es en este departamento donde se hace la valuación, de 
acuerdo con la técnica ~ue se tenga establecida. 

H) VALUACION DE SALIDAS DE ALMACEN.-

Las técnicas más conocidas, o adecuadas a nuestro medio, para la "V! 

luación de salidas de almacén", son: 



a) Precio Promedio 
b) Ultimas entradas, primeras salidas (UEPS) 
e) Primeras entradas, primeras salidas(PEPS) 
d) Preci 
e) P reci ón o de Mercado 

a)~-~~~:_;;:;_ 

Consi r el valor fi tencia entre 
de unidades habidas, con que se obtienen un costo unitario prome
dio, o también se puede obtener sumando a la existencia anterior
las erttradas menos 1as salidas, y el resultado, entre la suma de
sus valores corres_.:.ondientes. 

Los o pueden ser 

cuando e 1 preci 
ser semanal, decena1 

periódicos. 

obtiene de ti 
ncenal, etc. 

Son Constantes, cuando cada entrada origina la obtención inmedia
ta del precio promedio. En el primer caso el objetivo que se per
sigue es lograr cierta rigidez de precio promedio para determina
dos períodos, estimándose que las fluctuaciones son de µoca cuan
tía. 

b) ULTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS(J!~P§_[ 

Esta 
los 

ste en valuar 
últimas entradas, 

de almacén uti 
agotar las exi 

cuya entrada es más reciente. Solo se refiere al registro, no al
movimiento físico. 

e) .PRIMERAS EMTRADA~PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 

• Esta técnica es el reverso de la anterior, valuándose las salida 
de materi os precios de entradas hasta 
1 as, los precios 

sucesivamente. Esta cita por 1 o 
que es resulta aplicable económico por el 
atraviesa actualmente México. 

d) PRECIO FIJO_Q_~STANDA.R 

Cuando las fluctuaciones en los precios de adquisición son mími--
mos, ya sea hacia arriba o hacia abajo 
diferenci pequeñas, es 
las sal almacén de materi 

bien que haya continuas 
utilizar para 

técnica de :.....:..;;;.:;;..;_:;.._~ 
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o Estándar, para la cual se investiga el precio más apegado a la 
real • a de ap1 carla. 

Esta técnica tiene corno ventaja la facilidad de su operación. y-
corno que ga a efectuar asiento 1 final del -
período, diferencia que resulta ajustar a existcncia-
final al precio fijo establecido, o que se vaya a establecer. 

Dicho ajuste gina asiento cargo abono una cue;rita que 

se podría llamar Ajuste de Existencias al Almacén a Precio Fijo.

con cargo o abono al '": ... : .... : .. :": .. ::.:::.::.:.:._;;:;::~::.e:.::.:_:_.::.:_::.::. 

La cuenta de ajuste se saldará contra el Costo de Producción, Ca§. 
to de Producción de lo vendido, o por pérdidas y Ganancias. 

PRECIO DE REPQ~IQOM O DE MERCADO 

Esta técnica consiste en valuar los cargos al Costo de Producción 
por sali de Almacén, a preci de repos cion di ellos 
materi es, o cual obliga naturalmenta a utilizar una cuanta que 
podría llamarse Reserva Para Reposición de Inventarios, siendo de 
Capi Contab1 ; por tanto, presentará en Estado de Pos 
ción Financiera (BALANCE) dentro de su grupo; la diferencia entre-
1 a va 1 uaci ón de los abonos a la cuenta "A lrnacén de Materias Pr-i mas 
y el cargo a costos se stra en Reserva mencionada. 

Esta técnica satisface los problemas de valuación de inventarios,
cuando os os van constante al , porque permite la -

producción absorba costos actual que altos y, por o mismo.
dicha t6cnica va de acuerdo con la siguiente premisa del principio 
del período contable icar os actuales sus costos 
correspondientes", y lo que es más importante, va de acuerdo tam-
bién con la premisa del Pensamiento conservador~ "Valuar los Inve!:l. 
tari preci de cos o de mercado, que sea nferi 

Fiscalmente, esta técnica no es permitida, y por lo mismo, en las-
decl a raciones regi trará el mporte a "Reserva", Costo-
de Producción lo do". 

Ya que, como es sabido, solo son aceptables para efectos fi5cales-
las guientes técnicas de val ón de nventari 

1.- Primeras entradas, Primeras Salidas 
2.- timas entradas, Primeras idas. 
3.- o Promedio. 
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4.1.2. INVENTARIOS 

Se parte de la base de que se tiene implantado el sistema de Inventa
rios perpetuos o constantes para el control de las mercancías, y por
lo tanto, existen auxiliares en tarjetas, en donde se lleva la Histo
ria del movimiento de cada material, e incluso puede utilizarse con-
trol doble, o sea que el almacenista maneje un auxiliar a base de uni 
dadcs y, contabilidad, otro con unidades y valores. 

En las conseciones anteriores, es recomendable efectuar verificacio-
nes constantes, confrontando las tarjetas contra las existencias físi 
cas determinando grupo de materiales, hasta lograr que en el transcur. 
so del ejercicio puedan comprobarse, por este procedimiento, un gran
volúmen de existencias. 

Sin embargo, es conveniente que al finalizar el ejercicio se haga un
recuento físico (que puede traer como consecuencia la paralización de 
las actividades de la empresa), ese inventario deberá compararse con
la existencia que refleja el auxilio respectivo originando naturalme.!.!. 
te diferencias que provocarán ajustes. 

Desde luego, esos ajustes serán mínimos si durante el ano se ha hecho 
la confrontaci6n o verificación antes mencionada. 

a) PREPARACION DEL INVENTARIO FISICO 

Es conveniente, y en muchos casos indispensable, procurar ciertas
medidas antes de dirigirse al recuento físico de los inventarios;
entre otras, se sugieren las siguientes: 

1.- Planeaci6n de la"Toma de inventario ffsico" 
2.- Que no existan entradas de almacén pendientes de registrarse. 

,3.- Que no existan salidas de almacén pendientes de rigistrarse. 
4.- Se acomodarán las existencias de tal manera, que los materia-

les de cierto tipo o clase estén en un solo lugar. 
5,- Si es posible, se prepararán listas con los nombres de los ma

teriales, escritas a máquina, en original y dos copias; una de 
las copias servirá, para que por pareja, se anoten los result! 
dos físicos, una persona contando, midiendo o pesando y otra -
anotando. 

6.- Los borradores del inventario se pasarán a los originales con
la mayor claridad posible y evitando tachaduras. 

7.- Se pendran separados, y deberán inventariarse, en igual forma-
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Los materiales a vistas, en ~pósito, en comisión etc., es de 
cir, las existencias que no sean propiedad de la empresa. 

8.-Se procurará no recibí en época de inventario algún material
de los proveedores, si se recibiere, no integrarlo al inventa
rio. 

9.- No se , para consumo objeto, material en épo-
ca de inventario, y de hacerlo, se controlará la salida. 

10.- Las hojas de inventari contendrán básicamente los siguientes 
datos: 

- Fecha 
- Número o clave del artículo 
- Nombre 
- Unidad 
- Cantidad contada 
- Cantidad según tarjetas o auxiliares 
- Diferencias de más 
- Diferencias de menos según inventario 
- Precio 
- Valor según auxiliar 
- Valor del nventario 
- Diferencia de más o de menos según inventario. 

b) ROTACION DE INVENTARIOS 

Con el fin de conocer la circularión de las materias primas utiliz.! 
das en la producción, en un período detenninado, se hace la siguie.!!_ 
te operación: 

Se suma e1 inventario inicial con el inventario final de materias -
primas y se divide entre dos, con lo que se obtiene un Inventario 
Promedi~; la cifra anterior sirve como denominador de 1 suma to-
tal de materiales empleados en el período, y cociente represent.!_ 
rá las veces que el inventari promedio ha sido utilizado en ese ·-

EJEMPLO: 
Inventario Inicial de materia prima 
Inventario final de materia prima 

Inventario promedio = $50,000.00 = y--

$20.000.00 

-ª-º..Lººº·ºº $50,000.00 

$25,000.00 



47 

Si el valor total de las salidas del almacén en el perfodo, es de 
$200,000.00, entonces se tendrá: 

RDTACION 
$200,000.00 
$ 25,000.00 

1.3. MATERIAL DE DESPERDICIO, DEFECTUOSO Y AVERIADO 

A) MATERIAL DE DESPERDICIO 

Es la merma que sufre material durante su transformación. El 
desperdicio está considerado dentro del costo de producción por 
lo tanto, como su valor lo absorve dicho costo, no tiene valor -
alguno aparente, y en caso de que sea vendido, su producto se 

considerar como igue: 

.- Como recuperación del costo 
2.- Como aprovechamiento verso 

En caso de que se opte por considerarl como una disminución del 
costo, movimiento contable es: 

- 1 -

CLIENTES $ 
VENTAS DE DESPERDICIO $ 

- 2 -

GASTOS INDIRECTOS PRODUCCI ROJO 
VENTAS DE DESPERDICIO ROJO 

l.- Es conveniente manejar la cuenta Ventas de desperdicio, para 
efecto del entero del Impuesto al Valor Agregado. 

2.- Cuando se considera el desperdicio como un aprovechamiento 
diverso, el asiento que se ha de hacer será igual al primero 
de os presentados anteriormente. 

- Cuando el monto de la venta de desperdicio sea de un valor -
importante es conveniente considerarlo como aprovechamiento 
diverso porque si se acepta como recuperaci costo, ha
brfa una injusticia con respecto a los costos que absorvie-
ron el valor de adquisición referente a ese material vendido; 
esto último es en el caso de que se hubieran cerrado los cos
tos o de que ese desperdicio fuera acumulación de 



' . 
• ;L ..._ '• • ~::. 
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pasados. 

B) MATERIAL DEFECTUOSO 

Es el material que durante su transformación sufre alguna anomalía 
que lo hace bajar de calidad, y q~e normalmente se considera como
producción de segunda. 

A este tipo de producción se le asigna un precio aproximado, el -
cual cas1 siempre será inferior al de primera clase, e inclusive -
inferior al costo. La diferencia entre el costo del material defef. 
tuoso y el precio asignado puede tener varios tratamientos conta-
bles, entre los que se sugieren los siguientes: 

1.- Que la orden de producción o proceso respectivo soporten la -
pérdida por indiferencia entre el costo y el precio de venta;
es decir, que los artículos buenos absorban la pérdida de los
artículos defectuosos, o sea el caso en que los productos de -
segunda son vendidos a precio inferior que el costo, puesto ~ 

que en el caso contrario no existe problema, ya que el precio
de mercado es superior al de costo . 

. 2.- Que dicha baja de valor se controle como gasto indirecto de -
producción, en cuyo caso la pérdida será derramada en el costo 
de producción del período siguiente, lo que en algunos casos,
cuando la pérdida sea sin importancia, resultará práctico más
no técnico, y si la diferencia es de cierta envergadura, ente!!_ 
ces definitivamente irá en contra del principio contable gene
ralmente aceptado: Del Período contable. 

3.- Que la diferencia sea una pérdida no imputable, a la produc--
.. ción misma, sino que haya sido originada por la acción de un -

caso_ fortuito, en tal situación debe ser llevada directamente
ª pérdidas y ganancias. 

4.- Que dicha avería haya sido causada por la negligencia o incap! 
ci.dad de a 1 gún obrero; entonces 1 a pérdida deberá ser .remitida 
a una cuenta personal o cargo de dicho empleado. 

C) MATERIAL AVERIADO 
(Defectuoso que tiene arreglo) 

Es el caso de aquellos productos que resultan con ciertos defectos 
o fallas, que pueden ser corregidos mediante una operación adicio
nal, para quedar como artículo de primera. 

El problema de la operación adicional (Costo complementario) para-
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el arreglo de la producción averiada puede registrarse contable-
mente siguiendo cualquiera de los procedimientos que a continua--
ción se i ican: 

1.- Que el costo adicional se involucre en el costo de 1 orden en 
cuestión o proceso, en cuyo caso, dicho costo adicional se de-
rrama entre toda a ón la orden proceso. 

2.- Que el costo adicional, más el costo original de la producción 
averiada, sea motivo una orden especí fi con proceso partj_ 
cular para las unidades dañadas en cuyo caso, solo esas unid~ 

des absorberán recargo correspondiente. 
3.- gasto adicionales del materi averiado se carguen a -

gastos indirectos. 
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4.2 MANO DE OBRA 

GENERALIDADES 

Los sueldos y salarios directos se consideran como el segundo elemento 
del Costo de producción, y refiere esfuerzo humano necesario pa-
ra transformar la materia prima un producto. 

Este esfuerzo debe ser remunerado en dinero en efectivo y del curso co 
rriente, ~eoún lo establece nuestra Constituc1ón, val que nterviene 
como una parte importante en la formación del costo de producción. 

El ejercicio de las relaciones Obrero=Patronales está enmarcado por --
1 jurídicos contenidos en articul 123 constitucional,
el cual consigna los derechos de los trabajadores los analiza sus 
apartados "A", con 31 Fracciones, y "B" con 14 fracciones. 

Además 

Federal 
do "A" 

se ge también por una especial que se conoce como 
del Trabajo, reglamentaria del mencionado artículo 123, 

de la Constitución. 

Di ones principales: 

L ~ L imitaci de a jornada máxi diaria urna 8 horas 
2.- Jornada nocturna 7 horas. 
3.- Jornada xta 1/2. 
4.- Por cada 6 días de trabajo, habrá un día de descanso cuando menos. 
5.": Fijación de un salario mínimo sobre las condiciones de cada Región. 
6.- El salario deberá ser pagado moneda curso egal. 
7.- Las horas extras serán pagadas en un 100% más de lo fijado, para --

las horas normales dicho trabajo extraordinario podrá exceder -
de 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas por semana. 

8.- Di el derecho de rse obreros y empresarios e~ defensa de sus-
intereses y í, forman sindicatos los primeros asociaciones los 
ségandos. 

9.- Reconoció el derecho de huel y Paro a obreros y res-
pectivamente. 

10. Estatuyó 1a igación indemni al trabajador con tres meses 
de salario y 20 días por cada año de trabajo cuando sea despedido
injustificadamente. Si tiene más de un afto de trabajo. 

lL- Consideró de 1 dad pública 1a expedí on la Seguro 
cial. 

12.- Otorgó el derecho de cipar en uti idades. 
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13.- Estableció el derecho de los trabajadores de percibir una primad~ -
antiguedad equivalente a 12 dfas de salario por cada año de trabajo
cualquiera que haya sido la causa de su separación o despido, siempre 
y cuando haya cumplido 15 años de servicios por lo menos. 

4.2.1 COSTO DIRECTO E INDIRECTO 

La clasificación de los sueldos y salarios, como directos e indirectos
obedece a que, en el caso de ser directo, se puedan identificar por su
monte en la unidad producida, en el caso contrario, como es sabido, son 
indirectos. 

4.2.2. CONTRATO DE TRABAJO 

Se considera al Contrato de Trabajo como un acuerdo de voluntades, por
medio del cual una persona o un grupo de personas se obligan a ejecutar 
alguna o algunas obras, o a prestar ciertos servicios a otra o a otras
bajo la dependencia de ésta o éstas y mediante una remuneración. 

Los contratos de trabajo se clasifican en: 

a) Contratos Individuales 
b) Contratos Colectivos (Considerándose entre éstos al Contrato-Ley). 

CONTRATOS INDIVIDUALES.- Son aquellos que se celebran entre varias per
sonas que tienen un representante común-Sindicato(s)- y uno o varios P!. 
trones que a su vez pueden tener también un representante común. 

Como dato al margen se menciona algo con referencia al Contrato-Ley, y
es aquel que afecta a un grupo o a determinada rama de la industria, C.Q. 
mercio, etc., celebrado uniformemente para los trabajadores de esa rama 
estableciendo tabuladores de salario según la clasificación de puestos
de los obreros o trabajadores; por lo tanto, la designación de Contrato 
Ley, es porque sirve a una rama agrupada con caracteres 

4.2.3. SISTEMAS DE SALARIOS E INCENTIVOS 

Los sistemas de salarios se dividen en cuanto a su forma de pago, en: 

a) Sistema de Salarios por tiempo 
b) Sistema de Salario a destajo 

'··': 

... . ·¡, 
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SISTEMA DE SALARIOS POR TIEMPO.·· 

Es en el que consideran como base para el pago, el lapso o período o -
supuestamente trabajado (Hora, Oía, Semana, etc.). 

Este sistema corta la iniciativa privada al trabajador, no ofreciendo
estímulo al mismo, ya que se le paga sea cual fuere su eficacia y la -
producción que obtenga, esta situación dificulta precisar el costo de
los sueldos y salarios directos, y de la eficiencia de un artículo pro 
dueto; sin embargo, su aplicación práctica es bastante sencilla, razón 
por la cual es popular su utilización. 

No obstante lo antes expuesto, resulta conveniente tener presente que
en cierto tipo de Industria deberán pagarse los salarios por tiempo. 

SISTEMA DE SALARIOS A DESTAJO.-

Este sistema de salarios tiene aplicación cuando el obrero interviene
en forma determinante en la producción, o sea que de él depende el au
mento o disminución de la elaboración de los productos; en esta caso,
se fija una cuota por unidad producida, y por lo mismo, el monto del -
salario dependerá de la habilidad del obrero. 

Como ventajas se citan las siguientes: 

a) El desarrollo de la habilidad del obrero para producir. 
b) La obtención de una mayor producción. 
t) El conocimiento preciso del costo de los sueldos y salarios direc-· 

tos por tipo de productos. 

Como desventajas: 

a) Aumento de desperdicio en los materiales. 
b) atención de producción de calidad dispareja con tendencia a la mala 

calidad. 
c) 'Peligro de sobreproducción. 

Los sistemas de incentivos son propiamente una variación o complemento 
de los sistemas de salarios por tiempo o por producción; tienen como -
finalidad otorgar una prima o un premio al trabajador, individualmente 
por grupo, tomando como base el aumento de producción, la mejora en C.! 
lidad, el ahorro de material y tiempo. 

4.2.4. PARTICI~ACION DE UTILI~RE~ 
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cuando el de l i dades debe tornarse cuenta dentro 
del sistema de salarios, conviene considerarlo porque de hecho repre-
senta para el trabaj complemento de u ari 

todo caso, l partici iin las uti darles no debe consi rarse, 
como un salario adicional, porque no se carga a los costos de produc

iin no los resultados del ejerci o. 

4. 5. SEPTIMO DIA 

artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo obligan al 
patrón a cubrir trabaj , por cada sei días de trabajo, uno adi 
cional que corresponde al de descanso, que se conoce con nombre de sé~ 

mo y que i a 1/6 de cada día trabajo. 

Aün cuando a di que por cada seis trabajados debe descan--
sarse uno y pagarse, en la práctica se ha establecido la costumbre de
pagar el séptimo día aunque el trabajador no abare precisamente sei 
días. En unos casos existe la costumbre de pagarlo, aunque haya habido 
solo día laborado, pero a Ley Federal del Trabajo obliga a pagar -
el día a partir cuando menos, tres días de 

Existen dos formas para calcular el séptimo día, las cuales se apre--
an través de los ejemplos siguientes: 

PRIMER CASO ----
Dividiendo el salari nominal total tre seis 
la cifra correspondiente al séptimo día. 

empo trabajado segun tarjeta horas x $200 
Pago del séptimo día $~~Q.o.oo = 

6 

Salario por semana 

Obtención de la cuota por hora: 

con cual se obti 

J,600.00 

$11,200.00 

(Es el factor para aplicar a los costos y debe incluirse el siptimo -
día 

Por lo tanto: 
lncl el séptimo día 11,200.00 -

-- 48- - 233.33 
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Si se trabajasen solamente 25 horas 1 l quidación seria como sigue: 

Tiempo trabajado según tarjeta 25 horas x $200.00 = $ 5,000.00 
Pago del séptimo día $5,000.00_ 833.33 

6 ---

Salario por semana $ 5,833.33 
:::=:;;:: 

Cuota real por hora tfactor para aplicar a costos): 

Incluyendo el séptimo día $ 233.33 

SEGUNDO CASO 

Multiplicando el salario nominal por 16.6666%, que corresponde a la -
sexta parte del ciento por ciento de donde se tendra para liquida--
ción en el caso del primer ejemplo 

Tiempo trabajado según tarjeta 48 horas x t200.00= $ 9,600.00 
Pago del séptimo día ($9,600.00 x 16.6666%) 1,599.36 

$11 199.36 
====::= 

4.2.6 CONTROL Y CONTABILIZACION 

El control y manejo de los sueldos y salarios incumbe específicamente 
a los departamentos de personal y de contabilidad, auxiliados por los 
departamentos productivos. El departamento de personal tiene a su car:. 
90 el control y manejo de los trabajadores en los aspectos siguientes: 

Ingreso, Egreso, Ocupación, cambio de ocupación, coordinación de los -
períodos de vacaciones registro de asistencias y faltas, fijación de
los salarios, elaboración de tarjetas de asiste~cia, elaboración en -
ciertos casos de la lista de raya, etc. 

Para el control de lo antes dicho y con la intervención directa del d~ 

partamento de contabilidad auxiliado por la información y control de
los departamentos prociuctivos, es conveniente utilizar las siguientes
medidas de control general: 

A) Registro del personal 
B) Tarjeta de control del personal 
C) Tarjeta de asistencia (Entrada y Salida) 
D) Tiempo extra 
E) Tarjeta de distribución del tiempo 
F) Hoja de costo del trabajo 
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G) Nómina o lista de raya. 

A) REGISTRO DE PERSONAL 

Consis en lizar un expediente indi dual en donde en donde 
archivará toda clase de correspondencia y documentación que se haya 
cruzado con trabajador. 

B TARJETA DE CONTROL DEL PERSONAL 

Esta tarjeta será individual, con todos los datos personales, colu!!!_ 
nas para indicar 1 percepciones descuentos etc. que servirán 
grandemente para la formulación del anexo para la declaración del -
impuesto sobre la Renta anualmente deberá presentarse. 

C) TARJETA DE ASISTENCIA (ENTRADA Y SALIDA) 

Tambi se conoce con nombres de tiempo de tar
jeta de entrada y salida. Sirve para registrar las asistencias del-
trabajador ariamente, conocimiento del trabajo desarrollado 
por el mismo. 

Se uti za tarjeta por semana para cada obrero la que se 
anotan el día y las horas de entrada y salida, ya sea por medio de
relojes marcadores por empleado que tenga el puesto checa-
dor, quien se hace cargo de marcar con tinta la hora de entrada y -

salida en cada tarjeta. 

Al terminar la semana, las tarjetas se concentrarán en el departa-
mento rayas, a de computar el tiempo estuvo cada obrero
dentro de la fábrica, así como hacer el cálculo correspondiente en-
salario devengado para preparar li de de semana. 

Como el trabajo de liquidación de salarios de cada trabajador, es -
una labor que debe hacerse con sumo cuidado se que 
tarjetas, al calcularse, sean obtenidas con cierta anticipación a -

n de que día pago (Nonnalmente los sábados esté preparada-
la lista de Raya, considerando además, que la Ley Federal del Trab! 
jo exi que cha iqui ón sea hecha trabajador antes 
terminar sus labores del día¡ en tal virtud, se acosturrbra cortar -
a semana uno dos días antes sábado; en esas condiciones se 

tendrán períodos por liquidar como sigue: 

Se corta la semana ; entonces período liquidarse 
rá del viernes al jueves de la siguiente semana inclusive, en cuyo-
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caso se spondrá de viernes sábado para hacer los cómputos de -
tiempo, cálculo de salarios, acumulación de descuentos, formulación 
de a 1 sta Raya y todos los demás trámi inherentes a 
quidación de salarios. 

Se entiende horas extras tiempo adicional 
naria que el trabajador ha desarrollado, el que, 
Ley Federal del Trabajo, deberá liquidarse a base 

a jornada ordi 
de acuerdo con la

salario dobl 
es muy importante control del tiempo extra debiéndose exig'ir la 
autorización previa del Jefe del Departamento y el visto bueno del
Superintendente para que un obrero se 1 pague ti extra, pues ~ 

es un reng'ión que casi siempre representa anomalías, mismas que de
ben controlarse, pues con cierta frecuencia lugar a pagos ndebi 
dos que njustamente repercuten en el costo de producción. 

E) 1ARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

Esta forma tiene aplicación práctica cuando se emplea el procedi---
miento orden de producción sus derivados cuya finalidad es 
ber en qué trabajo fue ocupado el tiempo, a fin de cargar a las ór-
denes de producción o sus ramificaciones él empo y costo la 
labor directa empleados en cada orden o en cada proceso. 

En tal virtud, es necesario utilizar una tarjeta de distribución de 
tie~, para cada uno de os obreros que trabajan los departa111e.11 
tos productivos. 

La diferencia entre los salarios pagados según la tarjeta de asis--
tencia los salarios cados según de stribución de 
tiempo, indica el monto de los sueldos y salarios no aprovechados -
en 
perdido. 

y representa para a empresa el 

F) HOJA DE COSTO DEL TRABAJO 

or tiempo 

Se utiliza como libro tabular, y contiene el dato de el costo por 
hora; al mismo tiempo se emplear para 1 dación al obre
ro. Esta hoja está actualmente en desuso, puede que en ocasiones, -
cuando emplea 1 tarjeta entrada sal , además como iqui 
dación, no tiene objeto la hoja de costo del trabajo; en igual cir-
cunstancia está cuando fi , de recibido, en lista de Raya 

NOMINA O LISTA DE RAYA 
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Es un documento en el cual se registran los salarios que deben cu-
brirse al final de la semana, concentrando los datos de las tarjet.ª-S 
de stencia. 

Es aconsejable nómina sta de raya elabore ficada 
por departamentos, a efecto de que se obtenga el costo departarren-
tal de obra de mano, o bien que se divida en operación, si así lo -
exige sistema producción pero local la obra mano --
que corresponde departamentos de servi 

H) DIAGRAMA DEL MECANISMO DE LA CONTABILIZACION DE LOS SUELDOS Y SALA
RIOS 

Concentración de
las tarjetas de -
tiempo por órde-
nes por proceso 

1 LISTA DE RAYA SEMANARIA 1 

OBRA DE MANO DIRECTA 

CUENTA DE CONTROL 

-HÜJAoiCOSrOI 
Obra de mano '¡ 

directa 

GASTOS INDIRECTOS 
PRODUCCION 

CUENTA E CONTROL 

OBRA DE MANO 
INDIRECTA 

1) _11ECANICA CONTABLE DE LA CUENTA "SUELDOS Y SALARIOS POR APLICAR" 

La cuenta sueldos y salarios por aplicar, es una cuenta provisional 
o de control. y sirve para registrar el monto de los salarios cu---
biertos en un detenninado siendo movimiento torio, 
ya deberá hacerse 1 a ap 1 i de acuerdo con 1 a nación 
de la mano de obra directa o labor, y el tiempo perdido, cuando ---
existe tarjeta de distribución de tiempo, en 
perdi corresponde la mano obra indi 
no ficables rectamente a unidad 

cuyo caso el tiempo --
o sean 

da. 
salarios 

Para mayor claridad se puede decir que la cuenta sueldos y salarios 
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por aplicar, se carga del monto de las rayas pagadas, cuya distribu-
ón no sabe se abona precisamente a ap1 cación los --

sueldos y salarios pagados. 

No confundirla con la cuenta sueldos y salarios por pagar, que es -
cuenta pasivo registra las y sueldos devengados pag~ 

dos al cerrar el ejercicio, en cuyo caso se presentará en el Estado-
Pos ón Financiera como primer renglón del Pas exigible. 
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4.3 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

4.3.1. GENERALIDADES 

Los §_astas Indirectos de Produ~ción, como sabi también se conocen 
con los nombres siguientes: CARGOS INDIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, GAS
TOS DE PRDDUCCION& GASTOS DE FABRICACION. 

Representan el tercer elemento del costo de producción, no identificá!l 
dese su monto en fonna sa en un artícul producido una orden
de prodrucción, o en proceso productivo. Esto quiere decir, que aún --
formando parte del costo de producci no puede conocerse con exacti 
tud que cantidad de esas erogaciones han intervenido en la producción-
de articulo. 

Antes se había visto que en la producción intervienen: La materia pri
ma recta sujeta transformación, acondi onamiento o ensamb1 cuya 
cantidad y monto pueden ser localizados con exactitud en un artículo -
producido. Además se estudi a labor directa, obra mano 
directa, que no es sino la intervención directa del hombre en la tran~ 
formación la materi prima cuyo or canti de tiempo son per. 
fectamente indentificables en el artículo manufacturado. 

se debe de-
considerar también el valor que se paga por la renta, la luz, el valor 
estimado la depreci .,factores ndispensabl que represen_ 
tan inversiones, los qeu deben acumularse al costo primo para poder d~ 
tenninar costo de producci 

La derrama o aplicación de los gastos indirectos al costo de produc---
ci 
ran. 

se hace mediante 

4.3.2. CLASIFICACION 

4.3 .. 1 Por su contenido: 

a) Materiales i rectos 

culos sobre bases que posteriormente 

b) Mano de obra indirecta 
e) Otros gastos indirectos 

Renta 
- Depreciación 

Luz Fuerza 
- Reparaciones 

ve--
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- Seguros 
- Previsión Social 
- Combustibles y Lubricantes 
- Etcétera 

4.3.2. POR SU RECURRENCIA: 

a) Fijos 
b) Variables 

. 4,3.2.3 POR LA TECNICA DE VALUACION 

a) Reales o Históricos 
b) Estimados o "Aplicados" (Predetenninados) 

4.3.2.4 POR AGRUPACION DE ACUERDO CON LA DIVISION DE LA FABRICA 

a) Departamentales 
Líneas o tipos de artículos 

Se llaman Gasto Fijos aquellos que son recurrentes en cuanto su V! 
lor y tiempo, es decir, que periódicamente, de manera consuetudina-
ria se están realizando sea cual fuere el volúmen de producci co
mo tales se pueden considerar los sueldos de1 Superintendente y Je-
fes de los departamentos de fabricación, la renta, la depreciación -
en linea recta de la maquinaria, ciertas cuotas, etc. 

Son Gastos Variables os que se originan y cambian en funci 
del volumen de producción, aumentando desminuyendo, según se acre
cente o baje la producción, Ejemplo: Luz y Fuerza, Combustibles y L!!, 
bricantes, reparaciones, Gastos de Mantenimiento, Materiales ndire_f 
tos, etc. 

Son Gastos Indirectos Reales o Históricos aquellos',tjue efectivamente 
erogan pueden ser cualquiera de los vistos¡ podría decirse que -
identifican con lo hi , ya que se contabilizan después de -

haber ocurrido el gasto. 

Son §.as tos Indirectos Estimados o "Aplicados 11 (Predeterminados) 
11 os que se originan en función de un presupuesto es tab leci do. o so
bre un factor calculado de_gasto indirecto~; pudiendo tomarse como -
base unitaria para la obtención de los indirectos estimados: Unida-
des Horas de trabajo y valores. 

·.·····:»' 
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Son Gastos Indirectos Departamentales aquellos que se aplican por -
sección cuando la ca está fracci departamentalmente co
nociéndose de esta manera los costos indirectos de cada una de las-

visi 

También en costos se conocen como Gastos Indirectos Departamentales 
los que pueden obtener por íneas ti de 

4. . DIVISION DEPARTAMENTAL 

a) Necesidad de dividir la Fábrica en Departamentos 

Es conveniente seccionar as operaci productivas en 
mentes, debido a que con ello se tiene información analítica, d~ 
limi ón responsabi dades presupuestos de gastos, tomas 
de decisiones sobre si continúa un departamento, o conviene que
su envíe a lar sea que se haya fuera a em 
presa; y en sumo mayor control en qeneral. 

Clasificación de lo~artamentos con Relación a su Interven--
ción en la Producción. 

1.- Departamentos Productivos. Directamente transfonnan mat~ 

ria Prima. 
2.- Departamento de Servicios. 

A) Departamentos de servicios a los productivos 
- Calderas 
- Departamento Mecánico 
- Subestaci 
- Almacén de Materias primas 
- Etcetera 

B) ~epartamentos de Servicios Generales.

- Departamento de Edificio y Aseo 
- Departamento de Personal 
- Departamento de Costos 
- Departamento de oficinas 
- Etcétera 
Dentro de esta clasificación se consideran todos los de-
partamentos que rven recta indirectamente a pro
ducción. 

Los ~epartamentos Productivos aquellos tienen mi de-
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transformar, dear o ensamblar las materis . Los Departa
mentos de ServJcios a los Productivo~ son aquell que tienen una 
intervención definida dentro de la producción, y que complementan 
en cierta forma a los Departamentos Productivos; tales como e1 ta 
1er co Calderos Subestación etc. 

Los Departamentos de Servic_ios Generales son aquellos cuyo campo
de acción es más amplio dentro de la fábrica, sirviendo tanto a -
los departaroontos productivos como a los de servicios 1 pro~_

ductivos; se consideran entre é11os El departamento Personal, 
el departamento de costos, el departamento de edificio y aseo,etc 

C) Efectos de la ·ºepartamentización en la Organización Contable.-

El primer paso contable que originan los gastos indirectos en su
acumuladon, a cual depende de que fábri o no vidida 
departamental mente 
a) Si la fábrica no está dividida en departamentos, la acumula--

ciéln de los indirectos se hará a través de una cuenta"de mayor 
que se podrá llamar Gastos de Producción, Gastos de Fabrica-~
ci , Gastos indirectos Cargos indirectos; a la cual se le -
irán cargando todas las erogaciones que correspondan a ese con 
cepto. Asi mismo se util un auxi iar en fonna tabular 
de hojas sueltas destinando una columna hoj suelta para C_! 

da concepto; también puede controlarse los gastos indirectos -
por medio de una subcuenta, como gue: 

Cuenta: 
Subcuenta: 

Manufactura en proceso 
Materia prima recta 
Mano de obra directa 
Gastos indirectos 

Además, se utilizarán tantos subcuentas, como conceptos heter.Q. 
geneos por de gastos indi que existan, 

En caso de que fábrica esté di dida, se pueda dividir d~ 
partamentalmente, se puede hacer la acumulación de los indire_f 
tos en la fonna s;guiente: 

- Abrir una cuenta de "mayor 11 para cada departamento, con su -
auxi iar cuyo caso tendrán tantas ---
cuentas de "mayor" como departamentos de fábrica existan. 

- Abrir una sola cuenta de 11mayor 11 , con una subcuenta para 
departamento, lizando además, un auxil ar para cada --
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subcuenta. 

D) Prorrateo de los gastos Indirectos.-

Cuando la fábrica puede dividirse departamentalmente y se -
desea tener un análisis departamental de gastos de produc-
ción_, el problema contable consiste y reviste as si en-
tes facetas: 

- La aplicación departamental de los gastos indirectos. 
- La derrama interna de los gastos departamentales. o sea, 

el prorrateo interdepartamental. 

La resolución contable de los dos aspectos antes señalados 
se identifican respectivamente con lo que se llama: 

Prorrateo primari 
Prorrateo secundario 

Prorrateo Primario 

Es a acumulación de los indirectos cada 
mento, conociéndose al final del período los gastos del de 
partamento que mayor servicio ha 

Para 1 evar a cabo 

GAST S INDIRECTOS DE 
PRODUCCION 

DEPARTAMENTOS DE 
SERVICIO A LOS -

PRODUCTIVOS 

prorrateo primari 
continuación, entre as conocidas 
de cación de los gastos indirectos 

se a 
as siguientes bases 
los departamentos: 



BASES DE PRORRATEO PRIMARIO 

l.- Aplicación Directa 

2. Inversión de Maquinaria y 
Equipo. 

3.- Espacio ocupado por cada 
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GASTOS TIPO.POR APLICARSE 

1.- Para todos aquellos gastos que pue
den ser identificados en el depart.a 
~nto que los origina, como algunos 
materiales y salarios indirectos -
reparaciones específicas, etc., que 
resultan ser gastos directos al de
partamento. 

2.- Depreciación, seguros, reparación y 
mantenimiento de maquinaria y equi
po en general . 

Departamento (metros cuadrados) 3.- Renta mantenimiento, etc. 
4.- Sueldos y salarios directos, de 4.- Cuota patronal al IMSS 

cada departa~nto. 
5.- Número de trabajadores, de cada 5.- Servicio médico, superintendencia,-

departamento Previsión social, restaurante. 
6. Nú~ro de lámparas en cada de-- 6.- Gastos de alumbrado 

partamento. 
7.- KW. hora consumidos por cada d~ 7.- Gastos de luz y Fuerza 

partamento. 
8. Tiempo trabajado (hora) en cada 8.- Gastos Generales que no tengan une 

departamento. . base lógica. 

Prorrateo Secundario 

Esta operación contable tiene como finalidad el hacer una 
derrama interdeparta.roontal. empezando a repartir los gastos 
del departamento que mayor servicio proporcione, o sea el 
que sirve a más departamentos tomando como base el servi-
cio recibido por los demás departanentos. 

El principio del prorrateo secundario es la aplicación de 
los gastos indirectos de cada departamento en proporción al 
servicio otorgado y recibido, esto quiere decir que se pro
rrateará primero el gasto del departamento que mayor servi
cio suministre, entre los departamentos que hayan recibido
ese servicio. Después, en orden decreciente, se prorrateará 
el departamento que continue 1 en cuanto al mayor servicio -
suministrado, entre aquellos departamentos que lo redban,
Y así sucesivamente hasta que por último quedan los gastos 
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indirectos acumu1ados exclusivamente en los departamentos -
producti 

DEPARTAMENTOS DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

DEPART ENTOS DE 
SERVICIOS A LOS 2 _____ ....,. DEPART ENTOS 

PRODUCTIVOS -¡------- PRODUCTIVOS 

El secundari puede hacerse con as siguientes bE_ 
ses, mismas que son limitativas más no exhaustivas: 

---------------· ~ -------
BASES OEL PRORRATEO SECUNDARIO 

1.- Espacio ocupado por cada departa 
mento. -

2.- Número de trabajadores de cada -
departamento servido. 

3.- Número de trabajadores. Monto de 
i nvers i 

4.- Horas hombre trabajadas (Repre-
sentati vas de 1a actividad fa---
bri ),o oor cientos 
mativos · 

5.- Número de horas de trabajo de ca 
da departa11ento de servicio -

6.- Valor de los materiales servidos 
a cada departamento. 

7.- hora estimados para cada 
partamento servido. 

- Número horas en cada departa-
irento servido. 

- Por cientos estimativos de consu 
mo de vapor en los centros de _-:: 
costos que lo uti1icen de acuer
do con 1 cálculos efectuados -
por los ingenieros,basados en la 
capacidad calculada en función -
de kilos evaporación de 
por hora, por horas de consumo. 

SERVICIO O DEPARTAMENTO 
l.- Servicio de Edificio y Aseo. 

2.- Servicio de Personal. 

3.- Servicio de ~igilancia. 

4.- rección de Fábri 

5.- Servicio de Costos. 

6.- Servicio de A1macén 

7. - Servicio de Luz y Fuerza 

B.- Servicio de herramientas 
cio mecánico, servicios gener!_ 
les, etc. 

9.- Servicio de calderas. 
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3. , BASES DE APLICAC!ON DE LOS GASTOS INDIRECTOS A LA PROOUCCION 

Anteriormente se ha estudiado la naturaleza de los gastos irldirec
tos, su acumulación más importante cuando existe división departa--
mental, como consecuencia han tratado también las dos ases 
de prorrateos desde el punto de vista íntimo de los gastos de pro--
ducci6n; es r se abordó o relati a 1 acumulaci que obl 
ga al prorrateo primario y posteriormente a reacomodar esos gastos 
departamentales en función del servici otorgado y recibido entre 
los departamentos beneficiados, conociéndose esto 
bre de Prorrateo Secundario. 

con el 

Como se verá, esos dos prorrateos tienen otro que el acornad! 
miento reacomodamiento de gastos de fabricación, conocer el -
costo departamental en cada caso, y fijar responsabilidades, sin -
considerar en o absoluto la producción habida. Por lo tanto una 
vez conocidos los gastos indirectos en la última etapa, o sean los
acumulados final112nte en los departamentos productivos solo falta
apli car esos gastos indirectos al costo de producción. 

Al efecto. se citan a continuación las bases más conocidas para 1a
ap1 caci de los gastos indirectos a l producción 

A) En función del valor de los Elementos Directos Util zados: 

1.- Costo de los materiales directos utilizados en la producción 
2.- Costo de la mano de obra empleada en producci 

- Costo primo. 

B) En Función del Tiempo en que se Desarrolla la Producción: 

1.- Número de horas directas trabajadas. 
- Numero de horas rectas e indirectas trabajadas. 

3.- Número de horas máquina. 
lovatios hora. 

5.- Col!Oinación de algunas de las anteriores. 

C) En Función de la Magnitud Física de la Producción: 

1.- Número de articules o unidades producidas. 
- Peso los artículos 

3.- Volumen de los Artículos. 
4.- Cori>inación de algunas de anteriores. 

O) MIXTAS Combinación· dos más de las anteriores. 





MECANISMO CONTABLE DE LA CUENTAS DE COSTOS DE PRODUCCION CUANDO 
EXISTEN PRORRATEOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS (SISTEMA DE INVEN

TARIOS PERPETUOS) 

Almacen de mat rias rimas 
s)lnv. inicial Materias primas 

directas utilizadas (6 
l)Compras Materias primas in

directas utilizadas (7 
S)ln11.final 

§.UELDOS V SAL. POR APLICAR 
2)Nóminas y sa Mano de obra direc 

larios deven· taaplicada (8 -
gados • .. Mano de obra indi .. 

recta aplicada(lO 

DIVERSAS CTAS.DE ACTIVOS FIJOS 
FABRILES V SUS DEPRECIACIONES 

J)Compras e inversio Depreciación de 
Qes ~n activos ff Activos fabri1es(9 
JOS rabr11es -

DIVERSAS CTAS. DE CARGOS DIFERIDOS 
FABRILES V SUS AMORTIZACIONES 
4)lnversi6n en car 1Amortizac1on de ~ar 

gos diferidos f! lgos diferidos fabrI 
briles les (11 

DIVERSAS CTAS. DE GASTOS FABRILES 
PAGADOS POR ANTICIPADO 

5)Gastos fabriles Aplicación de gastos 
pagados por an~ fabriles pa9ados por 
ticipado. anticipado (12 

¡ 

GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 
?)Materias primas signación y Pro

lndi rectas con- rateo primario {14 
sumidas. 

9)Mano de obra in 
directa aplicada 

lO)Depreciación de 
activos fijos fa 
briles 

ll)Amortizaclón de 
cargos diferidos 
fabriles. 

. DEPARTAMENTOS DE SERVICIO 
l4)Asfgnación y Pro Prorrateo secun

rrateo primarios dario (15 
15)Prorrateo secun-

dario 

DEPARTAMENTOS PRODUCTIVOS 
14)Asignac1ón y Prg rorrateo Final (16 

rrateo primarios 
15)Prorrateo secunda o 

12)Ap1icación de -
gas tos fabri 1 es 
pagados por anti 
cipado. 

PROOUCCION EN PROCESO ALMACEN DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

13)0tros gastos in
directos. 

S)Inv. Inicial 
6)Materias Pri 

mas di rectas 
cons umi das . 

B)Mano de obra 
directa apli 
cada. -

16)Prorrateo fi 
nal de gasto 
indirectos 

5)lnv.Fina1 

asto de 1a 
roducción ter 
1nada ( 17 -

s)lnv.inicia1 Costo de Pro-
) ducción de lo 

17 Costo de.la Vendido (lB 
produce ion 
Terminada 

COSTO DE PROOUCCION DE LO 
VENDIDO 

vendidos 

18)Costo de produc r 
ción de los artíc los 
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4.3.5. LOS GASTOS INQ.IRECTOS PREDETERMINADOS 

Hasta ahora se ha tratado lo relativo a la acumulación y aplicación 
a la producción de los gastos indirectos reales. Es de observarse -

a apl icaci de esos sobre de bases estu 
adas, supone necesariamente su propi como los 

diferentes prorrateos cuando se trata de gastos departamentales; e~ 
to quiere decir que será hasta el final del periodo de costos cuan-

producci absorba gastos, consecuentemente ori 
un conocimiento extemporáneo del unitario produc--

ción, es decir, que los procesos o las órdenes de producción traba
jados en el período, tendrán pendiente la aplicación de gastos indi 
rectos, con el consiguiente atrazo en los registros contables. 

otra parte aplicad de los reales producción-
del mes, conduce al error de considerar período a período factores
diversos de gastos, originando una constante variación en los cos-· 
tos de producción unitarios de un mea a otro. 

anterior, la neces de apl los indi en fun---
ción de un volumen de producción estimado, en situación normal de -
la empresa. Obteniéndose así un factor, patrón que facilita la ob-
tención oportuna de los costos y que ona a 1 dirección de-

empresa un 
fij aci 

más constante, el cual 
sus preci de venta 

de base 
idades. 

l\) .f!eterminacj_ón del Coeficiente Regulador. Su Aplicación contable 

presupuesto de gastos ndfrectos como base presupue~ 

de producci , y a este se en el presupuesto de-
ventas, todo ligado al financiemiento. 

Lo anterior quiere decir que es necesario hacer la previsión de-
ventas estimadas para cio en que i 
tervienen Direccion la Empresa. Gerente Ventas y 

los técnicos especializados en esa clase de trabajos, obteniendo 
el presupuesto de ventas, es sencillo predetenninar el presupue1 

de producción. o sean unidades se van r para-
cubrir dicho presupuesto conociendo presupuesto producci 
es relativamente fácil calcular el presupuesto de gastos indirec
tos, tomando como base los datos contables del ejercicio anterior 
en su aspecto de gastos fijos y gastos variables acoplados a las 
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necesidades que deben llenar para lograr el presupuesto de produs_ 
ción. 

Cabe hacer la aclaración de que los gastos indirectos prederenni
nados se les conoce como ~astos indirectos aplicado~,equivocada-
mente, ya que en realidad son valores Estimados.V LA PALABRA APLI 
CADOS puede utilizarse para valores reales y predeterminados, por 
lo que su empleo no es correcto, dando lugar a confuciones; de -
acuerdo con lo anterior se llamará a los gastos indirectos aplic! 
dos: 

PREDETERMINACION O ESTIMACION DE GASTOS INDIRECTOS 

puesto que la aplicación puede o no hacerse, independientemente -
de que existe o no estimación, además de que esa aplicación es un 
Aspecto posterior a la estimación; o dicho de otra manera, prime-

-·~ '.'l"edetermi na y después se ap 1 i ca. 

..... ;. ._, .... •,/ 

:·; ~.- - . -· ..: .·.-_ -: .. :' -.-.... : 't :".. - ·'· 

''''11:1!" 

. ,· .. · 

.:'· 

.·.·-: .. 



5.- CASO PRACTICO 

5,1 OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES 
.2 REGISTROS CONTABLES 

5.3 HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION UNITARIA 
KILOGRAMO ACEITE DE COCO CRUDO 

Y PASTA DE COCO 
5.4 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION 
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5.1 OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES 

l.- Los inventarios iniciales al principio del mes presentan los si
guientes saldos: 

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS: 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

COPRA TON. 15 $85.000.00 $1 1275,000.00 

2.- Se compran en el mes la siguiente Materia Prima: 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

COPRA TON. 2000 $90,000.00 $180 1000,000.00 

3.- La salida del almacen por consumo de Materia Prima, fue: 

COPRA TON. 1800 $ 89.96 $161 1928,000.00 



CEDULA DE MOVIMIENTOS DE MATERIA PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

ENERO DE 1983 

ECHA OESCRI PC ION UNIDAD HEFERENCIA 

nero 83 Copra Ton, lnv.lnicial 15 85,000 2'275,000 
l 2000 2015 90,000 180ª000,000 181,275,000 

2 1800 215 89.96 161 1928,000 19 1347,000 

"----~-----
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4. El importe de los salari directos pagados en mes fue por ---
$1 300,000.00. 

5. El monto 
siguen 

gastos indirectos al final del mes fueron como -

Mano de obra ndirecta 
Materi es Indirectos 
Combustibles y Lubricantes 
Fletes y Acarreros 
Depreciaciones 
Luz y Fuerza 
Agua y vapor 
Teléfono 
Papelería 
Man te ni miento 
Correos y telégrafos 
Limpieza y aseo 
Previsión social 
Comedor 
Seguros 
Diversos 

O A 

6.- La producción terminada durante el mes fue de: 

400,000 
195,000 
170,000 
55,000 

110,000 
250,000 
100,000 
55,000 
45,000 
75,000 
21,000 
64,000 

110 ·ººº 
250,000 
100,000 
150,000 

$2 1 150,000 

ACEITE 
PASTA 

1080 TONELADAS {Producto Principal) 
396 TONELADAS (Subproducto) 

7. Se venden en mes 1000 toneladas de aceite a 150.00 kilo la 
ta se venden as 594 toneladas producidas a 15.00 kilo. 

5.2 REGISTRO EN A~IENTOS DE DIARIO: 

1.- Por la compra de la Materia Prima 
~ 1 '" 

Almacén de materi primas 
Copra 
Proveedores 

2. Por la salida del almacén 
- 2 -

$180'000 

Producción en proceso $161 

Almacén de materias primas 

$180'000,000,00 

·ºº 
$161 1928,000,00 
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3.- Por la mano de obra directa utilizada; 

Suel 
Bancos 

sal por 

Producción y Proceso 
- Mano obra recta 

car 

- 3a -

Sueldos y salarios por aplicar 

$1'300 .00 
$1' ,000. 

$1'300 00 

$1'300,000.00 

Por 1 cargos ndirectos del mes 

Cargos indirectos 
Vari cuentas 

Producción en proceso 
Cargos ndirectos 

- 4 -

- 4a. -

5.- Por la producción terminada 
5 -

Almacén de os tenni na dos 
Aceite $161'220,000.00 
Pasta 4'158,000.00 
Producción en proceso 

6.- Por las ventas rea 1i za das en e 1 

6 -
Clientes 
Varios 
Ventas 
Aceite $150'000,000.00 

Pasta 8'910,000.00 

6a. -
Costo de ventas 
Acei $149'027,000.00 

Pasta 4' 158 00 
Almacén de artículos tenninados 
Acei '027,000.00 
Pasta 4'158,000.00 

$2'150,000.00 
$2' ,000. 

$2'150,000.00 
$2' ,000. 

$165' 

'378,000.00 
mes 

$158 1910,000.00 

910 

$153'185,000.00 

$153'185,000.00 
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ESQUEMAS MAYOR 

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 
180 1 000,000 161' 

SUELDOS SALARIOS APLICAR 
3)1'300,000 1'300,000(Ja 

VARIAS CUENTAS 
1 150,000(4 

lEN:~'910,000(6 

l 

PROVEEDORES PRODUCCION EN PROCESO 
180 1000,000( 2) 5 

BANCOS GASTOS INDIRECTOS 
1'300,000(3 4)2 1150.000 2'150 1000(4a. 

CLIENTES 
6)158'910,0001 

' 

COSTO DE VENTAS 

6a) 1185 ,000 
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5.3 HOJA DE COSTOS UNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1983 
COSTO UNITARIO 

COPRA 100% 1,800.000 89.96 161 '928 ·ººº 
PASTA 33% 594.000 7.00 4'1581000 
ACEITE 60'% 1,080.000 .08 157' ·ººº 
Mano de directa 1 300,000 
Costo Primo Unitari .28 159' ·ººº 
Mano de 1ndi recta · 400,000 

a les indirectos 195,000 
Combustibles y lubricantes 170,000 
Fletes acarreos ·ººº 
Depreciaciones 110,000 
Luz y Fuerza 250,000 

y ,000 
Teléfonos 55,000 
Papelería 45,000 
Mantenimiento 75,000 
Correos y Telégrafos 21,000 
Limpieza aseo ,000 
Previsi social ,000 
Comedor 250,000 
Seguros ·ºº 
Gastos diversos 1502000 
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $2'150,000 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 149. 29 $161 ·ººº 
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5.4 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1983. 

Inventario Inicial de Materias Primas 
+ Compras de materias primas 
= Materia prima disponible 

(-)Inventario Final de materia prima 
= Materia prima consumida 

(-)Costo de recuperación pasta (subproducto) 

{+)Mano de obra directa 
= Costo primo 
+ Cargos indirectos 
= Costo de producción real 

11275,000 
180'000,000 
181'275,000 

19 1347,000 
161 1928,000 

41 158.000 
157 1 770,000 

1'300,000 
159'070,000 

21 150,000 
161'220,000 
=•==•==== 
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e o N e L u s 1 o N E s 

posi e que las Costas de México existan dos variedades de cocotero 
provenientes de diferentes partes. Sin embargo, hasta no hacer un estudio
comparativo con las variedades afines y entre ellas mismas, no se puede t!_ 
ner la certeza de que pertenezcan a una misma variedad o que sean simples-
fonnas estas variedades. 

2. Sería necesario emprender estudi cuidadoso de las diferentes fonnas -
que existen dentro de esas poblaciones, con el fin de emprender estudios -
de mejoramiento genético relativos a increirentar la producción. buscar re
sistencia a enfermedades epifíticas tales como el amarillamiento letal, -
que amenaza 1 plantaciones del Golfo buscar tolerancia sequía para 
1a Costa del Pacifico Sur. Desde luego no hay que olvidar que de un estu
dio cuidadoso podrían obtenerse resultados satisfactorios relativos a alg~ 
nos materiales interesantes que se pudieran detectar. 

3. - Seria necesario rea 1 izar i nves ti gaciones rectas en campo por los or-
ganismos especi izados en ·1a materia sobre base comparti 
con los productores entendiendo por riesgo compartido, el hecho de que -
las instituciones de investigación agrícola proporcionen el material gené
tico que tienen en sus bancos de germoplasma, organicen, planeen y dirijan 
el trabajo investigativo y que a su vez, los productores del campo propor-

onen tierra de su trabajo 1 insumos necesarios. 

4. Es momento en que, ante la necesidad de lograr a mediano plazo la auto
suficiencia de oleoproductos en el pais,se enfrente al reto de aumentar la 
producción de copra tecnificando las actuales plantaciones y aumentando, -
sustancialmente, as áreas cultivadas con de alto rendimiento. 

5.- El mercado para el aceite coco sumamente ampli Actualmente su po--
tencialidad es de 195 mil toneladas contra la producción de sólo 72 mil t.Q. 
neladas al ano y el crecimiento esperado para dicho mercado es del 6.5 por 
ciento anua 1. 

6. El mercado los o1eoproductos es un sistema totalmente vinculado, por lo 
que deberá procurarse que preci del aceite de coco esté equilibrado -
con respecto al resto de los aceites crudos. Esto es fundamental en la fi

jación del precio de garantía para la copra. 



En referente 1 eflcienci 
técnico de operación senalado 
crudo pasta de coco, se 

tanto en a 
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con base en el factor -
producción de aceite 

una efi encia de producción del 60%. 

En esta planta trabajan 78 empleados necesari efectuar una eval 
ción minuciosa respecto a los tres elementos del costo, principalmente ma
no de obra y gastos de fabricación .. 
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