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IN T Ro o u e e I o N, 

El desarrollo económico y social de México, afronta restr'iccio

nes que deberán ser superadas para lograr el propósito de ele-

var el nivel de vida de la poblaci6n. 

En este sentido, el abasto de alimento está considerado como un 

renglón prioritario para el desarrollo del pa1s y se conceptua

liza como un proceso de acopio, normalizaci6n, acondicionamien

to, almacenamiento, transporte, industrialización, distribución 

y comercialización. 

Para superar las restricciones que tiene el proceso de abasto, 

es necesario llevar a cabo la modernizaci6n comercial ya que 

es un factor fundamental para enfrentar dicha problemática. 

Actualmente, en el país se realizan importantes esfuerzos en -

materia de alimentos, diri~idos en su mayor parte, para alcan

zar la autosuficiencia alimentaria, atendiendo fundamentalmen

te, la producción. Si.n embargo, estos esfuerzos requieren com

plementarse con los cambios estructurales que demanda la dis-

tribuci6n equitativa de la misma. 

Se ha considerado que no basta con resolver los problemas pro

ductivos cuando se mantiene un proceso de abasto ineficiente -

caracterizado por el desorden, y mucho menos, en un entorno de 

graves carencias y deficiencias en donde cerca de 35 millones 

de mexicanos no alcanzan a cubrir los m!nirnos nutricionales -

recomendados. 

Por este motivo, la solución al problema de los alimentos en -

México, no radica exclusivamente en lograr una uutosuficiencia 

entendida como una no dependencia del exterior en ciertos ali

mentos, en este caso de granos básicos, sino en lograr la dis

ponibilidad y accesibilidad de los productos de consumo gene~~ 



A manera de hiP6tesis_, se considera que· can el establecimi8:nto 

de· este tipo de i_nf~_a_estrUct~rá·,.en .er canip9, bajo el control y 

nianejo ·de·: l<?.S PE7queñós_~p.;ot'.luctores organizados, se lograr~ la -
capacidad :dé. 9eSti6n y mayo.re·s beneficios económicos en la co-

rner;cialización del ·produ-~to .. 

El presente estudio se· ha estructurado en siete capítulOs.. En 

el.pri~ero se analiza la agricultura en el desarrollo econ6nico, 

destacando las funciones específicas de esta actividad en las -

etapas iniciales del crecimiento económico. Asimismo, se estu

dia el papel de la agricultura en el desarrollo econ6mico de M! 

xicot haciendo énfasis en la comercialízaci6n de los productos 

fruttcolas en el pats. El segundo analiza la situación socio-

económica del ~rea de influencia del centro de acopio 1 destaca~ 

do la lacalizaci6n y tamaño del centro de acopio a instalar, 

asimismo la oferta y la demanda del producto que se quiere aco

piar. El tercero, se refiere a la ingeniería del proyecto en -

donde se analiza las especificaciones y caracter1sticas de las 
instalaciones, maquinaria y equipo para el proceso de prcrlucci6n. 

E1 cuarto se aboca al análisis de las inversiones que se qene-

ran como consecuencia de la obra civil, maquinaria y equipo, 

as1 como, por concepto de capital de trabajo. El quinto se re

fiere al an~lisis de presupuestos y financiamiento del proyecto 

en el cual se determinarán sus ingresos y costos del mismo. El 

sexto se refiere a la viabilidad, conveniencia y oportunidad 

del proyecto que se pretende llevar a cabo y por Oltimo en el -

séptimo cap!tulo, se plantea la alternativa de or9anizaci6n más 

adecuada para la administraci6n y funcionamiento del centro. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

l. - LA AGRICULTURA EN EL DESARROLL6 ECONOMICO 

En este apartado se. analiza· brevemente el papel que ha -de-sernPe_

ñada: la agricu.ltura en el proceso de crecimiento, para ello~-~~~ 
parte del enfoque de la teoría del desarrollo econ6mico.en·el 

que se plantea el modelo de los dos sectores, es decir, a 'la i!!, 

terrelaci6n existente entre el desarrollo a9r~cola e indust~ial · 
y las contribuciones de la agricultura en la fase inicial' del 

proceso de desarrollo econ6mica.l1 

Con base en esta teoría diversos autores destacan la importancia 

adquirida por la agricultura en el desarrollo econ6mico en algu

nos paises, que en estos momentos conforman la esfera de los paf 

ses desarrollados, como por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, 

Dinamarca entre otros, los cuales han sido considerados como pa! 

ses prototipo para los que se encuentran en vía de desarrollo. 

Con este prop6sito y bajo este modelo los autores que apoyan es

ta corriente económica se plantearon lograr el desarrollo econó

mico de los paises subdesarrollados. Para ello se definieron e~ 

trategias específicas y se aplicaron diversos mecanismos a fin 

de transformar la economía en su conjunto. 

Para alcanzar tal objetivo, esta teoria parte de la base que en 
tre los países hoy considerados como subdesarrollados, atrasados 

o menos desarrollados {corno se les conoce hoy en día) existe una 

gran variaci6n en sus índices económicos y sociales y en la im

portancia de cada uno de ellos, por tal motivo, no es posible h~ 

.!/ Ver a F. Johnston, Bruce y W. Mellar John. El papel de la 
Agricultura en el Desarrollo Econ6rnico. Trimestre Econ6mico, 
XXIX No. 114.pp.279-300 



cer una 9eneraiizaci6n de la i.mportanc-ia reJ.ativa que .tie!ne la 

act~vid.ad '_aC;r_!cola--en estos pa!Ses. Sin embaiqO, presentan ci~ 

tas caracter!sticas en dicho sector, las cuales parecen tener un 

alto grado de-intervención en el proceso económico. 

Una de las características de este tipo de econorn!as es que la 

agricultura es la actividad de grandes proporciones a trayés.de 

la cual se genera entre el 40 y 60% del ingreso nacional, otra 

es que la fuerza de trabajo dedicada a la producción agrícola, 

alcanza altas proporciones respecto al total, elevándose de ~n 

50 a un 80%. En tales condiciones estos países en sus etapas 

iniciales de crecimiento presentan a la actividad agrícola como 

el sector dominante de la economía. 

Con base a estas caractertsticas y a la importancia estrat~gica 

que guarda el sector agrícola en estos pa1ses, los seguidores de 

esta escuela consideran que dado el excedente de mano de obra que 

existe, es posible aumentar la producci6n agrícola con menor carr 

cidad de fuerza de trabajo y por otra parte, la misma agricultu

ra por su interrelaci6n que guarda con los otros sectores no a

qrtcolas, estará en una primera etapa en posibilidad de apoyar 

al fortalecimiento del proceso industrial del país. Una vez a! 
canzado este proceso, en una segunda etapa la industria conta -

ría con la capacidad suficiente de apoyar el proceso de moderni

zaci6n de la propia agricultura y llegado ese momento se presen

tarían las condiciones 6ptirnas para la transformací6n general de 

la economía. 

Considerando los supuestos que se contemplan en el modelo antes 

señalado es importante mencionar las funciones espec!f icas que 

le correspondería cumplir a la agricultura en l~s etapas pre-

vias con el objeto de lograr el desarrollo industrial y al mismo 

tiempo distinguir entre las acciones recíprocas o de intercambio 

que dicha actividad tiene con los sectores no-agrícolas y las -

transferencias unilaterales y exacciones que este sector es obj~ 
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to durante e~ proceso ·de desarrollo. 

1.1 Funciones Espec!ficas Encomendadas al SeCtor Agríciola en las 

Etapas Iniciales del Crecimiento Econ6mico.11 

1.1.l Suministro de una mayor oferta de alimentos. 

Esta es una de las principales funciones que debe cumplirla agr! 
cultura, dado que el desarrollo económico en un país atrasado se 

caracteriza por un incremento sustancial en la demanda de produs 

tos agr!colas, la c~al se ve estimulada por varios factores. En 

primer lugar por las tasas elevadas de crecimiento de la pobla:i6n 

que se registran del 1.5 al 3% en la mayoría de los países subde

sarrollados, en segundo término como resultado de la interdepen

cia entre paises, los conocimientos y técnicas en el campo de la 

salud y la disponibilidad de sustancias y medicamentos, han con

tribu!do en forma importante en el descenso de las tasas de mort~ 
lidad.1./ 

La suma de estos elementos han originado tasas de crecimiento na

tural bastante significativas, superando con elio a las de los 

pa1ses industrializados. 

En este mismo orden de ideas, los teóricos de esta escuela señalan 
que la elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos en los países 

subdesarrollados.es mucho mayor que en los pa!ses de alto ingreso, 
probablemente del orden de 0.6 o más en la de los países de b~ 

jos ingresos, contra 0.2 6 0.3 en la Europa Occidental, los Estados 

Unidos y el Canadá. 

En consecuencia, estos autores sostienen que una tasa de incremen

to del ingreso por habitante tendría un efecto considerablemente -

~I Ver.Flores Edmundo, Lecturas ·sobre Desarrollo Agrícola F.C.E. 
Mlixico, 1980. 

]./ OP. CIT. 
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perfectameitte el~stica·, '.lo cual-· perlnit.iZ.á :s·u ·.transfere~cia a la 
industria Y~· ot-ros~ sec~~r~s·_: n_a-~9r1c:;;,ias> .~~· ··rs-p.úi~ ··~p.;i~sil>n,. sin 

que por ~iio . s:e.:\,~ ''afeb.ta·d~;·. ~i ;:~·~6t~i:: .:·-~gr!~~l~ ~·:-

l. l. 4 Con¿:ibubi~~~~·~J:~i~Jigiicfrltra···~.·la Formación de -

--".ca~i~~l)~ <:'.; ,::?-: -'1~-? ~:2_{.:;·"/-
·~~·~· ·:r '. .. > , 

Existen vária~: 'f'oci~~- .. :~8~·,'.·{~~~ q~: ::la agricultura puede contril:cir 

a la formaci6.n d~·_:~a:pit~i ;:'.~s·i :·:.sé». Pa-rte de la base que existe un 

amplio margen -para·-:.~iev~.l:'.-.'·:·_sU_;,-p;;;;ductÍvidad a través de reducidos 

desembolsos ··de capital, ·es 'pos·.ible que el sector agrícola efect11e 

una contribuci6n neta··a.·1a-~ necesidades de capital para infraes

tructura y para la exPañsi~n-industrial, sin reducir los bajos ni 
veles de consumo caracter!Sticos de la población agrícola en un 

pa.ís subdesarrollado. 

El incremento en la productividad agr!cola implica alguna combin~ 

ci6n de insumos, precios agrícolas estables y disminución de la 

mano de obra. 

Bajo estas condiciones el. sector industrial a través de la rela

ci6n de intercambio podrá allegarse alimentos, materias primas y 

mano de obra con los cuales se facilitará la acumulación de capi
tal necesaria para la inversi6n fija y para el crecimiento de la 

industria en general. 

1.1.5 El Incremento del Ingreso Neto Rural en Efectivo co

mo un estímulo a la Industrili2aci6n. 

El incremento de los ingresos netos en efectivo de la población 

agrícola pueden ser importantes como estímulo al desarrollo in -

dustrial. Sin embargo, uno de los supuestos simplificadores del 

modelo de los dos sectores es que la expansi6n del sector capit~ 

lista se ha limitado solo por la escasez de capital. Bajo este 

supuesto un incremento del ingreso rural neto efectivo, no es un 



est1mulo a l.a industrialización, sino un obst4culo a la e~pai:si6n 

del sector capitalista. Lewis afirma que cualquier cosa. que·· ele

ve la productividad del sector de subsistencia aumentará los sal~ 

rios reales del sector capitalista y reducirá en consecu~ncia el 

excedente capitalista y la tasa de acumulaci6n 'de capital ,a f!len~s 

que al mismo tiempo altere en forma más que proporc~on,a~> ia rer~
ción de intercambio en contra del. sector de subsistenci_a·~ rela:::i6n 

que se considera no es dif!cil de r~ali_zars~ dad~ l.~s supues~·os -

anteri.ores. 

En t~rminos generales estos serían los .supueSt~s·_·d~· .la· ·.tec;>iia de 

des-arrollo econólnico a trav~s del enfoq~.lli"--dE(·."io;;->ao~·.-s·ekctorés" 
con el cual se establecen las condiciones _.que perini terl l~··. mc:>der-. _ 

nizaci6n de las economías de los paises atrasadOs. 

Dada la importancia que se da a la agricultura en este modelo e~ 

mo apoyo fundamental a la industrialización en los países subde

sarrollados, resulta interesante en estos momentos que se tiene 

falta de alimento y dependencia tecnológica, conocer en forma g~ 

neral cuales han sido los resultados y la participación de estos 

sectores en el crecimiento económico, ya que se ha podido consta

tar que la agricultura presenta graves deficiencias en la produc

ción y el proceso de industrialización sigue siendo la alternati

va m~s viable para alcanzar el desarrollo de los paises atrasados. 

Al respecto Fidel Castro señala en una de sus obras recientes!/ 

lo siguiente: 

11 Hoy es absolutamente claro que la industrialización,como proce

so que repercute sobre todos los sectores de la economía,al movi 

lizar una parte creciente de los recursos nacionales en función 

del desarrollo de una estructura econ6mica t~cnicarnente avanzada, 

capaz de producir bienes de consumo y de inversión y de organizar 

!/ Fidel Castro R. La Crisis Econ6mica y Social del Mundo. Siglo 
XXI, México, 1963. p. 127 
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su propia producci.6n económica .Y tecnológica, es imperativo his

t6rico par8-riuestros paíseS; ·es el camino que debernos recorrer 

para· in~9rporarrios al de'sarrollO, a la moderna tecnologia, a la 

misma ciy.ilizaci6n· cont.emportineá" 

Eri ·este .·.~entido· seria ··canvenien-te señalar primeramente como se 

·des.arrolla :l:a industrialización - en estos· paises y luego mencio -

~ar_ su participaci6n actual a· nivel internacional. 

Es bien sabido que la industrialización del mundo subdesarrolla

do, se presente como un proceso de complejidad y dificultades aún 

mayores en comparación a los de Inglaterra en los momentos inici~ 

les del Sistema Capitalista, en Alemania y los Estados Unidos con 

posterioridad e incluso al de la Unión sovi~tica a partir de 1917. 
No puede desconocerse que en la gran mayoria de los paises subd~ 

sarrollados, los niveles de producción industrial se encuentran 

en 3 y 5 veces por debajo de los niveles alcanzados por la Rusia 

de los zares inmediatamente antes de la Revolución de 1917 y en 
lo referente a productividad del trabajo industrial, se estima -

que en Asia y Africa los niveles de productividad en este sector 

son entre 15 y 20 veces inferiores a los Estados Unidos.~/ 

Como puede inferirse las diferencias que existen en los procesos 

de industrializaci6n, se debe a la vertiginosa din§mica de la 

actual revolución científ ico-t~cnica de los países industrializ~ 

dos, que dejan cada vez m~s atrás a los países subdesarrollados. 

En este sentido, en t~rminos de crecimiento industrial no se pue

de estar de acuerdo con la afirmación de que en los países subd~ 

sarrollados se viene produciendo una impetuosa expansión indus-

trial, menos afin cuando se hace referencia a algunos indicadores 

que así lo justifican. 

~/ Op. Cit. 
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As1 se tiene que-durante 1960, la participación de los países~ 

desarrolladoS! .. -~n ~l. .producto. iridust~i.~l. m~nd-iai e_ra ··del_ -6 ~ 9% ~ as 

tualmente .·cOnt'ribÚ.Yen eón. e~ 9% parti_ciP-a~cio. el 69 ~ 2'i>de-. la fueE. 

za de tr~bajo indUs1:ria~ mundial .i( ' 
' ' 

-Las cifra·s anteriores hablan por si solas ~de' {~;· .·P-artiCipaci6n ~ 
ginal de i:os países subdesarrollados en e~-_ p_r~~uctó·: i'ndus:trial -

mundial. 

En ese mismo contexto la industria de ~os patses: sUbdesarroila:ios 

se pueden caracterizar además por el alto rliveL pr,imario a 'que -

se explotan y procesan sus recursos naturales. Así, mientras 

aportan por un lado el 25.6% de la miner1a de metales, sólo pro

ducen el 4.1% de las manufacturas metálicas en el- mundo. Canee~ 

tran el 31.2% de petróleo y gas mundiales, pero solo-·a~canzan' a 

producir el 7. 5% de la producción mundial en la importa_nte rama 

qutmica y petroqu!mica 11 y por si ésto fuera poco la._mayor pro

ducción industrial de los paises subdesarrollados se concentra 
en unos cuantos.!/ 

En suma, la participación de la industria de los paises subdesa

rrollados bien pudiera caracterizarse, como una actividad en la 

que no se tiene gran importancia en las ramas de mayor compleji

dad industrial-tecnológica, es decir, su participación no ha te

nido lugar importante en las ramas de avanzada como la electr6ni 

ca, la energía nuclear y la aeroespacial, sino por el contrario, 

se puede considerar como una industria de nivel secundario, con 

alta densidad de fuerza de trabajo cuya baratura representa un 

apoyo al capital transnacional para el ensamblaje de piezas eles 

tr6nicas simples, o bien como una industria dedicada a la produs 

ci6n de textiles y confecciones y en menor grado a la producción 

6/ OP. CIT. 
1/ OP. CIT. 
[/ Brasil, Corea del Sur, India·, M~xico y Argentina 
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. . . -

de cuero, celul~:Sª ·y_ p~p-~1 o ·en·.~~ _indus.tria de __ aiimerito'.s. 

Coma podrá· observarse por el tipo ·a~ i!tdUStria ·~~· Opel:-a en fa~ 
yoría de los '"paíseS subdesarrollados, ~sta -'ti:ene- ~Poc~ -participa

ci6n en la prodticci6n de bieneS de capital\ d'édi.'cáridose más bien 

de manera típica ,a las que Producen prod~cto~:- s_~-n~_illos (_textiles, 

reparaciones, elaboración de alimentos, etc), ·e iinportando los -

bienes de capital complejos y de alta precisión· que requiere .para 

seguir operando. 

La si tuaci6n anterior ha ,propiciad0 ·~n ·1as países subdesarrolla

dos, a través de· la llalnad~ tranS-ferencia de tecnología, una ma

yor importaci6n de la misma, que lejos de permitir la obtención 

de los objetivos de desarrollo esperados, se ha venido a sumar al 

conjunto de factores que refuerza la situaci6n de dominaci6n ex

tranjera que sufre la mayoría de los países atrasados y contrib~ 

ye a la reproducción del atraso y el subdesarrollo.~/ 

Bajo estas consideraciones, la industrializaci6n que se observa 

en los pa!ses subdesarrollados ha sido incapaz de cumplir con la 

segunda etapa que contempla el modelo de los dos sectores. Es 

aquí donde la industria se ve limitada y no ha respondido de ma

nera suficiente con la modernización de la agricultura y en este 

sentido imposibilitada para transformar a la economía en su con

junto. 

Ante este panorama sería convenien~e reorientar las políticas -

económicas aplicadas en ese sector, a fin de que estas contribu

yan con su funci6n encomendada y logren contrarrestar a la actual 

crisis que afrontan la mayor parte de los países latinoamericanos 

asiáticos y africanos. 

'}__/ OP. CIT. 
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Respecto al vieJo esquema se sostenía que las naciones en de5arr2 

lle aportaban a las más desarrolladas las materias prima~ y, ali

mentos a cambio de manufacturas, ha sido violentame~te alterado. 

Tal situaciOn se ha revertido, ahora son- los paises ,deS:arr_ollaios 

los que satisfacen en forma creciente las carenciaS :aliIDentarias 

de los subdesarrollados. Actualmente cinco países apOrtan·la m~ 

yor proporción de granos para exportaci6n: Estados U.nidos, Ca-radá, 

Australia, Argentina y Nueva Zelandi.a. El poder de neg0ciaci6n -

que otorga a ciertas naciones el poseer excedentes alimentarias 
se ha incrementado.lo/ 

La creciente dependencia externa de las actividades alimentarias 

de varios paises en desarrollo, tanto en productos como insumos, 

provoca que en situaciones críticas de escasez de divisas como 

la actual, se deteriore aOn más la disponibilidad suficiente de 

alimentos para sus poblaciones marginadas, urbanas y rurales. A 

ello contribuyen también las graves restricciones de financiamiE?!! 

to hacia los sectores de producción alimentaria. 

Las perspectivas en este sentido serán que los niveles de nutri

ci6n no mejorarán sustancialmente y la pobreza absoluta o relati 

va tampoco disminuirá, ya que entre 1975 y el año 2000 la pobla

ción mundial habrá aumentado en aproximadamente 2 mil 200 millo

nes de personas; siendo las zonas de mayor expansi6n demográfica 

las de Asia, Africa y Am~rica Latina.!!./ 

En este sentido existe hoy conciencia mundial, de que no podrán 

atenderse los requerimientos crecientes de alimentos sin un cam

bio radical en las formas de producci6n, transformaci6n y distri 

buci6n, que enfatice las prioridades del desarrollo nacional y 

que contemple las necesidades de los grupos mayoritarios. 

12_/ SPP Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
11/ OP.CIT. 
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Ante la problemática .. -CJ:Ue :_.presenta~ los_- dos, sectores.~ so~re _: l'a e§_ 

casez de alimentos, de-PeridlinC.ia· tecn-016gica y_ finan-ciainient~, ,-es· 

conveniente ~ro~oye~<· e. -,~·~st~~·~t~-r-' ~-n:ª seria. d~ Polí tf~'~S'.:''-~l'·-1:~ .

perrni tan sá:c~_i-lóS d~1:-:-embr0110_'·-a fin' ?e d.i~~i~~·'.f:-.¡,._¡a;:._ecO~o~.Í~·-_ 
en su conjunto.· -.-··:·:;'. ,;-., 

•/;~:. ·-.«_/_;• 

Con este· prop6Sito, se puede plantear qu~ ··SOlé) .. a· t~á:Vé-; de la 

agricultura coiec~iva será posible que ió"s -:·:pa'íS·e's.-~·:·en:· d~s-arrollo 
puedan alcanzar el crecimiento en con~iCi~~e~ :·d.~':~:~~~~~·i.1_~áad, lo 

que permitirá. seguramente superar los· obst~cu~Os ·_qu~. ·imp~.den ·el 

aumento de la productividad y la producción, y e.en ello alcanzar 

la autosuficiencia alimentaria. 

2. EL DESARROLLO AGRICOLA EN MEXICO 

La situación que vive actualmente la agricultura en M~xico, no 

es ajena a los problemas que enfrentan los paises subdesarrolla

dos, ya que ambos presentan la misma problemática: producci6n -

insuficiente, elevadas importaciones de alimentos, dependencia -

tecnológica, etc.: debido en gran parte a la política econ6mica 

aplicada en ·period:):S anteriores. 

El desarrollo agrícola en M~xico a partir de 1940, se sustentó en 

el modelo de sustitución de importaciones, cuyo objetivo fundame~ 

tal fue apoyar la forrnaci6n y crecimiento de la industria a fin 

de que ésta generara bienes de consumo final que vinieran a su~ 

tituir a los importados. Con este propósito al sector agropecu~ 

ria se le asignaron funciones específicas, siendo el responsable 

de finanriar el proceso de desarrollo econ6mico en el pais. De~ 

tro de tales funciones se tienen las siguientes: 

Elevar la producci6n con el objeto de proporcionar alimentos 

baratos a la población. 

Abastecer de materia prima a la industria. 

Generar divisas a través de las exportaciones de productos 

agropecuarios, para financiar las importaciones de bienes de 
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capital y de materias primas,~ 

Generar mano de obra ·ba'rat.~~·:Pa'fa ta :.i,":d~~~~iA;~. Y. O~i:~s _ac,ti
vidades._ 

;:.-.~·. ( 

=~s d:~::::~~:a:::~ºº~i ·.· ::;~taif é<f d~~~:i: 1fr~~!~ci:11 1::5a~::í: 
1945-1965;. y el ·de c;isi~:~~·".qú~;~;s~?-i:~ú:-~:f.'a« .. ~~ ,-i"9·5·5··-y-.qu~ aan- se· ma!!_ 

tiene. En el primero, ~e""a:Pre~i~A·_-'do~"..:SubP~~Íodos--co~ di.fer-entes 

ritmos de crecimiento· en ei :P~~~i'.lc;t·i:;,·;.·\;~-;-t!u'e :.dUrante·· l'a .-Prim~ra -

d~cada 1945-1955 se tuvo un ·~rec.Í:~1er1t·o::.aceie:rado - siendo· del 5. 8% 

medio anual¡ en el segundo (l95S~i~65f,_ cÍis~i~uy6·ún paco regis-
trando una tasa de crecimiento de' ;4·;0%·· ~édiO anual. 

En este período el crecimiento del·Pr6ducto super6 al de lapo-

blaci6n, lo que permiti6 tener un aumento·- en la oferta por habi

tante; cabe señalar que la agricultura· en- eSt~ ~ase, _creci6 en -

mayor medida que el resto de los· sU.Cisectói::es. Las- exportaci"ones 
de productos agropccuariOs cr-écieron -e~P-éc-t~cularmente, -;é·g~~t~a_!! 
do una tasa del 5.9Q; medio anual, destacando las ventas de ~lgod6n, 

caf~, hortalizas, caña de azacar, frutales .y bovi-nos. Este"-sig
nificativo comportamiento logrado por .el a:ecto·:f.. en-'esto"S"<B.ños, .,... 
no fue resultado de la casualidad, sino·.d~--l~·-a.Pl.i.Cac)i.6·tj-~d~é-.:d.i_~'- -

tintas políticas econ6micas, dentro de ~as que·,·aeSt.a~~,n e1 "·repaE_ 

to agrario, la inversi6n pQblica ~ el crédito, ~os" pr.e~~os .,de ga.-
rantía y la tecnología agrícola moderna., · --·,:.;-. 

En efecto a partir de los años cuarenta ia~ Poi-!t~i~~~:- :de·:·· reforma 

agraria I fomento agrícola e inversi6n pGblica se ori~ritaro·n -a- ifu 
pulsar la agricultura capitalis_ta con base -a la ~graride ·y--mediana 

propiedad privada.l~/ Así, entre 1940 y 1954 los aumentos. alca!)_ 

12/ Teresa Rend6n. Efectos del Desarrollo Agr!Cñla y la Estruc~u
ra Agraria sobre la Absorci6n de Mano de Obra en·Má~ico. Te-
sis Profesional. 1978. 
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zados en la producci6n agr!cola, se debieran por:una·parté' a las 

incrementos en la superficie sembrada, los- rend,iínit?ritós -y a los 

cambios en la composición de cultivos, siendo ~ste Glti~o .factor 

el que más contribuyó a reducir la importancia relativa de los 

granos tradicionales a favor de los cultivos de alto -valor comer 

cial, tales como las de expartaci6n anteriormente señalados,~1-
productos que ampliaron la disponibilidad para el mercado exter

no. 

En estos años la inversión pablica se orient6 básicamente a la -

construcción de grandes abras de irrigaci6n en el noroeste del -

pata, as1 como de v1as de comunicaci6n tales cama carreteras y 

puentes, las que en conjunto contribuyeron a intensificar aan más 

a la agricultura comercial. Asimismo las inversiones apoyaron la 

adquisici6n de maquinaria agr!cola, encauzdndo a la mecanización 

del campo. En lo que respecta a la polttica de fomento agrícola, 

esta propició el uso intensivo de semillas mejoradas, fertilizan

tes e insecticidas, dando lugar a elevar en forma considerable -

los rendimientos por hectárea en más de sooi en productos como 

el trigo. 

En el transcurso de este per1odo los grandes cambios registrados 

en la estructura productiva como resultado de la política impues

ta al sector dieron lugar a una extrema polarización del agro,pr2 

piciando la aparición de dos tipos de agricultura con caracterís

ticas distintas: la moderna y la de subsistencia. Mientras en -

la primera se tiene una alta productividad y capacidad para utili 

zar insumos modernos en la segunda se caree~ de la suficiente ca

pacidad para adoptar las nuevas t~cnicas del momento.!.!/ 

.!]/ O.P. CIT. 

!!/Leopoldo Sol!s. La Realidad Económica Mexicana~ Retrovisi6n 
y Perspectivas. S. XXI. 1976. 
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Lo anterior orig.Í.n6·· que :·pa:ra .:i96o-~·-<1.·a.· ·agricl.·l1tura·:·.m~i's desa'rroli~ 
da ·acapara -.lo~·:-.:~~yo.~e-~',; ~~C:Ur-~~:~\ 11:~tu~al~s ~Y '.fina~~i-erosí;,.'.~~. 'tal 

suerte .que-' l~ :·distr:Í.b\:i~i6n-"d~:· 1~ .:t·i~·rra :~e ~·~O?ic'eri'tr~bá.": P~l:'.·~i~u--
larmente,_ en '-~-~-<~-~~~~:9-~~-:;p~2\~~,~~;~: ;·: >" . 

Así dei tota.1. de~~~i~l:~Ljdi~~;¡b~idas entre los d6~ sectores el 

P:C-i vadó. ·a~.s~~b~~._:::ii~ ;:.!?.~ ~~">nil_~s ~ ~~_.: heétlirÉ!as· -~~e. r'~P~e_sent:~bá~ el 

73% de li7 ·suP~~~~~,~~~~-- _t-~~~l--_n~~~~nal ~_15 / 
- ' .·. ' ~ : ' .. -. -.--: ·, 

Respecte:· a la~- :~ierl:a·s iaborables en t~rmit?-os relativos~ ~stas -

siguieron la.· misma tendencia ya. que en' el sector privado _se con

centres iá rña:YOr · ·cantldád de tierras -cultivables t-anto. de riego -

como de"tempOral. 

Así .se tiene que de 1940 a 1960 en este sector se dio un aumento 

en la cantidad de tierras de labor pasando del 52% al 56%, en 

contraste en el ejidal se registró una disminuci6n del 4%. En -

cuanto a las tierras irrigadas el sector privado tenía ya en 

1960 una participaci6n mayor, absorbiendo el 59% del total de e~ 

te tipo de tierras. 

Con las acciones ejecutadas en este periodo, la estructura pro

ductiva agricola quedaba constituida por explotaciones medianas 

y grandes, así como por las llamadas familiares y el minifundio. 

En cuanto a las primeras se caracterizan ser unidades que tienen 

entre 25 y 200 hectáreas y más de 200, estas explotaciones cuen

tan con alto nivel t~cnico agrícola, lo que les permite el uso 

de insumos modernos y de mano de obra asalariada. Respecto al -

segundo tipo de explotaciones (familiares y minifundios) en ese 

mismo año se puede apreciar que en su mayor parte son unidades -

entre 5 y 10 hectáreas contando con una superficie total de 

2,763 miles de hectáreas, es decir, el 2.2% de la ~rea total cu~ 

tivable. 

151Michel Gutelman. Capitalismo y Refonna Agraria en M~ico. 
Ed. Era, 1975. 
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Los minifundios por su parte en su mayprí.a _sÓ~ pre~ios menores 

de cirico·hectáreas concentrándose alrededor del 70% de los,pro

ductores.1§/ 

Como" se podrá notar durante._ el -perí.odo ae· referencia, : la distr.i

buci6n 'de la tierra favoreci6. notablemente al sector privado, 

siendo ~sta la ba.s:e para impulsar· a la agricultura moderna y con 

ello apoyar el proceso de industrialización del país. En este -

sentido el sector ejidal se vio desfavorecido ya que si bien a -

través de la polí.tica de reforma agraria se logr6 la distribuci6n, 

ésta estuvo condicionada a ·no repartir tierras de buena calidad 

ni en la cantidad requerida. Así lo señala Michel Gutelman "ca

da vez se les distribuí.an a los beneficiarios de la reforma agr~ 

ria tierras no cultivables que para las circunstancias eran bau

tizadas con el nombre de pasto~ naturales, monte o algan otro 

parecido". 

Bajo estas circunstancias el sector minifundista ha venido - -

participando en el mercado cultivando todas las tierras a su al

cance, sólo que sin obtener los niveles de rentabilidad que ofr~ 

cen los cultivos de exportación. Por el contrario lo han hecho 

sin más recursos que su propia fuerza de trabajo y en algunos e~ 

sos con la introducción de fertilizantes qu!micos que permiten -

eliminar el descanso de la tierra. En tales condiciones las ti~ 

rras de que disponían en su gran mayorí.a eran de mala calidad y 

en consecuencia no ofrecían ninguna seguridad para otro tipo de 

cultivos que no fueran el maíz y el frijol, cultivos que podían 

llevarse a cabo sin grandes apoyos como los que requieren los teE 

nificados.12/ 

.1§./Michel Gut~lm~n:, _QE.• __ cit! 

11.l;u:turo Warman. M~xico Hoy, Ed. Siglo XXI, M€xico, 1983. P.108 
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Desde los años cincuenta con el cultivo del ·mai:: ·el ·sector· cal!lp~ 

sino, vino proporcionando a la poblaCi6n urbana lJ:n alim~nto'· bara

to, controlado por los precios de garantía, _que ··perm~neci.eron es

tancados durante varios años, propiciando incluso un deterioro en 

los precios reales con lo cual la situaci6n econ6mica_ de los· pro

dactores se afect6 considerablemente. 

La falta de mayores expectativas en el campo prop~c16 que.Jos ca~ 

pesinos emigraran principalmente hacia los, c~nt"roS urbailos_ dando 

lugar a una transferencia directa de mano de obra a los demás se~ 

tares de la economia,a través de este mecanismo. se.transfirieron 

recursos productivos a la industria en la medida que se proporci2 

n6 mano de obra barata. 

El florecimiento de la agricultura observado en los años anterio

res se revirti6 en una crisis a partir de 1965, manteniéndose ha~ 

ta nuestros días, aunque sus mayores efectos se dejaron sentir en 

mayor medida a principio de los años setenta , cuando las impor

taciones de granos básicos y forrajes fueron contundentes. A PªE 
tir de 1965 el producto del sector agropecuario en términos rea-

les empezó a descender rápidamente, registrando tasas de crecirnie~ 
to medio anual de 2.7% de 1965-1970, de 1.8% entre 1970-1975, del 

3.8% de 1975-1980 y del 2.0% de 1980-1987. 

Este singular descenso en el ritmo de crecimiento del producto 

agropecuario que se dio durante este largo período, es resultado 

por un lado el abandono del Estado, como lo señalan algunos au

tores,.!ª./ que no s6lo redujo sistemáticamente la inversión en el 

campo, sino que además por sistema la concentró en una cuantas 

regiones y rubros, dejando al margen a la mayor parte del país Y 
n los productores menos favorecidos, dando lugar a que la base 

material se fuera deteriorando en forma acumulativa hasta ser c~ 

paz de responder a los est!rnulos tradicionales . 

.!!./ Josá Ayala, Jos~ Blanco y otros Ml!!xico Hoy, Ed. Siglo XXI, 
México,1963. p. 66 
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Esta incapacidad productiva del campo se vi6 desalentada también 

por la pol!tica de congelación de precios de garantía, puesta en 

práctica en los a~o~ cin~uenta. rl.sim~.3rno por la _baja en .-la in -

verSi6n f!sica, la falta de apoyos decididos en asistencia técnb 

ca, seguro, crédito, etc.; la que hizo que la economía agrícola 

desde mediados de los años sesenta hasta el momento actual se 

encuentre en crisis, lo que ha motivado que el sector presente U!~ 

~ente crecimiento .y con ello la desaparicion gradual de los ~ 

dentes, lo que originó finalmente que el país cambiara de export~ 
dar a importador de alimentos. 

Un~ de lo~ ac~ntecimientos más relevantes en este período, ha si

do la expansión de la agricultura moderna productora de materias 

primas (granos forrajeros y oleaginosas), vinculada a abastecer 

la industria de los alimentos balanceados para alimentar aves y 

cerdos de ·granja. En efecto·a falta de estímulos eficientes en 

la próducci6n de granos básicos por un lado y a la baja de los 

precios internacionales en productos de exportación {algod6n)p::ir 

otro, una gran mayo=ía de productores ubicados en regiones de buen 

temporal y en distritos de riego, se volcaron a la producción de 

granos para consumo animal y oleaginosas, ya que estos cultivos 

tienen mayor margen de rentabilidad y cuentan con un mercado po

tencial interno. En este sentido a partir de la d€cada de los s~ 

tenta la producción de sorgo, cártamo y soya entre otros cobró -

gran importancia, desplazando en forma acelerada las áreas produ~ 

toras de maíz, frijol y algodón. (ver cuadro 1). Es as! como la 

evolución de la agricultura mexicana de los últimos años a mante

nido la misma polarizaci6n: por un lado se tiene a una agricultu

ra moderna y dinámica que produce insumos para elaborar alimentx:>s 

balanceados para animales, o bien produce frutas y legumbres para 

exportaci6n; por otro a la agricultura tradicional o de subsis-

tencia, pobre y atrasada, ubicada en zonas de temporal y que pro

duce maíz y frijol para consumo hwnano. 

Esta agricultura desde 1966 a la fecha ha venido 9ecreciendo, taE 
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to en producción como en superficie, motivando a que el país -

dependa en mayor medida del exterior para abastecer el mercado i!! 
terno de alimentos de consumo popular. Esta situaci6n a tenido 

repercuciones sociales muy severas, dando lugar al deterioro en 

los niveles de ingreso de los campesinos, aumento en las tasas de 

desempleo y subempleo de mano de obra y elevaci6n en los niveles 

de desnutrición. 

Por este motivo a principios de la d~cada de los ochenta, el E~ 

do aprovechando la coyuntura del "boom" petrolero, dispone en 

eaemomento de suficientes recursos financieros, que le permiten 

instrumentar el Sistema Alimentario Mexicano SAM (1980-1982). E! 
te programa tuvo como principal objetivo lograr la autosuficien

cia alimentaria en granos básicos alimenticios y el mejoramiento 

de los niveles de vida de los campesinos. La estrategia -SAM-bus

c6 la transformaci6n de la estructura productiva en el agro, ya 

que orient6 las acciones de fomento hacia los grupos de producto

res más eficientes en zonas de temporal, con el fin de que esta 

población se beneficiara de su propio desenvolvimiento. En este 

sentido se definieron acciones específicas, dentro de las que de~ 

tacan: la elevación de los niveles reales de los precios de garan 

tía de los granos básicos, disminuci6n de los precios de insumos 

agrícolas para productores de maíz y frijol en temporal, amplia-

ci6n de las coberturas de cr~dito y seguro agrícola, y la poltti

ca de "riesgo compartido" que impJic6 la absorción por parte del 

Estado de una parte de los costos de producci6n en caso de preserr 
tarse pérdidas en las cosechas. Con ello fue posible durante 1981 
y 1992 elevar la producci6n agrícola y en particular la de los -

granos básicos. 
trolera en 1982, 

mantener, dando 

a descender. 

Sin embargo, ante el fracaso de la política pe

el Sistema Alimentario Mexicano ya no se logr6 

origen a que _los niveles _de producci6n volvieran 

En el período 1983-1988 , el Gobierno can el afan de atender el -

problema de alimentos puso en operaci6n el Programa Nacional de 
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Alimentaci6n, cuyo proposito fundamental ha sido procurar ia so

beranía alimentaria y alcanzar ·condiciones de alimentaci~n que 

permitan el pleno desarrollo de las capacidades y potencia1idades 

de cada mexicano. Los planteamientos estrat~gicos del PRONAL son 

de rrayor envergadura respecto a los de su antecesor, en la medida 

que abarcan todas las fases de la cadena del proceso alimentario: 

producción, transformaci6n, comercialización y consumo, buscando 

siempre una mayor eficiencia, ya que se previenen, los desequili

brios en su operación, asi como una mayor participación de los PZ!2 

ductores en cada fase. Otro de sus lineamientos estrat~gicos ha 

sido otorgar más atención a las pequeñas y medianas unidades de -

producción de cada fase, considerando el binomio productor-consu

midor en todo el proceso. Finalmente, otros de los planteamientos 

dignos de consideraci6n es el referente al fortalecimiento de los 

sistemas regionales de alimentos, con el fin de procurar la auto

suficiencia local en productos básicos, as! como que la distribu

ci6n espacial y social de los alimentos sea m~s equitativa. 

En t6rminos generales se puede considerar que los planteamientos 

del PRONAL en el papel son importantes, superando en forma amplia 

a los del SAM, ya que se vinculan a atender el problema alimenta

rio de manera global e integral definiendo acciones especificas 

para cada una de las fases que integran la cadena alimentaria. No 

obstante, los resultados alcanzados durante el período no so~ del 

todo halagadores, en la medida que los objetivos no se cumplieron. 

En este sentido y en materia agrícola aún persisten d~ficits en la 

producción de alimentos básicos; si bien los esfuerzos realizados 

permi tie":'.'"on aumentar la producción en los tres primeros años, lo 

que permitió reducir el volumen de importaciones en forma consid~ 
rable, en los últimos años la producción volvi6 a descender, con

templándose de nuevo compras adicionales de alimentos del exterior. 

A grandes rasgos estos serian los resultados de las po1~ticas apli_ 

cadas en materia agr!cola durante las últimas d~cadas, por lo que 
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es indiscutible revertir las tendencias de la producci6n de los -

alimentos básicos, con el apoyo decidido a. los pequeños product2 

res a fin de que sean estos los que logren elevar la productividad 

y retener un mayor valor agregado, como es el caso de los pequeños 

productores de frutas que a pesar de la variedad de productos su~ 

ceptibles de cultivarse con l?x.ito dada la diversidad de climas -

en el pa1s, registran un bajo desarrollo debido principalmente a 

diferencias en el sistema de producci6n,de abasto, a la falta de 

mayores esfuerzos en investigación de sistemas agroindustrialesy 

esencialmente a la falta de organización de los mismos prodlctores. 

3, CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRO

DUCTOS FRUTICOLAS EN MEXICO 

3.l Concepto 

Antes. de abordar las caracter1sticas de la comercialización de los 

productos fruttcolas en M~xico es conveniente precisar el concep

to de comercializaci6n en su aplicación técnica, a fin de compren 

der en una acepción amplia,. y no solo el hecho de una simple acci6n 

de compra-venta, sino también aquellas actividades que culminan en 

una serie de condiciones impuestas al productor por el compradory 

el entorno de ambos. 

En este sentido, la comercialización debe entenderse como una se

rie de actividades económicas, tales como el acopio, selecci6n, 

procesamiento, beneficio, empaque, presentación, conservaci6n, 

transporte y distribución, entre otras,12.lpara lo cual es necesa

rio contar con el binomio producción-demanda. 

3.2 Estructura de la Comercialización. 

En efecto la comercializaci6n es una serie de actividades in_ter--

1.2./ Banco de México, FIRA 1981. Centros de Re~~Pció~ -y ·c·a·merci~ -
.lizaci6n. 
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relacionadas que p7rmit~n._· asé~:i~.~~·~:1- ·bUe'n :estad6,-de,,_:~-1os>_·proa~c~. 
tos, la calidad· y distribuci6n de:>"-105 ~i~riiO~,/-~ :fin ·de lleVar..Los 

al -mercado con el prbp~si to' ae-· que''". el ~r~duct6'.~··_ obtenga ~~ mayor 

beneficio. 

Sin embargo, todas estas actividades en la mayoría de las veces 

se reducen a una simple acci6n de compra-venta, en perjuicio del 

productor debido a su escaso poder de negociaci6n, lo que les i!!! 

pide participar directamente en la comercializaci6n de sus produs 

tos. Ello se puede corroborar con el ingreso anual que perciben 

rrás de la mitaC de la PEA Agropecuaria, los que llegan a ser inclus,:. 

ve más bajos que los salarios mínimos locales y en grandes sect~ 

res de población tan escasos que es difícil comprender como logran 

administrar sus gastos para la subsistencia familiar, si no se mi

ran de cerca las formas miserables de vida tan frecuentes en los 

ámbitos rurales.l.Q/ 

No,obstante, esta práctica en el mercadeo de productos agrícolas 

dentro de nuestro sistema de convivencia es una actividad lícita 

necesaria para el funcionamiento econ6mico y cuya finalidad pri~ 

cipal es obtener las mayores ganancias posibles. Consecuenteme~ 

te es incapaz de generosidades expont~neas. 211 

De esta manera la comercialización dentro del sistema aparece c~ 

mo una práctica comGn a pesar de la sistemática y constante exa~ 

ci6n de ingresos que afecta a toda la agricultura y en particular 

a los pequeños productores. Los agricultores medianos y grandes, 

dados sus mayores recursos son capaces de lograr una negociaci6n 

más ventajosa, en este sentido una reducción en los precios no -

significaría más que una alteración relativa en sus ingresos, sin 

que por ello afecte gravemente la satisfacci6n de sus necesidades 

20/ Marco Antonio Ourán. El Agrarismo Mexicano. 
S. XXI 6a. Edición, 1979. 

21/ OP. CIT. 

24 



primarias. Esta desventajosa situaci6n que afecta en mayor med~ 
da a los productores de bajos ingresos obedece al bajo poder de 

negocieci6n y la nula o escasa participaci6n que tienen· en el PZ'2. 

ceso de comerciali~aci6n debido a la atomizaciOn de la propieda~ 

el desconoc:imiento de las condiciones de~ me~cado-, los aspectos 

de tipo sociol6gico y politico en que ·se desenvu.elven, la natur.2_ 

leza estacional de la producción que. Or.igína --fl~ctuaciones en los 

precios y en general, una situaci6n muy cercana· a -la competencia 
perfecta .11.I 

Aunado a estos problemas se tiene adem&s_la deficiiencia en la in 
fraestruc:tura y los servicios que presta. 

As! se tiene que en un $Oio mercado mayorista localizado en la -

Ciudad de México (Central de Abastos) se maneja ftsicarnente m&s 

del 60% del volumen total de frutas y hortalizas producidas en 

el pa!s. El aparato distributivo de rnayoreo y menudeo es anti

cuado y sin planificación, exi$tiendo muchos mercados pequeño$ 

en una qran ciudad y un número insuficiente de los mismos en 

otra$ poblaciones aledañas: en fin, con una serie de irregulari
dades tales que no responden a Las necesidad.es dc:l 1-~co act.llal. 231 

La comerciali~aci6n de productos agropecuarios, corno lo señala -
el propio Sergio ChSzaro,t-i1 1a regla, m~s que la excepción, es 

la pre$encia de un namero reducido de compradores, con acceso a 

las mercados y con facilidades de t~ansporte, capacidad financi~ 

ra y con un gran conocimiento del mercado, mismos que se enfren
tan a un nümero disperso de p~oductores, con bajos volGrnenes de 

oferta; y como consecuencia existen con bastante frecuencia mon~ 

polios y oligopolios locales y regionales. 

23/ 
24/ 

Sergio Cházaro Loaiza. La coordinaci6n de la Comercia1iza -
ción Ve~tical de Productos Agropecuarios en Méxieo, Rev. de 
comercio Exterior Vol. 29 No. 4. abril 1979. 
lDEM 
IDEM 
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En virtud de lo anterior, se estima que la estructura de la co -

rnercializaci6n frutícola que presenta el país, se c~racteriz~ i:or 

la existencia de una red de intermediarios y transportistas, fo~ 

mada por poco m~s de 23 mil hombres-cami6n que controlan productos 

perecederos y algunos granos b.1.sicos, de los cuales so_lo 5 mil. -

son productores directos y los restantes son intermediarios que 

afectan el proceso de formaci6n del precio. 25 1 

En consecuencia, se puede decir que en México la actual estruct~ 

ra del sistema de cornercializaci6n de productos agropecuarios, -

opera como un sistema centralizado y se caracteriza por la con -

centraci6n del poder de negociaci6n a nivel mayorista.l&.~ misma 

que se encuentra en las áreas urbanas más importantes del país C2_ 

mo es el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y otras ciuda

des que han venido creciendo a una tasa demográfica muy alta en 

los Gltimos 20 años. 

En este sentido, dichas ciudades se han convertido en centros de 

gran consumo de frutas y otros productos agrícolas, estableciendo 

con ello nuevos mecanismos comerciales que fortalecen y desarro

llan las actividades comerciales de las centrales de abasto ubi

cadas en ellas. Asimismo se propicia el desarrollo de &reas de 

producción y de especializaci6n en un producto determinado. 

De esta manera, se estima que del 100 por ciento de la producci6n 

de frutas y hortalizas, el 95 por ciento se canaliza a trav~s del 

camionero acopiador y el 5 por ciento restante se destina al pr~ 

cesador. 27 / 

A su vez del 95 por ciento que maneja el camionero acopiador un 

85 por ciento está en poder del comerciante mayorista y el 10 -

25/ S.P.P. Programa Nacional de la Alimentaci6n 1983-1988. 
26/ ~i~~g¡g~.Méx"ico FI.RA. 1981. Cent}:'os-de Recepci6n y comercia-

27/ OP. CIT. 
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en el procesador quienes son lOs·~ e'nCargados de dis~ribuir ,a los 

demás participantes· del: ~l:oce·so ·ae .,cO~~~cia{izaci6:r;.- tales como 

los medios m.ayorista~:~ .~utoserVi~6i~-~ .---y·~~'e:~ái~i-sta~. 
' ,. ,· ·_-·. 

Esta -estrtictura -irnperan-te':en--·l? c'omercializaci6n de produCtos 
agiopecuari~s ·tiene····-~~·yo~.·-·iri~ici~ncia ~·n los ·perecederos, debido 

a. factores biol6gicos-:jr·:'físi6oS·~·- ResPecto a los primeros se pu~ 
de señalar qÜ'e dada .sU'- aJ.tB. perecibilidad, el productor se ve -

precisado a v·ender en. e.I: menor tiempo posible su producción para 

evitar p~rdidas cuantiosas"~· las· cuales se estiman hasta en un 48% 

de la producé:i6n.~1 

En cuanto a los factOres f!sicos estos son provocados por las d~ 

ficienciB.S -que se· -darl -en el proceso de la poscosecha, tales caro: 

el empaqtie, .el. transporte·, el manejo y el almacenamiento, activ! 

da.des. ~e -~eb~~ ~c·O~ t~·i-- -con -1:a:" ·capaci taci6n, equipo e instalacio

ne~ suficientes: Y -a:decuadas -á f'in de cumplir estrictamente con 
cada ~~~a -d1i~-1a-5--~fic;:fm~:s establecidas para este prop6si to. 

3. 3· carácter!St.icaS'-de' la Producci6n Frut!cola. 

- ----

La Fruticultura en México al igual que el cultivo de las horta1! 
zas _s-oli- las actividades más importante~. no solo por ser fuentes 

generadoras de alimento e ingreso sino también de ocupaci6n de -

mano de obra. 

En el pais se producen una gran variedad de frutales, los cuales 

son susceptibles de cultivarse dada la diversidad de climas exi~ 

tentes ~n el territorio nacional. Alrededor de 32 especies de 

frutas son las que se consideran corno de mayor importancia en -

virtud a que absorben la mayor parte de la superficie y la pro

ducci6n. 

28/ Sergio Ch~zaro Loaiza. OP. CIT. 
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Dentro del grupo de estas 32 especies predomin~ 14 ,_ de: las ~u~

les 11 corresponden a los cultivos perennes y 3 a -los de ciclo -

corto. Ver cuadro (2) en el anexo. 

La mayoría de estos cultivos principalmente los perennes,· ~~•.lo_""'.' 

cal izan en áreas de temporal por lo qu-e el grado- de ·-,in~ei-ti-a:Um~~

bre es mayor en términos de producci6n- y de· e~pectati-~6.~'_:-\i~-",~~e~..: 
cado, no obstante a estas limitaciones, la fni'tic~i tUra· ·n.a.'6·.i:~~'al 
corno ya se mencion6, sigue siendo una importante fuente generad~

ra de empleo e ingreso. 

A pesar de la difícil situaci6n eco~6rnica que afronta el país, -

la actividad frut!cola ha evolucionado en forma satisfactoria·, -

manteniendo una participaci6n importante dentro de la agricultU

ra .. Así se tiene que durante el periodo 1980-1985, el valor de -

su producci6n aumentó de 8 138.6 millones de pesos a 9 032 mill~ 

nes, lo que significó un crecimiento medio anual del 2 .. 1%. Con -

respecto al valor de la producción agr!cola total, el de la fru

ticultura en este periodo represent6 en el primero de los años -

el 15 .. 2%, mientras que en el \!ltirno bajó un poco siendo el 14 .. 3%. 

Sin embargo, en 1982 y 1983 alcanz6 una mayor participaci6n re

gistrando el IS .5% y el 21 .. 2% respectivamenter ello se debe en -

gran medida a que la mayor parte de sus productos tienen un va-

lar significativo en el mercado interno y externo. Cuadro 3. 

En cuanto a la producción frutícola en este periodo, se aprecia -

un aumento continuo en las principales especies, dentro de los· 14 

frutales más importantes, la producci6n de naranja, plátano, man

go, manzana y uva entre otros, registraron incrementos considera

bles. Así se tiene en el caso de la naranja cuya producción se -

elev6 de 1 mill6n 743 mil toneladas en 1980 a 1 mill6n 770 mil en 

1985, el limón mexicano pas6 de 565 mil toneladas a 868 mil, el -

mango aumentó de 638 mil toneladas a 1 mill6n 109 mil, la manzana 

creci6 de 249 mil toneladas a 423 y la uva de 444 mil a 592 mil. -

toneladas. (véase cuadro 4) .. 
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La superficie cosechada por su parte en este mismo período, ha 

observado un ligero crecimiento siendo del 1.2% anual. Dllrante 

1980 la superficie cosechada se constituía en 891,458 hectáreas 

dicha superficie se vi6 incrementada, representando en 1985 

949,418 hectáreas. 

En ese año esta superficie reoresent6 el 5.2 por ciento de la 

superficie agrícola nacionaL Ver cuadro (5). Los cultivos Pex'e!l 

nes más representativos en este total se tienen ei coco de agua, 

la naranja, el mango, el limón agrio, la uva, el aguacate y el 

plátano, que representan el 72.0% de la superficie frutícqla del 

pais. 

En cuanto a las exportaciones de productos frUtícOlas en el país 
en términos generales se puede considerar que la mayor parte de 

las especies se destinan al mercado interno, lo que significa 

que la participación de las frutas mexicanas en el mercado inte~ 

nacional no es relevante; sin embargo, existen determinadas ~ 

cies en las que se tiene gran importancia, tal es el caso de la 

fresa, el melón y la sandía, productos de los que se exportan -

hasta más del 30% de su producción interna, lo cual ha constituf 

do durante varios años una fuente importante generadora de divi

sas. 

Durante el periodo del referencia (1980-1985), el valor total de 

las exportaciones de las principales frutas aumentó de 2055.2-mi 

llenes de pesos en 1980 a 13,119.4 millones en 1985. Ver cuadro 

6. 

En cuando al volumen de las exportaciones de las principales f~ 

tas se aprecia una evolución favorable, debido a que en los filti 

mos años se han registrado incrementos constantes. Así se tiene 

el caso del mango, cuyas exportaciones aumentaron de 15 mil ton~ 

ladas en 1980 a 32 mil en 1985; las de melón tambi~n se han vis
to crecer, pasando de 103 mil toneladas a 119 mil; el limón mex! 



cano mantuvo t-a..mt>i~n ~ u·n: -incremen tC:t e'ri -sU.s - ve_ntas -al ext·erior, ·.el~ 
v§.ndcse de 13 mil. tól.'leladas. a·.32. mil;-- por· áltiÍno lB.s. de pl§.tano 

ascendieron· de -1.6 ·mi:l ~On,~i~~~~.-~~·:··_4.4-· .~il ... ~n -~~ G.lti.mé? añO consi
derado .. Ver cuadr·ó·~·7.;· 

, .' ._.:. -~-~ ... : ·-' -__ ,' 
·:··:';,;-

Por otrá part·e·;·-.-~.idé~§.5·-· de-·g·ene~a~ora. ae div.isas la fruticultura 

es altamente ~b~ol:-bedo~·a;:-d~_-·.mano. ·a:e ·obfa -Y contribuye en forma 

significativ~ en "i~ ·-g~~er~c~6ri de.-emPléo agr!cola a nivel nacio

nal. Asi se ·ti8n'e:·qÚe"dUrante los años' l.950, 1965, 1977 y 1982 

la absorción de mano de ~bra en esta actividad ha venido aumen

tando en forma acelerada.participando en los requerimientos de -

mano _de -obra :·agríe.ola total, alcanzando en los años indicados el 

2. 2%, 2. 9-%, 11 ."4% y 12. 8% respectivamente. Ver cuadro 8. Esta 

situac~~n se explica porque la mayor parte de este tipo de pro-

duetos son int~nsivos en el uso de mano de obra, siendo poco me

canizados. 

La absorción-de mano de-obra que se requiere para la producci6nCe 

frutales es nayor a la re:;ruerida. en otros cultivos, ya que en las di~ 

tintas labores (limpia de canales, labores culturales, cosechas, 

etc.) es necesario realizarla en forma manual, lo cual eleva en 

forma importante el número de jornadas por hectárea. 

Por tanto, basta comparar la absorción le mano de obra empleada 

en los cultivos perennes con la utilizada por los granos básicos 

para tener una idea de la diferencia. Asf por ejemplo, mientras 

en el cultivo de pl§tano se requiere en promedio 95.6 jornadas -

por hectárea, en el ma!z solo se necesitan 37.5 jornadas. 29 / 

'l!l.I Ver. Teresa Rendón. Efectos del Desarrollo Agr!cola y la Es
tructura Agraria sobre la Absorci6n de mano de obra en Méxi
co. -Tesis profesional., 1978 
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CAPITULO II: ASPECTOS FISICOS 'i SOCIOECONOMICOS DEL AREA DE IN

FLUENCIA DEL CENTRO DE ACOPIO. 

l.- AREA DEL PROYECTO. 

En virtud a que el Municipio de Armería, en el que se instalará 

el centro para el acopio y la comercializaci6n de plátano, se e~ 

cuentra localizado en el Estado de Colima, se consider6 pertinen 

te analizar los aspectos físicos y socioecon6micos de la entidad, 

a fin de conocer las características de las zonas geográficas en 

donde se localiza la producci6n platanera. Asimismo, la infrae~ 

tructura con la que cuenta, la disponibilidad de insumos y serv.!, 

cios, el uso y r~gimen de propiedad de la tierra así como aqu~ -

llos aspectos demográficos, que en conjunto contribuirán a deteE 

minar la ubicación y funcionalidad del centro de acopio. 

l.l Aspectos F1sicos l/ 

El Estado de Colima se encuentra en la parte de la vertiente del 

Pac1fico, entre una derivaci6n de la sierra madre Occidental y 
las estribaciones de la sierra madre Sur; entre los paralelos 

18° 41' 10" y 19° 27' 20" de latitud norte y los meridianos 103° 

30 1 20" y 104° 37 1 10 11 de longitud Oeste. Es decir se ubica so

bre el eje neovolcánico, ya que en la parte norte del propio Est~ 

do penetran estribaciones de importancia de la cordillera neovol

cartica. En la parte más alta se encuentra el volcán de fuego de 

Colima además se localizan serran!as corno la Piscila, la de los 

Otates, Tecomán y otras. 

La extensi6n territorial del Estado es de 5,455 Km2 de los cuales 

corresponden al 0.27 por ciento de la superficie nacional y está 

integrado por diez municipios y 590 localidades (Ver mapa)los m~ 

nicipios de mayor importancia son, Colima, Tecomán Manzanillo y 

Armer!a. 

y IEPES. Datos monográficos del Estado de Colima. 1976. 
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DIVISION POLITICA DE COLIMA 
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a) Bidrograf1~ 

La cuencas ·hidrográficas están formadas por Íos _r_~os_,.,cih_U_a~:ian, 
Armería y Coahuayana Pro~eni~nte del Estado 

Cuenca del río Armería es la m~s importante por_ ~U--;~K~.~n5~6n_! te-:-. 

rritorial, por su escurrimiento de agua superf~c~.~l.<y>;_·_~-~-~- ~~ apoE 
-:.aci6n de acuif eros subterráneos: comprende 97 s-; o·oo-:'.-hectá.r~as de.' 
los Estados de Jalisco, Colima, correspond.ie-~d~ ·a:·~~·t-~<altin\~ 
260,000 . ····<) i 

El escurrimiento de agua,- medio anual:. s~ Ca1Cu'ia~ ~~".-i:~-f~'~ill~nes 
de metros cGbicos, teniendo·. ce~~- ~r~nc·:tp~l_~'~ af1~~Ü'f:e:-~:~Í.o'~· ríos 

l.a Lumbre, San Palmar~ cOrna;_a _y._c~-~~~;·, ~~~a_;·(Íe;~-emb«5:Q~~ .. -e~ Boca 

Pascuales .. 
. ,,._.,. 

~- :·~·f.·;.·:_.'~-.~:··-·-~~,_ /~~}_;_~:~,L-: .. :::·.~.,. 

De ~-Sta'~~~~~~:;·~~ ~.;1·;c~li~-a~;~:i",::'siSt1ma-· de riego que se abastece 

c"on- ia: ~- pr_eS~. '·aA '-~~lm~'Céna;I_nierit"O Ba:Sii i:o, sadillo, las Piedras Jali~ 

ce, q~-~- ~b-~st~é:~--\~.:::_.:Pr_~~~- ~-~e~ivadora Peñitas que riega parte del 
Valle de ·colima. y-·~'UeblCi'JU:árez. Por otra parte, abastece la~ 

sa·Gregorio.TorreS Quintero, que beneficia la planicie de TecaOOn. 

Cuenca del R1o Cihuatlán: en este r!~ se localiza la presa deriv~ 
dora las Peretas y sirve de limite entre Colima y Jalisco, desem

bocando en el Oc€ano Pacífico. Tiene una cuenca de 367,000 hect! 

reas y una descarga promedio anual de 978 millones de metros có

bicos, siendo sus principales afluentes los ríos Minatitlán, AYE 

lle tan y San José. 

Cuenca del r!o Cohuayana o Naranjo; sirve de límite con los Est~ 
dos de Jalisco y Michoacán; comprende 714,000 hectáreas con vol~ 

menes de escurrimiento medio anual de 1.9 millones de metros ct'i

bicos. Cuenta con afluentes a los rfos salado, arroyo y zarco, 
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de este GltimC?, S~ --ap~~vecha._ ~us a9uas .Pª.Z::.~:. ir:éigar- una amplia s~ 
perficie .d.;l v.;:lle· de Tecoms.nsc parte ·del< Estado. 

Cuenca de Manzanillo: ~ide:io~,~OO}hec¿~eas y comprende los aIT2 

yos de C~lomos; L~s'::_JU~t~-S~~~~\~~~-6,~~-~-to~/,:-~·~-P.~'~-~~>~~--:.A~~~---Y ·chandia
blo. De esta _cuerlc_~,-- soí~~~~-~_;~~-~:J._·:~~-~~V~'cb~n·,P~~~- t-i_~go_ las. agUas 
subterr~neas. 

Por Oltirno, la en~idad_ dis~One·-~.e··_t17es cu_e!l~ª-~ _-cerr~~.~s ·q-~~···s-~n: 
Laguna de Cuyutlánde Agua Salada·,-_Laguna- de A:mela--de· A.lcuZa~u~;.--· 

además de otras laquna de menor importancia cerno Pot:.rero Grande, 

Miramar, San Pedrito, Los Acitotes y Barra _de_ Navidad.· 

b) Clima 

El clima predominante en el Estado es de tipo cálido subhúmedo -

con r€girnen de lluvias en verano; una temperatura ·de_más de 22°C 

y una precipitación de· 800 a ~1,-600 mm. Por lo tanto,- el -cri~a ~ 

representa desventaja para l~s- trabajos agrícolas, ya que es -fav~ 

rable por las ligera~ variaciones que perm;te la forrnaci6n de su~ 

los ricos y una veqetac_i6n abundari.te y variada. 

La distribuci6n geogr~fica del Clima en la, entidad se prese1_1t~ en 

la siguiente tabla: 

· Precipi tacioo . 
Tem¡:eratura : .. ;·Pluvial<:···· Región Tipo de Cline 

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

Sierra COl.i.rrense Sani-cálido 
SUb-húrnedo 

Llanuras de Teccmin cálido-semi 
seco 

Norte y Noroeste Tanplado--hGrredo 
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e) Orografía. 

' ; . ·~. -: . ' 

Se C~-n~~~~~~--~-~: .'~i-~e~edor ,·de ·las ties cuartas partes del Esta
do est4n'::ci_~-bfer~á~~ -P~r -,-~o:n_táfi~s·, __ y ··call.nas ~ 

:'\_J°" -~};".~·~/;" .,,_~,·~·:::- ';'. ::~:-· 

La·s -/r_et) f~_i-i'~-5/riá tUJ:.ai' e_-~: (q\i~ · ... i_fi .\:~gran -~~---. p~opio. ES ta do sori · vail e 

de,"'CCúimá '/:,'.Zona; ':-~,bs't .. ~·ia:~";;.:~~h.i· d~-"·l"a ~~uE!nCa/de lós RroS _y zona 
0ccid¿;,i[;;ii:;ji' :'!' '~' <:! · ' ': ' 

-. ,,~::: i.' ~-~-~- ;.~::",'.f· F.;:~.,<-··' ,,;~ · ·" "·-. ~:;.: . ;;,~ 

El: valle '~~'C'~'f'i+·~~Za:'tb~do' por. el municipio dé cU:auhtérnoc 
y·: i~~r_t~--:~~,~:~-~p~-i~ ... \ri1i~~-:~1-~~r¿z_, Cb~ima_tit1.a7n y ·colima; cuenta 
c~n-: ~u'~i·o·~·:_·-~,~-;-tt.ip6·-~~~~iin~-~ai·i6·· áOn iiutrientes-.e~ ·nitr6genos be_ 
jos, .·:·suf.iC'iente .P'Ot~~~t? 'y·:-.·_ ~-a~~-.i~-·-·y -en: Cua~-to ·a~·- _f.Ss.for·o--_su !ndi 

_ce es ·variable. 

La_zona cos-t;:.era c=:_O~p,re~~~~" ~~.-~~rt.e,:_s_"'.'r,._d~-lÓS muniCipios de Ar
mer!a, Manzanillo· ·'Y TeCOñiéfri-;,-~,-~ond_e-. er-·-r_~.tieve':--de1 _ sue1o es un- -
plano incl.inado h_á:Cia··-:·er·' ·ma·;· .. '! 

>;(· e /_;_ ·:· . ~-- • 

Los suelos tienen-_:una'-·-~ráPor~~6~- éo~~i-de~~ble de limo y arena, . 
- . - ' -,._,--:·--- _._, .. -, ___ ·- -

sin embargo, -son·- 'pob'l:es, en·_ .. ri_it.r6q_eno y-· tierien al tó !ndice de -

potasio y calcio." 

La zona occidental tiene suelos de car~cter volcánico y con una 

topografía mU~i accidentada, que impiden la prá'ctica de la ~gri

cu.!.tura. 

1.2· Infraestructura Económica y Social. ~/ 

Actualmente el Estado de Colima dispone de una amplia infraes-

tructura econ6mica y social, como son la red de v!as de comuni
caci6n, las bodegas, las obras del puerto de Manx.anillo principal 

-~e;t.ro de carunicaciál comercial y de embarque, no s61.o del propio Es~ 

~/ OP. CIT. 
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do, si ·.~o t·a~ián' de:. Jalis~~.:;-·_~/ ia ·\;a.l;b{ Cent'ro-oéciden.tal del país. 

Ello ha c6rl~tit~-!d~-~ ~'r/ f;~tO~::'.i:Eirie~~nte ··en el·. desarrollo econ6mi-;_ 

co de la~entidad. 

'. :,·, 

a) '·Infraest.ructUra c~-lnerci~~:~:. 

Existen en ~1- Estado bodegas Cubi.eitas para 25, 000 toneladá.s ··y -
adicionalmente otras de propiedad privada con capacida~ de 7,500, 

que permiten almacenar un total de 32,500 toneladas. 

Se cuenta con un frigorífico para la conservaci6n ·de- frut.as- tro

picales con capacidad de 3 ,·100 toneladas en refri"geraC?~6n: ·i(~9_;p_O~ · 
en congelación, estas instalaciones se ocupan adeinás. pára_·t l~ ~·se~ 

lección y empaque de frutas. 

b) V!as de Comunicación. 

La entidad cuenta con vtas de comunicaci6n que la ponen e_n canta.!:_ 

to con el resto del pa!s, as! la carretera 54 con ruta Colima._To

nalá-Atenquique-Ciudad Guzmán, conecta directamente al Estado con 

la ciudad de Guadalajara y tiene una extensi6n de 264 kilómetros. 

Esta v!a constituye un importante punto de apoyo al desarrollo de 

las relaciones de intercambio comercial que tiene el Estado de C~ 

lima con el polo de desarrollo de la zona occidental del país. 

Se cuenta con la carretera 110 Jiquilpan-Colima, Crucero Tecomán 

con un desarrollo de 72.4 kilómetros que entronca con la carret~ 

ra 200 Puerto Vallarta-Cihuatlán-Manzanillo-Tecomán, Coahuayana

Playa Azul. Estas dos vías ~onstituyen un importante apoyo a la 

movilizaci6n de la producción agropecuaria y de-mercancías en el 

puerto de Manzanillo. 

Las principales ciudades que comunica el sistema de carretera den_ 

tro de la entidad son: Colima, Armería, Tecomán y Manzanillo, que 

a su vez permiten enlazarse en otras ciudades como Guadalajara, 
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. '_ . ··. ·~--' .. __ ,._:·· - <- . . . -:<"- . 'º.:. - .· -

Puerto va11arta~-. T~plC-/-- More1·ia_.-y--ei:.- oi'strito :,Federal. 

:~e~·~:~;::~~~~~ jtf r;b.~ei:iB1fat:1d!i:::fraiJ~: ,~f,7ika~~·~::::::: 
estat;;J.> <.:'~ : }f';,; '',\~iw,::·'" ''· 'cf;:''i i<~'~:,:~;,: :1 : i···· >;: .,; .. · 

:::ffit~h~(~~ É~~~¡:~¡~~if {~~i~il~t~~,~~~ 
nican a~-- nUmeros.as. COffi~i:lidB.des· ~J:'.a.~~:~if·Y.~:·Zt?~as. ;-~~::~·~~-~1:1-C~~¿·~,~- ag·rg 
pecuaria'. 

RespeCto a lii comunicai:i6n-'. pc?rt_~e~~X:<?<:~i;~ii' :1~ __ ent.idaa· -Cuenta_-Con 
una extensión de 162 kil6metz::os, lo_S_ c_\laies_ comunican- a puntos 

importantes de la entidad. 

Por dltimo en cuanto a cornunicaci6n a~rea, el Estado cuenta con 

dos instalaciones aeroportuarias, una se encuentra localizada a 

42 kilómetros de la ciudad de Manzanillo y la cual se denominan 

Aeropuerto Internacional Playa de Oro. la otra es el Aeropuerto 

Jorge Llerenas Silva en la ciudad de Colima, el cual tiene una 

capacidad para recibir 60 avionetas de tránsito al d~a, además 

puede recibir aeronaves de turbina tipo convair de 44 pasajeros 

que actualmente operan en dicho aeropuerto4 

El servicio telef6nico estatal con sistema de comunicaci6n aut2 

mática se encuentra en las localidades de Colima, Tecomán, Man

zanillo, Santiago y Queser!a, teniendo un total de 13.1 miles de 

11neas en servicio de una capacidad instalada de 1542 miles. La 

poblaci6n beneficiada representa el 75% del total estatal. 

Respecto al servicio telegr~fico del Estado, está formado por 18 

administraciones las cuales cuentan con sistemas morse, radiofo

n1a, enlaces automSticos y equipos de teletipo ~stos se encuen

tran distribuidos en las siguientes localidades: Colima cuenta 
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con el sistema morse, Ixtl.ahuacán cuenta can :sis_teñia .de Í:adiof,2 

n!a, Manzanillo con radiofon1a y mors~·; .·A.r;ner1a:·~::_cú.~~htiiloc·, .C,2 

quimatlán, Comala y Villa Alvarez todo_s eliOs>cti.~~:t~~ con el Si~ 
.'• 

tema de radiofon1a y morse. ..,:· '• -,~. _: ·::-:. 
' . \ ·'-· :· ·_::;"e:~-'.~ 

Agricolas. y;M~~" ae' Obra·······.·.· 
- ;~_";- : ._..~, ;:>:.' -···>:,:~_._ ... _.· 

e) Disponibilidad de Insumos 

~=:~:0p:o~::t:::::i::ª~:c:~i=~nu:~~=·~~:~~~~.¡~~~~~~!i~:~~ots 
especializados para su venta, los que :á.i~sp'b~~,~~~,-d~'.:~.~~~-~i~'{~-~--~:.~~j~:
radas, fertilizantes y fungicida·s. ASi~i·S-mo_'.:."he~-r~i'eñt~-s :Y liten. 
silios de trabajo. ·-~' :..,_ ::-:." '>.;:.;-- _::,;· 

-- -.-:- ""- -':"• ~.~. ~ ;?'..~:~:·;:-.. ' ,-,-

1.3 Usos del suelo.1/ •, :, --. :,:::,_,··,:..:_.:~<~\·~, .·· ;.·.:~-
- - =--é --~-~,~~!·- "<i-" :Z{:\:~--(~f~~;,~~~;'f;~\t;-~.-;- --~~'. --

De acuerdo a los datos disponi~les .. para ~f~~-~·();·;.El.á-; ~-~~-~~-fi~ie:~ de 

la entidad se distribuy6 .corño 's~g~e_;:; :<·{:' " .. ·::: _,·:- ,, .. ,, ,.~ ... .,~ 

Uso del Suelo 

Agricola 
Ganader1a 
Forestal 

Cuerpos de Agua y 

Zonas Urbanas 

T o t a l 

a) Agricultura 

170,000 

164,000 
201,000 

10,0CÍO 

545,000 

,·:', ~~- ~:t-.,:_~ -;e--;.- ~:~~~:.·:~ 

<·. ,,. ' • 

:~"Reiii.tivo <,, .... 

Las tierras agrícolas de· la .. entidad se· d{V".{den· en· ·t.iérras de~ 

11 OP. C:tT. 
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poral, las cuales representan el 74% del total estatal y ~as ti~ 

rras de riego con un 26 por ciento, a· pesar de la .al ta proporci6n 

de tierras de temporal los rendimientos físicos obtenidos· son s~ 

periores a los estimados a ni,wl nacional. 

Se considera que el 90% de las ti~rras de ~ernp~r~~ disponen d~ 

una adecuada dotaci6n de agua, en promedio··1a :précipii:ac::i6n a1Ulal 

es de 900 mm. lo cual permite que se genere e1.·75 por ciento de 

la producci6n agrfcola estatal. 

La agricultura de riego se encuentra localizada alrededor de las 

tres cuencas importante del Estado; la occidental (Rio Cihuati -

tl~n) , la central (Río Armería) y la oriental (Río Coahuayana) . 

Sus aguas se han utilizado para formar un distrito de riego con 

cuatro unidades: la de Tecuanilla~ dentro del municipio de Teco

mán. La Coahuayana Amela que riega también parte del propio Te

comán y parte del Estado de Michoacán las Peñitas que abarca 

parte de los municipios de Coquimatlán, Colima y Villa Alvarez, 

y la Cihuatlán, localizada en el municipio de Manzanillo (Ver -

mapa). 

La actividad agr!col.a m el estado se encuentra localizada princi

palmente en los municipios de Manzanillo, Tecom~n y Armería, ya 

q-~e participan en promedio con el 75 por ciento del valor total 

de la producci6n y en los cuales, ocupan un lugar importante las 

plantaciones de coco, lim6n y pl~tano. 

En los Gltimos años la estructura de la producción agrícola col! 

mense muestra cambios importantes. El cultivo de productos tra

dicionales, fundamentalmente el maíz ha venido de más o menos a~ 

quiriendo mayor relevancia la producci6n de frutales. En efecto, 

la superficie dedicada al cultivo de maíz en 1975, representó el 
35 por ciento de la cosecha total, mientras por ejemplo el coco, 

el limón y el plátano representaron para ese mismo año el 47%. 
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El rápido crecimiento de Cse sector (frutales) es el reflejo del 

empleó de t~cnicas modernas de cultivo así, -se estima que alred§:_ 

dor de 20 por ciento de la superficie cos~chada-se cultiva con 

semillas mejoradas mientras que el 5~ por ciento de la misma se 

utilizan diversos fertilizantes para reponer las cualidades de 

los nutrientes de los suelos. 

Asimismo, el campo ha sido objeto de una rápida capitalizaci6n 

al aumentar la maquinaria y el equipo utilizado a un ritmo prorn~ 

dio anual del 12 por ciento ... No.obstante, se considera que exis

te todavía insuficiencia· de el.la, p;:-in.cipalmente en las planta -

cienes en donde se requiere'· de i'.ina inayc;>r, inversi6il. 

b) Fruticultura 

Existen en el Esta-d9 Una ~marcada tendeii.cia-.hacia la producci6n 
de productos frUt!c-~i~S ~~-----to: ~nteri-ar··~ab~dece_- a -que ;ra-- en.ti...:.

dad presenta caractert.st.ica·s-_ para ·ei desarrollo de dichos predi.JE. 

tos. Durante 1980 representaron el 90 por ciento de la producción 

agr!cola estatal y el 79% d2l valor de la misma. 

De las 122,600 hectáreas abiertas al cultivo, el 82.S por ciento 

de la superficie aqrtcola se dedica al cultivo de li"- palma de· cg 

ca, plátano y limón principalmente, localizándose estos cultivos 

en las zonas aleddñas a las costa en donde el clima, las Vías- dé~ 

comunicación y el sistema de obras de infraestructura hidráui1ca 

hacen aan más atract:ura3 las plantaciones de estos cultivos peren

nes, así, durante el per!odo 1975-80 el crecimiento de la· super

ficie promedio anual de los cultivos perennes fu~ de la siguien

te manera: Copra 112.2%, Limón 68.0%, Plátano 30.8% y Frutales -

Asociados 19.7%. 

Entre los municipios que se destacan por su importancia en cua~ 

to al volumen de la producción frut!cola estatal, se encuentran 

los de Armer!a, Manzanillo y Tecom~n, municipios en donde se ubi 
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' :»; ; 
ca el 77 por ciento de.·la superfici.e r-eg.able_del Estado .. 

:,· ·.;·.:·:_' 

Por lo que se·· refiere· a· 1a- exi-~:te~-c"i:a·'.·de-~··~~b~-l~~: en··.eL:Estado el 

inventB.l:-10 ··c·~rr·~'spo-ndÍ0nte; n~~---niue,st~~-. ~~~ .. :~:·si~~:i~~~~~- ",~~'.~ultad'?s: 

FRUTICOLA 1980 

" NB:mero·de 3:rboles Epoca de ÑGiiÜiO 

E~P~c'i.e .. : de Pro-
Desa=cllo Producci6n TotaJ. cosecha ductores 

Lim6n MexiCano 106,997 1,884,644 1,991,641 Todo el año 1, 923 

Palma de coco 381,764 2,613,804 2, 99S, 568 Todo el año 2, 083 
(cada 3 rreses) 

Plátano 637, sos" 8,641,901 9,2S2,406 Todo el año l,S06 
(cada 22 días) 

Fuente: Manual de _Est.ads:Sticas BásiCas del Estado de Colima, 
S.P.P. _Coordinaci6n General de Servicios Nacionales, 
E5tad1stica,, -Geogra..~!a -e Informática,- 1981. 

1.4 Tenencia de. la Tie_r~a 

De acuerdo a la estructura de l.a-"-PZ:c:>P_i~-~~d--a~: la_ '.·~ierra·;.dedica
da al cultivo del plátano, durante 1970-'.· estaba c<;>rnpuesta· por pe
queños propietarios y ej idatarios -cc;n u.n >n·~tor-io·· pr:edominio en 

la posesión de la tierra- por ·i!ji.datar'i~.s;· ... a~! ·éoino· en _los volG

menes de producción generados, tal .c~mó.:.s.e· puede apréci_ar en la 

siguiente tabla: 
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Caracter.ts~ic~s __ d~ la Tenencia de.-la Tierra 

Áñó éle 1970 

E n t i d a d 
·superficie Ocup.ada" súeeificie Cosechada 

· AbSOiUtOs::::· Re1áti.vo·s ·.Absoiutos Relativos 

- · __ - -. - ~ , __ ·. -::-~ -.. . '.:, -· _' ·_ -_.-:· . ':' -:-.:--:- -/_"· . .;; .. ···; - . . . 
A-pesar -de- qu·~.-10s -dat?~"."an~·e;i~-~~·~- s,~~,~~e -197~, ~e considera que 

la- actúal":~~tr:uctrir:a de la- -prOpÍ:éd_ad ·dé ia -tier~a en Colima no se 

haya _m~Odi_~icado _sttSt-a~~_ia_lrnen~e Ya· qÚe de acuerdo a datos de 1980, 

lo~ ejida_tarios continuan· pr_edominando en la posesión de tierra 

como puede ·observase en- el si.guiente cuadro: 

Fruticultores por Municipio 
del Estado de Colima 1980. 

Municipio 

Anner!a 

Colima 

Coma la 

Coquimatllin 

cu.:iuht~moc 

lxtlahuacan 

T o t a 1 

936 

43 

48 

215' 
)Íá 

5 

Manzanillo 692 

Tecomán 1 ,"117 

Villa de Alvarez 6 

T o t a 3, 090 

902 

22 
27 

150 

6 

678 

460 

2 

2 ,251 

% 
Pequenos 

Propietarios 

96.3 

51.2 

56.2 

69.7 
_21.4 

_so. o 
97.9 

41.2 

33.3 

72.B 

34 

21 

21 

65 

22 

14 

657 

839 

3.7 

48.S 

43.7 

30.2 

78.6 

20.0 

2.0 

58.8 

66.7 

27.1 

Fuente: Manual de Estad!sticas B~sicas del Estado de Colirna,S.P.P., 
Coordinaci6n General de Servicios Nacionales Estadísticas, 
Geografía e Informaci6n, 1981. 
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a) Ganaderta 

Esta actividad se desarrolla en· el 30\ de-ia·-superficie total 

del Estado, (zonas altas) la cual tiene :serias limitaciones por 

la baja calidad del ganado y por las prácticas tradicionales que 

impiden su desarrollo. Las principales especies·que se explotan 

son bovinos, porcinos, caprinos, aves y colmenas. 

bl Forestal 

La actividad forestal se desarrolla en una superficie de 35,000 

hectáreas; las que se localizan en el norte del Estado, donde se 

explotan principalmente el Pino y el Encino. 

1.5 Caracteristicas y Densidad de Poblaci6n1/ 

a) Volumen y Densidad de Poblaci6n 

La poblaci6n del Estado de Colima en el periodo 1980-1985 aumen

tó de 346,293 a 398,310 habitantes, lo que significó un cr~ci--

miento medio anual del 1.Gi. ~sta población representa respecto 

al total nacional s6lo el 0.5 \. Se estima que para fines de 

1990 tal poblaci6n se incremente a 435,402 habitantes considera~ 

do un ritmo de crecimiento del 1.4\. 

La densidad de población en la entidad fue en 1980, de 63.4 hab! 

tantes por kilOmetro cuadrado, oisrra. que aunte"ltÓ en 1985 a 73.0 y 

para 1990 se calcula que alcance la cifra de 79.8 habitantes. A 

nivel nacional y para los mismos años se tienen cifras inferio--

!/ S.P.P. INEGI. X Censo General de Población y Vivienda y Pro
yecciones de la Población de México y las Entidades Federati
vas 1980-2010. 



res, simdo en fonra res¡:ectiva de 34 .O, 39~6 y 44~0 habitantes por km2,·-
lo que significa que la densidad de pobiaCi:6n en CoLÍ.ma es.· y se

rá cuy superior a la nacional. 

b) Di~tribuci6n ~eog~áf~~~ de 

Referente a la distribuci6n p~b1a6io~a~ poi tanlaño de localidad -

en el estado, durante :i9e6 ~e r.~~i_stra~on los ·siguientes ·datos: 

Poblaci6n-, Total ·y, TamaÍio :de la Localidad 

ioo- a·-· 

500; a 999 
- "' -- , 

1, 000-:a é :l,'999: 

2, 000 :a,:. ··2 ,'49.9 

2; 500 •a':;-_:;~ ;:999 

5, ooci·:,a·,. ..9, 999 

10,000 a .. - .14,999 

_:1!;, ººº a:; 19. 999 
20,00ILa 49;999 

so·,ooo a 9·9,999 

T ··º- t a 1 

i 9 s·o 

e Habitan tes 

B,520 

28. 755 

17'118 

22'105 

11, 209 

21,471 

35. 4 72 

12,692 

17<c448 

85,459 

86,044 

346,294 

Fuerite:· · ·x .. censo General de P0blaci6n y Viviend~ 

2.4 

8.3 

4.9 

6.3 

3;2 
5;2-

-10.2 

3.6 

s.o _-

24;7 

_:24 :a:· 

Los datos ·anteriores indican que aproximadamente el ·SO\ de ·.ia.: PB. 

blaci6n en-· la. entidad se haya concentrada en las locali.dad~s :que 

van de 20,000 a 99,999 habitantes y el resto se ubica en peque-

ñas áreas dispersas de 1 hasta 19,999 habitan~es. 
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La poblaCi6n ·-·~CO!i6~·i~a1!'erite· a_ctiva'· a~·l Estado. de ·colima durante 

el periodo:l970 ~·:19so~a~ent6 de 61,357 a 108,301 acti~os, es 
decir -re9i~·tr6'. un -:i·~·c·i~e!'ntO .-d~'1 76. 5 por ciento I representando 
con· resp~~·to :-.~_. ·1'a·. ~a:~i-~nal -·~l .·o-. 5%. 

La distribuci6n' de- e-ste tipo de poblaci6n en el estado y por ra

·m-a d·e~-:~~tiV_i·d·~d 'en. 1980 fue de la siguiente manera: 

PÓblaci6n Económicamente Activa 
'por.Rama de-Actividad Econ6mica 

l 9 8 o 

Agri_cUl tares, Ganaderi_a, Caza Silvicul tu 
ra -Y PeSca - · - -

Explotaci6n de Minas y Canteras 

Industria Manufacturera 

Electricidad y Gas 

Construcci6n 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Transporte y Comunicaciones 

Establecimiento financieros, Seguros 
y Bienes Inmuebles, etc. 

Servicios Comunales, Sociales y Persona 
les 
Actividades Insuficientemente Especifi
cadas 

Total: 

P.E.A. 

30,291 

922 
8;155 

470 
7,310 

11,381 
5,332 

1,320 

16,413 

26,707 
108,301 

28. o 

o.a 
7.5 
0.4 
6.7 

10.5 

4.9 

1.2 

15.l 

24.6 
100.0 

Fuente: X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980 INEGI, S.P.P. 
1984. 

El cuadro anterior muestra que la mayor parte de la Poblaci6n Ec2 

n6micamente activa se encuentra localizada en las actividades pr.!_ 
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marias con un 27.9%,en las insuficientemente especific"ad~s con.

el 24.6% y en las de Servicios Comunal, Social y Personales con 

un 15%. En estas tres ramas se encuentra concentrada el 67.S 

por ciento de dicha poblaci6n, quedando e1 resto distribuida_ en 

otras actividades económicas de menor importancia. 

En consecuencia la agricultura, la ganadería, la silv~culturá, 

la caza y la pesca son las actividades ~&s impc:>rtari.tes· ·en. e·~ -es

tado en virtud a que absorven la- mayor pa_rte efe ia-··Poh_.laci?n oc~. 
pada. 

:·; ,.:" 

En cuanto a los niveles de ingreso ·ae est~ poblaci:ie.·n '.en: 1980. era 
-:.·_; __ ·:-::--'. 

como sigue: 

Rango de Ingeso Mensual 

No reciben ingresos 

De 1 a 590 

De 591 a 1,080 

De 1,081 a 1,970 

De 1,971 a 3,619 

De 3,611 a 6,610 

De 6 ,611 a 12' 110 
De 12,111 a 22,170 

De 22,171 a y m:is 

T o t a 1 

,.~ ;:.' _ _'¡ '-'· 

<~ li/i2'9Ttc'~ ·.fo;:i · · 
. . : ... ~;-1;792 . • ·:'i~"c 

:.¡/iií'i{c'i> c•··Fy3;9 

'.• sfs1ii'~' y 'sJo 
' • ... 26ipB!I '~· '~4:(. 

··:f 31;39~'·;·. ;'28~ó 
16 ;40·1· ,,,, l.s: º ' 

- 4;5.1'2': ·'c4. 2 

108,754 100;0 

Fuente: X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980, INEGI. 

Con base a los datos registradossobre ingresos mensuales en ese 

año, se considera que existe en el estado una inequitativa dis

tribución, ya que s6lo el 5.5% de la PEA percibe ingresos de 

22,171 pesos mensuales y más; en contraste el 10.2i de la misma 

no recibió ingresos. Por otra parte el 77.6% de esa población 

alcanz6 ingresos mensuales entre 1971 a 12,110 pesos mensuales. 
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2. ANALISIS DE LA PRODUCCION DE PLATANO 

2.1 Localizaci6n del cultivo. 

El plátano es un cultivo tropical originario de la India, su in 

troducci6n en Amárica se llev6 a cabo en el siglo XVI en las Is

las de Santo Domingo y Cuba. A finales del siglo XIX se establ~ 

cieron plantaciones comerciales en Jamaica, exténdiándose en po

cos años por los pa!ses centroamericanos.~/ 

En Máxico, las primeras plantaciones aparecen en el Estado de T~ 

basOJ al tármino del siglo XIX, verificándose los primeros exce-

dentes para exportación hasta 1906. Sin embargo, es hasta la 

tercera dácada del presente siglo cuando adquiere gran importan

cia comercial:~-' 

Actualmente, se produce en nuestro pa!s en diferentes regiones, 

dado que cuentan con los requerimientos ecol6gicos necesarios p~ 

ra su explotación, tales como el clima, la precipitaci6n y los -

suelos. 

En términos generales, las condiciones requeridas para producir 

plátano, consisten en disponer de una temperatura superior a los 

20°C, la óptima varía entre 24 y 28ª, con suelos ricos en humus 

bien drenados y profundos de textura leve, areno-arcillosos con 

composición aproximada de arena de 52%, arcilla 40%, humus 5% y 

de cal 3\.21 

21 SARH. Econotecnia Agrícola. Vol. 111 Nº 12. El Cultivo del Pl! 
tano, Producci6n, Economía y Comercialización. México. 1979 -

Yop. cit. 

21op. cit. 
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Entre las regiones que cuentan con.estos requerimientos y en con 

secuenc.ia las de mayor producción en nuestro· pa!s son: ia. re- -

gi6n de Cclim~.' la región Norte, Centro y Sur de ~V~l:-ac~~~, ·la r~ 
gi6n sur ~~ Norte· de Chiapas, la de Na"~·ari t ·y - l_a ·-.de _ Tab1iScO. 

,' • .. 
2.~ va_~or--·de'-.1.a· ~reducción. y tenenc"ia ... d'7 la; 

La pr0d~cci6n- na-cionai_ de p~á.tano ~btenida en 'j9ss:-:aicanz6 un v~ 
lar· de· 9 .:a s"7·. i·-. millones de Pe~-os a:: precios: .á.e ~.i9.'.7"o.' en una· super

fiCié de·.:79·~·116·. hectá~eas •. ~icha -. ·6arlti·a~d·, ~e·~,~-é~Se~t6 ·res-pecto -

al va.lar de ia·. pl:-oducci6n fruticol~ el ·9 . .-.·.{·'.·p~r-·;6i-~·~to- ª-·precios 

·de ese ~i_smo ·añO'- (vér cuadro 9) ·• 

. - ., 

Dentro del-·-con'jun_to de- entidadeS f~~eratiyas ·que contribuyeron -

e~_ maYor medida- en ·~1 -vaior de la pradUcCi6n· p1atanera nacional 

se ti~nen a Veracruz con el 2i.3i, Chiapas con el 18.1%, Nayarit 

con ·ún 12.8%~ Oaxaca 9.4% y Colima 9.3%. Estas cinco entidades 

apOrtaron -el-_ 70 ."2% del total nacional. (Ver cuadro 10) -

La estructura de la propiedad de la tierra,dedicada al cultivo -

del plátano en el pa!s,est~ compuesta por unidades de producción 

privada y ejidal. En las siete principales entidades productoras 

es notorio el predominio de la posesión de la tierra por ejidat~ 

rios¡ asi como en los volúmenes de producci6n generados. 

De acuerdo a los datos de superficie ocupada de plátano a nivel 

nacional, se puede observar que el 63.8% de dicha superficie es

tá en manos de ejidos y comunidades agrarias y sólo el 36.2% es 

de propiedad privada. (Ver cuadro 11). 

De las siete entidades federativas que mayor superficie ocupada 

ejidal poseen es Nayarit, el cual absorbe el 93.4% de este tipo -

de tenencia. 

En las demás entidades se presenta la misma situa~i6n aunque en 
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. - ·. '_ ' 

menor propo=i6n.· En:él:Estado de.Colima ei 65.2% de.la superfi

cie_-oc::upa?-a·, P.ºr~~.e~:t'e .'7'.ll.l#.~Vo··~co.r;~sPónde_ a: ej~d:.9_s.·~y_.-,.Romu~~d~d:es 
ª'ªr~ri_~s- mie~t~a5--··ql.1:~é'~):ü",:'3~"· á i~:a ~as. de Propieda~ 

2 ·• 3 Prod\.1:~Ci6n, -.Supe
0

rfici .. e . y ·aend~ien tos. 

La produ'é:ci6n ae Pl~tano en México ·ha·:·~bservado- en ·ias dltimos -

años·:un· comportamiento favorable, registrandO a'umentos· continuos 

debida en gran parte a los sistemas de exPlotaci6n, uso de insu
mos y asistencia técnica. Asi se tiene que de 1977 ·a 1985, la·-

producci6n se elev6 de l mill6n 276 mil toneladas a l mill6n 996 

mi~, lo que significó una tasa de crecimiento medio anual de 5.7%. 

Dentro del grupo de entidades federativas más importantes en·1a 

producción de plátano están Chiapas que contribuye con _el ,21_.8_%, 

Veracruz con un 18.3%, Colima 14.3%, Tabasco con el 12.4-i;-MiC:ho!. 

cán con el 9.6%, Oaxaca con 7.3\ y Nayarit con el 6.7% (ver cua

dro 12) que en conjunto aportan el 90.5% de la producci6n nacio-

nal. 

En Máxico se producen alrededor de 10 variedades de plátano, en

tre las que se encuentran las de plátano tabasco o roatán, gros

michel, valery, manzano, dominico, macho, blanco, morado, oaxaca 

y rombo. De ástas anicamente el roatán o tabasco se destina al -

mercado externo, las demás variedades se canalizan exclusivamen

te para cubrir el consumo interno. 

Durante el período comprendido por los años 1977-1985, se han c2 

sechado en promedio en el país 72.8 miles de hectáreas, extensi6n 

que repr~senta el B.4 por ciento de la superficie frut!cola naci2 

nal. En el transcurso de este periodo, la superficie obtuvo un -

comporta,.¡~iento favorable, alcanzando un crecimiento medio_ anual -

del 1.5% (Cuadro 13). 

Entre las principales entidades federativas que destinan parte -
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de su super'fic~~-;:'aqr!.6"0i.~:::a :.la .. : prod~~.Ci~~ .?~ -plátano se ti en.en 
a Veracruz·,cb~'.é1:·'2{.s-%·:;-· :ch·iapas.'.co-n .un ·1s.:3%/ ... Colima el 13.0%, 

Tabasco co~ ~·12·. 2"t:>:-N~y'ai~~·t"·:co:r:i:~::9 ·~Oi·',- --o·ax~d~· ~on ·8. 8% y- ~lichoa
c:iit con·-8.5% qu~-:-;!~··--,~o-nj~~~ci/apart·a-n .el·:.90 •. 1% de --la·'.'superficie 

cosechada: de--Eist·e_. cii'iti~~ a ilivéi"" n:,.~io~:a1. (Ver cuadró ·14) • 

Cabe señalitr· que hasta 1985 81 Ja~·5¡ de:esi:~ _superficie corres~ 
pond!a a tierras de rie99-Y ~l ,~est~.·~·~t'ierra_~:ae·temporal· (ver 
cuadro l.5) . 

- ": ,_ '·"' 
Referente a los rendimientos obtenidos ··par hect.§.re~ _ei:i_ la;- Produ.=_ 
ci6n de plátano a ni•1el nac~o~ar, -eSfas-· .. ~·e ha:~· vénidO incremenL.:.. 
tanda en forma continua durante ei-- per!ocio .de::_re:_~éf~·1lC~-~--'~)::-~~s~~- ,-_ 

::n:: ~:~
8

J=~~:~ad::e:
0

:u::::~::~.ª ::~~:.~=s~:;,::::t~~i:g~:~:~ 
en buena medida al uso de fertilizantes y pl·a~4¡-~/~i~~-~j.O~-~·-,CÍ~e--,""!-.· 
han permitido elevar la productividad. ·~&·: :-;:~.:~ ~:~·/-~' 

2.4. Principales enfermedades. 

Existen dos enfermedades que afectan en forma· cons-i.a~rab1e· ~l. cu!_ 
tivo del plátano. En efecto, los hongos cercos para musal y fu
sarium oxysporumf cubcnse provocan las enfermedades denominadas 
chamusco y mal de Panarn~ respectivamente. 

Estas enfermedades (chamusco) del cultivo reducen la capacidad 
de la planta para producir racimos de fruta sana, dando por con
secuencia racimos muy pequeños que maduran en la planta antes de 
alcanzar el grado comercial aceptable. La enfermedad del mal de 
panamá afin es más severa, ya que seca totalmente a la planta. 
Dentro de las variedades que más ataca es al de roat:in que es de 
exportación. 

El origen de estas enfermedades var!a, siendo la enfermedad del 
chamusco originaria de la India y la del mal de Panamá de Costa 

Rica. 
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Ambas enfermedades han ocasionado p~rdidas cuantiosas en casi e~ 

dos los países americanos productores de plátano y su control 

m~s adecuado ha resultado ser la sustituci6n de variedades más -

resistentes. A principios de la d~cada de los setenta, la pro

ducci6n de los países de Centroam~rica se elev6 rápidamente con 

lo que se convirti6 en la principal zona productora-exportadora 

de pl~tano. Esta situaci6n se debi6 en buena medida a que se r~ 

emplazo la variedad de "Gros Michel" muy vulnerable a la enfer

medad de Panamá por la "convendish" que permiti6 elevar los re~ 
dimientos ya que soporta mejor las enfermedades.~/ 

Otros de los problemas que afectan a la producción platanera na

cional son las plagas. Se han detectado algunas que causan se- -

rios perjuicios en las plantaciones como la del gusano soldado, 

que afecta las plantaciones sobre todo cuando ~stas est3n cercanas 

a tierras cultivadas con algodón, otra es la del mayate rayado, 

que ataca a los racimos originando una baja en calidad en los 

frutos, esta plaga se presenta más comGrunente al inicio de temp2 
radas de lluvias, también los cultivos son atacados por la mosca 

de la fruta y por el barrenador o picudo del pl&tano y algu-

nas especies de nemátoda:;que se localizan en la tierra. 

Para el control de estas plagas, los productores utilizan varios 

m~todos que van desde el control de la maleza, uso de productos 

qu!micos plaguicidas, hasta el corte total de la planta afecta
da .2.1 

_8/ Carlos M. Gallegos. El mercado mundial del banan.o en 1981 y 
las perspectivas para el Mediano Plazo. Rev. Comercio Exterior 
Vol. 32 No. 12, M~xico, Diciembre de 1982, p. 1317 .• 

_?/~ARH. Econotecnia Agr!cola. Vol. III Nº 12. El Cultivo ~el Pl~ 
tano, Producci6n, Economía y Comercializaci6n. Máxico. · 1979 •. -
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2.5 Costos de Producci6n. 

La formación de ros· costOs ,de produc;::c:;ión que· presentan· los dife
rentes cultivos a nivel naciCnal ~-.-varían-- ~:--··r·e1aC·i-6Ti' ·~,--loS sis t.!! 
mas y .métodos de cultivo, uso de insunios y· grado_· dé ~ecariizac :6n 

empleado-s en su produce ión. 

En el caso de los costos de produc_ci~n que Se _originan .en el cu!_ 

tivo del pl§tano a nivel nacional.,: éStOs ·se· determinan principaL 

mente por los costos de la pr~p~raci~!J. ·del suelo'· ·fertilizaci6n, 

labores culturales~ riego y drenaje, contrOi de plagas y enferm~ 

dad es, cosecha y otros gastos· dive.~sos. 

Entre los factores que inás Pesó_ tien~~: en su_-_ confoi:mac.l6n son la 

fertilización, las lá.boi:'es-- cUrtuiares_=,- ei co-ntrol de plagas y e!!_ 

fennedadcs y la coseCha, !Os .cu.elles ·--!~p-~~~~tán ·l!lcí_s_ del 70% en -
los coStos (ver - cU-:ia~~-· 1-?r.:~ _\ ---· o- .• , 

.- ·-.=:::::··-.. : .. :,o··,:·~_:~.~-~'. 

Estas labores ~.se.:.d~sal:-rói'fan :.en fOrlna- manual·, de aqu! que el - -

cultivo del. p~~-~~~~ ~ea ~a1·E~~~-e .~b:~¡,~bedor de mano de obra .. 

. .. 

2.6 Políticas de Apoyo. 

Como se pudo apreciar en el primer capítulo, el Estado con el o~ 

jeto de desarrollar a la actividad agrícola ha venido aplicando 

diversas acciones de fomento como son las de crédito y seguro, -

precios de garantía, insumos agrícolas y asistencia técnica. Asi

mismo, en materia agraria ha instrumentado medidas específicas p~ 

ra otorgar s~guridad en la tenencia de la tierra y la promoción -

de nuevas formas de organización de productores. Por ~ltimo en el 

campo de la comercialización se han ejecutado políticas tendien-

tes a mejorar el abasto y la compra-venta de los productos agr!c2 

las. 

No obstante, en· lo que respecta a las acciones de apoyo de la pr2 

ducci6n de pl~tano, en su mayor parte estas han sido lL~itadas, -
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ya que han otorgado prioridad a la producci6n de granos básicos, 

oleaginosas, forrajes, hortalizas y productos de exportaci6n. As_ 

tual.mente una de las políticas que ha brindado mayor apoyo a la 

fruticultura en México es la investigaci6n agrícola, la que a tr~ 

vés del Instituto Nacional de Fruticultura han venido realizando 

diversas investigaciones tendientes ha mejorar los niveles de pr~ 

ductividad a nivel huerta, procurando que las técnicas de produc

ción, control de plagas y enfermedades, así como la introducci6n 

de nuevas variedades mejoradas sean más eficientes. 

En cuanto a las t~cnicas utilizadas en ¿l cultivo del plátano, e~ 

tas abarcan básicamente la esfera de la técnica de la reproducci6n 

vegetativa del cultivo, la de plantaci6n (fecha 6ptima y sistema 

de plantaci6n), la técnica de deshije o poda, la fertilizaci6n y 

la cosecha. 

Dichas t§cnicas se han experimentado considerando el tipo.de re

gi6n, la época del año y· la variedad. Todo ello ha permitido el~ 

var los rendimientos unitarios' de esta planta; 
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3. MERCADO Y:coMERCIALIZACION. 

J.l 
. . 

Con base·a los objetivos del estudio, se ha seleccionado para el 

acopio Y comercialización ·al ·plcitano, el cual, pres en ta un al to 

volumen de producción y rendiffiiento por hectárea en el Estado de 

Colima siendo al mismo tiempo ·un prOducto de gran aceptaci6n en 

el mercado nacional por su consumo· en estado fresco. 

A través de este producto se· pueden obtener variados subproduc-

tos por medio de procesos industriales, los que permiten otorgar 

mayor aprovechamiento a la fruta de calidad inferior, obteniénd~ 

se as! la p~sta para la elaboración de productos de conf iter!a y 

repostería, la esencia de pl~tano, el puré de plcitano, las hojue

las de pl~tano, entre otros, los cuales se justifican como alimen 

to rico en calorías, proteínas y vitaminas (ver cuadro 18). 

Estos procesos industriales, permiten introducir al mercado nue

vas formas de consumo con el fin de atender detenninados secta-

res de la poblaci6n. La industria alimenticia es la encargada de 

llevar a cabo estas transformaciones motivo por el que adquiere -

el plátano corno materia prima. Entre las empresas que intervie-

nen en la fabricaci6n del producto procesado est~n las empresas -

extranjeras Nestl~, Gerber y Kellog's y la industria MINSA. 

Las dos primeras compañías producen alimentos generalmente para 

la poblaci6n infantil y en tanto qc.e las dos restantes elaboran 

productos para consu~o directo y como materia prima para la fa

bricación de helados, leches, etc. Como podiá'. observarse el. -

uso de este producto es variado, sin embargo, su uso principal 

es para consumo humano en estado fresco, por lo que las normas 
principales de calidad del producto exigen que aCbeil--S~-~- fl:e~-=~-
cos, limpios, sanos, tener consistencia firme, libres de descom 
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posici6n, pudrici6Íl o-· de cualquier defecto y ser uniforme .en color 

y tamaño. 

En cuanto a '1a 1?resentaci6n y el empaque del pl~tano para su ve.!! 

ta en el mercado nacional-, se lleva a cabo en racimos¡ en caja -

de madera, cart6n o plástico utilizandose estos dos últimos cual? 

do es destinado a las tiendas de autoservicio de las principales 

ciudades del país o bien al mercado exterior; las compañías emp_e 

caderas clasifican al producto de acuerdo a tres calidades: pr_f 

mera, segunda y desechos que son determinadas por su grado de m~ 

duraci6n y tamafc del pl&tano; siendo la fruta de primera la que 

se destina al mercado externo. Para prop6sitos de este proyecto, 

la presentaci6n será en racimos dado que ~e comercializará a ni

vel de mercado interno. 

Dentro de los productos sustitutos del plátano se tienen a todas 

las frutas de temporada y los productos elaborados. Sin embargo, 

debido a que el plátano tiene una oferta constante y un bajo pr_!! 

cio se considera que aún es un producto de gran aceptaci6n en el 

mercado. 

3.2 Selecci6n de la zona para la comercializaci6n del producto 

En virtud a que la mayor parte de la producción de plátano es e!! 
viada para su almacenamiento y comercialización a la principales 

ciudades del país, se ha considerado pertinente seleccionar como 

área de mercado para el proyecto a los estados de Chihuahua, Du

rango, Jalisco, Nuevo Le6n, Sonora y Zacatecas; debido a suma-

yor nGmero de habitantes, movimiento comercial, infraestructura 

y por cercanía relativa a la zona de producción. 

La poblaci6n que conforma esta área de mercado ha crecido rápid_!! 

mente en los a1timos aibs, pasando de 9 ,593, 190 habitantes en 

1970 a 13,257,922 en 1980 lo cual representa un aumento del 38.2 

por ciento {ver cuadro 19). En cuanto a la poblaci6n econ6rnica-
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mente activa·· en -el- mismo. pe.riada registr6 un mayor incremento· en 

comparación al,' de' la<población total. Siendo en 1970 de --------

2,,531.584 acÜ,;o~i>poblaci6n:que aumentó en 1980 a 4,024.728 ha

bitantes·, io>~·e·:'.·~ig~-i"f.i.C6º\~'ñ i~crementó respecto d-~l. afio lnici.al 

del 59. o por:<c:1·ento .::c·~:~f~---~~~d-~o 20}. Esta población rePresen-ta -
respeéto a la;total''el 30.3%' 

La magnit~d ~1~;¡¡1 :¡p;;' de 'poblac:Í.ónes así como su continúo au

men ~º _,. . -~º~~-~~ t:~.Y~1.-~-~~~~~~-:~:F~:~_t_i.~6:_ me~~~.ª-º: para -1a: proi:lúCci6n -aer·. -
pl~ta_~-o-; ·rep~~S,e_~,t:'--~~d_b_·~~~-~~l~s -p~-·~s~e~.t;.~_ya,s_. I?ª.~~ ~ú-~ dOmerc ializ~ 
ción •~ 

3. 3 Características y Comportami~fo de· l.os Consumido~~s. 

Se considera que los principales consumidore~ de pl~t~no e~ el -
.1:rea de mercado, son en primer lugar los que lo- consumen en e!_ 

tado fresco, es decir la mayor parte de la población y·en segun

do lugar, los que lo utilizan como materia prima para la fabric~ 

ción de productos elaborados. Sin embargo, para los propósitos -

que persigue este proyecto de comercializaci6n, sólo se tomará -

en cuenta al plátano en estado fresco que es la forma en que lo 

consume la mayor parte de la población. 

~n cuanto al comportamiento del consumidor frente al producto en 

los próximos años considera que este bien se seguir~ demandando 

dadas las características de su producción y consumo señalados -

anteriormente. En cuanto al consumo per-c.1:pita éste ha venido a~ 

mentando en los dltimos años. As!, se tiene· que en 1975 el cons~ 

mo era de 19.8 kilogramos por persona, para 1985 aumentó a 24.8 

kilogramos, lo que significó un incremento del 25.2% , ( ver -

cuadro 21) • 
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Por otra parte_, v_isto .. el consumo de pl~tano a partir. del gasto ·y 

consumo ,de alirn_e1itos y con base a los estra"tos socioecon'6miCos que 

componen a ·"la poblaci6n¡ se puede señalar de acuerdo a los -resul

tados obtenidos en cada una de las tres encuestas nacionai~s de -

ingreso .y gasto re~lizadás en 1963, 1968 y 1977 _, s'e· detf!rmiii6 ··que 
los estratos de·bajos.ingresos los constituyen los hogare~ cllyos 

ingresos son iguales o inferiores al salario mínimo. Correspondier!_ 

do el 43.5% de la población en 1963, el 40.8% en 1968 y el 40% en 

1977 respectivamente.l.Q./ 

En estos estratos de bajos ingresos se reporta que el gasto en -

alimentos es-superior_al 60% de su gasto total y dada la distrib~ 

ci6n urbano-rural del ingreso, estos estratos integran por un la

do las familias campesinas, (ejidatarios, comuneros, jornaleros -

agr!colas, propietarios minifundistas, etc~tera: y por otro, en -

las ciudades-los distintos grupos de trabajadores ocupados o sub

ocupados que corresponden al sector marginal o informal, o en acti 

vidades con men-ores remuneraciones (servicios, comercio, pequeñas 

industrias) • 

De acuerdo a la estructura del consumo alimentario que presentan 

estos estratos por tipos de productos: su dieta se compone princi 

palmente de maíz, frijol y algunas verduras y en menor proporci6n 

otros productos, siendo el consumo de frutas m!nimo, b~sicamente 

constituído por naranja, pl.1tano y lirn6n.ll/ 

Respecto a los otros estratos de población de ingresos medios y 

altos que contempla el estudio, la composición en el consumo de -

alimentos es mSs variado ya que su estructura socioeconómica se 

compone de obreros calificados de industrias de al ta productividad 

(metal - mecánica, automotriz, siderugía, petrolera), funcionarios 

l.Q./ 

l!/ 

Da tos reportados en el cuarto seminario de Economía Agrícola 
del Tercer Mundo.Problemas del Desarrollo, Revista L~tinoam~ 
ricana de Econom!a. UNAM. No. 61. 1985. 
OP. CIT. 
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profesionistas, comerciantes, etc·._ ,_ 

En estos estratos, la alimentaci6n se·· ha ·aÍnpliado y~ diversif_ic~ 

do, integr:indose de productos deriya"das·-.del trigO ,Y carnes, di!_ 

minuyendo la proporci6n de frijol. En cUci.nto al ·'consumo dé. fr~ 

tas tambi€n aumenta su importancia."121 

En este tipo de poblaci6n el gasto en frutas· y verduras observ6 

un fuerte incremento espec~almente en los estratOs.de ingreSos 

medios, siendo del 50%,si se considera en forma conjunta a éstos 

dos tipos de estratos el gasto en estos alimentos aumenta del -

8.3% en 1963 al 13.5% en 1977, incluyendo el consumo de alimen

tos procesados y enlatados. 

Por lo que respecta a los estratos de ingresos_ alt.os,:er gasto 

destinado a frutas y verduras también obs~rva· aurne:nt.os., ·En·- el 

caso de las frutas pasa de 6.6% en 1963 a ,].].,.9%,e:n l.977; Aqul'. 

el consumo de alimentos procesados es maYOr; _resp.ec1'.-0 a.1· gasto 

en verduras se aprecia un comportamiento- similar. 

Como se podrá observar durante el pertodo 1963-1977 en los tres 

diferentes estratos de ingresos, la evoluci6n del gasto que se 

destina al consumo de frutas se increment:i, d:indose en mayor me

dida en los estratos de ingresos medios y altos, corno resultado 

de la mayor disponibilidad de ingreso familiar y el cambio de vi 

da rural a urbana, esto último se apoya en los procesos de desa

rrollo industrial y urbano, los que requirieron para su expansi6n 

del abasto oportuno y de alimentos baratos. Ello incluye a las 

ciudades que conforman el área de mercado selcccior.ada para el -

proyecto. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que en e~ 

tos Gltimos años, dada la crisis econ6mica que actualmente afec

ta el pa1s, los niveles de ingresos de la poblaci6n han resulta

do seriamente afectados. 

l.2/ OP. CIT. 
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En la mayor. parte de estudios econ6rnicos a nivel nacional·e intef. 
nacional~ co.incideii en· ·.señalar cuales han sido los principales 

efectos de la ~:c~isis ·en.m.3.teria de i:i.gresos y ·empleo, siendo ba

sicamente: 

Caída'; cfeJ:~ ii:i~ei, dé '.·:~~g~~s~s, por i?°educci6n ~el sal~ri·o ·,·. recll . y 

dé ia ·~~':.~~~i~n~-;; 

- Ca_íd~/ d.e.j.:a- .. ~·~~Pa'cl-60 en particulai en las indu.St~~ª·~·· y :a~t-ivi 
dadeS .conexas>;/~ d~Í:)~~~i.Í.énte's. 

No· obstante·, se puede considerar que el .. ~onSumo .. de1 ·pl&tAno se -
siga mánteiÚendO ,.--_debido· a que· su ofertá es· 'corista~t-e:~;·d~~an·t~ ;todo· 

el ~ño ! se .P~.edé cOrnercializar fa.Cilinen~e;' Sus .. p·r.e~i~·~·'/s-~~·-.. acC~-~i 
bles en· relaci6ri a otros p~oductos frutíco~.a'~ · y _.'a:1'. .. 9uSto: Y::_pref!:, 

rencia.:-por parte de los consumidores 

3.4.l Análi~is Hist6rico de la Demanda. 

La producción de plátano se destina fundame-nta1irie~té para abast.!:_ 

cer al mercado interno. Así. de los l ;sSs. 4 'miles de· toneladas 

que se produjeron en promedio durante el pei!odo 1977-1985, el 

98. 6% se orientaron al mercado nacional y solo el 1. 3% fue para 

el mercado externo, (ver cuadro ~2). 

Durante este período el consumo nacional aparente observa una te.:! 
dencia ascendente, aumentando de l 269.2 a 1952.2 miles de tone

ladas, lo que representa un incremento del 55% en este lapso. E~ 

te significativo aumento registrado en el consumo ha dependido 

en buena medida del crecimiento demográfico, del gusto y prefe

rencias de los consumidores y de los precios accesibles que han 

influido en la formaci6n del consumo interno. 
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Actualmente se estima que el cornpo-i;tamien.to .. en el co~s~o- de p~ 
tario a nivel nacional ha segui-d~ l~ mis~~·::·t~~'ndenCi.a·~ a. pesar de 

que durante estos dos Gltimos años (1986-1987), el consumo e~ -

términos absolutos se ha visto disminu!dq, registrándose una va

riaci6n absoluta de 559.9 y 408.4 miles de toneladas respectiva

mente. Cabe señalar que esta reducci6n se debio más a la falta 

de producci6n que por algün cambio en el consumo. 

En este sentido se tiene que , al igual que la demanda nacional, 

la demanda del ~rea de mercado seleccionada 131para el proyecto, 

tarnbi~n ha tenido una gran participaci6n en el consumo del pl~t~ 

no en estado fresco. Así durante el período 1980-1986, el cons~ 

me promedio de este producto fue de 294.J miles de toneladas, r~ 

presentando el 17.8% del consumo nacional, al inicio de dicho p~ 

ríodo el consumo registrado era de 279.7 miles de toneladas, al

canzando al final del período la cantidad de 309.0 miles de ton~ 

ladas, cifra que representa respecto a la cantidad inicial un a~ 

mento del 10.5% y un crecimiento medio anual de 1.7% (ver cuadro 

23). 

En cuanto a las exportaciones de pl~tano como se indic6 anterioE 

mente son limitadas, ello se debe a la gran competencia de las 

plantaciones Centroamericanas operadas por empresas extranjeras 

que fijan las normas internacionales de calidad, superiores alg~ 

nas veces a las del plátano producido en el país; motivo por el 

cual la anica variedad que se exporta es la denominada roat&n, 

siendo el principal comprador los Estados Unidos de Am~rica. 

3.4.2 Análisis Teórico de la Demanda 

Desde el punto de vista de los determinantes de la demanda de pl! 

tano, se va a considerar entre otras variables a los precios del 

producto, los ingresos, los gustos y preferencias de los consumi 

13/ Jalisco, Nuevo Le6n,Chihuahua,Durango, Sonora y Zacatecas. 
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dores, así ~Orno los precios de los.bienes relacionados, variables 

que en una ll; otra fo'rma. cOndicionan al conswn6 del producto. 

De acuerdo a -1:.i: leY:.de 'lª aemanaa-~ la cantidad demandada varía i!!_ 

vers~ente e~~:. ~i.' Precio. ··sin embargo_,. en el. consumo registrado -

de plátano durante el pcrio:Jo 1975-1985, se observa a pesar de -

los altos incrementos anuales ~egistrad~s en los precios del pro

ducto, ~stos no lograron c~iar el .. con:iportamiento ascendente del 

consumo. (Ver cuadro 24), es· decir·de.~as_.1,191.2 miles de tone-

ladas que se destinaban al consumo nacion~l al final de dicho pe

riodo ~stas se habían el.evado a la cantidad de. 1 952.2 miles de 

toneladas, registrando un aumentO d'Eti:-,63 .9_% y: un crecimiento me

dio anual del 5.0% • 

El comportamiento anterior confirma--· la- propensi6n _de la p~blaci6n 

por el consumo de pl~tano, no obstante las variaciones en· los pr~ 

cios del producto. 

Respecto al factor ingreso se puede decir que el bien se logra -

demandar adn con un ingreso bajo, corno se pudo observar a través 

de las tres diferentes encuestas nacionales de ingreso y gasto,l:!.1 

en donde se registra el consumo de frutas incluyendo al pl~tano -

en los tres niveles de ingresos (bajo, medio y alto). Esto permi

te afirmar que el producto es de consumo generalizado en la pobl~ 

ci6n y en consecuencia, todo hace indicar, que los gustos y pre-

ferencias de los consumidores por adquirir el producto no han -

cambiado ya que la demanda se incrementa anualmente en forma sig

nifica ti va. 

Por dltimo, los precios de los bienes relacionados teoricamen-

te condicionan el nivel. de la demanda del bien en cuesti6n.. En 

este caso los bienes sustitutos má's cercanos a éste, son las fry_ 

!.!/ OP. CIT. 
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tas de temporada, por ejemplo, la naranja, el melón, la sandía, 

la manzana, etc. Sin embargo, este fen~meno en t~rminos gener~ 

les no se observa marcadamente, debido a que en la mayor de las 

veces los precios alcanzados por éstos son superiores a los.del 

plátano. Basta citar algunos precios de los productos pa~a'.no

tar la diferencia en el precio. As!, durante el año de 1987 los 
precios al mmuaco que· se cotizaban del pl§tano y de algun~~---._P~C?_. 

duetos sus ti tu tos como la naranja, sand1a y papaya registr~b-~n 
diferencias mS.s de S 60. 00 por kilogramo, excepto el --prec:Lo_·_ae· 

la naranja que se c~tizaba por abajo {ver cuadro 2S) 

Por lo anterior, se puede afirmar que las expectativas de la d~ 

manda en el área de mercado seleccionada serán ~~gnificativas, 

ya que existen las condiciones para que continae este_comporta
miento. 

Por tanto, el consumo de plátano a futuro estará determinado por 

el crecimiento demográfico, el gusto y preferencias de la pobla

ci6n por consumirlo en fresco, así como por ·-1a demanda de materia 

prima para la industrializaci6n y en menor medida por las expor

taciones. De esta manera, se estima que la evoluci6n de la dema~ 

da futura para el periodo 1988-1992, en la zona de estudio ma~ 

tendrá un ritmo de crecimiento del 1.7 por ciento anual, lo cual 

significará un consumo aparente de 336.7 miles de toneladas al 

final del mencionado periodo. (ver cuadro 26). 

3.5 Comportamiento de la Oferta. 

3.5.1. Análisis Hist6rico de la Oferta. 

E1 comportamiento de la producci6n de plátano a nivel nacional 

durante el período 1977-1985, presenta una tendencia ascendente 

con un ritmo de crecimiento de 5.7 por ciento promedio anual; 
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es decir, por arriba ligeramente de la tasa media anual del con
sumo· interno.ll/ 

~ctualmente, el volumen de producción ha registrado una baja ca~ 

siderable en estos ~!timos años {1986-1987), ya que de las - - -

1996.0 miles de toneladas que se produjeron en 1985, tal cantidad 

se redujo a 1472.8 y 894.0 miles de toneladas respectivamente, lo 

que represent6 una baja en términos porcentuales de 60.7%. 

La baja en la producci6n registrada en los áltirnos años obedece a 

fen6menos de car~cter cli.matol6gico y a la presencia de plagas y 

enfennedades en las plantaciones, factores que afectaron en mayor 

medida a el Estado de Veracruz, segundo productor de pl&tano a n~ 

vel nacional, cuya producci6n baj6 en 89.6% en 1986. Sin embargo 

se considera que este tipo de fenómenos son temporales y pueden -

superarse. 

En cuanto al comportamiento de la producción en el Estado de Co

lima, al igual que la nacional, también mantuvo un ritmo asced~ 

te durante el periodo 1977-1985, aumentando de 184.6 miles de t2 

neladas a 227.8, registrando en este lapso un crecimiento del --

2.5 por ciento anual. 

Durante el periodo señalado, la entidad alcanz6 una producción -

promedio de 227.8 miles de toneladas, representando respecto a -

la producci6n platanera nacional el 14.4 por ciento (ver cuadro 

27). 

15/ Se estima que el crecimiento medio anual del consumo nacio
nal de plátano, fue de 5.6\ en el per!odo 1977-1985. 
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Cabe señalar que en estos ~ltimos años 1986-1987, la producción 

sufrió una disminución en relación al altimo año del periodo de 

referencia, debido a que de las 225.l miles de toneladas que se 

produjeron en 1985, bajaron a 214.l y 171.7 miles de toneladas 

respectivamente, tal situación se debe en buena medida a los.filE, 

tares anteriormente citados, en consecuencia esta baja se consi

dera eventual. 

Como se podrá apreciar el estado de Colima es importante produ~ 

tor de plátano ya que ocupa actualmente el 3er. lugar a nivel ~ 

cional; asimismo se localiza en una área estratégica, disponien

do de un mercado potencial en los estados de Jalisco, Nuevo León 

Chihuahua, Ouran90, sonora y Zacatecas. 

Es por ello que se consideró pertinente seleccionar al municipio 

de Armer!a en este Estado, para la instalación de un centro de 

recepci6n de pl~tano.~/ 

Se estima que en los próximos 5 años (1988-1992) de no presentar 

se cambios siqnificativos en cada uno de los factores que rigen 

la producci6n, los niveles de producci6n de plátano en el pa!s y 

en el estado de Colima alcanzarán en 1992 un volumen de 2930.7 y 

254.5 miles de toneladas respectivamente, lo que significa disp~ 

ner en el futuro de una oferta aceptable. (ver cuadro 28} 

Por tanto se considera que la oferta estatal estará en condició
nes de satisfacer más del 70\ de la demanda del Srea de merca

do seleccionada (ver cuadro 29} y en consecuencia será factible 

de comercializarse en forma amplia, existiendo adem~s las posibi 

lidades para que los productores sigan incrementando la produc-

ci6n de tan indispensable producto de consumo popular. 

~~/Sistema Nacional para el Abasto S.N.A. Diagn6stico para la -
Instalación de Centros de Acopio para Frutas y Hortalizas -en 
el Estado de Colima. 19Bl. 
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3. 6 Cornercializaci6n' 

3.6.1-Canales de Cornercia1izaci6n 

El proc.eso ·de comercialización del plátano está determinado _en -

9ran medi~a por su carácter altamente perecedero, que exige rap! 

dez en el transporte, as! como bodegas para conservar el produc

to una vez enviado a los centros de consumo. 

De esta manera el canal comercial que se registra habitualmente 

en el mercado de este producto es aquel en donde intervienen el'_ 

Productor-Comisionista-Mayorista-Detallista-Consumidor.; y en e~ 

sos eventuales ·la relaci6n directa entre el Productor y e~ Mayo""'.'

rista (ver diagrama) 

Las operaciones que se realizan en el proceso de comercialización 

del producto consisten fundamentalment~ en_ el_ trans~orte y almac~ 

namiento. 

La primera de estas actividades se lleva a cabo, a través de un! 

dades de transporte ya sea de redilas o bi~n con servicio de re

frigeración cuya capacidad y servicio superan con mucho el cami6n 

tradicional. 

La segunda de estas actividades consiste en llevar el producto a 

las bodegas, que se localizan por lo general en las principales 

ciudades del país, en donde se almacena la fruta para su madura

ci6n y venta. Cabe señalar que esta práctica de almacenamiento 

se realiza únicamente con la producci6n para el consumo interno, 

en cuanto a la que se destina a la exportaci6n, generalmente no 

se almacena en el país, sino que se envía directamente a las adu!!, 
nas a trav~s de unidades equipadas con servicio de re.frigeraci6n.b7/ 

17/ El Clltivo del plátano Producci6n y canercia1izaci6n. OP. =· 
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CONSUHIDOR 
FINAL 

DJJ\GMMJ\ DE t.os- Cl\NJ\I.E$ DE COHl::RCl.1\1,IZACl.QN DE l'LA'fl\NO~/ 

CONSUMIDOR 
FINAL 

PRODUCTOR -

*/ Unicamonto en el Oiagramn Be destncanloa canAles do Coincrclalizacidn que cllOll Utllizndos pnra ·ol 
- mercado l nterno. -

FUENTB1 El Cultivo del Pll\tano ProducciOn, Economta y ComerciaUzacicSn. 
Rovista de Econotccnin J\gr!cola. Vol. III No. 12. Dic. 1979; 



En las dos situaciones anteriores, la participaci6n de los floti

lleros o transportistas y la del propio comerciante mayorista es 

notoria en esta clase de actividades. Así, encontramos en cada -

una de las principales entidades productoras que la participaci6n 

de estos agentes en la comercialización del producto varía Única

mente en el nt1mero de ellos. 

Mientras en Chiapas y Tabasco, el canal principal de la comercia

lización lo representan los intermediarios de otras ciudades, en 

Colima, Veracruz y Jalisco son los intermediarios locales.!-ª/ Es

tos comerciantes actaan como acopiadores en cada una de las zonas 

y movilizan la produccidn hacia los centros de consumo que lo de

mandan. 

En el caso concreto del Estado de Colima, la comercialización -

del pl~tano que se produce en la región de la costa, intervie-

nen adn en forma relevante, los intermediarios locales y de - -

otras ciudades. Can base a las encuestas realizadas por la - -

SARH, se detectd que del total de los productores entrevistados, 

el 45\ señalaron que el principal canal de cornercializaci6n son 

1os intermediarios locales, mientras que el otro 36% indicaron -

que el canal de venta usual eran los intermediarios de otras ci~ 

dades y el 19' restante de los entrevistados manifestaron que lo 

realizan a través del Orqanismo denominado ARICPA. 1.2/ 

19/ SARH.OGEA. Estudio de Comcrcializaci6n de Frutas y Hortali
zas.en H~xico. 1981. 
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La anterior indica la gran intermediaci6n existente en la comer

cializaci6n del p~oducta, la· que.·.aOliga a l_a mayor parte de los 

productores SUJetarse __ a ;·_las coÍi.~i._ciones impuestas por los compr~ 
dores, l.as que- .van· désde-:.la -fijici6n del preCio, forma de vent:.a, 

momento de ia venta··~ -~Pre-sentaci6n ae1 producto, lugar ae venta, 

envase, etc. 'Estas ·modalidades de· coinpra afectan los ingresos 
de"i producto.r, --·es~~c·i~l~érite· la ,de -los pequeños productores que 

no .·cuent:.~1:'1--,_c-I?:~·:· ~-f":~~tii.~~-_': d~_-,.t~anSp".'rte, con la información opor
tuna de- l~~.:_:~rec~o~-:._de·).áS. principales plazas de la reptlblica y 

con las recu·r-~_os ·;financieros'·. 

Por est~ mc:iti~~-; ~los -p·e_qtieñoS pr_oductores, en este caso los de ~ 
lima, venden a· pie ·.de- huerta; ·ei- 20% de ellos incluso lo .entregan 

ant:.es de la cosecha y sin -.cl~sificaci6n.1Q/ 

Con el fin de evitar condiciones desventajosas para el pequeño -

productor, el canal comercial que se propone utilizar para prop~ 

sitos del proyecto, será aquel que permita aplicar la forma de 

operación de recepci6n, selecci6n y venta del producto o aquélla 

otra modalidad q~e permita beneficiar en mayor medida a los pro

ductores, procurando que a través de estas actividades, retengan 

mayor excedente econ6mico. 

3.7 Precios 

3.7.l Régimen de Mercado 

El régimen existente en el mercado de,plátano al igual que otros 

productos frut!colas es de típ~,".ol-iqops6nico, en virtud de que 

son poco los compradores (c_o~isioni6:~ª-s, mayoristas), los que con 

trolan el mercado. 
'. ·¡,· 

De esta manera, el PFOductor-' cue~ta· :c~n· Poca o nula capacidad de 
-- -- --~·:-""'----= 

20/ OP. CIT. 
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negoc~aci6n frente a los intermediarios, situaci6n que dá lugar 

a que la formaci6n de los precios, sean·- en beneficio del· CCTiprador. 

Dentro de los mecanismos utilizados en la fijaci6n de los ·precios 

está la práctica comGn de la adquisición, la cual es un método g~ 

neralizado de compra basado en la costumbre de adquirir la 11 cos~ 

cha en pie" es decir, dadas las limitaciones del productor para 

comercializar su producto, la venta la realiza en la propia huer

ta. 

Es coman que esta práctica se realize a principios de cada ternpor~ 

da de cosecha,es aqu! cuando el comprador especula con el precio, 

debido a que puede retrasar la cosecha o retirarla en el momento 

más conveniente y con ello obtener un margen de cornercializaci6n_ 
mayor.~!/ 

En este sentido los precios cotizados para el pl~tano en l'as zonas 

de producción, son fijados por el comisionista, -o ·bien, por-el m~ 

yorista quien cuenta también con sus propia~_ u_n~~adeS d!=!- tra'nspo.f. 

te, eliminando así a los transportistas que hac-en ias- ~~Ce~ -de C_2 

misionistas. Sin embargo, no por ello, mejoran lOs_prec~os·al·~ 
ductor. 

3.7.2 Evolución de los Precios 

Debido a que los intermediarios son los que fijan el precio del 

producto en la zona de producci6n, resu1ta indispe~sable:,_a~_-i'.\liza~ 

la evolución histórica de los precios de1 plá.táno C:)u_~a~~-e los-~!, 

rí.odos 1975-1980 y 1990-1987, con el fin de _ex~i~a~.· ~~-.c~mp~r1::~ 
miento en ambos per!odos. 

.<-· -·~·.:-·;- -·':: 

Mientras en los primeros seis años del per!.odO: 19?5-198~:, 'ios ~ 

~J/ El cultivo del Pl:1tano Producci6n y. Co~erdal~z]ci,6~,:oP. CiT. 

·óc-i'-o'-,. - ~-, -~.~~ .:S~,L>-2~~~· -
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cios medios rurales' a_ pesos de 1980 habían observado un ligero -

crecimiento d~ 0.4% pasando de l.87 a 1.91 pesos por kilogramo, 

en los í años siguientes del período, se registró por el contra -

rio una baja considerable de tal manera que de 1. 91 pe,sos que se 

cotizan en 1980, para 1987 se habían reducido a un precio de 

S0.90 pesos por kilogramo, en este casa el decremento en las·pr~ 

cios fue de 10.2%. (ver cuadro 30). 

El comportamiento seguido en los precios medios rurales durante 

el período citado, presentan una tendencia a la baja como resul

tada del proceso inflacionario que ha venido persistiendo en la 

economía nacional, lo que significa que de seguirse presentando 

este fenómeno en el futuro, los precias de este producto pueden 

desalentar la producción, por lo que resulta importante buscar -

los mecanismos que permitan hacer del cultivo de plátano una ac

tividad rentable. 

3.7.3 M&rgenes de Precias 

Las necesidades de transporte y de bodegas de almacenamiento ju~ 

to con las de distribuci6n hacen que la comercialización del pro

ducto dependnn directamente de los intermediarios que en la mayor 

de las veces complican el proceso, propiciando que los beneficios 

de la producci6n se concentren en pocas manos, con lo cual el pr~ 

ductor queda al margen de mayores beneficios econ6micos. 

En este sentido, los márgenes de utilidad que obtienen los inteE 

rnediarios a través de la comercializaci6n son elevados, llegando 

a supera·· el 450 por ciento. 

As! por ejemplo mientras en los primeros 6 años del período 1975-

1987, los márgenes de utilidad que se obtuvieron,en este caso en 

los de medio mayoreo oscilaron entre 59 y 154.9\ ,en el re~to del 

periodo fueron alrededor del 75.3 al 456.7% (ver cuadro 31). Se 

considera a medida que se amplían las fases de comercialización 
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como _es el caSo del.'-detall.is,ta,. ·lós márgenes de: utilidad son ma

yores, ,aun'l\?-~ _.-~~ :.~:ier~o ·m~·do · s~s gana~cia-s:·. globales· sean. menores 

a loS_ otrOs<·:int~~edi'~rios por_ ma:ne.jar "º:1Úmeríes Cornpa'rativa~e!i 
te m'.!is · peque·~o--s ~-

Ca~ b~s_e. al/~a"~port~iento anterior de los precios y a los· márg~ 
nes de_ Utilidad presentados a lo largo del período,resulta nece

sariO -que·. los propios productores sean los que realicen la come.;:. 

cializaci6n del producto, con el fin de que logren retener la m!!_ 

yor parte del excede.1te económico generado. 

En cuanto a la evolución futura de los precios medfos rurales y 

de medio rnayoreo, se espera un comportamiento similar al observado 

en los últimos años del período de referencia, en el caso de que 

continOen preséntandose las condiciones de car&cter inflacionarió 

en la economía nacional, por lo tanto, se estima que durante 1988-

1992 la evoluci6n de los precios medios rurales alcancen -un ri t

mo de crecimiento de 54.1% pasando de 60.73 a 343.50 pesos por-ki 

logramo. En cuanto a los precios de medio mayoreo se considera 

una tasa de 76.8% lo que permitirá que oscilen entre 387.60- a 

3,787.S pesos por kilogramo. (ver cuadro 32). 

3.8. POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

Con base al análisis realizado en los apartados de oferta:deman

da, se puede afirmar que existen los elementos que posib~li~an 

la entrada del proyecto en la oferta global. 

En este sentido, se estima que la demanda futura del área- de_meE_ 

cado en el período 1988-1992 mantendrá un ritmo de crecimiento 

anual del 1.7 por ciento, que dará lugar a un consumo para el G! 

timo año de 336.7 miles de toneladas cantidad superior a la pro

ducción estatal. 

Por otra parte, el consumo de este producto durante el periodo -
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1988-1992 estará: respaldado po!:' una poblaci6n media de 

15 -122 269 habitan ces que represen¡:ar!.an el 18~1 por ciento de 

la poblaci6n total del pa!.s para 1952, (ver cuadro 33), la cual 

~ist6ricamente ha dernos¡:rado tener pre=erencia por consumir el 

producto en =resco, debido a que du=ante todo el año se mantie

ne una oferta constante y a precios accesibles para la mayoría 

de los consumidores. 

Por otra parte se considera que dada la oferta constante del pr2 

dueto, permitirá disponer de materia prima suficiente que garan~ _ 

tice la operaci6n -del centro de ac9pio a lo largo- ~el aflo,- Por' 

attf~o_ en rel~c.Í.6n al r.unicipio en donde se propone l?-.-.in-StaiacJ.6ñ·· 

del centro, cuenta con la infraestructura socio-econ6mica neces~ 

ria para su funcior.arniento eficaz, como podrá o~servarse -etj · el_ ·

siguiente apartado. 

4. MICROLOCALIZACION, F!JHCIONES Y TAMAJ'IO DEL .. CE-NTRO .. DE-ACOPIO. 

4.1 Microlocalizaci6n 

Con base a los aspectos de macrolocalizaci6n de la entidad, se 

consideró conveniente instalar el Centro de Acopio en la cabece

ra municipal de Armería, para llevar a efecto las actividades de 

acopio y comercialización del plat~no, -debido a que esta locali

dad cuenta con los requerimientos indispensables, tales como: 

a) Cercanía de las fuentes de abastecimiento de la materia 

prima. 

b) Cercanía con respecto al mercado real y potencial 

e) Disponibilidad de vías de comunicación, mano de obra, -

agua potable, combustibles, lubricantes y energía elác

trica. 
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4.2 Ubicaci6n y Area de Influencia. 

El municipio d~ Armería se encuentra locali~ad.a ,en ,el .·sur_.del· E-2, 

tado de Colima, entre el paralelo 18º ;· 49 '.::y __ ¡'9°.:·dé"latit.ud: Nar-

quientes aspectos. 
:~\::;fT<\_ ... >_ ,:,_.· .. ·. · 

En el primer caso, desde el punto de' vista': ·~~~:~i~.·disP:on.Í.bilidad 
de la materia prima, la zona de producci6n mu·nicipal es la más 

importante ya que cuenta con el suficiente Volumen de producci6n 

a lo largo del año; en este sentido el establecimiento del Cen-

tro en esta localidad cuenta con amplias expectativas. 

En el segundo aspecto el área de influencia estará determinada 

por las ncccsid~dcs de la comercializaci6n del producto, con es

te motivo se ha seleccionado a 5 entidades del país, Jalisco, -

Nuevo Le6n, Chihuahua, Ourango, sonora y Zacatecas, las cuales 

forman un mercado real y potencial,que ofrecen las mayores ven

tajas en el corto y mediano plazos para la comercializaci6n del 

producto. 
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4.l.2 C~racterísticas de la P~blaci6~ •. 

' . . . . - . . ,~-: ::~ ·. 
La pobiac:i.6n·· rnu~'iciPal · ·~n.'. el_,·año '·:ae:~·i~n({_.·s·e :.~co·~~·t.i~~Í~ ~n -16 ,3.50 -

habitantes ~ep~eséntan'do· .~·1·· 6.<:e.'.-:P'?r ·;-:~"i'en~b ·.~:~·.;·1::~· Pobl~Ci6n est~ 
tal, para 1980 esta poblaeilÍn a:u;;;e;;,'t6' á1'1a ci.:nÚdad;de 21,487' 

rePresetit_a:rldo ·el 6 ;3 -.pO~_· 'cf:·e;-~~~- .. ~~:e'~'P~:~·~~g .:-~i.:~:~o~~·a:f_ d~ la -entidad 

Se esper~ · que·, para 19 9 O , el: [n~~_iC'i·p~O:: ¿;~-~~te ;· C6n'.:'\1~a -·población 
···:-:>' de· 29, 076 habitantes. f. 

Por lo que respecta a la poblacir~~ .. 662~~ica~~nte activa munici
pal en 1980 era de un totai''a"-6'igg'J '-h~bitantes: -de los cuales 

2 870 activos se encontrabaÍí -eñ·':e1,--sec1:.ór agropecuario y el res

to distribuí.do en las difer'en~es_· ramas de la actividad económica. 

Eri- lo que se refiere al nivel de ingresos de esta población cla

sificados por estratos de ingreso mensual, se puede señalar que 

el 47% de esa población percibió ingresos que van de 1971 pesos 

a 3610 y de 3611 a 6610 pesos mensuales, mientras que el 13.5% 

de los ac~ivos registrados en ese año, no percibi6 ingresos. E~ 

ta situaci6n obedece a que la mayor parte de la población activa 

está dedicada a desarrollar labores agropecuarias, siendo los in 

gresos muy inferiores a los que se generan en las actividades in 

dustriales, comercio y servicios. 

Lo anterior da origen a que sólo en una parte de la población se 

concentre el ingreso el cual se considera que en años recientes 

debió haberse concentrado aan más dadas las condiciones económi

cas que prevalecen en el pa!s. 

443 Principales Funciones del Centro de Acopio. 

El centro de acopio que se instalará en el municipi~ de Ariner!a 

proporcionará los siguientes servicios •. 

a) Normalización: la aplicacit5n de'las nO~~~, nzlcionales P!t 
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ra el pr.oducto· en ·.:'?l~i:it~ __ '.ª · h~-~¡~:~,e,~-·--:.~O~~e~Jac¡~~;_.y.~._clas.t 
ficaci6n. --

b) Almacenamiento: Para l~ con~ervá.ci6.n" -_t.eniPórz;..l · der··prOdu.s_ 

to a temperatura espec!ficá de ·acuerdO: a -sus ·c·aracter!stl:_ 

cas. 

e) Camercializaci6n: El centro de acopio como principal ca-

nal comercializador contar§ con la informaci6~ suficie~ 

te y oportuna sobre el comportamiento del mercado del pl! 

tano, tanto en la zona de producci6n como en la de comer

cializaci6n. 

d) Financiamiento: Gesti6n de cr~dito a trav~s de la organi

zaci6n para apoyar a los productores en la producci6n, e~ 

mercializaci6n y transformaci6n de su pr~ducto. 
e) Asis.tencia T~cnica: Apoyo a los producto.res para· el mej9-

ramiento de las prácticas de cultivo. Asimismo, promover 

cursos de capacitaci6n para elevar la eficiencia en los 

procesos productivo, distributivo y admi_nistrativo. 

4.4 Tamaño del Centro de Acopio 
-- -:.~.·.-.-. -- . ~: 

4 .4 .1 .. Factores Condicionantes. de:f-. ;~:~fi-~<-: 
- . - . ., .. ~ : •'.. . ' '. 

El factor condicionante para la det~~i_n:~-~-~~n<d~~,>~~~fio :del cen. 

tro de acopio fue en funci6n a ia cantida-d-~de~'a~d~d~'; ~-~r---él---mer: 
cado, existiendo suficiente materia· pri·m~··pa'r::i -"ei ~ba's-l::ecirniento 
del mismo. 

En este sentido el mercado.actual del p1§tano colimense, lo con~ 

tituyen algunas ciudades del norte del pa!s, en virtud a su cer

canía relativa a 1a zona de producci6n (Armería, Tecomán y Manza

nillo) 

Tomando en cuenta que las entidades del norte del pa!s son el -

mercado natural del producto, se seleccion6 a los estados de Ja

lisco, Nuevo Le6n, Ourango, Zacatecas, Chihuahua y Sonora como 
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el área de mercado y a las cuales deberá canalizarse el produc

to ya que cuentan con una demanda promedio de 294.3 mil tonela

das por año~ cabe señalar que la comercializaci6n del producto 

en una .primera ins~ancia se dará prioridad a la Ciudad de Guad~ 

lajara, ya que posee un volumen demográfico considerable, capaz 

de.absorber el volumen inicial del plátano que se acopie en el 

ceritro y en la medida que se-amplie la capacidad de almace·nanu.~ 

to- y de transporte se atenderá el r·es:ro del área de mercado. 

En co_nsec~encia, para el presente proyecto .. el ·mercado actual y 

futur_Ó no .. -C~;:m~_ti t~yen ninguna limitan te _para -el mismo. 

4. 4. 2 c<Uéulo del. 

La c;.pacida~. il"lst:~iada. d~Í c~l"l~;5' d.: ~cj~¡¿, será de 80 toneladas 

-~ia-~_i:ás: .-~e"'.~ piá ~a·~~ ~~~-'COº~S·~~~#.á.~éiO ·;·a~~~-~ _:~1?-~. -~~rec:i "_de _ r~za_go para 

c~s~s- '.~ ~~t~~~#~i.n~r~·,o~··','E!~';_:: ~a- --~_ua·.~ -~ ~.~:·:'·p~~~-ª~ · a1macenar has ta 24 o 
to~el_ad~_s ¡.:·.e~ ·d~_c~r~-' :~·J._ .. "~~-~pi_~,'d~, 't.re,~_- .d!as. 
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CAP.ITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO. 

r~T:\ , rr:~~{~ 
SAU~ fli LA 

l. ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

1.1 Materia Prima. 

L; •, 
bi¿i.JfiI iGí1 

La planta del plátano se reproduce a través de nuevos ~ijos o 

puyones. Las caracter!sticas del fruto consisten en que se com

pone de dos partes la cáscara y la pulpa, la primera es de con

sistencia fibra - pastosa y la segunda es suave, harinosa, con 

sabor dulce, delicado y gusto aromático. 

Las distintas especies y variedades de plátano se diferencian 

por su tamaño y por la conforrnaci6n del racimo, as! como, 'por la 

forma y tamaño de frutos. 

Actualmente se cultivan diez variedades de plátano en nuestro -

país siendo el tabasco, gromichel, manzano, dominico, macho,bl~ 

co , morado, oaxaca, rombo y válery esta Gltima variedad es la 

que se comercializará en el centro de acopio de. acuerdo al pro

yecto. 

Se consideró importante señalar en este apartado algunos aspec

tos que deben tenerse presentes para el manejo del producto, tan

to a nivel de campo como del propio centro de acopio. 

Así, las frutas en general se pueden mantener en almacenamiento 

ciertos períodos de tiempo, tomando en cuenta para ellos sus ca

racter!sticas particulares, como son el tipo de fruto de que se 

trata, la especie y variedad, su actividad metabólica, el esta

do de madurez con que se corte etc., para poder elegir y aplicar 

el tipo de alrnace~arniento que permita conservar su calidad. 

Lo anterior es el resultado de la interacci6n de varios factores 

entre los que se encuentran aqu~llos que han incidido antes o d~ 
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rante su f0rmaci6n ,.y .desarrollO; .·así· como ~quellos . _r:-ela~ionados 

con el m~nejo al que esten ~~jeto.~ en _1~· c.~s~ch~-.~ bi'en; en el 
cientr~ de ~ac_~pÍO·, Y·~~ el período ~e;-._al~.:icefi~tide~tO .• , -

En .el ·ºd~~grama.,.anexo _se anotan éllgun~s ·.de. loS.: factores involu~ 
dos en la calidad de las frutas.· E~ta iliter·a<~~·i6Ii ·exist-~nte en

tre· ·tOdos aquellos factores ·ecol6gfcoS y culturales, que :preval~ 

cen durante el crecimiento y desarrollo-.d~-~-.~~-_s pi'B.ntas y á_rboles 

frutales, influyen directamente en la· .calidad que ac:Jquieran las 

frutas, que posteriormente será determinante_:Para s_u comercializ.!!. 

ci6n en el mercado. 

1.2 Condic..ionantes del producto terminado para la comercia

lizaci6n. 

Debido a que el plátano es una fruta sumamente perecedera exige 

eficiencia y total disposici6n en cada una de las funciones bá

sicas para su cornercializaci6n, por lo que deberá observarse las 

siguientes especificaciones: 

a) La presentaci6n del producto para su venta en el merca

do nacional será en racimos con un peso aproximado de 

20 a 25 kgs., para fácil manejo. 

b) Los racimos deberán estar protegidos con bolsas de plli~ 

tico, durante las maniobras y distribuci6n. 

e) La fruta se clasificará de acuerdo a tres tamaños, chi

co, mediano y grande. 

e) Se tomarS en cuenta el color verde obscuro para su co

mercializaci6n. 

e) Estar~n libres de manchas y defectos. 
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ELEMENTOS INFLUYENTES EN LA CALIDAD OF. Ll\S FRUTAS 

FACTORES ECOLOGICOS 

: ~~~~~~~~~ON !/ 
- EFECTOS METEOROLOGJCOS~/ 
- ALTITUD Y LATITUD 

CARJ\CTERISTICJ\S DEL PRODUCTO 

TIPO DE ORGJ\NO 3/ -FRUTOS CLIMATERICOS 
REPARJ\CIOÑ -FRUTOS NO CLIMATERICOS 

J\CTIVID1\D METABOLICA 

ETILENO 
TR/\.NSPI RACION 

FACTORES cur.TURALES 

- SELECCION DE lN.JER'l'OS 
- FERTILIZACION 
- RIEGO 
- POOi\ O J\Ct,l\REO 

TH/\TAMI~N'l'O FI'l'OSAN!!!ili!Q 

- 1NSEC'l'ICID1\S 
- FUNGIC 1 O Mi 
- DACTERIC!Ol\S 
- OTROS 

C/\R/\.CTBRISTICJ\S DE J\.LMJ\CENAMil::N'l'O 

- TEMPl':R/\.'l'URl\ 
- HUMEDAD RELATIVA 

CONCENTRJ\CION DE OHGANO, BIOXl-
00 DE CJ\IU30NO Y CAltnONO 

- OTROS COMPmm·ros VOLl\T U.Es 

!/ Dietribuci6n de lo.e lluvias· a lo largo del año 
2/ Granizo.das, Heladas, etc. 
J._¡ Semillas, Bulbos, Tub6rculos, Tallos, Flores, Frutas, etc. 

FUENTE1 Bases T6cnico-Econ6mlcos, Sistema Nacional para el Abasto 



2. l?ROCESO DE PRODUCCIQN· 

2.1 Forma de Operaci6n 

La forma de operación del cen~ro:de ~copio se regirá por la si -

quien te modalidad: Recepci6n,'~~1eé:ci6n . .-y .. v:enta; au~que en la re!_ 
lidad existen otras, per~ s·e ·considera -que ·esta es la que permi

tirá al productor recibir. m~y.~l:e's _ ~eneficios econ6mic~s e"n la -

venta. Ya que a trav~s de los· diferentes procesos que se real! 
cen podrá retener mayor. valÓ~·:.~g.reg_ado. - De no ser-as!, -esté b.l,! 

cará otros canales de comei-Cializaé:::i6n que le brinden mayores· 
ventajas. 

2.2 Descripción del 

2.2.l Acopio. 

Consiste en la recolecci6n 
¡::redio en la zona de producCi6ri por -p~'.rt·e __ ,_de· .:L~b ~i9ii'?i{Z·a:-é.t6n 5a_e_ ·-· 
productores asociados al centro de a~op.io;. qllr~-~~--~·~:-:~.~~n~P~~~~
rán el producto de acuerdo a las caracter!st.i.c~~; Y· ~?P·e.cific~ci2 
nes que de coman acuerdo se señalen,-- evitafi'a<?<:il~~'é.~.t(;d~- .. ~-inc~rrir 
en al tos costos y p~rdidas considerables. PC?·i;;· ~~~~~·~.~9;~~~:~ _fletes. 

. ... ·.·.···• .. '. : s_ ·.• •. ·· . 
y manejo del producto. 

2.2.2. Recepci6n y Pesaje 

cuando el producto se encuentre en las i~stai.B.Ci'ó'il;eS 'del_ e-entro 
de acopio se procederá inmediatamente a sú·- _re~e·pC:i~~·, -·.c01·o·carldO 
el producto en unas tarimas de m~dera, --~" ~-;i.~·S/.~~'.~,~~~··~:·. ~·e:-J::~áS_ia· 
dar.1 en carretilla hidráulica para de-Po~i·t;-~;e~-~~-~-.:-1.;:_~~ás~~la:""" -
para su pesaje. 

2.2.3. Clasificaci6n y Empaque 
. . 

Para seleccionar el producto, se tomar~ en cuenta ·la ~~1idad~t4, 
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P:º~ tamañci, cOló":,· .e~c. _, este se_ .·.colocará en las ~esas de sele.!:_ 

ci6n en d0nde )o.s operarios_·-podrán'·.realizar cada- una· de -estas 

tare.:fs.' En- ~¿an·t·o:~ei elnpaque, se decidi6·uti'lizar la misma bo.J:_ 
sa · en. donde :.:Vi~ne·-: ~-~ -:~ ~a~im.o ·, de--·1a· liu8rta a finº. d~ e,:,.i ta:r mayores 

cost9s .. 

i.\ ./-.. )," . 
2·~i~:4- AimáCerl.cüitientO 

Una. vez> c-las.ft.ica~o·· e"1' Producto, pasará al área de almac~n don

de .s·e >C~ló~a~á-. en·>·9-ané::-hos -d{stribuídos en los muros y techos de 

t~l« m~né-~a-.·~;~~ g~~rd~n. ~spacios entre .si: p·ara evi~ar e_l hac.Í.ria~ 
-. m-~ehto~~~n per-juicio 'ae~ pro-dueto. Es preciso m~n_ciC?~a~: :que .-s~ 

rá. n_ecesar.io--'un abs.oluto control de -entra-das ·y safidas de di~ho 

product.c 'eri razón a las. exigencia~ técnicas·,_ f!S.icaS· Y: fisioló-
gicas del producto'. -:·: -<::~ -··,,, 

2. 2 .) ·-LoteEt,_y'.-_:CoínercidXiZciCi6n - -, · - -

Consiste. en l~. i~t~g~ac¡fr de .l~s ::~te~ d:l;:p;Lucto ·que se pe~ 
rán par.a ·.cufrip{.ir· con· 10S,:.COritJ:.atOs =::~-Ó~~-.r~~·a:1e~·· e~tabieCidos con 
los , ~ompiad~re_~ ·;-: · - -- ~~·.; : · · 

2.2.6 Embargue y Disfribuci6n 

_Consite_ en .cargar el producto a los vehículos de transporte,pr2 

curando dar· salida a la producci6n que se almaceno en principio 

a fin ·de evitar maduraci6n innecesaria. Respecto a la distribu

ci6n, se llevar~ a cabo en el mom~nto, con la cantidad y calidad 

requerida por el comprador. (ver, diagrama de bloques) 

J. MAQUINARIA Y EQUIPO 

3.1 Selecci6n de la Maquinaria y Equipo. 

En función de las actividades del centro de acopio, ser~ neces~ 
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río disponer de la siguiente_ maquinaria ·y~ equ_ipo: 

- Mesas de Selecci6n 
·_·,, __ ::;·-•·'" 

En ellas se had la selecci6n del pr~d~cto ~iJ'.~~;s:·· • .,:; las:. espe

cificaciones de calidad, ~i~~ >, t~~:~fi~}·,-~~·;;:16r:~::.'.tr.'ei~~~-id~-~- · pa:z::a ·su 
''"->.? < ·:(: .:;· ,;~;:}:~~~'.i'; ··:~'.: comercializaci6n. 

<-:_._ <-'· -:~::::"-.,_<_~:._ -----.'~'·'--" ~J L -~~-~ 
- Báscula con_ Capacidad .-de · 5: TOne1ad.3S.: ·;-_·~~:_,.,., .. _:·-y;,:: .. 

. · <" .· ,->·;-':~. 
En esta se har~. el pe~~je de1 Pr0-duét.o 

en la salida _dé~._'"á.l~~~-~fi_. -~;,~ .. :-_· 

' . - ' . -
tanto '.:d-e -~~ecepci6n como 

- ~~ 

-_ -~a_ire_til~-~ :Hidráufic~:~~- -. 

La· car'reti-Íl~,~- !J.i~-;~·:li'ca.:_ s·e utilizará para el. traslado del pro

ducto· tarit·~--~:n ~ia'·.:_,r~~'cE!Pc_i6ri e-o~~ -en la salida del almacén. 

En el primer caso, el PrOd~cto se trasladará del camión que 11~ 

ga de campo hacia el área en donde se localizan las mesas de s~ 

lección. 

En el segundo, del almacén hacia el cami6n distribuidor que. se 

dirigirá a la central de abasto. 

3.2. Equipo de Transporte. 

- l Cami6n Dina con capacidad de 12 toneladas. 

Este vehículo se utilizar~ para el acopio del pl~tano, es decir 

todos los productores asociados al proyecto podr&n disponer de 

esta unidad. 

3.3 Equipo Auxiliar 

- 4 000 ganchos de hierro para colgar el producto 
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3.4 Equipo de Oficina. 

- Sill6n Ejecutivo 

- Escritorio Ejecutivo 

- Escritorio Secretarial 

- Silla Secretarial 

- Calculadora Electr6nica 

- Archivero Metálico 

- Máquina de Escribir 

- 4 Sillas apilables 

- Mesa de u~o MGltiple 

En los cuadros A, B y e, se muestran las características de- la 

maquinaria y equipo principal, auxiliar y el equipo de transpo~ 

te 

4. PROGRAMA DE PRODUCCION 

El. programa que se propone consistir~ en la comercializaci6n de 

25,000 toneladas anuales_ divididas entre 313 días de trabajo, 

que representan un promedio de 80 toneladas diarias, las cuales 

serán distribuídas en las diferentes ciudades del ~rea de mere~ 
do, dando prioridad a la de Guadalajara. 

5. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS 

5.1 Materia Prima. 

La materia prima que se requiere para este proyecto se eleva a 

la cantidad de 26,292 toneladas anuales de pl~tano. 

El valor total anual de la materia prima asciende a l 59_5_.Q-mi
llones de pesos considerando un precio promedio de· s-60-,-130~-·por-~ 

tonelada puesto en el centro de acopio. 
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No. 

2 

l 

1 

1 

DESCRIPCION 

MESAS ME'rl\LICl\S 
CUBIERTA DE /\CERO 

MAQUINARIA 'l 

INOKIDl\BLE DE 2. 60 )( 1.10 wrs. 

BASCULA MARCI\ REMEK 
CON Cl\P. DE 5 TONELADAS 
DE 2.00 X 1.50 METROS 

CARRETILLA HIDRAULICI\ 
CON Cl\Pl\CIDl\D DE 2 TONS. 

Cl\MION DIN/\ CON MOTOR DIESEL 
CON Cl\Pl\CIDl\D DE 12 TONELl\Dl\S 

TO T /\ L: 

cos•ro 1·o·rA1, 

3'000,000 

'6 1 400,000 

i•,6so,rioó 

FUENTE 1 INVESTIGACION DIRECTA EN Ll\S DU'ERENTES NEGClC:I~C~,Cl~~s[Dii'':~_óí:íi'~G y :~ot!J:NA~II\ EN -
2L DISTRITO FEDERAL_!_ _2~/Y/8~ -{--:~>:-~~~-..,,-~e;~: - ¿~0 ~0~:--~--':=--="'---_-0- -



c u AD ¡{_o B. 

E Q U I P O - A U -í( I -L I- A R' 

No. 

4000 

12 

T O T A L: 

DESCRIPCION 

GANCHOS DE HIERRO 
DE 40 CMS. DE LARGO 

TARIMAS DE MADERA 
DE l.20 X 1.20 MTS. 

_ C:C>STO 'UJÜTARIO COSTO TOTAL 
- ( 'P ,_ - E · S - _: O,:, - S ) 

72,000 

1'512,000 

FUEN'rE1 INVESTIGACION DIRECTA EN LAS DIFERENTES NEGOCIACIONES DEL RAMO EN EL· DISTRI-
TO FEDERAL. 26-V-BB 



C· U A D RO C 

EQUIPO DE OFICINA 

No. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
(PESOS) 

1 SILLON EJECUTIVO 190 645 190 645 
1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.65 X 0.75 HTS 281 582 281 582 
1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.50 X 0.65 HTS. 258 524 258 524 
1 SILLA SECllliTARIAL 118 328 118 328 
1 CALCULADORA ELECTRICA HARCA OLIVETTI MOD. 

LOGOS 49 355 800 355 800 
1 ARCHIVERO HETALICO DE 4 GAVETAS TAHARO 

OFICIO 367 542 367 542 
CESTO BASURA 20 083 20 083 
MAQUINA DE ESCRIBIR, HARCA OLIHPIA, 
CARRO 33 720 ººº 720 ººº SILLAS APILABLES 48 902 195 608 
MESA USO HULTIPLE 279 517 279 517 

SUBTOTAL1 787 629 

+ I V A !Si 418 144 

TOTAL: 3 205 773 

FUENTE! INVEoTIGACION DIREC'l'A EN LAS DIFERENTES NEGOCIACIONgs DEL RAMO EN EL DISTRITO -
FEDEl!AL. 26-V-88 



5. 2 Insumos Auxil'ia·res. 

~ -'~~··::_::··_(__:~ . . '.~_._:;~ - __ . 

, En virtlld~-:-a:;'qU~. 'er?-Pro._~~~:to __ t~·~.~n-~do se ve~derá. ~-n fres_co ~ en 
raC-irno·; se ':C·o-;;'~id~~a ,~{i~- ~st~ 7--nQ .- r~~uerirá aei u So de _insumo~:.
adicio~~ies. '. 

5.3.l Electricidad 

Este seZ.Vic.Í.o Se· utiliz-árá Gnicarnente en el alumbrado de las·~ 
de tZ.abaj·-~~ --_a.sí. co~~ en andenes y patio de maniobras, por tanto, 

el cOsto·mensual por este concepto será de$ 34,831.8, dando por 
resultado_ un-gasto anual de s- 417,982 • 

. a)_Diesel 

Se. estima que '71~ consumo Pe;>>=: est:;:~nc;.;~o 's~~S d;i · l litro por -
ºªªª s. kil6me'tros. recorridos·~ ·par~·=tei·;~ .. a~o-Pia"-~: de1 -- p~aducto se· ha 

est_im~do -.-~~~ ·--~~:~~·6 ·, Veh.s:ctli'ó ~ ·,te-nd~á .'\1~< l:-éc~r-rid~· de aproximadaTe!!. 

tt __ eroj:s.l •. ~-·oPtj.:okr,_},dlt'.6a:._,mn-. ~ .. et~:ot_F_,'.' º.•.·.· .. es·· .. ·_.'1·;::ª_, ··.i9'7~.-aª_.-,rs ___ -~t·_·_···ºº' ... ,.~·.·pt:·o.:~_·.yr· - . ~~_,·: c;:~ri:~·~~~ -<~-~-! ~d~bU stible de' 20. li-::Cbn's.Wncf: di~·.ri.o-· de conibustible será 

de S 9 7ÓÓ :~~ q~e'•'r~p,,~s~nt~.·-~n_;efa's~~'~O~al de $ 3 o_:i6 100 por 
los. 313 ~dfas··.de: ~~-abajo':'.' , :·?--. . .. , 

'.:·~~;~~·~· -=- ~.s =· Iiº·" _ ".; · ,, ~rL'.~;{ ·~·~·:<-: 
¡,,.Aceite'. •·'•·:.· T .· :_/ 

,._,.~ -;.~. <'., ... > .: . .,. :.··~, ... , .;. _.,. -~-?·<.:-'.:_:._ >; .. · ' 
oe·· Í'ubri~.a~te\-.s~.' .. ~~·{i~~~~á ~·i··~~·:S'~_n;i~~~\.d~::: :L~e_;.;_fi·t~Os .. a~U~les ~º" 

_ .-;ns~;s~~,~~~~~i1t~~1f :-~'.i-~'.~~·1=;~~~j~~;~;~¡~~=;t;:4~~~-t~~".:. -_--
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El servicio dé iübricaci6~ se .hará. cada 3 meses con un costo de 

$ ªº ººº· 

- ·,. -' -- . . ~ .. : . . . : . : 
El cambio ·de" llantas se· 

da 45 . kiliSmetras·. 

Por· este concepto se 

tas). 

5.3.3. Consuma. 

El agua se utilizar~ 

aseo de 

y 

El gasto diario aproximado será 'de_2000 litros-de· agua. Por tan 

to el consumo anual ser:i de 626 m3 ~on un·· costo unitario de-

$ 160.00 y gasto anual de $ 10,160, 

5.3.4. Material de Limpie2a 

Para la limpieza del área de trabajo y oficinas se emp~ear~ los 

siguientes implementos: 

-.. :,,_ 

9 escobas de cada mes, con un costo unitario :d·e ·.$ J soo--·10 que 

signiLica un gasto total anual de $ 378 000 

Jab6n y Pinol cuyo costo por mes ser& ~e_$ 14-SÓO'representand~ 

$ 177,600 anuales. 

5.4 Mano de obra directa 
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Se refiere a las personas que interviene'n 

ci6n y el personal que maneja el equipo. 

te se encuentra en la siguiente tabla: 

PERSONAL 

1 Jefe de Producci6n 

l Chofer 

Operarios 

Estibadores 

1 Basculista 

TOTAL 

9_50_ 

298 

200 

200 

200 

2 249 

º·º·º 950. : ;•,' 

~ ... -' 
!l.00. 
100· 

l.oo 

250 

en el.', pro~,~so .de ·:P~Od.u~ 
El. P~rs'o·n.~i· paÍ:'-tiCipa:.n-

3so ººº <-<~: 
e,-; 

298 950 

,200 100 

200 ioo· 
200 100 

2 449 7.50 

El costo anual de la mano de obra directa asc:enderá a_$ 38,2?-6 100 

dentro de los cuales se consider6 el 30% de prestacione~. 

5.5 Mano de Obra indirecta. 

Es el personal que trabaja en las actividades administrativas Y 
por tanto no intervienen directamente en el proceso Prod_ucti~o-~ 

Las personas que laborarán en dicha área son 4 y·_se deSCr1ben-a 

continuación. 

PERSONAL SUELDO UNJ:TARIO 

l Administrador 400 000 

l Auxiliar de Contador B 281 400 

1 Secretaria 273 150 

l Velador 258· 300 

TOTAL l 212 850 

SUELDO MENSUAL 

400 000 

281 400 

273 150 

258 300 

l 212 aso 

El costo anual de la mano de obra directa ascender~ a --------
$ 18 960 460 que incluyen el 30\ de prestaciones. 

NOTA: Los sueldos mencionados de la mano de obra directa e indi 

recta fueron calculados de acuerdo a los Salarios M!nirnos vige~ 

tes del lo. de marzo de 1988 para la área geogr§.fica e, excepto. 
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el de administrador y jefe, de Producci6n ,que es· cálculo propio. 

6. TERRENO -.\.-

dé 1 .. 10 eón respeC:to ál rlivei del.·terre·n~ natural; con el -fin de 

facilitar la carga de los veh!culos .. 

Del total de la superficie constru!da se destinará una área al 

almac~n de acopio y la otra para producto rezagado y oficinas 

las cuales tendrán las siguientes caracterfsticas; 

- El almacé:n de acopio sercí una nave de muros de block aparen _e a 

una altura de 5.00 metros, y de blocks celosía a una altura de 

l .. 50 metros que proporcionará al local ventilaci6n e iluminación 

que requiere el producto almacenado; la estructura será de con-

creta armado y la cimentaci6n con zapatas aisladas, la cubierta 

de todo ~1 conjunto será de estructura de lámina tipo arcotec a 

una altura máxima de 7.00 metros; el piso será de concreto arma

do con mallalac. 

El acceso se hará por tres puertas de lámina con dimensiones de 

2. 50 x 2. 50 metros cada una, que estarán ubicadas sobre el arx:ler:i que 

contará con una escalera y una rampa, para facilitar las manía--
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bras. 

La nave y el and~n contarán con lámp~ras·. d~ tipo Industrial SLIB, 

LlNE de 2 X 74 para iluminación artificial y· contactos en el área 

de b.1scula. 

En cuanto al ~rea de producto rezagado o de maduración, se cons

truir! una superficie de 75.00 m2 la cual se ubicará a un costa

do del almacén de acopio, con acceso directo al mismo. 

Esta nave ser& de muros de blocks a una altura de 5.00 metros -

con ventanas ciegas laterales de 1.20 de altura a lo largo del -

muro posterior, las cuales proporcionarán la ventilación que re

quiere el producto en un proceso de maduraci6n. Esta nave conte 
rfi con l.1mparas de SLIMLINE de 2 X 74 para mayor iluminación. 

El área que corresponda a oficinas administrativas será de 30.00 

metros la cual estará ubicada a un lado de los baños y estar~ 

constru!da con muros de blocks aparente, en el muro del frente 

tendrá una altura hasta de 1.00 y 1.40 con cancel y cristal flo

tado de manera que se pueda observar el movimiento del ~rea de 

descarqa. 

La cubierta ser& con falso plaf6n y el piso con loseta vin!lica 

de 0.30 X 0~30 metros, cantarán estas oficinas con un privado de 

3.00 X 5.00 para el administrador y una firea de 3.00 X 3.00 para 

reccpci6n y secretarial,las dos áreas contarán con sus servicios 

sanitarios y con iluminación que estará a base de lSmparas de 

SLIM-LINE y contactos para un equipo de oficina. 

Como toda área de trabajo debe contar con servicíos de baño y ~ 

tidores, para ello se ha destinado una área de 20.00 metros, la 

cual será de la siguiente manera: Se construirá con muros de -
blocks aparente, excepto en el área hCimeda (zona de regadera) que 

tendr~ un recubrimiento de azulejo a una altura de 2.00 metros. 
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El piso 

Contará estos 

de alt:ura con 

ventilaci6n 

En cúanto ·-a 

tes: 

2 lavabos 

2 inodoros 

l mingit~rio 

2 regadera 

lochers. 

Los inodoros y regaderas estarán limitadas por mamparas rretalicas. 

El suministro de agua será _a _base de. dos tinacos de capacidad de 

1,100 litros cada uno, los que estarán_ sobre una estructura met! 

lica. Toda la red será visible y para el alumbrado de esta área 

se usarán también lámparas de SLIM-LINE de 2 X 74 para su ilumi

nación. 

OBRA EXTERIOR 

Con el fin de obtener seguridad en las instalaciones del inrnue -

ble as! como para conectarse con los servicios municipales de -

drenaje y agua potable, se requiere realizar lo siguiente: 

- Instalar malla cicl6nica en el per1metro del terreno a una al

tura de 2.00 metros as! como tres hilos de alambre de paa. 

- Compactar el terreno natural lo que ser~ el patio de maniobras. 

- Deliminar el patio de maniobras a trav§s de una guarnici6n de 
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ccncreto y barqueta pea tonal • 

- ·: t ·:.~ .:': - ·- >->, - ·: .-- '-. -.- >' ' .' '. 

- Para garantizar el suministro de agua potable :a ·l~s·_.inStalaci.2,-
nes del inmueble, ~e const;ri.ii~á Una· ci!Ú~e~na<cie :.·4a.o0 ·1itr'os de· 
capacidad, la cual se- conecta:iá 'a, ~-í"~:_.-re~f_·-~~~j:"~·¡p·~1 ;._' 
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CAPITULO IV·.- i'NvERSIONES ·y FillANCIAMIENTO. 

l. - INVERSIO~ES; ( 

Es l·a. qúe ·;~·~;~~~:~~~~;~ ~,, ióS b1ei:.·es·-. qtie· son·: tan(]i-bies ·_·dentro_ del 

dél .centro· de,~A.~'6-piO · Y- ;_~Sta ~-~fi~ ~~dép~-~c.Í.~ci6n a··: trav~s: del.· --
tie~~o·-~·-~~,- .' ·,.\;- .· - ·:-~\-::~:~. ·-:.: _ ·>:.;r·· . 

• - < .......... ~, ... ~--.·:-:_::_)· '.~-~:.'.·_~_::-:.·-\-: ·.:\ •• •• - • ' 

~- ::">:--- .. ·-.-~·-:. __ .,.-,._,,-·::·:·.,,, ·-:- :>Y··::·>, 
.: Los t;i~-~~5-_: éO~S.fde-~addS·; en ·este· ·ni·~;~- son: 'Te~re~~~. ~'?~-~-truc--
ci6n·, -~qu:i~.~~-i~-; __ ;ÉqlliP6"_.:Y:: V~hicu10·~:.-::-

1.1.l Terreno 

El terreno_ que ~e prclpone· p~ra la instal.aci6n del Centro de -

Acopio __ s~ -Co_!l~idera como una aportaci6n de los productores Pª!. 

ticipantes en--el proyecto. Sin embargo, con propósitos de ca-

rácter contable se estima en un valor comercial de 150 .. O millones 

de pesos. 

l.1.2 Obra Civil 

Est~ formada principalmente de las ~reas de producción y admi

nistración cuyo costo será de $ 276,823.8 miles de pesos.11 

1.1.3 Maquinaria y Equipo 

Dado el proceso de producción requerido, no se utilizará maqu~ 

naria, Gnicamente de equipo, con el siguiente costo: 

Equipo de Producción 12 562 ººº 
Equipo de Transporte 80 000 ººº 
Mobiliario y Equipo de 3 205 773 
Oficina 

Total 95 767 773 

Con los datos anteriores del terreno, de la obra civil y equi

po, el total de la inversión fija asciende a $ 522 591.6 miles 

ll Ver cuadro 34, en donde se desglosa dicho monto. 
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de pesos, 

1,2 Inversión Diferida. 

Son los gastos que se realizan antes que empiece a funcionar la 

planta y se consideran intangibles por lo que.se deben amorti-
zar, entre estos gastos se tienen los- sigu.ientés_:··.': 

Esto:) g:::::s ~on originados por traslado de ~etiip~;Ju~biüario 
dando un total de $ 150 ooo. El flete :se·.estíi~·h~n~id~ta;.d.o de. la 
Cd. de Guadalaj ara al Municipio de ~e~~~./.,-.,.'\~~~:~.:,:: ., ~-.';'-;., :·;;.: ' -

b) Gastos de puesta en marcha. -:-;~· :;;::~ ::~~1'.!;~j/j".~:;~ f;'.~~~~á;-:._·;:· 

::n:::~:i::º;, a d:~r:~:t::l s~:::: ::\:~;ip~~~~~{~~dÍ¿~f~n; repr~ 
1.3 Capital de Trabajo. 

E1 capital de trabajo se estimó con base a ias-neCesidades-de 30 

d!.as de operación del centro de recepci.~n·-y se calcula por el s.f. 

guiente concepto: 

Materia Prima 

Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Indirecta 

Caja Chica 

1.4 Inversi6n Total. 

(miles de pesos) 
76 519.8* 

449.8 
212.8 

5 ººº·º 
85 182.3 

La inversión requerida para la instalaci6n y operaci6n d~~ ~~~~ 
tro de recepci6n ascenderá a 608 300.4 miles de pesos, distribuf 

dos de la siguiente forma: 

* Los recursos estimados para la compra de materia prima son con 

base a 15 días de trabhjo. 
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Inversión Fija $ 522 591 550 

!.nversi6n oüerida 
·. 

526 860 

Capital es 1·02 300 

$ 608. 300.700 

2. - FL'IANCI.AMIENTO ~ 

2.1 Necesidades de Capital. 

Las necesidades de capital que se requiere para la instalación y 

operación del centro· de acopio de pl~tano ascienden a un total -

de$ 608 300.7 miles de pesos los cuales se componen por la in-

versi6n fija,_ diferida y capital de trabajo. 

2.2 Fuentes de Financiamiento. 

El origen de los recursos financieros deben provenir por una par

te del programa de Desarrollo Regional, asf como de un cr~dito -

directo solicitado de la sucursal del Banco Nacional de Cr~dito -

Rural en la entidad y de los propios productores. 

Bajo estas condi~iones las fuentes de financiamiento quedarían e!!_ 

tructuradas de la siguiente manera: 

El Programa de Desarrollo Regional aportar!a la cantidad de - - -

$ 276 823.7 que representa el 100% de la obra civil. 

El resto de la inversión ser!a financiada de la siguiente manera: 

Un cr~dito refaccionario por 

Un cr~dito de avio por 

Teta!. 

(mil.es de pesos) 

$ ~5'767,7 

85'182.3 

$ 180'950,0 

Las condiciones con que otorga la institución bancaria los cr~d! 

tos, son de la siguiente manera: 
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El crádito refaccionario, 
de 10 años. 

El crédito de av1o ser1a 

un plazo de un año. 

A continuaci6n se detalla· la est~~'t~~B:---Y·.-:amortiz·aci.Ón.·:~e,- lo.s· -· 
' .. ·, ·- _ .. 

créditos. 
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PROGRAMAS DE AMORTIZACION E INTERESES DE CREDITO 

(Miles de Pesos) 

CREDITO REFACCIONARIO CREDITO DE AVIO 

AAO SALDO 

o 
l 

2 

3 

10 

INSOLUTO 
AL INICIO 

95 767.8 

95 767 ,8 

86 191.0 

76 614. 2 

67 037.4 

57 460.6 

47 883 0 8 

38 307.0 

28 730.2 

l9 153 .4 

576. 6 

AMORTIZACION 
DEL 

PRINCIPAL 

576.8 

9 576. 8 

9 576.8 

576. 8 

576 .a 
576. 8 

576. 8 

576. 8 

576 .0 

576.8 

INTERESES 
DEVENGADOS 

X DEUDA 

91 937.0 

91 937.0 

82 743.4 

7J 549. 6 

64 355.9 

55 162. 2 

45 968 .4 

36 774. 7 

27 851.0 

18 397,3 

9 193. s 

SALDO 
INSOLUTO 

85 182.3 

AMORTIZACION 
DEL 

PRINCIPAL 

BS,102,3 

IN'rERESES 
DEVENGADOS 

X DEUDA 

85 182.3 

PAGOS 

AAOR'rIZACION 
DEL 

PltlNCIPAL INTERESES 

91 9 37. o 
94 759,l 177 119 .J 



CAPITULO IT: PRESUPUESTO'DE INGRESOS Y EGRESOS. 
: :<· . -,· '·»·~·-·. . ._ ·, . . -

En el prése'nteicap!tulo, ;se ha adoptado la hipótesis de,que du

rante: .l:a-··.~Í.Í.da~-a.~il. del proyec_to ei- aumento -que. en -:el· tieiiipO re--. 
_g~st~e ei pr~d~-~tO obten.Í.do,. gu~rdará una P:ro'porci'6~ _con el au~ 
mentO ·en '-10S precios·· de loS. insumO-s, -- de tal mB.nera·. qúe :_loS · in~

crernentos en ún sentido Se ·vean. comp·ensadOs por -los aumentos en 
eL ~-tro~ cOn base a· lo anterior, ,·10~ ··Presupuesto-S se __ ;h~cen con_ 

·1os-precios del momento. actu~l~ 

l. - INGRESOS 

En relaci6n al programa de pr-~dU~ci6n del centro de recepción, -

este deberá captar anu~lmente.·un- v,olumen de plátano de 26 ,292 t.E_ 

neladas de las cuales_ se ·esti~a-.qlle tendrán una merma del 5% qu~ 
dando para la comerc,~alizaci6n·_ un ~atal de 25, 040 toneladas. 

En este caso, dadas las condiciones actuales del mercado, se ha 

determinado que la venta se realice al mayoreo, a un precio pro

medio de $ 250.00 por kilogramo, de tal suerte que en el primer 

áño de operaci6n se obtengan ingresos por la cantidad de 6,260 -

millones de pesos. 

2.- PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS. 

2.1 Costo de Producción. 

2.1.l Materia Prima. 

De acuerdo a las necesidades del centro de acopio, se requerirán 

de 26,292 toneladas de plátano, las cuales tendrá un costo de --

1 596 712.2 miles de pesos, con un precio promedio por tonelada 

de $ 60 730.00 puesta en la planta. 

2.1.3 Energía El6ctrica. 

El costo por este concepto tendrá un monto mensual de 34,831.8 -

pesos y un gasto anual de 417,982 pesos. Del total de este gasto 

tlnicamente el 80% correGponde a la área productiva, o sean - - -

334,386 miles de pesos y el otro 20% a gastos de administración. 
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2.l.4 combustible, 

El costo anual por consumo de cotnbustible {Diesel) ascenderá a -

un total de $ 3,036.100, 

2.1.5 Mantenimiento. ",·, . . 

r.os gastos 

de 7,032,7 

linpiezaJ. 

de mantenimiento considerados asciend:nXB.1arcanti~ad 
miles de pesos, (Incluyen gastos de·lubdcaci6n; JJ.aritas.:Y .. de: 

2,l,6 Consumo de Agua. c·x:. 
Los costos por consu.110 ascenderán a un monto ,a!iiHil ,:~·~'.io~,16:0 
sos. 

.. 
2 .1, 7 Depreciaciones y AmortizacioneS .-.-.~,!i _ : 

pe.· 

A fin de calcular el costo anual de activos.-fi.jas· en---el área-de 

producci6n, se presenta la siguiente tabla.anexa. 

3,- GASTOS DE ADMINISTRACION, 

3.1 Mano de Obra Indirecta. 

En este rubro se consideran los sueldos del personal administra

tivo los cuales ascienden a una cantidad anual de 18,020.S miles 

de pesos que incluyen el 30% sobre prestaciones. 

3.2 Depreciación en el Area Administrativa. 

La depreciación del mobiliario y equipo de oficina asciende a un 

total de 320.6 miles de pesas. 

4.- GASTOS FINANCIEROS. 

Dentro de este concepto se consideran los intereses devengados -

por los préstamos que se han de tramitar para llevar a cabo la -

inversi6n fija y capital de trabajo. 

Los intereses totales a cubrir en el primer año de operación re-
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Ocpreclncioncs 

Inv..rsi6n Fija 
Obra Civil 

Maq. y &¡uipo 

El:¡. do Tr:ruiap. 

~. de Oficina 

Total 

J\m:lrtizacioncs 

1nversión Dif. 

Total Dep.+ l\lrort. 31.35 31.35 31.35 31,35 31.35 JJ.35 31.35 31.35 31.35 184.8 

Las Depreciaciones y .r.rortizaciones estlin elftborndas en la Ley del Inµ!esto SCbre la Renta 1987. 



presentar~n la cantidad de 177,119,3 miles de pesos (Ver cuadro 

del Programa de Amortizaci6n e lntereses de Crédito). 

S,~ PUNTO DE EQUILIBRIO, 

La determi.naci6n del punto de equilibrio de la empresa tiene por 

objeto cuantificar el volumen de ventas mini.mas necesarias para 

que los ingresos se igualen a los costos. Asimismo nos indica el 

grado de rentabilidad contable del proyecto. como el margen de 

cobertura de riesgo o de fracaso. 

Se enfatiza que se tom6 el primer año de operaci6n por conside-

rarse el año más representativo de los costos y gastos, 

5,l C.1lculo Análitico del Punto de Equilibrio, 

Este c!lculo consiste en determinar matemáticamente el punto de 

equilibrio en términos de valor de ventas, unidades producidas 

o de porcentaje de capacidad instalada, par tanto tenemos: 

1- Costos Variables 

Ventas Totaies 

De donde: 

P.E~ 

C,F• 

e~ 

V.T• 
I~ 

Punto de Equilibrio 

costos Fijos 

costos variables 

Ventas Totales 

Ingresos por Unidad Vendida 

5.2 C1asificaci6n de Costos para la Oeterminaci6n del punto 
de Equilibrio, Ver cuadro siguiente: 
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COSTOS Y GASTOS 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 

Materia Prima 

Energía El~ctrica 

Combustible 

Consumo de Agua 

Mantenimiento 

Mano de Obra Directa e 
I.ndirecta 
Gastos Financieros 

Am.ortizaci6n del Diferido 

Depreciaciones 
TOTAL 

5,3 Costos Fijos y Variables 

FIJOS 

57,136.6 

177' 119 .3. 

52. 1. 

31,097.4 

265,406.0 1 1 607,361,1 

Montos de los costos para la determinación del punto de equili

brio. 

(Miles de Pesos 

Costos Variables= 
Costos Fijos 
Ventas Totales 

1'607,361,l 
265,406.0 

6'260,000.0 

De donde: 

Si: 

P.e= C.F 
1-C-V 

V.T 

P.e= 265 406.0 
l-1 607 361.l 

626 0000. o 

265 406,0 
0.74324 

6 260 ººº·º - 100 
357 093.3 - X 

P.e= 5 0 70\ 
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CF= 265 406. O 
CU= 607 361. l 
VT= 6 260 000.0 

265 406.0 
1-252 414. 2 

357 093.3 





6 .- ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. 

6.1 Estada de Resultados. 

El estado de pérdidas y ganancias formulado respecto a la acti

vidad económica del proyecto, muestra las utilidades correspon

dientes durante la vida fitil del proyecto. Ver cuadro de resul

tados anexo. 

6.2 Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 

A trav~s del presente estado financiero se muestra la fue~te 'de 

los recursos requerido~ para la ejecución y operaci6n del,,proy~_s.

to, as! como la aplicación o destino que se le dá a __ lc;:>s·:··~s_m~~
Ver el siguiente cuadro: 

CAPACIDAD DE PAGO DE LA EMPRESA 

(MILLONES DE PESOS) 

C o n e e p t o / a ñ 0 5 

A. Fuentes 
Utilidad Neta 

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

Total de Fuentes 

B. Usos 

Amortización del capital: 
c. Refaccionario 
c. Avio 

'rotal de Usos 

C. DLsponibilidad (A-B) 
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Ü.3 

2,987,5 



EST/100 DE ~SULT/\DOS 

(MILLONES DE PESOS ) 

Cil!CEPlO 2 5 ·. 6 7 10 

lng rcsoa por Venta 6 260. O 260.0 6 260.0 260.0 6 260.0 6 260:0 6 260.0 6 260.0 260.0 6 260.0 

2 Costos Fijos 88.3 88.3 88.l 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 BB.3 

costos Variables 1 607. 4 607.4 1 607 ,4 607 ,4 1 607 .4 1 607. 4 607.4 607 .4 607 ,4 607 .4 

4 costos Financieros 85.2 

4 Costoo Tot:n.les 1 780.9 695,7 695.7 695. 7 1 695, 7 1 695. 7 695. 7 1 695, 7 1 695. 7 695. 7 

Utilidades antes 4 419 .1 564,3 564.3 564 .3 564,3 4 564.3' ·4 564.3 4 564,3 4 564 .3 564 .3 
de InlJ. 
IS~ (24\) Rap. de 1 522.9 551.9 551.9 551.9 551.9 551.9 ·l 551.9 551.9 1 551.9 551.9 
Ut, 10\ 

Utilidad Neta 2 956.2 3 012.4 012,4 3 012.4 3 012.4 3 012.4 3 012.4 012,4 3 012.4 012.4 

Oeprec. y /\nnrt. 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 

Flujo Neto de - 2 987 .5 3 043. 7 043. 7 3 043. 7 3 043. 7 3 043. 7 3 043. 7 043. 7 3 043. 7 3 043. 7 
Efectivo po.rn el 
P.royecto 

10 Flujos Financieros 186,6 92,3 83.1 73.9 64.8 55.6 46.4 37.2 28.0 18.8 

Pagos del. Princ. 94.7 9.6 9.6 9.6 9.6 9,6 9.6 9,6 9,6 9.6 
Pagos de Int, 91.9 82. 7 73.5 64.3 55.2 46.0 36.8 27,6 18.4 9.2 

ll Flujo de PnXlucx:i6n 2 800.8 2 951.4 2 960.6 2 969.8 2 978.9 988,1 2 997 .3 3 006.5 3 015. 7 3 024.9 
para el l'llpresario 



CAPITULO VI. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL. 

l. EVALUACION ECONOMICA. 

Este an&lisis se apoya en las conclusiones y resultados alcanza

dos en el estudio de mercado, técnico y financiero, los cuales -

proporcionan los elementos necesarios para establecer un juicio 

positivo sobre la viabi1idad, conveniencia y oportunidad del prQ 

yecto en estudio. En otros términos, estos elementos permiten re~ 

lizar la evaluación económica que constituye un balance de las -

ventajas y desventajas para asignar al proyecto los recursos ne

cesarios para su realización. En un aspecto más preciso, consis-. 

te en comparar los beneficios y los costos del proyecto, con el 

fin de determinar si el cociente que expresa esta relación pre-

senta o no ventajas mayores a las que se obtendrían con otro ti

po de proyecto igualmente viable. 

As!, respecto a la evaluación económica se considera que un pro

yecto es viable, cuando su tasa interna de rendimiento {TIR) se 

encuentra por arriba de la tasa de interés oue priva en el mer

cado financiero. En efecto la bondad del proyecto se puede co-

rroborar confrontando las expectativas de rendimiento que ofrece 

el proyecto con las que presenta el mercado financier~/ Para -

ello es necesario utilizar el método de la TIR, a trav~s del cual 

se obtiene un promedio ponderado de rendimiento para los años -

de la vida atil del proyecto, considerando los diferentes valo-

res del dinero en el transcurso del tiempo. En función a este m! 
todo, la evaluación del proyecto se efectuar~ bajo dos enfoques: 

la determinación de la rentabilidad del proyecto en sí y la ren

tabilidad del proyecto para el empresario. 

1/ Gonzá1ez Muro A. Basca. Aspectos de Evaluaci6n Econ6mica y -
Social. Programa Nal. de Capacitación Tecnoecon6mico. Presi
dencia de la RepGblica 1979. 
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La rentcibilidad del proyecto en si. parte de l'a base .. 9e· que .el -

proyecto ha sido financiado con recursos prOpios y por tanto no 

es necesario conSiderar el origen de las recursos financieros • 

-sñ· cambio, cuando el empresario recurre al financiamiento ajeno, 
hábrá ·necesidad de hacer consideraciones respecto a la tasa de 

rendimiento generada, la cual tendrá que ser muy superior a la 

observada en la rentabilidad del proyecto en s!. Este segundo -

caso, permite realizar una evaluación más acorde a la realidad 

ya que incluye los pagos por concepto de intereses y tambí€n -

los beneficios que va a tener el empresario. 

Para el caso particular de este proyecto será necesario apoyar

se en mayor medida en el m~todo de la TIR del empresario, debido 

a que habrá necesidad de solicitar créditos oficiales. As! se -~ 

tiene que mientras en la evaluaci6n del proyecto en sí, se esti

mó una tasa interna de retorno {TIR) del 576.0%,en la referida -

para el empresario se obtuvo una TIR de 629.6.%(Ver cuadros del 

A a la F) . En estas condiciones la TIR del empresario es mayor a 

la TIR del proyecto en si, lo cual se justifica porque el empr~ 

sario espera obtener una alta retribuci6n por la inversi6n de -

sus recursos propios y además un excedente por la utilizaci6n de 

los cr€ditos solicitados, una vez pagados los gastos financieros 

respectivos. Sin embargo, cabe señalar que en ambos casos, las -

tasas de rendimientos obtenidas en el proyecto son muy superlo-

res, comparadas a las de cualquier instrumento financiero, por -

lo que se puede deducir que durante la vida atil del proyecto se 

obtendr~n beneficios atractivos, para cualquier tipo de inversi~ 

nistas, particularmente para los propios prodcctores. 

2. J\NALISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA. 

El análisis de sensibilidad desde el punto de vista del proyec

to, tiene como finalidad determinar el rendimiento económico -

que pudiera tener la empresa en estudio ante variaciones o cam

bios en las condiciones originalmente establecidas en el proyec 

to. En la práctica se estima que las variaciones más comunes re-
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su1tan ser{~que1las.:que.se refieren al vo1umen y precios de ve!! 

ta y a _los co~tos de producci6n o de inversi6n. Sin embargo, -

por el tipo 'ae· proyecto de que se trata y la participaci6n rel~ 

tiva ·de· algunos de estos factores, se consider6 más probable -

una variación en los precios de venta que en cualquiera de los 

otros rubros. Por tanto se convino hacer el cálculo con base al 

rendimiento probable ante una baja del precio estimado en un --

30%. Bajo este supuesto el análisis de sensibi1idad, arroja una 

tasa de rendimiento del 386.Bi, muy inferior a las estimadas b~ 

jo el m~todo de la TIR l para el proyecto en si y para el empr~ 

sario) (veáse cuadro G, H e I), lo que significa una disminu--

ci6n muy considerable en t6rminos de rentabi1idad. Sin embargo 

y bajo el supuesto de que se presente una variación en los pre-

cios de esta naturaleza en el corto plazo, aún así el proyecto.-

tiene amplias expectativas por el hecho de que dicha tasa··.es su:... 

perior a la del mercado financiero. 

3. EVALUACION SOCIAL. 

La evaluación social de un proyecto inversión se refiere espec! 

ficamente a la rentabilidad de inversión desde el punto de vista 

de la economía nacional. Por tal motivo cuando una empresa u or

ganismo público tiene la necesidad de tomar decisiones sobre la 

realizaci6n de un proyecto que tenga incidencia importante sobre 

el Producto Nacional, incorpora los llamados precios de cuenta -

con el fin de realizar un ajuste en los precios de mercado, ya -

que 6stos se encuentran distorsionados por fen6menos económicos, 

entre ellos el aspecto inflacionario, io que impide disponer de 

indicadores confiables sobre el valor real de los bienes o servi 

cios orienta.dos a beneficiar a la sociedad. En este sentido "el 

precio de cuenta es un proceso calculado, que tiene presente -

objetivos tales como la maximizaci6n del crecimiento económico, 

el meiorarniento de la posición de la balanza de pagos ":l la prom~ 

ci6n de oportunidades de empleo y que a la vez sea compatible 

con las políticas de desarrollo y la dotación de recursos del --
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'I 
pa!s.~· 

Como se puede apreciar esta forma de evaluaci6n est4 dirigida a 

proyectos de gran envergadura y que tienen impacto en la econo

mía nacional. Es aquí donde se tiene la necesidad de reemplazar 

el precio de mercado por un precio de cuenta, aGn cuando el mer 

cado del insumo o producto de que se trate funcione en forma r~ 

zonable. 

No obstante cue se est~ de acuerdo en aue es necesario efectuar 

este tipo de ajustes en los precios de mercado, se considera que 

para el caso del proyecto en estudio, dado el monto de los re-

cursos de inversión que se requieren, sería demasiado ambicioso 

efectuar este tipo de correcéi6n en los precios, por tal motivo 

la evaluaci6n social para este proyecto será en funci6n a los 
precios de mercado. 

En la evaluaci6n social de los proyectos de inversiOn, es de -

aceptaci6n general tomar como beneficios todos los inqresos qe

nerados por los diferentes sectores de la sociedad, por lo que 

se incluyen sueldos y salarios, utilidades, inter~s e impuestos, 

rubros que configuran en el Ingreso Nacional. En virtud a que -

en los rubros anteriores se agregan las depreciaciones, lo que 

se tiene en realidad es una descripci6n de la aportaci6n que el 

proyecto en cuesti6n tendr!a en el Producto Nacional Bruto. 

De esta manera al actualizar los flujos netos anuales para obte

ner el valor cronol69ico del dinero, la evaluaci6n social del -

proyecto se limita al impacto que va a tener ~ste en la tasa de 

crecimiento del Producto Nacional Bruto. 

En los cuadros J, K y L se presenta el desglose de los flujos -

~/ Banco ~nteramericano de Desarrollo y Nacional FinancierA, -
S.N.C. Los Precios de Cuenta en M~xico. 1986. 

116 



de inversi6n más los de valor agregado, los· cua'íes permite obte

ner un flujo neto en todo el per!odo de la .~i~a:- ::G.~~Í_ ~d-~~'-p17'oyec
to, calculando una tasa interna de rendimientO:' eé::ón6miCo' del ---

861. 4%, superior a las tasas anteriores, 1o q~~-·;·m?~st~a· condici2 

nes favorables de aceptaci6n y contribuci6n,. -~,::la s'·c::>ciedad. 
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CUADRO A 

PROYECCION DE LOS ESTADOS PROFORMA 

Presupuesto de Inversiones 
(Millones de Pesosl 

INVERSiaim o l 4 

Terreno - 150.0 

Obm civil - 276.8 

El:¡uipo de Servicio - 92.6 

MX>iliario de Oficina 3,2 

INVERSIOO DIFERilll\ 

Gastos de Pllesta en Marcha - 0.4 

otros 0.1 

CAPITAL DE TRABl\.JO 

M>tcria Pr irna 76.S 

Mano de Obra Directa 2,5 

Mano de Obra Indirecta 1.2 

Caja Chica 

Flujo de Inversi6n 

LIQUIDll 
7 8 9 10 CIOO-

150.0 

138 .4 

46.3 

o.o 

o.o 
o.o 

76.5 

2.5 

1:2 

5.0 

-419.9 



CONCUPTOS 

Flujo Total dtt 
lnvorttl6n 

FJu1u Nulo de ProclJc 
cJl'TI. p1.1rn d 1•1:oyec:: 
to 

Fh1jo Noto do 
!focUvu 

CUADRO B 

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PROYECTO EN SI 

_; 2 lD ·;-

- 523.1 - 85.2 

~"- :- ""'-

2 Ye1.s J 04J.1. J 04J.1 J ou.1 J 04J.1· J on.1 -~·ou.;·.< J··o43;7,:::3·-04J;7'~3'.-0ú.1-

LIQUIDA
. ClON 

419,9 



FLUJO NETO. 

CUADRO C 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
PARA EL PROYECTO 

FACTOR DE FLUJO NETO ·FACTOR DE FLUJO NETO 
DE EFECTIVO ACTUALIZACION ACTUALIZAD.O'; · ... ·,. ACTUALIZACION ACTUALIZADO 

500\ 

- 523.1 - 52"3.1· 

2 902.J 0,166667 

3 043.7 o. 027777 

043.7 0.0046292 

3 043.7 0,0007716 2.34853 

3 043.7 0.0001286 0.39142 

3 043.7 0.0000214 0,06523 

3 043.7 0.0000035 0.01872 

3 043.7 0,0000059 0.001011 

3 043,7 0,000000099 0,000302 

3 043.7 o. 000000016 0,000050 

419.9 0,0000000027 0.000001 

VA N = 62,0B 

TIR= Tl+ (T2-Tl) __!_AN ___ = 5 00+ (600 _ 5 00) 62, 08 

VAN!- VAN2 62. 08+36. 01 

600% 

- 523 .1 

414.61428 
62 .11632 

8. 87377 

o. 0004164 1.26768 

0.0000594 0.18109 

0.00000849 0.025871 

0.00000121 0,003695 

0.000000173 0.000527 

0.000000024 0.000075 

0.0000000035 0.000010 

0.00000000005 0.00000021 

V A N = 36,01 

62 ·º8 =63,3 T 500=563.3\ 
98.09 



o 

A. Flujo Originsl. - 523,3 -85.2 
do lnversi!>n 

~. Rocuroos, + 95.B 
Prtlat:am'.> 
a Largo Pluzo 

2 

C U A D R O 

(Millones de Pesos) 

A R O 5 
3 6 

D 

9 
I.IQUIDI\ 

10 CION -

e. 1<rortizaci6n 
de 10 aros 
del Préatano 

9.6 - 9.6 - 9.6 - 9,6 - 9,6 - 9.6 - 9,6 - 9,6· - 9;6. - 9,6 - 9.6 419.9 

o. Intereses ru- - . 9 ,s 
rante el perlo 
c1o de .in.BtAlll-
ci6n 

E, Flujo Ajus~ - 437 
para las in
versiones 

-94,B 9.6 419.9 



~ _U· A D R 'O 

Fl.lJJo HHo-·0-s sFec'l'1Vo PAAA Y.1. \'.~1 1 ttm;l\1ttt? 
.'. -,• ,· . _, 

CHI. l ~~ · ~t~·-- l'~~n~~· 

COHCEt1TOB -.'.:··.~i.~: A:'! cf; .:~. ~: .. -._ . l,1QU10/\ 

•--------~-~---~--~-?-~~~~·~·-.-· ·-··~s·-:-- -~~-L .. ~: .... : .... ~_l~~---~-.. ~-2~~---~-=--·-· 

Flujo Nula de
Prt:duo=l& ~ 
r" el tti\ll"L~rlo 

- 07 ~·,- 9;6- -~;t~~;:g,6,{:.'.;~:~-9~·~~_".,'• "~~-,9~6-';.z '7·:'J:;~_:~··-~·IJ.~6 '· ... ~9:6_f·~ - 9,6 -- 419,IJ 
;,·:-· 

... 94 .e 

';, .•. 

2 eoo,9 2_~51_~~.· :~,-~~ff: 2·.969.e:. 2 97e,e · ~ _9oB.-._(~ 2-?'H:J "J Oo6~s 3 ms.1 :3 024,q 

~>,-" .. ;:,-- ; < ,, ·.¡:.·~~-< 
> ·.:., -.,i\:-i.· ·/·,y·· .. ·.· 

¡----------------..,-~~-~,,-------"',,.-...,.-~·.....c--,-......,...,__,...,,~..,...-~-- ·-·--- º' 2106,i 2-941.e. ~-~~·Sf;.;~: ~-96~_;_?· ·~::_?_~9;:2 ~'_i·9~-é •. ~--_2·_,9:e1·~·? .. /2·; .. 9¿~~: 3700~~1 :_1·0·15:? 41'1.9 Flujo Noto 
Efectivo 



FLUJO NEro DE 
EFa:TI\Q 

437.0 

2 706 .1 

941.8 

2 951.0 

2 960.2 

2 969.2 

2 978.5 

2 987,7 

2 996.9 

3 006.1 

3 015.3 

419.9 

TlR-11'1 + (T2.JI'l) 

FJ\C'ltlRDE 
JlCl\IALJ:Zl'CIOO 

550\ 

0.1538462 

0.0236686 

0.0036413 

0.0005602 

0,0000861 

0.0000132 

0.000002039 

0.0000003139 

0.0000000482 

0,0000000074 

CUADRO F 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PARA EL EMPRESARIO 

FWJO NEro Fl\C'IOR DE 

== ltClUALlZACIOO 
650\ 

- 437.0 1 

416,32308 0, 1333333 

69,62840 o, 0177777 

10,74556 0.0023703 

1,65831 0.0003160 

0.25590 0.00004213 

0,03949 0.000005618 

0,006094 0.000000749 

0,000940 0,000000099 

o. 000145 o. 000000013 

0,0000224 0.000000002 

o. 00000000114 0,00000047 0,00000000023 

Vl\N= 61,65 

= 

FLWO NEIO 
J\CTUALIZl\IX) 

- 437.0 

360.81333 

52.29866 

6.99496 

0,93557 

0.12512 

0.16735 

0.002238 

0.000299 

0,000040 

0.00000~3 

0.00000099 

- 15.81 

vm = 55o+(650-550) 61.65 61.65 
= 79,6 + 550 = 629.6% 

Vl\Nl + Vl\N2 61,65+15,81 77.46 



CUADltO G 

NWJSJS OK St..--.SJOILlfJl'\D 

tlito anliliHin noo punnitir4 deWctar o.M\.lt.!fl eon lOB OMbioe que trufa-o la EVnilu1teidñ dol ~ ~i ita -r6ttÜu1.11 nidÜJCttciorlt!ll ell 
nl91U10G do loa fnct.oree. 

a) Si ol proc:Jo del Producto en estudio fuem un JO' rrcnoa. 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Mil loneu dt> l•eBOBI 

ca«:EPlOO 10 

1 lO:Jn?UOO por Vl!llt.a 4 382,0 4 382.0 4 382.0 4 382.0 4 382.0 4 382,D 4 382.0 4 382,0 4 382,0 4 382,0 

2 O'.>Btos Fijoe 88.l 88.3 88.J 88.3 88,3 ee.3 ee.J eo.J eu.3 88,J 

3 Coaton Va.riablC8 1 607.4 1 607,4 1 607.4 1 607.4 l 607.4 1 607.4 1 607.4 1 607.4 1 607.4 1 607.4 

4 Q)6 toff F inane icron 85.2 º·º o.o º·º o.o º·º o.o o.o º·º o.o 
5 OJstoa Tot:Alcs l 780.9 l 695.7 1 695.7 1 695.7 1 695.7 1 695,7 l 695.7 l 695.7 1 695, 7 1 fi'JS,7 

6 Util idtidee Antot!ll de 2 601. l 2 686,3 2 686,J 2 686,J 2 686,3 2 686.3 2 686,3 2 686.3 2 686,3 2 6R6,J 
lnp.Jestoe 

7 ISR 24' Rep, do 884.4 913.4 913.4 913.4 913,4 913.4 913,4 913,4 913.4 913,4 
Utilidadce 10' 

8 UUl idndes ~tna 1 716.7 l 772.9 1 772.9 1 772,9 1 772.9 1 772.9 l 772,9 1 772.9 l 772.9 1 772.9 

9 Dcpro::inciaiea y 31.3 31.l 31.3 31.l 31,3 31.3 31.3 31.3 31.3 31,J 
/lrrorUZ3Cionce 

JO Flujo Noto Sfect.iw 1 748.0 1 804,2 1 804.2 1 804.2 1 804.2 1 804.2 1 804.2 1 894,2 l 804,2 1 804,2-
para o1 Pro)'ecto 

11 Flujoe Finarriorna 186.6 92.3 83.1 73.9 64.8 55,6 46.4 37.2 28,0 18.8 

11.1 Pagos &il. Principll 94. 7 ... . .. . .. . .. ••• ... ••• . .. 9.6 
11.2 lnt:er& 91.7 eJ:1 BJ,5 64,J 55.2 46.0 36,B 27.6 18,4 9,2 

12 Flujo Neto do Prcducci& 1 561.4 l 711.9 1 721.l 1 730.J 1 739.4 1 748.6 1 757,8 1 767.0 1 776.2 1 785.4 
pn.ra el flT¡>regarfo 



e.u A D Ro H -- -- . 

FLU.iO_NE'l'O.DE_ ~F~T¡w- ~!-RA~--~L mJREs~RlÓ 

Flujo TotA1 
de InVursilln - 437.0 - 94,B 

Flujo Neto da l 761.4 1 
l'ro<>.>oci6n"" 
ra ol tlr{Jre--
sario 

Flujo Neto - 437.0 1666.6 
Efectivo 



FLUJO NE:rO DE 
EFfJ:'l'nQ 

437.0 

l 666.6 

l 702.3 

l 711.5 

1 720. 7 

1 729 .a 

1 739.0 

l 748.0 

l 757.4 

l 766.6 

l 775.8 

419.9 

Vl\N a 

CUllDRO 

TllSll INTERNll DE RETORNO (TIR) 

PAR/\ EL EMPRESARIO 

F/ICIORDE FllJJO NEro FAC'IOR DE 
l\C'rul\LIZllCION l'Cl'UALIZ/\00 J>CnJJILIZl\CION 

300% 400% 

- 437.0 

o. 25 416. 65 0.02 

o. 0625 106.39375 0.040 

0.015625 26.74218 º·ººª 
o. 003906 6.72143 o. 0016 

o. 0009765 1.68925 0.00032 

o. 0002441 0.042456 0.000064 

0.0000610 0,010668 0.0000120 

o. 0000152 0.026815 0.000000256 

0.00000381 0.006739 0.00000051 

0.00000096 0.001693 0.00000010 

o. 000000238 0.0001001 0.000000020 
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0.00449 
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- 18.46 



CONCEPTOS 

1. Voot.48 

2. O>tttos 'lbt:AJ.'18 
2.1 Mat.orin y Otl'1:l8 Gasto. 
2. 2 1'Luio de a.mi Dirccl.A e 

l1diro:::t.a 
2.J DuprocJtteJonun+om:>rt.iZAClOOlta 
2,4 Inturuscs y Cbniaionea 

J. Utilidudt.-u tv1t1.>s do In¡:ueuto 
( 1 - 2J 

4, JU!t (24') y Ro.:p, de Ut. 10\ 

5, Utili~ Nt?tlta 

6, O..!fll'UcincJorw..'tttll1urti%.hOionea 
+ lntun:mo!S 

7, nujo Nulo di:t t:ft-.ct!YO ptlrll 

uJ Prnyt.oeto (5 i 6J 

8, FJujotl n1vuiciuroa 
0 ,2 f'"'JOli dul Princ:Jpcü 
B,J ln«.trCtiCU 

9, Flujo rlut.o dit l'roducciC'\11 (-\'lrll 
ol flrfJ11!1UlrJo ( 7 - B) 

10. rlujo Nulo 00 Vttlor hjnq.td':> 
1 7 + 2.2 f 4) 

CUADRO J 

ESTADO DE RESULTADOS 

(H..lllonea do- PesonJ 

JO 

6 260,0 6 260,0 6 260.0 6 260 0 0 6 260,D 6 260,0, 6 260,0 · 6 260.0 6 260.D 6 260.0 

1 781.0 1 695.7 1695.7 1695,7 1,695,7 1695.7-_1695.7 l 695.7 l 695,7 1 695,7 
1 607 • .f 1 607.4 1 607,4 1 607,4· 1.-607.-4: 1 607.4 1 607.4 1 607.4 1 607 • .f l 607,.f 

57.1 57.1 57.l· .~?·-l~- -:.:~1.1 ___ 57,1.-- 57,1 57,1 57.1 57.1 

ll.J 
85.2 

Jl.3 
o.o 

31,J 
o.o l~:~· ~·: ·<?~:~ .-'. :~~:~'; l~:~ 31.J 

o.o 
Jl.J 
o.o 

Jl,3 
o.o 

4 479.1 4 564.3 4 564.l 4 564,J 4~564,J 4 564,J .. 564,3 .f 564.3 4 564,J 4 56.f.J 

1 s22.9 1 s51.3 • 551,.3 ~·1·:~~L°~::· 't:ss-.-~J ·1 ~s1.J • ss1.J 1 551.3 1 551.J 1 551,J 

2 956.2 3 012.4 J 012.4 J·'.()12\4~-: 3 012~4 3 012~4 J 012.4 J 012.4 3 012,4 3 012,4 

Jl ,) 31,3 ~1;_~-· ;[~~2-}~~-=(:2'.·: :¿~:i1_;3:>:''.-' 31.3 Jl.3 31.J 31.3 31.3 

2 9ff7.s J 043~7,, J ou.1,, ~-~,:~1~=~·~<·:·~~··~0'1~it~ J 00.1 J o.c3.7 3 on.1 J 04J,1 J o•J.7 

, :~!~~ , .:~~! ',.:H;',~~:!f ff~'lrnrf, .:t~ , .~u 3 º;u l º~n l.:!:~ 



CUADRO , K 

- FL,UJO NETo-oE. VAJ.OR /\GRf.oAoci 

.---C-.-0-N_C_E_P_T_O_S ______ l_·.-.. ----,--'---,.-,..,---'-"--".'-_~~·.:.:~- ~';-~--.----.----·-1;;--r:tOOt!t\ 
t--------------~-"'-'--'---'-~-'---"-+'-'-~-'--"'--'-'~·-·c....- . CIOO 

:::: ::L:·~:nJ~ -S>l,I 4 ~::: '•'•s2,7C~:.:~Ú~4 65~}••s2:1 4 6~2,;' ~~s2;·1 4 ~,,,j 4 652,7. 4 652.7 
"'Jt'OCJMk> _ ... ~-: -·:·, -:·!~f':,..,_,· -~:·s~~-;·_:· ... ~/r s:,;;~ /( :.;,.-·/:;··. -'. :=: ·:~ -:--." · - ·: <:·... :; , 

·~-.--·; ·~ .. -:·~····<:.·· .- . :'.' . ----· 

419.9 

F1uju Het.o BfocU\00 - 523.l .4 482.J- 4 65~.·1:+·4··.'652:~; -.:t'"~S·2.1'..,:::-·4'.-~s2:-?· -1--652'.7~::· 4 :6s~~7 ·:4:6?·2;7._ 4 .65l'.7 4 652,7 09.9 



FLUJO NE'IO DE 

= 

- 523,1 

4 482,7 

4 652,7 

4 652. 7 

4 652,7 

4 652,7 

4 652.7 

4 652.7 

4 652.7 

4 652.7 

4 652,7 

419.9 

CUADRO L 

TASA INTERNA PE RENDIMIENTO ECONOMICO 

(TIRE) 

FPCIOR DE FLUJO NErO Fl\CJ:OR DE 
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BSO\ 950% 

l - 523,1 l 

0,1052632 471.86439 0,0952381 

o. 0110803 51. 55346 0,0090702 

0.0011663 5,42668 O,OOOB63B 

0.0001221 0,57122 0,0000822 

0.000012923 0,06012 0.000007935 

0.000001360 0,00063 0.0000000?46 

0.000000143 0,00007 0.0000000110 

0.000000002 0,00007 0,0000000067 

0.000000002 0,000007 0.0000000006 

0.0000000002 0,0000008 0.00000000006 

0.00000000002 0.000000001 0.000000000006 

VllN- 6.37 VAN= 
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0.000031 
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0.0000003 

0.000000003 
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CAPITULO VII. MARCO LEGAL Y DE ORGANIZACION DEL CENTRO DE ACOPIO 

l. CONSTITUCION DEL CENTRO DE ACOPIO 

Para la operatividad del centro de acopio no solo se requiere -

de la instalaci6n y equipamiento para el acopio, sino adem~s de 

una organización b§sica, conformada por los niveles de decisión, 

ejecuci6n, auxiliar y operativo, los cuales deben asumir funci_2 

nes y responsabilidades en torno a los objetivos del centro. 

De esta manera y tomando en cuenta que dentro del proceso de C_2 

mercializaci6n los centros de acopio constituyen la c~lula b~s~ 

ca en las zonas de producción, donde se vinculan los productores 

y compradores a realizar operaciones comerciales directas que -

otorgan transparencia a los precios 1 1 , se requiere de un orga

nismo directivo a través del cual se formalicen las transaccio

nes comerciales, as! como aquellas actividades complementarias 

que contribuyan al funcionamiento del centro de acopio, tales -

como las de planeaci6n, las de organizaci6n, las de sistemas de 

ventas, etc. 

Con este objeto se propone como forma de organizaci6n básica al 

ejido, dada su personalidad jur!dica que se establece en la pr_2 

pía Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, en el sistema ofl 

cial de cr~dito, el ejido tiene prioridad JI antes que otras ºE 
ganizaciones y además porque la mayoria de los productores del 

municipio de Arrner!a, son ejidatarios. 

En este contexto, el ejido como tal cuenta con las disposicio-

nes legales para realizar diferentes actividades econ6micas y -

11 Sistema Nacional para el Abasto, S.N.A. Centros de Acopio, -
Frutas y Hortalizas 1981. 

31 Ley General de Cr~dito Rural. BANRURAL. 
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sociales en beneficio de los ejidatarios. As! el ejido tiene -

entre otras facultades las siguientes l 1: 

- Comercializar las materias primas o productos de sus miembros, 

establecer los canales de cornercializaci6n, bodegas y mercados 

propios. 

- Formular los Programas de inversión y producción de acuerdo -

con lo dispuesto por la asamblea de balance y programaci6n. 

- Constituir y administrar los fondos de reserva y capitaliza

ci6n. 

- Obtener los cráditos para las diversas finalidades que requi~ 

re el ejido de la comunidad. 

- Gestionar la venta inmediata, mediata o futura de las materias 

o productos obtenidos, tratándose de las ventas mediatas o a -

futuro, podrán celebrar los contratos para que los anticipos, 

ministraciones, pagos y garant!as se depositen a su favor en 

el banco con que operen. 

- Fomentar el mejoramiento econ6mico y el progreso material de -

sus miembros, asi corno la capitalizaci6n del ejido y la cornun! 

dad. 

Por tanto las bases jurídicas con las qÚe se regirá el centro -

de acopio estarán bajo las disposiciones establecidas por la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

2. Organizaci6n Administrativa. 

Dado que el centro de acopio se normará bajo 1as di~posi"~iº"!l_!a.~.:~- -e-

!/ Ley Federal de Reforma Agraria. 
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de la Ley Federal de Reforma Agraria para su buen funcionamien

to, serán las autoridades ejidales en primer lugar los órganos 

representativos del ejido y en consecuencia, los responsables -

de la buena marcha del centro,y al interior de ~st~ el comit~ 

de comercialización del cual dependerán las funciones operativas. 

Este comit~ estar~ formado por los propios ejidatarios que al -

igual que las demás autoridades, serán aqu€llos que estén en pl~ 

no goce de sus derechos ejidales. 

En este sentido la estructura administrativa del centro de aco

pio estará constituida en la siguiente forma: 

a) Asamblea General, es la máxima autoridad al interior del ej~ 

do, la cual está formada por todos los ejidatarios o comune

ros en pleno goce de sus derechos. 

Dentro de las mdltiples facultades y obligaciones que tiene la 

Asamblea General señaladas por la ley,i/ solo se mencionan a -

aquellas que tienen relaci6n estrecha con el proyecto en cues

ti6n: 

- Formular y aprobar el reglamento interior del ejido el que de

berá regular el aprovechamiento de los bienes comunales, las -

tareas de beneficio colectivo que deben emprender los ejidat~ 

rios independientemente del régimen de explotación adoptado, -

y los demás asuntos que señala esta ley. 

Formular los programas y dictar las normas necesarias para or

ganizar el trabajo en el ejido, con el objeto de intensificar 

la producción individual o colectiva del mismo, mejorar los -

sistemas de comercializaci6n y allegarse los medios econ6micos 

adecuados a trav~s de las instituciones que correspondan con -

la asistencia técnica y aprobado en este caso por la propia --

!/ Ley Federal de Reforma Agraria. Apartado de facultades y obli 
gaciones. 
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Secretar!a de la Reforma Agraria. 

. .. -._ ·.• 

- Autorizar, modificar o rectificar, cuand~-· proé:eda· ie-gá.lmente, 

•··.'.}_E<· las determinaciones del comisariado. 

- Discutir y aprobar en su caso, los in.fo·~~~;~~~·~-~~~~~<-de·.'_cUen
ta que rinda el comisariado, y ordenar· .. cit:e :s.~·~np:~~-j-ád~:;s·- eri ~iú._ 
gares visibles del poblado. 

b) Comisariado Ejidal 

El comisariado ejidal además de cumplir con las funcióñ~s- esta··.:... 

blecidas en la L.F.R.A., tendr~ las siguiéntes obligaciO~es y- atr!, 
buciones, con base al reglamento interno legal de los.ejidos. 

- El presidente del comisariado será moderador de las activida

des de organizaci6n, representante del ejido y encargado de: 

- Presidir todas las asambleas generales con su voz y voto de e~ 

lidad en ambos (salvo los previstos por la ley) 

- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en la asamblea 

y consignar ante las autoridades competentes los casos en don

de se incurra en falta que lesionen los intereses de los et!. 

datarios. 

- El presidente del comisariado, deber~ firmar mancomunadamente 

los siguientes casos; las actas de asamblea y los documentos 

que indiquen actas de represcntaci6n o mandato general. Asi-

mismo los documentos relacionados con la operaci6n del crédito 

y los contratos de compra-venta relacionados con la cornerciali 

zaci6n 

cJ consejo de Vigilancia. 
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Son facultades y obliqacÍ.on~s d"el consejo de .:vigilancia, las -

sigtiienteS: 

Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los pre

ceptos de esta Ley y a las disposiciones que se dicten sobre 

organización, administraci6n y aprovechamiento de los bienes 

ejidales por la Asamblea General y las autoridades competen

tes, as1 como que se cumpla con las disposiciones legales que 
rigen las actividades del ejido. 

Revisar mensualmente las cuentas del cornisariado y formular 

las observaciones que ameriten, a fin de darlas a conocer a la 

Asamblea General. 

Contratar a cargo del ejido, los servicios de personas que 

lo auxilien en la tarea de revisar las cuentas del comisari~ 

do, cuando sea necesario, con aprobación de la Asamblea Gen~ 

ral. 

Convocar a la asamblea-general cuando no lo haga el comisa

riado. 

d) Comit~ de Comercializaci6n. 

Las funciones que desarrollará este comit~ ser~n las siguientes: 

Dirigir los trabajos del centro de acopio. 

Rendir infor:nes peri6dicarnente tanto al comisariado, así co

mo a la Asamblea General 

Recibir y cuidar los bienes muebles e irunuebles del centro 

de acopio. 
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- Realizar la venta del producto as! como las compras autoriza

das del mismo. 

- Ejercer el presupuesto aprobado a través de una cuenta banca

ria con firmas mancomunadas de los miembros del comité. 

- Llevar un control de ingresos y egresos. 

- Elaborar con oportunidad los planes y programas de trabajo 

del centro de acopio. 

- Llevar un libro de actas en el que se consiguen acciones del 

comité administrativo. 

Con base a la estructura de esta organizaci6n para la adminis-

traci6n y funcionamiento operativo del centro de acopio, se COB 

sidera se pueden alcanzar los objetivos que se proponenen torno 

a la comercializaci6n de la producci6n platanera del citado mu

nicipio, ya que esta es una alternativa de mayor viabilidad da

do que como se pudo apreciar, el ejido es una unidad productiva 

agr!cola establecida por la Ley de Reforma Agraria, la cual - -

cuenta con autoridades internas que pueden elegir la forma de -

explotaci6n de la tierra que consideren m4s adecuada.Asimismo -

tomar las decisiones respecto a la comercializaci6n de sus pro

ductos. 

En este sentido, el ejido ofrece mayores ventajas a los produc

tores plataneros, por lo que s6lo se requiere de su organiza- -

ci6n y el cumplimiento de lo establecido en la propia ley para 

quepuedan contar con los canales mSs expeditos en sus operacio

nes, que indudablemente les permitirán lograr mayores benefi- -

cios econ&nicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los resultados obtenidos del an~lisis en los diferentes aparta

dos de_ este estudio, permiten asegurar que la propuesta de ins

talaci6n del centro de acopio en el municipio de Arrner!a, coli

ma; es-viable, t~cnica y econ6micarnente. 

As!, por lo que respecta al análisis de mercado se observ6 por 

una parte·' ~ue el producto en estudio presenta una demanda ins!_ 

tisfecha, lo cual es favorable para alentar la comercializaci6n 

y venta del producto y por otra, dada sus características que -

se registraron en la producción, se tiene la ventaja de contar 

con una oferta constante durante todo el año, lo que permitirá 

el abastecimiento del mercado, existiendo además las condicio

ne-s para incrementar la producción y productividad en este cul

tivo por parte de los pequeños productores, lo que s6lo requie

ren del apoyo y servicio del centro de acopio, para elevar la -

producción e intervenir directamente en la comercialización de 

su producto. 

Bajo estas premisas los productores estarán en posibilidades de 

realizar la selección y normalización del producto, mejorando -

así la presentación del mismo, fijar mejores precios, contar con 

los canales de comercializaci6n más adecuados, adquirir los in

sumos en forma más accesible y generar ocupación a lo largo del 

año para los mismos ejidatarios, con este conjunto de ventajas 

estarán en condiciones de elevar el ingreso y en consecuencia -

mejorar sus niveles de vida. 

Por otra parte, con base a las expectativas de mercado y al vo

lumen de la producción platanera del Estado de Colima, se esti

mó conveniente que las instalaciones del centro de acopio debe

rán ubicarse en la cabecera del municipio de Armería, municipio 

que a nivel estatal tiene una gran participaci6n en la produc-

ci6n de este producto, lo que permitió al mismo ti.empo diseñar 
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el tamaño de las instalaciones del centro, las cuales tendrán -

una capacidad de acopio de 80 toneladas por día, que significa

rá un volumen neto a comercializar de 25,000 toneladas anuales. 

Este volumen a comercializar tiene la ventaja de no requerir de 

grandes instalaciones ni del uso de tecnología sofisticada, por 

lo que los requerimientos de capital son mínimos en relaci6n a 

los beneficios esperados. 

Por lo anterior, se considera que los montos requeridos para el 

financiamiento de la construcci6n y operaci6n del centro de ac2 

pie se podr~n adquirir fácilmente de las instituciones que pre~ 

tan apoyo al sector agrícola. 

Por lo que se refiere a la rentabilidad econ6mica del proyecto 

es muy favorable, pué:s presenta una tasa Interna de retorno 

(TIR) de 563.3% para el proyecto en sí y una TIR de 629.6% para 

el empresario siendo ésta al tima más confiable y por tanto ia·- -

más real. 

Por su parte, la tasa interna de rentabilidad econ6mica (TIRE), 

es igualmente positiva con una tasa de 861.41. 

Corno se podr~ apreciar estas tasas internas de rendimiento se -

encuentran muy por encima de las tasas de interés que pueden -

ofrecer los diversos instrumentos financieros. 

Respecto al análisis de sensibilidad realizado con una reducci6n 

del 30%, en los precios de venta, se registr6 una Tasa Inter ~ 

na de Rendimiento de 386.8% lo que permite asegurar aan as! que 

el proyecto sigue siendo rentable. 

Considerando todo lo anterior, se puede concluir finalmente que 

de llevarse a cabo la instalación del centro de acopio, los pr~ 

ductores estar~n en condiciones de abatir ccistos y mejorar la -
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preser.taciOn del producto, reducir el intermediarismo y aumen-

tar su capacidad de negociación frente a los compradores. 

No obstante a las amplias perspectivas que presenta el proyecto 

en cuestión, se recomienda con el fin de que los pequeños produE 

tares de plátano del municipio de Anner!a, alcancen los mayores 

beneficios en la comercializaci6n de su producto, que sean ellos 

los que formen su propia organizaci6n en torno al centro de aco -

pio e intervengan en la operaci6n y administración del mismo, 

que las instituciones oficiales relacionadas con el sector agrí -

cola en el área de la producción y comercializaci6n, otorguen 

los recursos y servicios necesarios, los cuales tendr~n que ser -

expeditos para evitar que limiten las acciones que se lleven a 

cabo con motivo de la instalaci6n y operaci6n del centro de aco -

pio. Asimismo, brinden asesor fa en el terreno de la· comercial i 

zaci6n con el propósito de que los pequeños productores cuenten 

con las mejores opciones para el rrcrt:adeo del producto y contra 

rresten así la participaci6n de los comerciantes e intermediarios 

que operan en el mercado. 
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CUADRO 1 

EVOLUCION DE 'LA SUPERFICIE. COSECHADA DE MAIZ Y 
:_CULTIVOS, FORRAJEROS .1965-1980 

19G5·c:· 
: 

7í0 ·-· 7 371 

1970 '7 ··439 684 

1971• r 691 656 

1972 7 292 180 

1973 606 341 

1974 717 234 
·1975 694 267 

1976 783 184 

1977 7 469 649 

1978 191 128 

1979 5 568 831 

1980 6 955 202 

(HECTAREAS) 

SORGO 
(HAS) 

.314 373 

920 930 

935 785 

108 972 

184 596 

155 746 

445 100 

251 130 

413 386 

399 296 

162 193 

578 629 

OTROS CULTIVOS 
FORRAJEROS l/ 

(HAS) -

133 718 

264 263 

292 750 

389 537 

492 552 

501 196 

548 043 

368 129 

523 926 

437 401 

610 411 

375 304 

TA s A s D E C RE e I M I E N T O 

1970/65 - 0.7 24.0 14.6 

1980/70 - 0.7 5.5 3.6 

FUENTE: Elaborado con datos de Consumos l'.parentes de pro 
duetos agrícolas 1925-80, Rev. de Econotecnia -
Agrícola, vol. v. No. 9, 1981. 

y Soya, Alfalfa. 



CUADRO 2 

SUPERFICIE COSECHADA DE CULTIVOS PERENNES Y DE CICLO 
CORTO 1985 

(Miles de Hectáreas) 

P ERE N N E S CICLO CORTO 
(MILES DE HAS) (MILES DE 111\S) 

Aguacate 73 Fresa 4 

Durazno 29 Melón 26 

Limón Mex. 70 Piña 7 

Mango 105 Sandl'.a ,74 

Mandarina 10 

Manzana 52 

Naranja 127 

Nuez Encare. 24 

Per6n 0.9 

Plátano 79 

Uva 62 

FUENTE: Dirección General de Estudios, Información y 
Estadistica Sectorial. Subsecretaría de Pla
neacidn. SARH. 



1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADRO 3 

VJ\LOR DE LA PRODUCCION FRUTICOLA NACIONAL 
1980-1985 

(MILLONES DE PESOS) 

VALOR DE IA 
~ICNAGRJCCIIA % 

VALOR DE IA 
l?occu::crCN FIUITCXlIA 
(A l?RECICS DE 1970) A PRE:ICS DE 1970 

53 382 .6 -100.00 8 138.6 

62 059.8 100'. 00 10 231;8 

56 954 ;r l_o_o ;_oo 10- 299 .6-

64 651. f '1o_o:M ·' 13 703;5_ - ' 

'is6;3~:·. < 

l?ARl'ICIPl'CICN 
\ 

15.2 

16.s: 

21.2 

is·. 1 

14.3 

FUENTE: Indice de precios implícitos dei Producto Interno Bruto 
de Economía Mexicana en cifras, 1986 ª 

PERJ:ODO 

1985/80 

TASAS DE CRECIMIENTO 

VALOR 
PRODUCCION AGRICOLA 

3.5 

VALOR 
PRODUCCION FRUTICOLA 

2.1 



CUADRO 4 

PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES FRUTAS, 1980 - 1985 

(MILES DE TONELADAS) 

Vl\RIJ\CICJmS 
PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 ~ 

PR>IWIO 

Aguacate 442 461 445 450 439 566 28.0 

Durazno 189 191 185 133 164 173 8. 4) 

Fresa 78 54 54 71 64 57 26 .9) 

Lim6n Mex .. 565 629 814 672 826 868 53.6 

Mango 638 796 701 685 850 109 73 .e 

Mandarina 120 149 144. 128 101 84 30. 0) 

Manzana 249 386 293 288 458 423 69.8 

MelOn 320 322 293 315 329 331 3.4 

Naranja 743 820 1 995 069 632 770 l.5 

Nuez Enoarcelada 21 28 17 28 26 27 28.6 

PurOn 13 13 9 6 4 5 61. 51 

Piña 623 473 444 430 453 319 48. Ul 

Platano 4JU 605 572 640 076 996 38.U 

uva 444 516 598 603 539 592 33.3 

FUENTE1 DirocciOn Generttl de Etttudioe, Inf ormaci6n y Estadística Sectorial. SllRll. 



CUADRO 5 

PARTICIPACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE FRUTALES CON 
RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADA l9S0-19S5 

AROS 

l9SO 

l9Sl 

19S2 

19S3 

l9S4 

l9S5 

Promedio 

(HECTAREAS) 

SUP. COSECHADA NAL. 
(HAS) 

16 965 609 

20 756 499 

16 445 479 

20 sos 462 

20 802 016 

18 174 480 

18 992 140 

SUP. COSECHADA PARTICIPA
FRUTICOLA NAL. crrn % 

(HAS) 

S91 45S 

909 Sl5 

920 017 

950 195 

S43 26S 

949 418 

910 685 4.S 

FUENTE: Anuarios Estadisticos de la Producción Agricola 1980, 
1981 y de la Dirección General de Estudios, Informa
ci6n y Estadistica sectorial de SARH. 



CUAPRO 6 

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTICOLAS 
l980-l985 

PRODUCTO 

PUitano 

5andfa 

Total 

1980 

90.4 

32.6 

69.0 

1 390.8 

56.6 

415.8 

2 055.2 

(MILLONES DE PESOS) 

l9Bl 

53.0 

38.4 

93.2 

1 191.0 

17.5 

321.8 

l 714.9 

1982 1983 l9B4 -· f1ga~. 

69.l 257.l' '".:;.6i4:1 l 117.9 

•:971. 7 - 37;2{~ 203~¡¡)¿¡/.¡~~;.3 
6oi:J't;(.í22:1>i:•-~~:.i:J ·-1981.9 

450~ t.',~ .~;1:.912·~'5':.: ~:; s·.6ia.s 6 066.4 
"''":·'-=--':-;-= --116.2· ---;-50·4-.1:"• 559;0 ll 229.6 

--- - --
470.0 1 865.6 l 751.9 

2 746.5 -7 879.1· l 055;4 13 119.4 

FtIENlE: Anuarios Estadísticos de comercio Exterior de loS 
E. U.M.1980-1985. 



CUADRO 7 

EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTICOLAS 
1980-1985 

(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCTO 1980 

Fresa 6.0 

Linón M!!x 13.0 

Man;¡o 15.0 

Hel.6n 103.0 

Plátano 16.0 

5and!a 129.0 56.0 135.0 32.0 186.0 131;0 

EtlENrE: Anuarios Estad1sticos de comercio Exterior de los E.U.M. 
1980-1985. 



CUADRO 

REQUERIM.!ENTOS DE MANO DE OBRA A NIVEL NACIONAL POR 
GRUPOS DE CULTIVOS 1950-1982 

ANOS ~ DE MMD DE CERA 
'lmAI. Nl\CICNAL 
(MILL. DE .JOJJNl\DAS) 

Per!odos 

1965/50 

1965/77 

1982/66 

S.l 

- 2.l 

0.2 

FI<UrALES 
MILES DE 
JORNADl\S 
(MILLONES) 

7.2 

9.6 

2.6 

FUENTE: Roberto Villag6mez G; OP. CIT. 

IDRrl\LIZAS 
MILES DE 
JOl'N\DAS 
(MILI.CNES) 



19n 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

PARTICIPACION DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE PLATANO 
CON RESPECTO AL DE LA FRUTICULTURA 

1987-1985 

VALOR DE LA 
~ICN FRt1I'ICDLA 
(KILU:NES DE PESCS DE 1970) 

5 585. 5 

6 563.0 

921.9 

238.6 

10 331.7 

10 399. 5 

13 803.5 

10 256.3 

9 131.9 

Vl\LOR DE IA 
P=ICN DE PIA'll\NO 
(.M!LLCtIBS DE PESOS DE 1970) 

660 .2 

653.6 

492 .8 

787.5 

929.9 

1 050.5 

1 291.3 

1 317.5 

857.1 

CUADRO 

mRTICI
Pl'CICN % 

11.0 

9.9 

7.1 

9.5 

9.0 

10.l 

9.3 

12.B 

9.4 

FUENTE: Anuarios de Producci6n Agrícola 1977-1981 y de la Dires 
cidn General de Estudios, Informacidn y Estadística Sec 
torial. -



1~ 1977 

CIIAJ'NJ J0.7 

l!a.W.\ 221.1 

VEJV\ClUZ 298.J 

'lNll\U.'O 178.6 

'"""""' JBS.1 

MJOIO"í1\N 139.0 

Nl\YAJUT 118.6 

ani101ru. 1 684 .5 

0!'!()6 202.4 

'l\"Jtlll Ndl, 1 KH6,9 

CUADRO 10 ,

VALOR DEI.A PRODUCCION D& PLATANO EN·LAs- PRINCIPALES·ENTlDADES 1977-i985" 

1978 

2J0.8 

326.1 

117 .2 

2J5.9 

4.f.f.2 

163.9 

360,5 

1 878.7. 

2\10~1-

2 168,8" 

- . (H1i.I.0E~(DE -J?ÉS~st ·-' ·--

__ 1983' 198.f 1985 

· ··42•~s-~:>.<"ü15~F 'i.~~f-~1.~·;:: 2···s1!i.6'::, ·;3 6ao.o _,, :5~;~~:-a ·.--.:_:7-·-'.!!~~~·· 
- - -- :.:ó.-~ .,=l._ 'do'· 

287.:L~ :>sTi'·-·1~-~ .. ~t(~9t_1 ... :--· ·-~-·-~~-~.~-~_9_°': ~1--a_2L~--~ .·2_so1.6, ·-· 065~0·. :~t'./:.~~~~~·o;.~,;~ 

-; .-,,·ª~=.~~.~-.,i'it.·.~-°"~~¿~ ... ~.··.~;' ... ~.z.~.r.~· .. '.¡¡• rs?s;< .·· ª 13•.•. . • .9,:.- • ,,;:. ·. 2 ••·~• ; 
-- · -~.: _ . _ ·;º~js: ... ~~-: : 1 111 .8 

~ 13~i~:~~:~:t~~4~j':~~- :;,:_fln .~;-) .: .... 9~º·~-'· , "~· 16-s •• 

. ::..~ú;~;-:~~:¡;' ;.·2a_.:.:1 '"·:- ·:~r,~~J:o,- -::··~~,.-~9i~2 .... -1 349.s 
···110~9·r~~~~;'2ít·s·f?~-. -X4i{2-: >)14.4 

, -i:'.4~/;·~:~~ I~i~:~~,~·:~t; :(~·9¡:_-1, ~ · 1 .111 .6 

·":sSS·~2 ~~):-:s..ú',.·,-,,f : ~--~ ~t'l.J -._ '- l·, J5o.4 
--·-:: > .- : :-' 

1 960.9_ ':·!)-_?13',7 ·' 604.4 9·124.0 

B6G.4 

19 156.7 

2 216.5 

21 373.2 

1 969.8 

• 822,J 

1·146.7 

3 772.5 

JO 644.1 

8 161.5 

38 805,6 

3 797.9 '976·;0 ~- .. 

1.919.i_ 
' . -.. ~ . . -- .; . : .: :_ 

1'.:311.So"j~ 
,_\ 

s 187,8 :. 1 284.5 
,~-: .. .. 

e 434.9 1 682.7 

37 042.7 11 972.1 

2 955.7 l-87G.2 

39 998.4 13 84U.8 too.o 

t1JFN'l1'~1 An1utrion t:ntl'\dlulicon 1971J-19RJ y"de ln OirecCJdn de Infonnacldn y l~9lnd!utkt11 SactorJnl. Sl\Rll. 



CUADRO 11 

CARACTERISTICAS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES PRODUCTORAS DE PLATANO 

1 9 7 o 

ENTIDADES 

VERACRUZ 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

CHIAPAS 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

OAXACA 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

COLIMA 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

TABASCO 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

NAYARIT 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

MICHOACAN 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

OTRAS ENTIDADES 

Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

REPUBLICA MEXICANA 
Unidades de Prod. Priv. 
Ejidos y Comunidades Agrarias 
Suma 

SUPERFICIE 
OCUPADA HAS 

1 
1 
2 

18 539 
33 129 
51 668 

1 873 
2 875 
4 751 

20 415 
36 004 
56 419 

FUENTE: V Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 1970 

38.9 
61.1 

100.0 

"35.9 
64.1 

100.0 

39.4 
60.0 

100.0 

36.2 
63.8 

100.0 



l'RINCil'At .. ES ENTIDADES PHODUC'l'ORAS U& 1'1.A'f/UHI 1917-l~HS 

121TID/\D 1977 u7e e' 

UIIJ\J'f\S 2Al,O 

vt'lW::RIZ 119,3 120.7 

en.- 184,6 261.0 

'111111\0CO 200.1 224. 7 

HlalOl'lCAH 113.9 117.l 

a\)(J\CJ\ 147.8 137.5 

HllVllRIT 79.6 99.3 

WJTO!l\L 1 134.5 1 233.2 

""°' 141.5 150.6 lJS,t 

TOI1IL l<IL. t 276.0 1 3q3,e 1 211.4 

f\JENTE• Anuarios do rroduccldn Aqr1'.cola 
Eatndl11tic1t Soctorit11l. 

CU/\DltO 12 

PROMt:DIU 

344.11 

288.9 

226.6 

VAltIAClONlm 
roic1:mU'\1.E.!.; 

2J.8 

10.J 

14.J 

IZ.4 

9.6 

7,3 

6.7 

90.4 

9,5 

ion.o 



ANOS 

1977 

197e 

1979 

1980 

19el 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADRO 13 

PARTICIPACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE PLATANO CON 
RESPECTO A LA SUPERFICIE FRUTICOLA NACIONAL 1977 - 1985 

SUPERFICIE SUPERFICIE PARl'ICIPACICN 
FRUTICOLA NAL. COSECHADA DE PLATANO % 
(MILES DE HAS. ) (MILES DE HAS.) 

647.9 67.7 10.4 

eo6.9 71.4 e.e 

e40.0 66.1 7.9 

e91.5 73.3 .Ce; 2 

909.e 74.6 . 8.·2 

920.0 76.7 8 .3. 

950.2 72.5 7,-6 

924.7 73.9 7.8 

949.4 79.1 8.3 

Promedio 871.l 72.e 8.4 

FUENTE: Anuarios Estadísticos de Producción Agrícola y de la Di
recci6n General de Informaci6n y Estadistica Sectorial. 
SARH. 



CUADRO 14 

SUPERFICJE COSECHADA DE PLATANO EN LAS PRJNC !PALES ENTIDADES O&L P~IS 
1977-1985 

(Hn:=TARF.AS) 

ENTIDAD 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 PROMEDIO 

VElll\CRJZ 10 J19 10 405 11 927 16 632 17 192 17 761 17 869 18 194 20 710 15 674.2 :n.s 
CUJ\l'AB 10 494 10 494 11 619 11 944 12 082 12 3BB lJ 425 14 125 1.t 125 11 133,5 15.J 

COL!Ml\ 6 003 8 700 B 700 11 252 10 617 12 567 10 409 6 9.t6 10 481 9 519 •• lJ.O 

'1'\llAOC1l • 541 9 726 8 998 9 526 
9 ººº 1 893 e J41 8 :MO e 689 e 894.9 12.2 

HA'tARIT 7 500 7 500 7 100 6 394 6 058 s 846 J 230 B 486 7 289 6 600,3 '·º 
MJOIO\CAN 6 252 6 870 6 •54 4 932 5 458 6 165 6 173 6 433 6 568 6 197.2 8.5 

O'\l(J\C/\ 9 739 9 762 3 154 5 550 6 496 6 897 8 208 4 015 J 991 6 423.6 8.8 

El1U10ll\L 59 ü47 63 457 se 452 66 230 Ci6 903 69 487 67 655 66 539 71 913 65 609.2 90.1··. ... 

aJro9 7 830 1 913 7 664 1 113 1 732 7 171 - • 852 7 393 7-201. -"-:"'"1 209,9·-=~ 

'lUDIL NAL. 67 677 71 370 66 116 7J J43 74 675.,' 76 :6se 72 507 73 932 79 116 . 72 817.;1: . " -~:.100·:0 

nn·Nrn1 l\nuAriou Estad!Ytlcoe de h ProduccJdn· /\.yrtCola, 
lnfonnacldn y Eetftd{etica St!clorinl •. 5/1.RH. 



CUADRO 15 

SÜPERFICIE COSECHADA DE PLATA:IO E:I AREi\$ DE RIEGO 
Y TEMPORAL DE LO~ PRINCIPALES ESTADOS 

1985 
(HECTAREAS l 

ENTIDAD RIEGO 'TEMPORAL % 

Veracruz 15 0.1· 20 755.· 99:9 

Chiapas 9 200 65.l 4 925 • .·· .. ·.;~.t 
~2-, ú"ús • 

,;i/ ''f' (~·-~ ~~\: 
·f.';.·. 

Colima 10 481 100.0 ··.;-· '"· .10 ~.48i 

Tabasco o 8 689 "'roo to• ''ª ·689. 

Nayarit 737 11.2 6 552 89.8 7 289 

Michoacán 558 99.8 10 0.2 6 568 

Oax.aca. 390 9.8 3 601 90.2 991 

Suma 27 381 38.l 44 532 61.9 71 913 

Otros 134 43.6 069 56.4 7 203 

Total Nal. 30 515 38.6 48 601 61.4 79 116 

100''º 

100.0 

100.0 

100.0 

FUENTE: Elaborado con datos de la Direcci6n Genera1 de Estudios, 
Información y Estadística Sectorial / Sl\RH. 1985. 



CUADRO 16 

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA oi: PLATA,_--i~ A .• ~1.IVEL; NACIONAL 
.. ;,1977-1985 .. 

AflOS . 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 21,512 

1982 20,500 

1983 22,626 

1984 28,100 

1985 25,323 

FUENTE: Datos de Consumos Aparentes y de la 
Oirecci6n General de Estudios, In
formaci6n y Estadística Sectorial. 
SARH. 



CUADRO 17 

COSTO MEDIO DE PRODUCCION POR HECTAREA 
DEL CULTIVO DEL PLATA?IO EN EL ESTADO DE COLIMA 

(CICLO 1982-83) 
PESOS POR HECTAREA 

CARl'Cl'ERISTICA roF CARACTERISTICA GOF 
CONCEPTO CDS'IO MEDIO/HA aJS'l.U MIDIO/HA 

$ $ 

= 33 704 100.0 31 256 
A Prep. del. terrero l 800 5.3 l 800 

Bordeo l 800 l 800 
Sisri:Jra o Plantación o o 

B Fertilizaci6n 7 760 23.0 7 760 
Fertil.izantes 5 360 5 360 
Aplicac. ele Fert. 2 400 2 400 

c Labores cul. turales 9 000 26.7 9 000 
Deshiertie l 800 l 800 
Deshaije 4 800 4 800 
Cajeta:> 2 400 2 400 

D Riego y Drenaje 6 300 18. 7 200 
costo del l\gUa 2 720 600 
Riego 3 600 600 

F control ele plagas y 
Enfeme:lades l 260 3.7 l 260 
F\ln:¡'icidas y 
Bacterizidas 660 660 
Aplicaci6n de 
F\ln:¡'icidas 600 600 

G COsecha 4 000 11.9 4 000 
corte o siega 3 000 3 000 
Aca..""reO l 000 l 000 

H Diversos 3 564 10.5 3 316 
Seguro l\gr.!cola 3 182 80 
Seguro del vida del. 
canpesino 80 2 956 
G>.sto. de Adn6t. de 
sociedad 302 280 

FUENl'E: Elaborado con datos del. Banco de Crédito Rural, S.A. Cbstos de 
Producci6n de Frutales. 

100.0 
5.3 

23.0 

26.7 

l.3.4 

3.7 

ll.9 

10.0 



Po=i6n 
Frutos • =."ti 

Pllltano 68% 

Manz.c-ina 67% 

Narnnj& 63% 

CUADRO 18 

11.Nl\LISIS BROHl\TOLOG ICO 

ca.rbo Tia Ribo Nia- Acido M e o•• 
C4l.odas Prote';,."':~ Hidñ calcio llierxo mfña f1a::: cina l\Soorl:>ic:o E.Q.L. 

tos, - vina RetinJl 

86 

65 

40 

1.4 

o.3 

1,0 

0,3 

0,5 

0,1 

22.0 

16.5 

10.0 

12 

7 

48 

l. 78 0,09 o.os 0,5 

o.ea 0.01 0.01 0.2 

1.01 o.o9 o.o4 o.3 

12.0 

10.0 

67.0 

63.3 

3.3 

13.0 

FUENI'Ei Revista Econotecnia Agr!co1a, SARH 1979. 
Valor nutritivo de los frutos en 100 gramos de peso neto. 

** MCQ• Microqramos. 



CUADRO 19 

POBLACION TOTAL DEL AREA DE MERCADO 1970 - 1980 

(HABITANTES) 

DURANGO 

Jl\LISCO 

NUEVO LEON 

SONORA 

ZACATECAS 

TOTAL: 

<~939,;as; · 1~232,210 
03~296;·~0~,·· 4'554,561 

;;].i694,68lJ 2'6l8,986 

.1.: 09.8 •. 720 l' 577' 482 

/·~51;462 1'184,557 

9'593,190 13'257,922 

VARIACIONES 
PORCENTUALES 

% 

29 .6 

31. 2 

38. o 

54 .5 

43.6 

24 .5 

38.2 

FUENTE: IX y X Censo General de PoblaciOn y Vivienda 1970,1980. 



ENTIDAD 

JALISCO 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
DE MERCADO 1970-1980 

NUEVO LEON 

CHIHUAHUA 

DURANGO 

SONORA 

ZACATECAS 

TOTAL: 

CUADRO 20 

FUENTE: IX y X Censo General de. Poblaci6n y Vivienda 
1970 y 1980 



1975 1976 1977 

19.8 19.2 19.8 

CONSUMO PERCAPITA DEL PLATANO 
KGS/PERSONA 

1978 1979 1980 1981 1962 

20.9 18.S 20.4 22.2 21.3 

CUADRO 21 

PROMEDIO 

21.4 

FUENTE 1 Elaborado con datos de Consumo nacional Aparente Y de la Direcci6n General de 
Estudios, Información y Estad!stica. SARH. 



NlOS 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

PROMEDIO 

CUADRO 22 

CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACIONES DE PLATANO EN 

MEXICO 1977-1985 

- PRODUCCION 
Nl\CICN\L 

276.0 

393.l 

271.4 

437,8 

604.8 

572.4 

640.5 

076.7 

996.0 

585.4 

(MILES DE TONELADAS) 

VENTAS 
EXTERIOR 

15.8 

19.3 

l8A

l7 .5 

3.7 

17.2 

32.5-

43 .8 

21.l 

l.3 

1.4 

'l.4 
i:]_ 

L6:_ 

2.2 

1.3 

CONSUMO 
INTERNO 

l 260.2 

l 373.8 

l 253:0 

L 420.2 

2 049 .2 

1 952.2 

i 562 .8 

_98._7 

98.6 

98.1 

98.8 

98.6 

99.0 

98 .5 

98.4 

97.8 

98 .6 

FUENTE: Consumos Aparentes de Productos Agrícolas, Anuarios de 
Comercio Exterior y de la Direcci6n General de Estudios 
de Informacidn Sectorial. SARH. 



CUADRO 23 

PARTICIPACION DEL AREA DE MERCADO EN LA DEMANDA NACIONAL 
DE PLATANO 1980-1986 

AllOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

PROMEDIO 

1 PERIODO 
1986/80 

(MILES DE TONELADAS) 

CONSUMO DEMANDA DE PLATANO* 
NACIONAL EN EL AREA DE MERCADO PARl'ICIP!\CICN 

(MILES TON) (MILES DE TON) • 
420.2 279. 7 19.7 

583.6 284. 6 18. o 

1 557.6 289 .3 18 ~ 5 

615.9 294 .2 18.2 

2 044 .2 299 .2 

1 952.2 304 .2 

1 392.3 309.0 

1 652.3 294.3 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 

- 0.33 l. 7 

FUENTE: Consumos Aparentes y de la Direcci6n General de Estu
dios, Znformaci6n y Estad!stica. 

* Datos estimados .. 



CUADRO 24 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE PLATANO CON RESPECTO 
A LOS PRECIOS AL CO!ISUHIDOR; 1975-1985. 

PRECIOS 
AAO AL MENUDEO VARIACION CONSUMO NACIONAL 

$/KG % (MILES DE 'ICNEU\DllS) 

1975 2.43 l 191.2 

1976 2.58 6.20 l 189.0 

1977 3.33 29.00 l 260:2 
,·.; -_ ---~ 

1978 3-. 71 Ü.40 .l 373;·0 --

1979 4.97 34.00 .1 25_2.!j 

1980 4.87 2.00 - 1 
420.'2· :·-- .. 

.1981 12~10, - 148 .• 45 l: 
_, .> . ·,·· ·~-

1982 17.33 43.22 .557.-6 

1983 30.83 77 .90 615.9_ 

1984 40.00 29.74 2 044 ;.2 

1985 70.00 75.00 952.2 

TASAS DE CRECIMIENTO 

39 .9 5.0 

FUENTE: Elaborado con datos del boletín interno y Anuarios 
de Producción Agrícola de los E.U.M. S.A •. R.H._ 



ARO 

1977 

Pltitano 
$/kg. 

322.50 

PRECIOS AL_MENUDEO DEL.:PLATANO Y DE OTRAS_,_FRUTAS 
- · 1,9 :.e :1. · --:e: _:C::: .. _ 

tJ.tranja 
$/kg. 

230. 6 

- ,:;-~-- :: · - --- •':L D: :'~:!. ----·u': -

CUADRO 25 

60,80 

FUENTE: Elaborado con datos del Boletín Merisua1:·'de:, Ín'f~-~~~-~,~:~ri A~~~p~Cu~ria·. Dirección 
General de Estudios, Informacl6n y Estad!stica-Séctorial. 



CUADRO 26 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE PLATANO NACIONAL Y DE LA 
AREA DE MERCADO* 1988-1992 

AflOSc' 
~. -)~ 

(MILES DE TONELADAS) 

CONSUMO DE LA AREA 
DE MERCADO 

(MILES DE TON) 

314. 7 

320.0 

325.5 

331.0 

336. 7 

FUENTE: Elaborado con datos del cuadro 23 

• Comprende a los Estados de Jalisco, Nuevo Ledn, Chihuahua, 
ourango, Sonora y Zacatecas. 



CUADRO 27 

PARTICIPACION DE LA PRODUCCION DE PLATANO DEL ESTADO DE 
COLIMA EN LA PRODUCCION NACIONJ\L, 1977~1985. 

(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCCION 
NACIONAL 

MO (MILES DE TON) 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

-Í983 

1984 

1985 

PROMEDIO 

PERIODO 
1985/77 

276.0 

393.1 

271.4 

437.8 

1 604 .'8 

572.4' 

640.5 

076.7 

1 996.0 

585.4 

TASA MEDIA 

5.7 

PARTICIPACION DEL 
ESTADO DE COLIMA 

(MILES DE TON.) 

184. 6 

261.0 

263 .2 

252 .9 

270.i 

164.1 

211.1 

244 .0 

255.1 

227.8 

DE CRECIMIENTO 

2.5 

PARTICIPACION 
~ 

12.9 

11.8 

11.3 

14 .4 

FUENTE: Elaborado con datos de consumos Aparentes de productos 
agr!colas y anuarios estadísticos de producci6n agrico 
la de los E.U.M. - " - - ---.. 



CUADRO 28 

PROYECCION DE·LA'OFE~T¡ 
y DEL. ESTADO DE':coLIMA; 

;~ ~,_. "":: ;. '.;_: .. -·.,: :., .' -., 
" , :)i~ ~·.;r· .' ·,- . i ;;:·.· '1 • 

•· · APiíooüC:í::i:aN /: •• 
. AAos ;• "' Vc'~~~~~1g%~6~j / . , 

{ ~;;~t,;i):~:4,it,9t 0 
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PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE PLATANO 
1988-1992 

(MILES DE TONELADAS) 

AllO 
PRODUCCION DEL DEMANDA EN EL 
ESTADO DE COLIMA AREA DE MERCADO 

190·0 230.S 314. 7 

1989. "236 .3 • 320.·0 

1990 242.2 

. i991 248.3 

1992 254 .s 

CUADRO 29 

FUENTE: Elaborado con datos de los c;,_adrcis· 23 y 27 



EVOLUCION DE LOS ·PREcIOS MEDIOS RURALES DEL 
PLATANO 1975.,-1987. 

1980 

198 l 

1982 

1983 J .65 

1984 2.96 18.9 

1985 l.93 34.7 

1986 1.38 28.5 

1987 0.90 34.8 

FUENTE: C~lculos con los índices implícitos 
del P.I.B. del Sector Agropecuario. 

PERIODO TASA DE CRECIMIENTO 

1980/1975 

1987/1980 

0.4 

- 10.2 

CUADRO JO 



EVOLUCION DE LOS 

AROS MEDIO RURAL 
PESOS/KG. 

1975 o. 78 

1976 

1977 

1978 

"-i979 

1982 - ~ 
1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Período 

1980/75 

1987/80 

5;90 

13.02 

18.70 

20. 00 

25.60 

39 .41 

TASA 

19.6 

54 .1 

DE 

115 .10 

219 .4 o 

CRECIMIENTO 

18 .6 

76.8 

CUADRO 31 

FUENTE: Boletín Interno de la DGA y de la Direcci6n General de 
Estudios, Informaci6n y Estad!stica Sectorial. SARH. 



CUADRO 32 

EVOLUCION FUTURA DE LOS PRECIOS OEL PLATANO 
1988-1990 



Al<OS 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

CUADRO 33 

PROYECCION DE LA POBLACION EN EL AREA DE 
MERCADO 1907~1992 

HABITANTES 

TOTAL NACIONAL NUMERO DE * PARTICIPA-
HABITANTES CION % 

80975753 14820938 

82538585 15053069 

84131579 15293918 

85755318 15538620 

87410395 15787237 

89097415 16039832 

PROMEDIO 84984840 15422269 18 .1 

FUENTE: Elaborado con datos de proyecciones de 1a pobla 
ci6n de México y de las Entidades Federativas.-
1980-2010. INEGI. 

~/ Comprende a los Estados de Jalisco, Nuevo Le6n, 
Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas. 



PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA OBRA CIVIL 

CONCEPTO 

EDIFICIO 

Preliminares 
Cimentaci6n 
Estructura de Concreto 
Muros, Cadenas y Castillos 
Pisos 
Recubrimientos 
Azoteas y Techumbres 
Instalación Hidr~ulica 
Instalación Sanitaria 
Herrería 
Equipo de Soportería 
Vidrio 
Pintura 
Limpieza 

OBRA EXTERIOR 

Cercas y Bardas 
Cisterna 
Pa'\·irnentos y Territorios 
Instalaci6n El~ctrica 
Instalación Hidr~ulica 
Instalación Sanitaria 
Licencias, Permisos y Conexiones 

COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL 

7\ de supervisión 
Asesor!a y Proyectos 
40\ Indirectos 
I.V.A. 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 

FUENTE: Cálculos Propios. 

IMPORTE 
(Miles·· de Pesos) 

l5l 895.3 

15 7l2. o 
12 153.5 
19 876.5 
lS 173.5 
ll 555.5 

160. 6 
43 75l.2 

575.l 
L 215.4 
3 082;4 
4 650.0-

296 ~ 6--
323;2 
166.l 

16 694.0 

11 935. o -
r- 509 ;2 -

655.0 
372. l 
266.5 
957. l 

i 812.3 

168 589.4 

11 80l.3 
3 709.0 

67 435.8 
25 288. 4 

276 823.S 

CUADRO 34 
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