
11 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PHOFESIONALES 

"ACt\TLAN" 

.,...;;/ . 
¿; 

EL DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSION 

INSTALACION DE UNA PLANTA BENEFICIADORA 

DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MORELOS 

[ FALLA DE ORIGil l 
T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 
PRES EN TA: 

ARTURO BARRERA MONTES 

ACATLAN, EDO. DE MEXICO I989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I c E 

PRIMERA PARTE 

MARCO TEORICO 

CAPITULO 1.- DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS DE INVERSION. 

1.1.- El Desarrollo Regiona1 en México. 

1.2.- Los Proyectos de Inversión en el Desarrollo 
Regional. 

SEGUNDA PARTE 

CASO PRACTICO 

CAPITULO 2.- ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION. 

2.1.- Justi~icación y antecedentes del proyecto. 

2.2.- Estudio de mercado y comercialización. 

2.3.- Producción y disponibilidad de materia prima. 

CAPITULO 3.- ESTUDIO TECNICO Y FINAN~IERO 

3.1.- Localización y tamaffo del proyecto. 

3.2.- Ingeniería del proyecto. 

3.3.- Inversiones. 

3.4.- Financiamiento. 

3.5.- Presupuesto de ingrcoos. costos y gastos. 

CAPITULO ~-- EVALUACION Y ORGANIZACION 

4.1.- Evaluación. 

4.2.- Organización. 

CONCLUSIONES y RiCOMENDACIONES. 

BIBLIOGRAFIA. 



2. 

PRI•ERA PARTE.- MARCO TEORICO 

CAPITULO 1.- DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS DE INVERSION. 

1.1.- El Desarrollo Regional en México. 

El desarrollo regional es un proceso amplio que conforma las 
diferentes actividades que desempeñan gobierno, empresas, 
Jnstituciones, hogares y personas en los niveles económico, 
social, cultural, político y físico; y que afectan a determi 
nadas partes de un país que reciben el nombre de ''región ec; 
nómica". -

El desarrollo en las regiones también se puede definir como 
un aumento en el bienestar de la región expresado por indica 
dores tales como: el ingreso percápita, la disponibilidad dt;' 
servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y 
administrativos. 

La teoría del dcoarrollo regional. especialmente el económi
co, contempla el crecimiento de la región desde dos puntos 
de vista: desde a1~uera y desde adentro: el primero destaca -
el mecanismo de como el crecimiento pasa de una región n 
otra mientras qu·e el segundo dedica .atención especial al de
sarrollo que dentro de determinada región se efectúa. 

El desarrollo de las regiones de un pn{s rormn parte del de
sarrollo general de esa naci6n, incluso vinculadas a ln evo
lución del desarrollo en todo el territorio nacional, de - -
aquí que al ocuparnos del estudio de dichns regiones se tome 
en cuenta la interdependencia de cada región con el conjunto 
del país. 

El objetivo primordial del desarrollo de una región es el de 
atacar el problema del desequilibrio regional del desarrollo 
económico. Este objetiva se puede lograr mediante la conse
cución d~ metas concretas y gcneroles, 

Dc11tra de las mctns concretos podemos scílalar: creación de -
fucnt~s de trabnJo en lo región, elevar el ingr~sa percápita 
de s11 población, fomentar ln creación de Muevas actividades 
"prad11~tivas, crear y mcjorAr vías de comunicación, electriri 
car l~K rincones mas apartadas, impulsar la agricultura me-
di~nt•• sistemas de riego opernbles y ericientcs, asietcncia 
técnico y crédiLos suficientes y oportunos; desconcentración 
de ln ir1dustrin urbana, creando lns condiciones propi~ins ~n 
las diferentes regiones, elaborar estudios de preinversión -
que permitan vislu~brar al inversiqnista yR sea público o 
privado, las vt"ntajns y desvento.Ja:s en la o.signación de re
cursos. 



Mediante las metas generales, el desarrollo regiona1 partic! 
pa en la integración económica nacional, en la distribución 
del ingreso y la riqueza de manera más equitativa y por últ! 
mo, promueve el desarrollo económico como medio para elevar 
las condiciones de vida de las comunidades de la región y 
del país. 

Los orígenes del desarrollo regional en México se remontan -
aunque someramente durante los primeros intentos de planea-
ción en México en los años de 1930, Cecha en que se expide -
la primera Ley para elaborar el PLAN NACIONAL DE MEXICO. 

En 1942, se crea la Comisión Federal de Planeación Económica. 
Seis años después se constituye la Comisión Nacional de In
versiones. En 1954 se crea la Comisión de Inversiones que -
depende directamente de la Presidencia de la República. 

En 1958 se trntó de dar impulso decidido· a la planeación en 
México, creándose la Secretaria de la Preside11cia, a la que 
se dotó de amplias racultades para el diseño y ejecución de 
la política económica principalmente del sector público, 
otorgándoscle autorización legal para hacerla extensiva en 
cierta medida, al sector privado. 

Durante el gobierno de L6pez Mateas se creó por acuerdo pre
sidencial, la Comisión Intersccretarial entre ln Secretaria 
de Hncienda y la de la Presidencia, con la rinalidad de for
mular los planes de desarrollo económico y social del México 
de esos años. 

Durante el cuarto año del mandato de Luis Echcverrin se ela
bora el Programa de Desarrollo Económico y Social 1974-1980 
con objetivos básicos entre los que deGtacan: aumentar la en 
pacidad de la estructura productiva para absorber gran canti 
dad de mnno de obra, dis~ribuir mejor el producto nacional,
acelerar el crecimiento y afianzar 1a independencia tecnoló
gica y económica del exterior. 

3. 

En 1976, se crea la Secretaria de Programación y Presupuesto. 
Con la finalidad de diseñar y ejecutar la político económica 
del pais. 

EsLa Secretaria, durante el sexenio de L6pez Portillo, elnb~ 

ra el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Durante el mandato de Miguel de la Madrid se diseña el Plan 
Nacional de Desarrollo en donde se contemplan los lineamien
tos generales que enmarcan la actuación del Sector Público, 
Privado y Social referente a las tareas para superar los re
tos que en ese tiempo enrrentnba nuestra economía. En mate
ria de Desarrollo Rural e Integral (PRONAORI) cuyas acciones 



principales están encaminadas al fortalecimiento económico 
de las diferentes reg4ones que conforman el país. 

En los próximos seis años de la administración de Salinas de 
Gortari, el gobierno deberá enrrentar la problemática regio
nal con una participación activa de la ciudadanía. Deberá 
erradicar actitudes paternalistas y solo deberá constituirse 
en el gran orientador del esfuerzo de la sociedad en la sup~ 
ración de sus demandas más sentidas. 

Kvo1uci6n y 1i•itantes 

Durante las des últimas décadas ha existido la preocupación 
gubernamental por sentar las bases de un desarrollo equili
brado de las direrentes regiones económicas que sobreviven 
en el país. 

La preocupación se ha materializado mediante la obra pública, 
primero creando la inrraestructura básica (carreteras, puen
tes. electriricación, teléfono) y de beneficio social (hospi 
tales. escuelas, vivienda) para así paulatinamente integrar= 
las al proceso de crecimiento económico y desarrollo social 
plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo producto de la úl 
tima administración .presidencial. -

En nuestros días, fortalecer el desarrollo regional signifi
ca adoptar y adaptar nuevas tecnologías, sin alterar lns ba
ses de la vida comunitaria, en la que está presente el capi
tal humano del campo mexicano. 

El desarrollo rural deberá dirigirse no solo a los producto
res; también deberá tomarse en cuenta en las nuevas políti
cas la posición e interés de los grandes núcleos campesinos 
que sobreviven del trabajo jornalero. 

La evaluación del nuevo desarrollo regional dependerá de - -
aquí en adelante de los acuerdos básicos entre p~oductores 
ejidales, comunales y pequeftos propietarios que reconocen en 
la descentralización erectiva el poder de decisión; y en la 
desconcenlración de acciones, la mejor estrategia del Estado 
Mexicano pnrn avanzar en el desarrollo regional. Todo esto 
exigirá ];\ participación del productor, dPl ejjclatario, del 
comunero, del jornalero y del con~umidor del campo. 

En lo qt10 so rcricre a los limitantes del desarrollo regio
nal en N~xico, estas pueden tener su origen en los aspectos 
natural, ~con6mico, social, político, e institucional. 

La limitante r1aturnl radica en la existencia de regiones 
cuya supcrricie eslá cubierta de montañas, selvas, tierras 
áridas y semiáridns, erosionadas y desérticas y que por con
secuencia no disponen de recursos naturales que explotar Y -
aprovechar, careciendo naturalmente de obr~s de infraestruc-
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tura adecuadas y suricientes dificultando de este modo, el -
establecimiento de unidades productivas que reactiven la eco 
nomía regional. -

Dentro de las limitantes de tipo económico se pueden citar -
las siguientes: falta de inversiones en el renglón infraes-
tructural, industrial, agroindustrial, ausencia de alicien-
tcs riscales que vengan a motivar al inversionista, etc. 

En el aspecto social las tradiciones arraigadas y el fanatis 
mo religioso desempeñan un papel importante en el atraso de
algunas regiones del país, ya que a la cooperación y produc
tividad en el trabajo se interponen las costumbres y creen
cias. 

Otro origen del desequilibrio de algunas regiones son los -
dialectos de algunos núcleos de población indígena que pre-
fieren vivir aislados de ln comunidad nacional. Las direre~ 
cias raciales. la insuficiente educación y las costumbres r~ 
ligiosas, contribuyen notablemente a la fragmentación del 
territorio regional en zonas pobres y prósperas. 

Aunque parezca irrazonable e ilógico. algunas regiones o Es
tados del país se debaten en una situación económica dirícil 
debido en buena parte a medidas discriminatorios por parte -
del gobierno federal. producto, algunas veces; de resenti-
mientos equívocos o desavcnicncias políticas con los gobier
nos o funcionarios locales o estatales, de aquí que muchos 
funcionarios o políticos encumbrados fomenten aun más el de
sequilibrio económico dentro del país, promoviendo inversio
nes federales o estatol~s en determinadas regiones que son -
de su interés, sin reparar en las carencias y privaciones de 
las demas zonas o regiones. 

Por último la limitante institucional se mnniriesta en que 
la po1itica económica del Estado Mexicano, represento un pa
pel primordial en el desequilibrio del desarrollo regional, 
ya que si el gasto público n~ se destina en base a programas 
y proyectos bien elaborados y que tiendan a bcnericiar a to
da ln población, sus acciones serán sin duda dos sectores de 
la población que 110 siempre son las que más necesitan del a~ 
xilio del sector público. 

En lo que se reriere a la coordinación entre las diversas 
instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, es
ta debe ser cuidadosa y ericiente sobre todo en la formula
ción, evaluación y ejecución de proyectos productivos, ya 
que en base a esta coordinaci6n se aprovechará al máximo el 
material existente en cada uno de ellos, ya sea para actual! 
zarlos o para complementar otros, evitando de esta manera eI 
dispendio de recursos financieros, humanos y materiales. 

s. 



6. 

Su~importancia en el proceso de p1ancación nacional. 

La plani~icación del desarrollo regional es parte de un am-
plío sistema nacional de formulación de planes y políticas -
de desarrollo a nivel regional. 

El desarrollo de una región se planifica y dirige a trav4s 
de un plan que reviste metas cuantitativas que deberán alean 
zarse en un lapso previsto, describiéndose en el mismo plan
los medios para lograr es~s metas .. 

La plani~icación a nivel regional se concibe como el plan o 
conjunto de planes que dan como resultado de una actividad -
continua que se inicia recopilando información indispensable 
para conocer los problemas que plantea en un primer plano el 
desarrollo de una región y en el segundo el nacional. 

La fose siguiente contempla la elaboración de proyecciones y 
programas sobre el posible desarrollo en el futuro, después 
se uvaluan para incluirse por los mús convcnlcntes y por úl
timo. el plan se ejecuta. Con esto, los planes se convier
ten en programas de acción concreta, teniendo en cuenta que 
durante el transcurso de la ejecución del plan. se deberán -
hacer evaluaciones periódicas para hacer los ajustes necesa
rios. 

La planificación regional está íntimament~ ligada o la nacio 
nal. sectorial y local, contribuyendo a englobar ese vínculO 
en un sistema amplio y coordinado de planificación en virtud 
del cual cada parto se hace más e~iciente y precisa. 

La plonificación del desarrollo regional se puede hacer 11 des 
de arriba'' deselosando planes sectori~les en programas y pr~ 
yectos separados pero coordinados y que se transmiten a las
difcrentes localidades y participantes del prnr·eso. 

En cambio, Si los planes locales están resumidos dentro de -
los regionales y estos dentro del plan nacionnl, se dice que 
la planificación se ha reali~ado ''desde abajo''. 

En la región norte de Morelos, en donde se ubicará la unidad 
productiva que plantea el presente e~tudio, existen proyec-
tos de inveraión cuya formulación y evaluación han obedecido 
a intc1 ~ses particulares de un sinnómero de dependencias, 
las ct1ald~ muchas vec~s les enmarcan dentro de algón plRn 
sectorial o estatal, con ln finalidad de que las autoridades 
encargadns las ejecuten o faciliten su puesta en marcha. 

En el gobierno del Estado de Morelos exisie la Secretaría de 
Desarrollo Económico. la cual no ha sido capaz de coordinar 
las actividades de las dependencias federales que permitan -
por un lado canalizar a la región o al Estado recursos fede
rales y por el otro inducir las actividades productivas en -
los renglones que convengan a un desarrollo regional equili
brado. 



El desarrollo regional entendido así. deberá tener un enfoque 
nacional con la finalidad de considerar las diferentes poten
cialidades del país para acelerar un crecimiento en la produc 
ción y un desarrollo sostenido en los niveles de bienestar sO 
cial. -

7. 

El desarrollo en las regiones representa un aspecto primordial 
como instrumento de vinculación con el tjesarrollo nacional ya 
que contribuye a desglosar los planes nacionales y sectoriales 
en programas y proyectos separados pero coordinados y a trans 
mitir y ejecutar las directrices a nivel nac.ional en los munI 
cipios y las regiones del país. -

Así la plani~icación del desarrollo nacional, además de la d! 
mcnsión espacial. adquiere una perspectiva cronológica más 
prolongada del desarrollo regional. Por otra parte al vincu
larse la planiricación regional con la nacional, aquello se 
descompone en etapas de aplicación medianas, en las que las -
posibilidades de desarrollo de todo el país se evnluan mejor 
por tener desagregado en periodos cortos el avance del proce
so regional .. 

En resumen, el enfoque regional del desarrollo nacional permi 
tirá ocuparse de los desequilibrios y problemas que las dife= 
rcnLes regiones de México presentan; sin perder la perspecti
va integro.dora a nivel nacional, l Ínea que faci 1 i tará el cami 
no de un crecimiento económico sostenido y un mejoramiento eñ 
los niveles de bienestar de la población. 

E1 pape1 de1 Estado en su impulso 

Una de las preocupaciones centrales del Estado Mexicano duran 
te los últimos años, ha sido corregir los desequilibrios en -
el desarrollo regional del país. En erecto, n trnvi!s de la -
intplementación y ejecución de una serie de progrumns eubPrna
mcntales se ha tratado de vincular a las regiones económicas 
más desravorecidas con los centros o regiones que presentan -
niveles de desarrollo económico y soclal más elevados. En 
ese sentido, la acción estatal hn procurado crear las condi-
ciones económicas y políticas que posibiliten en 1in 1norco de 
corresponsabilidad compartida con las di~erentes instancias -
de gobierno llevar adelante la dcsccntralizoci6n de la activi 
dad económica y el fortalecimiento municipal; ambos elcmentoS 
indispensables para desarrollo regional m6s armónico y - -
equilibrado. 

Para la consecución de los objetivos del desarrollo regional, 
particularmente durante las dos últimas administraciones se 
han concertado acciones en las entidades Ccderativns a erecto 
de que éstas puedan tener una mayor participación en la defi
nición y ejecución de políticas específicas de desarrollo re
gional. De esa manera, el estado ha logrado un significativo 
avance tanto en 1os niveles de planeación como en los niveles 



de operación de programas concretos. Dicho avance arte del 
reconocimiento de que como producto de la crisis ec nómica -
por la que atraviesa el país, es necesario involucr· r de ma
nera máe decidida a los gobiernos estatales y munic pales en 
lo& programas de desarrollo regional. En esa rorma a· dife
rencia de otros años donde el estado asumía una pos ci6n pa
ternalista que lejos de beneficiar a los grupos y r!giones 
que se pretendía apoyar y que generaba en muchas oc~siones, 
un mayor gasto en el mantenimiento. costosas inrraeftructu-
ras institucionales. hoy el estado congruente con lt coyuntu 
ra económica ha asumido un papel en el que sin perd r su re~ 
toría, ha trasladado una serie de responsabilidades y ~unci~ 
nes no sólo a di~erentes instancias de gobierno, si o que -
también a amplios grupos del sector social. 

En esa perspectiva. si bien es cierto que la intervención del 
Estado seguirá siendo imprescindible para articular/ una pol! 
tiea coherente de desarrollo regional, el logro de los obje
tivos propuestos dependerán cada vez más de la capicidad que 
muestren los responsables en la ejecución de los p ogramas -
para conjugar ericiéntemente y aprovechar racional ente los 
recursos materiales y humanos disponibles en cada regi6n. 

1.2.- Lo• proyectos de inversión en el desarrollo ¡eg~onal. 

Es en la década de los cincuenta cuando inCit idad de -
organismos internacionales empiezan a destin r recur-
sos para 1a e1aboraci6n de proyectos de inve sión, con 
la Cinalidad de aumentar el número de estos 1ara ser -
~inanciados y reactivar regiones econ6micame te margi
nadas o deprimidas. 

Durante los primeros años de la siguiente, v rios paí
ses latinoamericanos consideran la formulaci·n y evalua 
ci6n de proyectos como una actividad de pre- nversió,1 -
medular y necesaria en la conCormación de pl nea o 
programas nacionales de desarrollo. 

En M~xlco actualmente, hay infinidad de Direcciones, 
Subdirecciones, Arcas y Departamentos dentro de 1n Ad 
ministración Pública Federal que se qedican a la ela: 
boroción de estudios y proyectos, de esas e número -
se r•,,\uce en su fase de promoción, reatringi¿ndose 
a~n :i~s en s11 ejecución. Lo anterior quier decir 
que existen un sinnúmero de estudios que pe monecen 
abandonados en despachos privados, bibliote y cen-
tros de investignción sin la menor oportuni de ser 
financiados y puestos en marcha. 

Lo arriba mencionuJo se debe b6sicamente a t ue el es
tud~o de mercado, cotizaciones de los rubro de la in 
versi6n, los c~stos y la evaluaci6n, no se levan a -
cabo con inCormación fidedigna y sin inclin cienes. 

8. 



9. 

Proyectos de inversión. 

Un proyecto de inversión se derine como el documento -
que gracias a los datos que conjunta, permite conocer 
las ventajas y desventajas en 18 asignación de recur-
sos, para producir bienes y servicios. 

Los proyectos se derivan de un conjunto de proposicio
nes sobre inversión y es el documento oficial de los -
estudios exhaustivos de las regiones o del marco geo-
gráfico delimitado y que constituyen un eslabón más en 
el proceso de planeación regional o nacional. 

La relación entre los planes de desarrollo, los progr! 
mas de inversión y los proyectos, demuestran que no 
basta con tener un paquete de estos últimos así estén 
bien vinculados y complementados, lo que se necesita -
es un plan de desarrollo que permita materializar las 
operaciones de éste no solo a nivel nacional sino tam
bién a niv~l regional. 

Lo anterior se puede concluir que los proyectos de in
versión deben Cormar parte de los planes como proceso 
deliberado tendiente a impulsar y a racionalizar los 
esCucrzoa que sobre planiricación lleven a cabo. 

Proyectos generadores de ocupación. 

La realización de un proyecto signiCica introducir en
la economía de un país o una región un elemento dinámi 
co que deberá traducirse elementalmente en la genera-= 
ción de puestos de ocupación. 

Las actuales condiciones económicas que se maniriostan 
entre otras en un creciente desempleo y restricción en 
la inversión productiva; será superada en el marco de 
una nueva estrategia de desarrollo regional que tenga 
como objetivo principal. la canalización de recursos -
en proyectos intensivos de mano de obra. 

Estos deberán observar las siguientes características: 

• Constitución legal de empresas autogcstivas y coges
tivas. 

• Asignación de recursos mínimos de inversión. 
• Utilización de procesos tecnológicos simples y alte~ 

nativos. 
• Aprovechamiento óptimo de recursos naturales dlaponl 

bles. 
• Aportaci6n de recursos humanos. Cinancieros y matc-

riales por los mismos ben~Ciciarios de las empresas. 
• Participación directa de los socios en labores de 

promoci6n, puesta en marcha, operación, administra-
ción y evaluación de las empresas productivas. 



La operación eficiente y consolidación financiera de -
estas unidades productivas dependerá en buena medida -
de los apoyos gubernamentales, que no propiamente de-
ben ser económicos. 

Las tres in~tancias gubernamentales podrán apoyar es-
tas empresas en los siguientes renglones: 

• Apoyo jurídico para su conrormación y registro legal 

10. 

• Agilización en los trámites administrativos y juríd! 
cos. 

• Apoyo f"iscal. 
Facilitar conductas para el suministro oportuno de 
materias primas 

• Coadyuvar en la identif"icación de canales de comer
cialización que garanticen el desarrollo sano de la 
empresa y el suministro oportuno y precios accesi-
bles en beneficio del consumidor. 

Pro7ectoe para la generaci6n de bienes y servicios b! 
aicoe. 

La crisis r.con6mica que ha vivido el país durante las 
dos últimas décadas ha desalentado la producción de 
bienes básicos y servicios socialmente necesarios. 

Esto ha dejado de ser en los últimos veinte aílos una -
actividad económica atractiva para la iniciativa priva 
da y ha exigido por parte del Estado una participacióñ 
más directa con el ánimo de solucionar demandas tan -
elementales de los sectores más desprotegidos de la p~ 
blación. 

La renuncia del capital privado al romento de la pro
ducción y prestación de servicios de primera necesidad 
y el deterioro paulatino de la participación estatal 
debido u las restricciones perióc. .cas del gasto p1jbli
co, ha exigido una participación seria y responsable 
del llamado sector social de la economía. 

De este modo las organi~acioncs del campo y la ciudad, 
lo mismo comunidades ejidales o uniones' de ejido, sin
dicato~ obreros y de la burocracia, lo mismo que unio
nes d•" •.1ccinos como colonias pQpulares, han conjuntado 
earu~r~os y aportado recursos en la instalación y opc
raci~n de pequ~fias y grandes fábricas de básicos así 
cornu ~~dianas y gigantes centros de comercializaicón y 
distribución de los mis1nos. 

Bajo tales circunstancias, el estado mexicano ha ofre
cido un sinn~~cr·o de apoyos y subsidios n la producción 
y prestación de serv~cios necesarios. Estos apoyos -
van desde el otorgamiento de facilidndcs paro la es-
tructuración legal de las empresas hasta garantizar -
en lo posible el suministro de materias y la comerci! 



lización de productos terminados. 

Dentro de las actividades reservadas para el sector so 
cial de la economía se ubican la evalu~ción y ejecu--= 
ci6n de proyectos de inversión tendientes a f'ornentar -
la producción y prestación de se~vicios en los siguien 
tes renglones: -

Agríco1a 

- Cultivos de maíz, rrijol, sorgo, soya, chile, avena 

- Desgranadoras de maíz y frijol 

- Centros de acopio y distribución de granos 

- Unidades agrícolas de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de maquinaria agrícola 

Hortf.co1a 

- Cultivos de cebolla, papa, lechuga, zanahoria, rába
no, col, colif'lor, berenjena, nabo, etc. 

- Centros de acopio y distribución de hortaÍizas 

- Unidades móviles de mantenimiento preventivo y co~ 

rrectivo de maquinaria agrícola. 

El perCil de un proycct~--de inversióu-es vital, debido 
a que a través de su análisis y aprobación, el ruturo 
inversionista decide empezar a invertir recursos en un 
estudio mas serio y acabado. 

Estudio de preCactibilidad 

El estudio de preractibilidad se concibe como un docu
mento técnico y económico cuyas c~nclusiones permiten 
rearirmar las recomendaciones hechas en el perCil. 

El perrll aborda cada una de sus partes integrantes en 
rorma somera pero su cuantiCicaci6n ai eo prorunda. 
El estudio de prcCactibilidad es el primer acercamien
to por un lado, al tamaño del mercado del producto, al 
grado de competitividad del bien a producir, a la se
lección de un proceso productivo sencillo pero con al
tos índices de productividad, la elección de maquina-
ria y equipo no soI'isticndo. Por otro lado, tendrá -
que garantizar el suministro adecuado y oportuno de 
las materias primas básicas¡ la seguridad de un merca
do cuya demanda ercctiva no esté supeditada a condicio 
nea externas al proyecto y por ú1timo a la seguridad -
en la rentabilidad de la ejecución de la idea de inver 
si6n. -

A estas alturas de las rases programáticas de un pro
yecto de inversión, deberá existir por parte del inver 
sionista la total seguridad en la aceptaci6n de la -
asignaci6n de recursos Cinancieroo y materiales para 
la puesta en marcha de la propuesta. 

11. 



Esta fase es trascendental porque la siguiente etapa -
representará para el inversionista la asignaci6n míni
ma del diez por ciento del total de la inversión que 
representa el costo de la elaboración de un estudio de 
ractibilidad. 

El estudio de prefactibilidad deberá contener: 

a) Antecedentes del proyecto 
b) Estudio de mercado y comercialización 
e) Ingeniería del proyecto 
d) Evaluación financiera, técnica y económica 

Ketudio de Cactibilidad 

Es el documento que concentra toda la información que 
pcrmi~e al inversionista iniciar la ministración de 
recursos financieros para la puesta en marcha de la -
unidad productiva que el estudio plantea. 

El estudio de factibilidad deberá contener el análisis 
serio y cuantificación sin inclinaciones de cada uno -
de los siguientes apartados: 

a) Justificación y antecedentes del proyecto 
b) Estudio de mercado y comercialJ..zación 
c) Análisis de la producción y disponibilidad de mate-

rias primas 
d) Localización y tamaño del proyecto 
e) Ingeniería del proyecto 
f) Inversiones 
g) Financiamiento 
h) Presupuesto de ingresos, costos y gastos 
i) Evaluación económica y social 
j} Organización 
k) Conclusiones y recomendaciones 

La explicación de cada uno de ellos no es necesaria en 
este apartado ya que el presente estudio de investiga
ción contempla todas y cada una de ellas con toda la 
profundidad que se requiere. 

Proyecto de inversión 

El proyecto de inversión es el documento culminante en 
la puesta en marcha de cualquier unidad productiva. 

12. 

!.a r1urtc central de este. la constituye definitivamen
te ·~l estudio de factibilidad sin hechar de menos la 
importancia que revisten cada una de las partes resta~ 
tes. 

Un proyecto de inversión deberá contener los siguientes 
documentos: 

- Plantilla de datos básicos 



- Carta de aceptación de la comunidad en donde se ins
talará la unidad productiva 

- Registro Cor•nl de la sociedad de producci6n 

- Per•iso de 1a Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial. Secretaría de la ReCorma Agraria, Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos o en su defec
to de 1a Secretaria de Co•ercio y Fomento Industrial 
dependiendo del tipo de proyecto y su ubicación. 

- Proyecto de ractibilidad t~cnica, económica y finan
ciera. 

- Progra•a de ministración de recursos para la puesta 
en marcha de la Unidad productiva 

Convenios de suministro de materias primas e insumos 

- Planes arquitéc~ónicos de la obra civil 

- Planes de la Ingeniería de detalle 

- Planes de distribución y ubicación de maquinaria y 
equipo. 

- Programa de puesta en •archa de la planta 

- Ministración y periodicidad de la ejecución de capi-
tal de trabajo para e1 arranque de la Unidad produc
tiva. 

De este modo se establece claramente la dirercnciaci6n 
entre proyecto de Cactibilidad y proyecto de inversión 
El primero es el docu•ento central que permite determi 
nar la rentabilidad de la inversión y e1 segundo es el 
conjunto de documentos que asegura la puesta en marcha 
del proyecto. 
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Metodologías en la evaluación de proyectos do inversión 

Existen diCerentes Cormas y métodos en la evaluación -
de proyectos de ractibi1idad. Lo primera diCerencia 
radica en el tipo de proyecto a medir. Será diCerente 
el método de evaluación y también de formulación en 
proyectos agrícolas, pecuarios, hortícolas. frutícolas, 
agroindustriales, industriales, de servicios, etc. 

La diCcrenciación en la ·evaluación no radica en la uti 
lizaci6n de los diferentes métodos de medición y cólcÜ 
lo de resultados (costos, gastos, ingresos. utilidad -
bruta y neta, etc.), que permiten ln evaluación rinnl 
del proyecto. 

Por ejemp1o no se utilizará c1 mismo método de evalua
ción en la construcción de un puente al de una agroin
dustria. Mientras el pri~cro se considera como obra -
de bcneCicio social y se tendrá que evaluar su repercu 
ci6n en la vida comunitaria; 1a segunda se deberá eva= 



luar primeramente desde el punto de vis~~ económico, -
financiero y técnico y pos~eriormente en el aspecto so 
cial. -

A pesar de que los m~todos de evaluación se di~eren-
cian de acuerdo al tipo de proyecto la utilización de 
indicadores es usual y uniforme. 

De es~e modo los indicadores más usados en la evalua
ción de proyectos son las siguientes: 

- Punto de equilibrio económico y financiero 

- Rentabilidad contable 

- Margen de utilidad 

- Rotnci6n de la inversión 

- Rendimiento de la inversión 

- Valor presente neto 

- Tasa interna de rendimiento económica y social (TIR) 

- Análisis de sensibilidad 

- Relación beneficio costo 

- Ocupaci6n por unidad capital 

- Precios de recursos sombra, cte. 

Todos estos indicadores fueron calculados en la evalua 
ción del proyecto, parte central del presente cstudio
de investigación. 

La importancia de los proyectos de inversión en e1 d6-
sarrol lo regional y en el proceso de p1aneación. 

Las actividades de preinversi6n que convergen en el de 
sarrollo regional, es el conjunto de actividades mós -
próximas a la inversión. La formulación y evaluación 
de proyectos que conforman una de las actividades de -
la preinvcrsión, se enfrentnn a dos problemas: 

1) Que ln preinvcrsión no incorpora pautas metodológi
cas adecuadas que permitan identtricar algunas al
te1•nativas de proyectos rentables. 

2) Que pese a los adelantos técnicos y teóricos en la 
cvnluación, no permite; debido a los escasos resul
tadou a que se llegan; seleccionar las decisiones -
de inversión. 

t4. 

Lo anterior origina que se invierta en proyectos aisla 
dos, que se tcnea que elegir entre proyectos distintoi 
(construir una csct1ela o un puente) o que los encarga
dos de la planeación, se tengan que inclinar por deter 
minada propuesta ya sea por la presión de la comunidad, 
por interés electorero o particular; olvidando q.ue la 



elección de un proyecto deberá ser por las condiciones 
de nuestra economía; primero rentables técnica y ccon6 
micamcnte, no olvidando el impacto social. -

En la región norte del Estado de Morelos, lugar donde 
se ubicará la presente propuesta de inversión, no suce 
de lo anterior, simple y sencillamente porque no exis= 
ten más de 15 proyectos de inversión y de diversa índo 
le. · -

La formulación y evaluación de proyectos y no solo - -
agroindustriales dependen de factores totalmente aje
nos a los que se debiera. Esta la llevan a cabo, no 
solo organismos federales sino también del gobierno es 
tatal y municipal, pero todos y cada uno de ellos de -
acuerdo a sus fines e intereses. Si el estudio o pro
yecto no se cjccut6, se guarda celosamente y nunca 
vuelve a ser promocionado y menos ejecutado. Lo ante
rior pone de maniriesto que en la región norte del es
tado de Morelos, ni entre las mismas instituciones gu
bernamentales, existe colaboración o afinidad con el 
objeto de motivar la inversión y beneficiar a la pobla 
ción. -

15. 

Uno de los principales problemas que enrrenta la re-
gión, en su próceso de planeaci6n es la escasez de pro 
yectos de inversión, no sólo de carácter aeroindustriñl 
sino también agropecuarios, rorestales, turísticos y -
manufactureros. 

De este modo c1 presente trabajo apart~ de posibilitar 
una perspectiva de inversión en esta planta benericiado 
ra de miel de abeja, que apoyará no solo al pequeño -
apicultor de la región o a los integrantes de la Socie 
dad de Solidaridad Social ''llijos de Emlliano Zopata'' ~e 
neficiarios de este proyecto; sino también a la pobla-
c;ón consumidora del Estado¡ presenta un paso hacia la 
conrormación de un paquete de proyectos a nivel regio
nal que sirvan al inversionista privado o a laa institu 
cienes públicas poner en marcha el máa ventajoso. y quC 
para otros sirva de consulta o comparación para estu-
dios posteriores que vengan a conrormar y Cortalecer el 
proceso de planeación regional en cstn región. 

La plancación económica rcgionai se dcrine como la eje
cución de diversos procesos tendientes al desarrollo y 
al aprovechamiento óptimo de sus recursos, que deberá 
traducirse en un crecimiento económico y social sano y 
sostenido y que se maniCiesta por: incremento de la pro 
~ucción, mejoramiento del ingreso percápita así como u; 
desarrollo regional equilibrado. 



En el plan de desarrollo regional como el documento pi
loto de la política económica deberá ser el riel reI'le
jo de las condiciones económicas y sociales de la re-
gión y de estas a su vez con otras regiones. Tomando -
en consideración eso, es necesario contar con los diag
n6sticos regionales que contemplen sus recursos, causas 
de atraso o decrecimiento, motores de su evolución y -
potencialidades de corto y mediano plazo. · 

Si a lo anterior se insertan proyectos de inversión ren 
tables tanto al plan estatal cte desarrollo como al Plañ 
Nacional, se estarán sentando bases verdaderas de una 
planeaci6n regional. 

16. 
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SEGUNDA PARTE.- CASO PRACTICO 

CAPITUL"O 2.- ESTUDIO DE MERCADO Y CO•ERCIAL1ZACION. 

El proceso de rormulación y evaluación de proyecto~, inicia con la 
identificación de ideas de invcrsióp y culmina con 1a ejecución de 
proyectos; sólo después de recorrer una serie de rlecisiones parcia 
les mediante las cuales se reduce progresivamente la inccrtidumbrC 
con respecto a la recuperación de lu inversión. 

Estas etapas o estudios de preinversi6n son más costosos o comple
jos a medida en que se avanza en el proceso de certidumbre. Den
tro de este proceso, el estudio de Cactibilidad es la etapa o docu 
mento primordial que induce al inversionista n decidir sobre la -
aceptnci6n o. rechazo de la inversión. 

El presente trabajo de investigación pretende en su fase medular, 
demostrar la factibilidad económica, Cinancicra y técnica para lo 
puesta en marcha y consolidación de un proyecto de tipo ngroindus
trial, 

2.1.- JuetiCicac16n y antecedentes del proyecto. 

El Desarrollo Regional en México que ha sido limitndo por la 
escasez de proyectos de inversión que permitan ol inveraio-
nista público, privado y social cnnalizar recursos económicos 
sólo podr6 ser superado mediante la realización de obras fí
sicos, productivas o de infraestructura que tienen su origen 
en el proceso de identificación, análisis, formulación, eva
luación y puesta en marcho de proyectos; deberá ser normada 
por los criterios y lineamientos que ~stnblecc el Sistema Na 
cional de Plnneación con la finalidad de que et intento pla= 
nificador en la región del F.stado de Morelos. área del pre-
sente proyecto se vea enriquecida y opoyada por la puesta en 
marcho de otras acciones afines. que permitan en un plazo ra 
zonable la c·onsolidnción del proyecto por un lado y por el -
otro, sentar las bases de un desarrollo reeionol sólido y -
equilibrado. 

En lo que se refiere a los onteccder1tcs de la propl1csta de -
inversión, es necesario scñalnr que la idea es producto de 
los beneficiarios directos. En el Estado de Morelos ha ini
ciado operaciones la Sociedad de Solidaridad Sociol ''Hijos 
de Emiliono Zapata•• S. de S.s. que se conrormo por cumpesi-
nos y ejidatarios de escooon rccurnos econ6micos, En los -
tres años de vida de la s. de S.S. han puesto en marcha pro
yectos de tipo agrícola y pecuario con ta finalidad de ope
rar unidades de producción intcgrnl. Rs decir. por citar un 
ej~mplo: aunado a sus cultivos de sorgo se han instalado 
granjas porcicolas y nvicolns; y. a estos últimas te han se-



guido la instalación y operación de pequeñas fábricas de ca~ 
nes frías y embutidos y centros de comercializaci6n de pollo 
fresco. Lo anterior demuestra que los integrantes de la S. 
de S.S. tienen el interés de acortar la distancia entre el 
productor y el consumidor final con el ñnimo de garantizar -
por un lado la rentabilidad de sus emprcsas y ofertas por el 
otro; productos a precios accesibles en beneficio de la po
blación. 

En este sentido, durnnte el último año la S. de S.S. ha ini
ciado la instalación y manejo de apiarios en la región con -
la finalidad de producir miel de abeja. Competir en el mer
cado nacional y exterior, requiere no sólo del manejo adecua 
do de los apiarlos, sino de una dcsoperculación, extracción7 
riltración, sedimentación y envasado de la miel; que conlle
ve a orrecer producto de buena calidad y a precio compet! 
tivo. 

De este modo el presente proyecto será presentado para su 
evaluación y aprobación ante la Secretaría de Programación y 
Presupuesto en su vertiente de los Programaa de Desarrollo 
Regional para que los recursos sean asignados en benericio -
de loa integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social ''Hi
jos de Emiliano Zapata••. De no ser considerada la asigna-
ción de recurüos por el Gobierno Federal, es necesario men-
cionar que la S. de S.S. ha iniciado trámites de autoriza-
ci6n ante dependencias del Gobierno Estatal y dos institucio 
nes bancarias q1JC operan a nivel nacional. -
(RANRURAL y BANCOMER). 

La dis"poslción de estas últimas sociedadeu nacionales de - -
crédito, es aceptable; todn vez que no es el primer Cinancia 
miento que proporcionan a esta ~ociedad de producción. -

2.2.- Estudio de mercado y comercializaci6n. 

El estudio de mercado y comercialización de un bien o servi
cio permite cuantificar su orerta y demanda. con el rin de 
conocer su relnción y poder aaí determinar los posibilidades 
cuantitativas y cualitativas parn la implementación de una 
nueva idea pruductiva, llámese planta. f"ábrica, taller, etc. 

El análisis del proceso merco1~~ía-consumo permite visualizar 
los canales idóneos de comCJ"~iali~aclón para que la miel a 
producir llegue a los consumidores con ef"iciencia y oportuni 
dad. -

El producto en el mercado. 

En este apartado se describen las características del produc 
to que se pretende ~laborar con al objeto de ubicarlo en ol
mercado que le correspondo dentro del área concebida parn el 
proyecto. 

18. 
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Características de In miel. 

La miel de abeja es un producto alimenticio con aspecto (en 
condiciones normales de temperatura y presión) líquido tras
lúcido 1 dulce, viscoso y aromático. 

Es un derivado del néctar de las plantas extraída y procesa
da por las abejas, transCormada por ellas como alimento en -
un líquido denso almacenado en el panal. 

La reacción de la miel es ácida, líquida en su condición ori 
ginal; pero con rrecuencin se puede cristalizar por la sepa= 
ración en rase de sus azúcares componentes, lns cuales son 
dextrosa y levulosa. Ocasionalmente contiene carbohidratos 
complejos, predominando Crecuentcmcnte la lc~ttlosa y siempre 
que no sea modiCicnda contiflnc minerales, colorantes vegeta
les e incluye granos de polen. Normalmente el aspecto extcr 
no y la calidad de la miel dependen del tipo de Clornción -
existente en la z.ona circunvecina a la ubicación del panal, 
varía de un color claro a medio obscuro, pero en lo general 
su aroma y sabor, más o menos se conservan. 

L~ calidad de la miel puede ser modiricada mediante procesos 
de refinación usando. tierras diatomaceas como agente nbsor-
vente de impurezas, y translormando el producto que inicial
mente tiene un aspecto obscuro y oprico, a su color amarillo 
claro y transparente. 

Composición química 

Ln composición química de la miel se mantiene apr6ximadamcn
te den~ro de un rango representativo de composición como el 
que se presenta en el cuadro número l. 

La mLel se considera suricicntemcntc madura cuando hn sido 
operculada en los panales por lns abejas, y mejor si dcspuéR 
de opcrculada hn permanecido aleGn tiempo en la colmena. 

PropLedodcD Cisico-químicaB 

La miel 5uclc µreducirse originando algunoc cubproductoc co
mo la cera. los propóleos y el pnn de las abcjau, que es una 
mezcla de miel y polen. La gravedad específica de la miel 
es de apróxi~adamente -SE~0.96-0.962 er/Ml. El punto dQ Cu
sión de la cera es de Tx~61.6-62.8lc y su composici6n qu!mi
cn conjunta al pnlmitnto de micirilo y el ácido ccroténico, 
Compuestos orgánicos que le rlan cRc carácter plóstico y anti 
humee tan te. r: 1 contenido de cera en los .,opérculos cons tl tu= 
yen apróximadamcntc el 1% respecto a la miel, sin destruir 
los panales, solo considerando la extracción. 

El color, el aroma y el sabor influyen en el comercio de la 
miel. Las exigencias en características del producLo esL4n 
de ncucrdo con los costumbres del consumjdor. En este senti 
do las mieles claras son más aceptadas que lns obscuros. -



La miel de abeja es un producto que se conserva inalterable 
por mucho tiempo, si la técnica del envasado es la adecuada. 
En el caso en que ocurra una cristalización modiricando el 
aspecto del producto se le puede dar un calentamiento a baño 
maría hasta su clariricación, seguido de una ligera rerrige
ración, y de este modo se logra mantener el producto en buen 
aspecto por un largo período de tiempo. 

Usos y aplicaciones 

La miel de abeja es muy empleada en el ramo alimenticio, en 
la industria y en la medicina. 

En la alimentación, para preparar mermeladas, jarabes, dul
ces de diI'crentes tipos, aperitivos y bebidas. 

En la industria para fabricar producto~ de belleza como cos 
méticos, en la industria de la tenería, en jabones especia-= 
les, en la fabricación de papel, licores, hidromiel. vino-
gro de miel y/o también se usa en grandes cantidades en la 
industria del tabaco. 

En el ramo de la medjcina, la miel se usa como materia prima 
para la extracción de levulosa, glucosa, sacarosa, dextrina, 
proteína, nitrógcna, ácido rórmico, cte. 

A continuación se señalan ~n rorma más esquemática, los usos 
de la miel de abeja. 

A2~mentos 

- Recubrimiento de dulce y agente de sabor 'para jarabes. 

- Como endulznnte y agente d~ sabor.para productos horneados 
panteles de miel y de caré. 

- Pasla para pan. 

- Dulces, barras de caramelo y rollos. 

- Productos enlatados como rrutas, postres y budines. 

- Gelatinas, mantequilla de I'rutns, prcacrvación de pepinos 
y salsas de rrutns. 

Azúcar 

- Como materia prima en la I'abricación de azúcares. 

- Como endulzante y agente de sabor. 

Bebidas Cermentab2es 

- Como endulznnte y agente de sabor. 

Coctel es 

En cocteles cordiales. 

- Con agua da soda y otras bebidas lieeras. 

- En whisky. 

20. 
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PI.ANTA 11ENE!'ICIADORA Df. MH:L EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

(ANALISJS QUIMICO DE LA MIEL DE ABEJA) 

COMPONENTE 

AZUCARES 

INVERTIDOS 

1.F.VUJ;OSA 

GLUCOSA 

SACAROSA 

HIERHO, CALCIO DF.XTRINA 

SOD 10, AZUFRF. CEN 1 ZAS 

MANGANESO PROTEINAS 

POLEN, ACIDO N!TROGENO 

FOSFOR!CO AC!DO 

ALBUMINA, TORPENOS HUMEDAD 

ALCOHOLES SUPEHIORES OTROS MATERIALES 

(MAll!TUL ETC.) 

T T 

•I 

14 

J. 9 

l. 8 

o.a 
o. 30 

0.04 

0.10 

17 .oo 
J. 68 

lU0.00 

FUENTF. A B C - X y í'. de la Apicultura, de A.J. Root 

Ed 1 torl al HACl!ETTE, BUENOS AIRES. 

CUADHO No. 1 



PLANTA ~ENEFICIADORA D~ MIEL EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

(ANALISIS QIJIMICO DE LA MIEL DE ABRJA) 

COMPONl.-:NTE 

AZUCARl-.:S 

INVERTIDOS 

HIF:flHO, CAI,CIO 

SODIO, AZUFRE 

MANGAN!".:SO 

POI.EN, ACIDO 

FOSfOR ICO 

At.HUMINA, TORPENOS 

ALCOliOLES SUPERIOREti 

(MANITO!. r:Tc.) 

T T 

1.EVlfl.:OSA 

GI.UCOSA 

SACf,ROSA 

DEXTR 1 NA 

CEN 1 ZAS 

PROTEINAS 

NITROGENO 

ACIDO 

HUM!::DAD 

ornas MA·n:RIALES 

FUt-~NTF. A B C - X y Z de In Apicultura, de A. l. Ront. 

Editorial HACHETTF., BUENOS AIRES. 

CUAOHU No. 1 
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Cos•éticos 

- Como ingrediente de cosméticos 

- En crema y lociones suavizadoras de manos. 

- En dentífricos. 

Far•acia 

Como materia prima para hacer miel boratada, miel de rosa 
y otras preparaciones. 

- Se usa en el tratamiento de úlceras de garganta. 

- Como dulcificante, base y vehículo de laxantes. 

22. 

- En pastillas de medicamentos, como dulces para la garganta 

En preparaciones medicinales. 

Fotograf'"ia 

- Como ingredientes de compuestos para protección de proce-
fotoquímicos. 

Hule 

- Como materia prima de azúcares, en la manufactura de acei
te, que se convierte en sustituto del hule por fermenta--
ción de materias celulósicas. 

lnaecticidaa 

- Como sebo en insecticidas para hormigas y otros insectos. 

Productos ce1ul6sicoe 

- Como plast~ficante de productos celul6eicos. 

- En películas de csteries de celulosa. 

Text11ee 

- Como agente impermeabilizante de toldos. 

Tintos 

- Como engruesador de tintas. 

- En ti11tas para impresión. 

Varion 

- Materia prima de compuestos apropiados para protección. 

- En subst&nclas fluorescentes a los rayos ultravioleta y -
rayo:> X. 

- Como carga de ~ccites, grasas y ceras. 

- Como sustituto de la glicerina en el tratamiento de pelo-
tos de golf'. 

- En el preenvcjecimiento del tabaco para pipas. 

- Como agente hidroscópico para tabaco. 
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Productos sucedáneos y comple•entarios 

Se puede considerar como productos sucedáneos de la miel de 
abeja a las suspenciones de miel. azúcar de caña, mermeladas 
y jaleas de direrentes rrutas. 

Como similares se puede concebir solo a la miel de maíz. 

Cabe mencionar que a pesar de ·que existen varios productos 
considerados como sustituyentes, el consumo de la miel de -
abeja está garantizado toda vez que ninguno de los conside
rados como sucedáneos observa el sabor y las propiedades pro 
teínicas de la miel de abeja. Lo anterior garantiza la pre= 
rerencia del consumidor y por ende garantiza el retiro de la 
o~erta del mercado. 

En lo que respecta a los productos complementarios de la miel 
de abeja éstos son variados y en gran existencia; ya que del 
uso final que se le quiera dar a la miel dependerá el produc 
to necesario a complementar o complementarse~ -

Las normas de claridad vigentes para el envasado de la miel 
de abeja son dictados por la Dirección General de Normas de 
ta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Aparte de -
observar las normas establecidas es importante que el produc 
to observe las siguientes características: -

- Que el sabor sea debidamente balanceado. 

- Que el peso neto de miel sea observado. 

- Que la presentación (frasco y etiqueta) sean incentivos p~ 
ra el consumidor. 

Observando lo anterior, se garantizará el procesamiento y c~ 

mercialización del producto. 

Presentación y e~paque 

Tomando en consideración la presentación y empaque de la miel 
de abeja que se expende en el Distrito Federal, área de mer
cado del presente proyecto, el producto se orreccró nl públi 
co en frasco de vidrio, con un peso neto de 500 y 1000 gra-
mos. 

La presentación del envase ser5 de color blanco y trAnsparen 
te observando en la etiqueta las recomendaciones que dicta = 
1a Dirección General de Normns y que a continuación se sefia
lan: 

a) Noffibre comercial del producto. 

b) Número de registro ante la Secretaría de Agricultura y R! 
curaos Hidráulicos S.A.R.H. 

c) El texto.-Contcnido neto y la expresión correspondiente -
en unidades del Sistema M6t.rico Decimal. 

d) Razón social y domicilio del productor. 



e) Señalar los ingredientes que conforman la miel de abeja -
ofertada. 

f) .La leyenda ''Hecho en México''· 

g) Fecha de elaboración del producto. 

h) Fecha de caducidad, si es necesario. 

Area de aercado del proyecto 

Se considera área de mercado del proyecto al Distrito Fede-
ral, que se conforma por 16 Delegaciones Políticas y casi -
doce millones de habitantes. 

El Distrito Federal se ubica en la parte central de la Repú
blica, en el eje volcánico. Limita al oeste, norte y este 
con el Estado de México y al sur con Morelos. Los casi doce 
millones de habitantes se ubican en 1479 kms2., en donde pre 
domina el clima templado semiscco y semirría subhúmedo en -
las alturas superiores a 2,800 m., con lluvia en verano. 
En la ciudad de México la temperatura media anual es de -
15.lºc. 

An6lisis de la demanda. 

En su acepción más general, se entiende por demanda la canti 
dad de bienes y servicios que una o un grupo de personas es= 
tarian dispuestas a comprar a un precio determinado. Sin cm 
bargo, para un proyecto de tipo agroindustrial la considera= 
moa como el volúmcn que de determinado bien o servicio el 
mercado está dispuc.sto a aceptar •• 

Análisis hiat6rico de 1a demanda de miel 

La Cinnlidad del análisis hist6ric~ de ln demanda consiste -
en obtener una idea de su evolución pasada con el objeto de 
obdervar su comportamiento actual y futuro. 

Para ob~encr los datos mostrados en el Cuadro número 2 se -
estimó la población del Distrito Fed~ral, se investigó el -
consumo diario por persona de miel de abeja y por último la 
demanda de este producto durante los últimos diez anos. 

Ln demanda histórica {197B-19B7) de miel de abeja en el irea 
de ~~rcado describe una tendencia asc~nden~e. observando una 
taz3 m~~liB de crecimiento del 2.8%. 

En 1987, la demanda de miel de nbcja ascendió n AG,148 tonP.
lndas, las cuAles fueron sumi11istradas por las siguientes 
marcas en orden de importancia: Carlota, Veracruz, Alpimaya, 
Aurrerá y a G1·a11el. 

\ 
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A fl o 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

DEMANDA HISTORICA DE MIEL EN EL AREA DE MERCADO 
{TONELADAS) 

POB LAC ION 1) CONSUMO 
PERCAPITA 2) 
(KGS) 

9'176,800 4,0 

9 1 413,500 4.0 

9 1 639,800 4.0 

9'890,435 4.0 

10'147,586 4,0 

10'411,423 4.0 

10'682,119 4.0 

10'959,854 4.0 

11'244,810 4.0 

11'537,175 4.0 

DEMANDA 

36,707 

37,654 

38,559 

39,562 

40,590 

41,645 

42,728 

43,839 

44,979 

46,148 

FUENTE: 1) X CENSO DE POBLAC!ON Y VIVIENDA S.P.P. Y SISTEMA m: CUENTAS NACIONALES S.P.P. 

2) CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECONOMIA AGRICOLA S.A.R.ti. MEXICO 1987, 

CUADRO No. 2 
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Análisis teórico de la demanda 

Este análisis permite conocer los electos que sobre la dcman 
da de miel causan los cambios en los precios, ingresos y te~ 
nología. 

Para esto es necesario calcular la el~sticidad precio de la 
demanda, y la elasticidad ingreso de la demanda. A~uí solo 
calcularemos la primera debido a que la miel considera -
como un producto de consumo humano. 

La elasticidad precio de la demanda (l) (Ed) se def'ine como 
la reacción porcentual de la cantidad demandada or~ginada 
por cambios en el precio. 

Ed = ~~~~!~-~~~~~~!~~1-~~-1~-~~~!!e~e_e~~~~e~e~ 
variación porcentual en el precio. 

La demanda puede ser elástica, inelástica o de elasticidad -
unitaria. La demanda es elástica cuando tiene un coericien
te con un valor superior a uno, que significa que ln demanda 
presenta un cambio porcentual superior al ocurrido en el pre 
cio o ingreso. -

Es inelástica cuando su coeficiente es menor que uno y signi 
fica que el cnmbio ~-0rcentual en la demnnda es inferior al = 
del ingreso o precio; y es de elasticidad unitaria cuando el 
cambio porcentual de la demanda es igual al del ingreso o 
precio. 

La elasticidad precio de la demanda de la miel se calcula en 
base a información de los tres últimos años. 

AÑO PRECIO CANTIDAD 
DEMANDA ,, 

rrasco-1000 grs. Unidad-frascos 
( P) (Q) 

19B5 2,700 43'839,000 

4,500 44'979,000 

\~U? 6,800 46 1 148,000 

• (1) Teoría Microeconómico. C.E. Ferguson. Fondo de Cultu
ra Económica. México 1976. P.P. 77, 



27. 

Ed= 1985-1987 = ~~~-=-~~~ X ij~~ 

Ed= 563.17073 X 0.0000585 

Ed= 0.0329 

Tomando en consideración el resultado obtenido en el cálculo 
de la elasticidad precio de la demanda de la miel. se puede 
concluir lo siguiente: 

La elasticidad precio de la demanda de la miel de abeja en -
el Distrito Federal es INELASTICA, significando ésto que al 
aumentar o disminuir porcentualmente la cantidad demandada -
de miel en el área de mercado el impacto en el precio será 
porcentualmente inrerior, es decir que no afectará notoria-
mente. 

Demanda actual y rutura 

En el cuadro número 3 se señala la evolución que ha suírido 
la demanda de miel de abeja en el Distrito Federal. 

Los hóbitos del consumidor de la gran metrópoli se han Visto 
modiíicados ya que hasta 1987 se observa un consumo pércapi
ta de 4.0 kil~grarnos. Segón inCormaci6n de la Dirección de 
Economía Agrícola el consumo por persono para este año se ha 
incrementado en 1,475 kilogramos. 

De este modo la demanda actual de miel de abeja en el Distr! 
to Federal para 1988 asciende a 59,186 toneladas. 

Demanda ~utura 

Con la cuantificación de la demanda rutura se disminuya la -
incertidumbre sobre lns posibilidudes de colocar en el merca 
do uno o más bienes a cierto precio y durante un período de
tiempo dado. 

Ln demanda ~utura de miel de abeja en el área de mercado, se 
calcula para diez afias ~ida ótil del proyecto) es decir, de 
1988 hasta 1997. 

La demanda futura de miel se obtiene en base a ln poblaci6n 
proyectada y al consumo percápita observado durante el pri
mer año de la serie. 
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"' 

Ñ 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1096 

1997 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 
CUAUHTLIXCO, MOR. 

DEMANDA FUTURA DE MIEL DE ABEJA EN EL AREA DE MERCADO• 
(TONE LA DAS) 

·o POBLACION Ul CONSUMO (2) DEMANDA 
PERCAPITA 
( KGS.) 

11. 837. 141 5. 475 59. 186 

12'144,906 5. 475 60,725 

12'460,673 5. 475 62,303 

12'784,650 5. 475 63. !l?3 

13'117,050 5. 475 65,585 

13°458,093 5.475 G?,290 

13'608,003 5. 475 69,040 

14. 167. 011 5. 475 70, B:i~ 

14'535,353 5. 475 72, G'/6 

14'913,272 5. 475 74. 566 

Respecto n la demanda solo se considero como área de mercndo el Distrito Federal. 

FUENTE: 1 Pobloci6n estimada en baA·C a inf'ormación de X Censo de Población y 
Vivienda S.P.P. 

CUADRO No. 3 

2 Consumo de productos nli.m~nticios. Dirección de Econom!a Agr.t'.coln S.J\.R.H. 1987. 
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El cálculo de la demandá futura. pone de manifiesto al Dis-
trito Federal, co~o un mercado potencial amplio y seguro pa
ra el producto, toda vez que por un lado la población consu
midora ha crecido y por el otro, el consumo por persona se 
l1an incrementado. 

En el cuadro número 3 se pone de manifiesto la demanda futu
ra de miel de abeja, observando esta una taso media de cree! 
miento anual de 2.6% durante la serie 1988-1997. 

En 1988 del total de la demanda calculada el 70% se requiere 
en presentación de 1000 gramos y el 30% restante en f'rascos de 
500 gramos. 

Análisis de la oCerta 

La alerta es la cantidad de bienes o servicios que un núme
ro determinado de diferentes (productores y distribuidores 
en este caso) están dispuestos a poner a disposición del 
mercado a un precio determinado, 

En el presente proyecto, la oCerta del área de mercado la -
constituyen la venta que de miel de abeja realizan los cen
tros comerciales, supermercados, tianguis, mercados sobre -
ruedas y locales de 1os mercados públicos ubicados en el 
Distrito Federal. La orerta considerada para cálculo en el 
proyecto es la producción ofertada por el Distrito Federal. 
A esta debe aunarse la producción de miel que ingresa de 
loY Estados productores por importancia como: Campeche, Yu
catún, Veracru.z y Quintana Roo. 

OCerta actua1 y Cutura 

En el área de mercado no existe ninguna planta envasadora 
de miel de abeja, abasteciéndose .esta 6ren de la producción 
que ingresa de otros estados como los mencionados en el in
ciso anterior. 

Pura estimar la oferta histórica de miel se recurrió o la -
producción interna y a la q~e ingresa del Estado de Morelos, 
en donde se ubicará esta planta bencricindora. 

Al mercado concurren varias marcas entre lns que destacan: 
Carlota, Vcracruz, Alpimaya, Aurrerá, etc. 

En el cuadro número 4 se muestra la evolución de la oferta 
histórica de miel ·de abeja en el órea de mercudo. Mientras 
en 1978, la orerta ascendió a 1175.9 toneladas obRervándose 
un crecimiento del 49.5%. 

Durante esa serie, se observó una tasa media de crecimiento 
del Ll.5%. 
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Del total de la ofer~a destaca la participación en orden de 
importancia la Miel Carlota, Alpimaya, Aurrer6 y en 
tr~scendencia la miel Vcracruz. 

En el cuadro nómero 5 se observa la evolución de la oferta 
futura de miel en el irea de mercado. Mientras que en 1988 
ésta asciende a 1,222 toneladas, diez años despuéa ésta se 
incrementa en un 393. Durante esta serie histórica - -
1988-1987, la oferta futura de miel observa una tasa media 
de crecimiento de 3.6% 

An61io~s oC~rta-demanda. 

En el cuadro nómero 6 se muestra claramente la diferencia -
enorme que exis~e entre demanda y oferta de miel de abejn. 
En 1988, la de~anda excede en 57,963 toneladas a la "oferta, 
mientras que para 1997 esa diferencia se eleva a 72,871 to
neladas. 

D~l mismo C\1adro se desprende que mientras la oferta crece 
a una tasa promedio del 3.6% la demanda lo hace en un 2.6%. 

Es neccsnrio mencionar que la demanda excede enormemente la 
orerta porque no se cuantificn la en.trada de miel al Distri 
to Federal de otras entidades ferierativas. -

A~n así la limitan~e es la producción n nivel nacional. Bas 
ta decir que mientras la demanda de miel de abeja en 1987 -
ascendió a 46,148 toneladas, la nroducciOn nacional solo al 
canzó las 92,784 toneladas. A es~o habrá que sustraer el -
43% que de la producción total se destina a la exportación. 
Este fdice 43% es difícJ.1 que se vea decrementado debido a 
los incentivos que representa sobre todo la divisa norteame 
ricana. Aunado a esto se debe señalar que la miel mexican8 
es una de lns pocas del mundo que reunen los requisitos mí
nimos para encontrar acomodo en mercados extranjeros. 

Demanda insatisCccha. 

La demanda insatisfecha de miel de abeja es creciente año 
con año, tal y como lo muestra el cuadro número G. 

Dur~nte ln vida ótil del proyecto la demanda insatisCcchn 
tot"al seo incrementa en un· 25.7% al ascender de 57,463 tone
ladas en !988 n 72,871 toneladas en 1997. 

La demanda inzatinfcchA crece a unA tasa promedio anual del 
2.6% dura1\tc la sc?·ic 1908-1997. 

Con la implemcr1tn~i6n y opernci6n del presente proyecto se 
pretende satisCuccr el t.4% de la demanda insatisfecha en -
1988, el 1.6% en el año siguiente y el 1.5% en el último 
año de vida útil del proyecto. 
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A Ñ o 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1985 

1987 

CUADRO No. 4 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
OFERTA HISTORICA DE MIEL DE ABEJA 

(TONELADAS) 

NACIONAL 1) 'AREA DE MERCADO 

MORE LOS 2) D.F. 3) TOTAL 

58,377.7 1,124.S 51. 4 1,175.9 

61,471.7 1,262.8 50.6 1,313.4 

65,245.0 1,310.9 51.0 1,361.9 

70,557.0 1,360.8 51. 5 1. 412. 3 

73,852.0 1,412.7 51.9 1,464.6 

77,300.l 1,466.5 52.4 1. 518. 9 

80,911.0 1,522.4 53.1 1, 575. 5 

84,689.4 1,580.4 53.7 1,634.1 

88,644.4 1. 640. 6 54.6 1,695.2 

92,784.0 1,703.l 54. 9 1,758.0 

% RESPECTO DE 
LA NACIONAL 

2.0 

2. 1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

l. 9 

1. 9 

FUENTE: 1) Dirección de Economía Agrícola S.A.R.H.· 1988. 

2) Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Morelos COPLADEM. 

3) Oir~cción de Economía AgrícolH S.A.R.H. 1988, 
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1988 

1989 

1990 

1901 

1992 

1993 

199.tl 

1995 

1996 

1!197 

PLANTA. BENEFICIADORA DE M!IL EN CUAUHTLJXCO, MOR. 
OFERTA FUTURA DE MIEL DE ABEJA 

(TONELADAS) 

NACIONAL AREA DE MERCADO 

MORE LOS D.F. 

97,117.0 1,167.3 55.3 

101,652.3 1. 211. 8 55.9 

106,399.5 1. ?.57. 9 56.4 

111,368.3 1. 30!J-. 9 SG.9 

116,569.2 l,355.6 57.4 

122,013.0 J. 407. 3 58.0 

127,711.0 1,460.9 58.6 

133,565.7 1,516.6 59.1 

139,824.2 1, 57.1. 3 59.7 

146,~54.0 l,634.3 60.2 

TOTAL 

l. 222. 6 

1. 267. '1 

1. 314. 3 

1,362.6 

1, a 13.0 

l,465.3 

l, 51 9. 5 

1,575.7 

l. 63'1.0 

l. 694 ,!j 

fo'Ut-:NTE: ProyecciOn estimada en base a la inrormaciOn recopilada en l.:, Oir,~ccirSn 
de Economía AgrícolLI de la S.A.R.H. y el COPl.AOEM. 

CUADRO No. t> 
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1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
OFERTA FUTURA DE MIEL DE ABEJA 

(TONELADAS) 

NACIONAL AREA DE MERCADO 

MORE LOS D.F. 

97, 117.0 1,167.3 55.3 

101,652.3 l '211. 8 55.9 

106,399.5 1 1 ?.57. 9 56.4 

111,368.3 1,30~.9 SG.9 

116, 569.2 1. 355. 6 57.4 

122,013.0 l. 407. 3 58.0 

127,711.0 1. 460. 9 58.6 

133,585.7 1,516.6 59.l 

139,824.2 1. 574. 3 59.7 

146,J54.0 l. 634. 3 60.2 

TOTAL 

1,222.6 

1,267.7 

l' 314. 3 

1,362.8 

1,413.0 

1,465.3 

1' 519. 5 

1,575.7 

1,634.0 

1. 694. 5 

FUENTE: ProyecciOn estimada en base a la inf"ormaciOn recopilada en lo Dirr~cciñn 
de Economía Agrícola de la S.A.R.ti. y el COPLAUEM. 

CUADRO No • b 
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1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

199'1 

1905 

199b 

1997 

BENEFICIADORA DE MIEL D;; ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
DEMANDA INSATISFECHA DE MIEL DE ABEJA 

(TONELADAS) 

OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 

1. 223 59,186 57,96J 

1,268 60,725 59, 45·1 

1, 314 62,303 60,9B9 

1,363 63,923 62,560 

1,413 65,585 64,172 

1. 465 67,290 65,825 

1,520 69,040 67' 520 

l,57G 70,835 69,259 

1,634 72,676 71 ,042 

1. 6~~ 74,566 72,871 

FUENTK: Proyección estimada en ba~e ~ la inCormaci6n ~roscntAdn ~11 

cuadros anteriores. 

CUADRO No, 6 

i 
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Precio de1 producto 

En el Distrito Federal, el producto se expende en frascos -
de vidrio y con peso neto de 250, 500, 750 y 1000 gramos; o 
en envase de plástico cuando la miel se comercializa n gra
nel en recipientes de 500 y 1000 gramos. Los precios d~ la 
miel vorian de acuerdo a la marca, peso neto y presentación. 

En el mercado del Distrito Federal se observan los precios 
de la miel de la siguiente ~arma: 

WARCA 

CARLOTA 

CARLOTA 

ALPINOMAYA 

ALPINOMAYA 

AURRERA 

AURRERA 

VERACRUZ 

VERACRUZ 

MIEL GRANEL 

MIEL GRANEL 

PRESENTACION 

FCO. DE VIDRIO 

FCO. DE VIDRIO 

FCO. DE VIDRIO 

FCO. DE VIDRIO 

FCO. DE VIDRIO 

P'CO. DE VIDRIO 

r:co. DE VIDRIO 

FCO. DE VIDRIO 

FCO. DE PLASTICO 

FCO. Df. PLASTICO 

PESO NETO PRECIO 
GRS. (CONSUMIDOR) 

750 4,560.00 

1000 5,900.00 

500 3, 330.0b 

1000 6,000.00 

500 3,400.00 

1000 5,950.00 

500 3,050.00 

1000 6.200.00 

500 4,000.00 

1000 7,000.00 

En base a lo anterior y aunado a los costos, gastos y renta 
bilidad del proyecto, se estima conveniente observar los -
siguientes precios de venta al distribuidor. 

PRESENTACION PRECIO (PESOS) 

Frasco de 500 grs. 

Frasco de 1000 grs. 

1,800.00 

3,500.00 

Canales de comercinlizactón y distribución. 

Con la finalidad de evitar el intcrmediarismo extremoso que 
cnrncteri~a a varios productos, la miel envasada se comer-
cinl izorA cnn Pl comPrciante d~~nll1sta, cz decir centro~ -
comerei"l••S, tiendns de autoservicio y ti~ndas del sector -
social. 

Pnra esto, la gere11cia de comercialización será responsable 
de identificar pedidos, atenderlos y distribuirlos. 

Con la finali1iad de gc11cra1· mercado amplio y seguro, se eje 
cutará durante el primer aílo de operación una política de -
pror.toción y publicidad con la finalidad que tanto el Distri 
to Federal y el Estado de Morelos cono=can y dispongan del
producto en las cantidades demandadas. 



El presente proyecto, enfrentará en el mercado, situaciones 
diversas, entre las que destacan: 

- Falta de conocimiento del consumidor final sobre las ven
tajas proteínicas de la miel de abeja. 

- La preferencia hacia las marcas que dominan ;el mercado t~ 
da vez. que el consumidor idcntif"ica el producto con f"aci
lidad. 

- Condicionamiento de µagos por parte de las casas distri-
buidoras. 

35. 

Tomando en consideración lo anterior, el producto a env~sar 
podrá competir en el mercado, observando las siguientes me
didas: 

Precio 
El comportamiento lógico del consumidor a prererir de~crmi
nado producto en primera instancia es el precio, de aqui 
que para ci•earse originalmente mercado pnra la miel se ini
ciará su comercialización, vendiendo el producto por abajo 
del exis~ente en el mercado. 

Calidad 
El contenido protcíni~o de la miel a envasar será mayor al 
de las marcas que compiten en el Distrito f'edcral. Oc esto 
el consumidor se scrciorará rápidamente. 

Promoción y asesoría 
Mediante volantes y anuncios radiofónicos se promocionará -
la venta del producto, haciendo incapié en las ventajas pro 
teinicos de la miel de abeja. -

Ferias y exposiciones 
El producto deberá. exponerse en diferentes eventos como fe
rias y exposiciones comerciales con la finalidad de ampliar 
el mercado. 

Políticas de venta 
Se establecerán políticas de venta y crédito acordes con la 
capacidad de pago de los distribuidores. 

2.3.- Prod~cción y disponibilidad de materia pri•a. 

La ubicación de los principales centros milíferos qu~ abas 
tecerún a la planta y la producción disponible para la mio~ 
mn son aspectos f'undamentoles que serún tratados en este -
capitulo. 

Localizoci6n de las unidades opicolne 

La Sociednd de Solidaridad Social tiene doce centros miliC~ 
ros distribuidos en los municipios de Cuautla. Cuernavaca, 
Jojutla. Zncatepcc y Jlutepec. 



De estos los importantes por su capacidad productiva se con 
centran básicamente en el municipio de Cuautla y concreta-= 
mente en la localidad de Cuauhtlixco. Este pequeño poblado 
se ubicn a solo dos kilómetros 2e la ciudad de Cuautla. 

Lo anterior, inrluyó en la selección de Cuautlixco como el 
lugar idóneo para la operación de la benericiadora ya que -
alrededor de ella coexisten y operan 7 centros milíreros 
que garantizan el suministro oportuno de miel y por ende la 
operación normal de la unidad productiva. 

Aunque los cinco centros restantes no están enclavados en -
el municipio en donde se ubic~ el proyecto; el suministro -
de lo miel no representa ningún problema ya que existen vías 
de comunicación accesibles a e1los en todo el año. 

Los centros de producción de miel independientes a lo S. de 
S.S. ''Hijos de Emiliano Zapata•• se ubican básicamente en 
los municipios de: Jiutcpec, Cuernavacn, Chimameca, Zapata, 
Cuautla y Jamiltepec. Todos estos municipios se ubican a 
no más de 150 kilómetros de la planta. La adquisición de 
miel de los centros independientes sólo será considerada en 
el momento en que la capacidad productiva de ln Planta Sene 
rtciadora se vea arectada por el suministro de la mnturia -
prima. Esto se espera no suceda debido a que la capacidad 
de la planta es inrcrior a la producción disponible de miel 
de abeja de los ce11tros de producción propiedad de la S. de 
s. s. 

Producción disponib1c para el proyecto. 
Los centros milíreroe de la Sociedad de Solidaridad Social 
''Hijos de Emiliano Zapata'' tienen una capacidad de produc
ción anual de 8,600 toneladaa. Es decir superior en un 
16.3% a lo miel de abeja requerida para lo operación normal 
de la planta. 

La producción de miel restante del Estado que no alcanzó 
más de 4,000 toneladas en 1987 1 se podría conoidcrar como -
materia primo disponible para lo planta en coso de ser nece 
saria, ya que los productores prcrerirían comercializarla -
en la misma entidad o rcgiÓn porque esto racilitorío su co
mercialización, minimizaría costos y por ende el incremento 
en sus utilidades. 

Es necesario mencionar que aunque las condiciones son Cavo
rables para el ouministro de miel sea oportuno y suricicnte 
a la planta; en caso de considerarse un incremento en la ca 
pacidad productiva de la misma; esta deberá ser garantizad; 
por la explotación de mas centros milíCcros propiedad de la 
S. de S.S. benericiaria de c~te proyecto. 

Lo anterior con lo finalidad de no depender de proveedores 
de materias primas. externos a la sociedad. 

36. 



37. 

CAPITULO 3.- ESTUDIO TECNICO Y FlNANC1ERO 

3.1.- Localización y tamaño del proyecto 

En este apartado ne a11alizan dos puntos primordialest macro 
y microlocalizac~ón. La primera se refiere al Estado de Mo 
relos que sa conforma por 33 municipios. mientras que la -
segunda se circ~nscribc a la localización exacta de la plan 
ta bcncf1ciadora en la localidad de Cuauhtlixco, que perte= 
necc al municipio de Cuautla, Morelos. 

Aismismo, se det~rmina el tamaño del proyecto (capacidad -
instnlada y aprovechada de la planta) en base a diversos 
factores como: demand¡1 rl1tura de miel en el Arca de mercado, 
disponibilidad de miel de abeja (materia prima) capacidad 
mínima rentable y flnanciern. 

Macrolocnli7.aei6n 
f.1 Estado de Morelos presenta contrastes considerables res
pecto a sus centros de población, ya que alrededor de nueve 
ciudades coexisten un totnl de 402 localidndes. 

Aspectos gcoeráCicos~ 
Dentro de estos, se señalan los aspectos más relcvnn&cs en 
lo que se rcriera a: ubicación, hidrogrnfín, orografin, el! 
mn y usos del suelo. 

Ubicación 
El Estado de Morclos ne locnlizn en ln pnrte centro Bur del 
territorio nacion~l. entre loa pnrolelos 2oQ y lSP d~ lati
tud norte y los meridianos 98° y 100º de longitud oeste del 
m~ridiano de Grccnwich. Ocupa porte de las estribaciones -
astrales del eje ncovoloc6nico. Colinda con el Oist1•iLa Fe 
deral y el Estado de México por ~l norte, con Puebla por eT 
Este. con Guerrero nl Sl1r y con ~l Estado do M6xico y parte 
de Guerrero por el Ocs~~. 

El Estado se conforma por 33 municipios en los que ~e nsien 
tan 402 locnlidodes d~ los cuales 9 son conuiderndns ciudo= 
das. 14 villas y 113 pueblos. 

Hidrogrnrra 
De las corrientes superriclalcs que surcan el EsLnd~. el 
cien por ciento correspondo a la vartientc del Oc6nno Pac1-
rtcoi sobresaliendo entre sus ríos: el Grnnde de Am~cuzac 
considerndo como el mós importante de lo entidnd. Este. n~ 

ce en el Estado de México y cruza Moreloa en su porción 
$Uroeste hasta el Estado dQ G~errero en donde Vier~c sus 
aguas en el famoso rto Dnlsns. 



Otro de los ríos importantes del Estado es el Amatzimac o 
Jantetelco que se localiza en la porción oriental, vertien
do sus aguas en el río Nexapa arlucnte principal del río 
Atoyac de Puebla. 

Asimismo cuenta con las lagunas de Tequesqui tengo, Coat:etel 
co y el Rodeo. Entre sus presas destaca la del ''RODEO'' co~ 
una capacidad de 28 millares de m3., y con fines d~ riego. 

Orograf'ia 
Los relieves montañosos de Morelos están formados por las -
estribaciones meridionales de la serranía del AJUsco y del 
Popocatépetl. Dicho relieve, en la parte norte del Estado, 
recibe los nombres de Sierra de Huitzilac, Tres Cumbres, 
Sierra de Tcpoztlán y Sierra de Yccapi~tla o Jaumiltepec. 

C1i•a 
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Los climas predominantes en ~l Estado son: en la región sur 
el cálido subhúmcdo con temperaturas en más de 20ºC y prcci 
pitaciones promedio anuales entre 800 y 1,600 milímetros, -
ha'cia el norte, a medida que es mnyor la altitud se vuelve 
semieálido subhúmedo; en las laderas de la Sierra del Ajus
co predomina el clima templado. 

U•o del euel.o 
Las tierras con vocación agrícola, 285,300 has., representan 
aproximadamente el 60% de ln superficie estatal, sin embar
go más del 40% de la misma no se aprovecha en ninguna clase 
de cultivos. 

La actividad ganadera se desarrolla en una extensión de 
17,AOO has., equivalentes apenas al 3.53 del territorio es
tatal. Se explota prcrcrentemcnte ganado bovino, porcino y 
en los últimos años la apicultura. Por su parte la superfi 
ele forestal cuenta con 51,600 l1as., 10.4% del total esta
tal. Los principales tipos de vegetación son: bosques de 
pino-encino y de oyamcl en el norte de la entidad y de sel
vas ~ecns en el sur. 

Por último la superficie restante, 140,700 hns., están re
presentadas por zonas llrbanas, cuerpos de ngua o bien, 
áreas sin uso alguno. 

Aspectos socioeco1,6•lco• 7 cu1tura1ee 
Este apartado se refiere a 1as características sociales, 
econ6micns y culturales de la población, las cuales servi-
r6n como indicadores del grado d~ desarrollo de la entidad. 

Pob1aci6n 
En 1987 la población 
tantes de los cuales 
(51.5) son mujeres. 

total dol Estado fué de 1 1 146,900 habi 
556,246 (48.5%) son hombres y 590,654-
Morelos part:icipn con el 1 .4% en la p~ 



blación total del país y tiene una densidad de población de 
231 habitantes por km2., poco más de siete veces superior -
al promedio nacional de 3.3%. 

Morelos se clasifica desde el punto de vista de recundidad 
como un estado con fecundidad alta y relativamente estable. 
Migratoriamente es un Estado de débil atracción. con una in 
migración de 246,520 hab., provenientes de Guerrero {26.2%T 
Distrito Federal (17.2%), México (12.3%), Michoacñn (6.3%) 
y el extranjero (4.2%). La emigración ruede 97,465 habitan 
tes y sus destinos fueron el Distrito Federal (34.1%), Méxi 
co (17.3%}, Guerrero (12.4%), Puebla (7.8%) y Jalisco - -
( 3.2%). 

La pirámide poblacional muestra una amplia participación de 
los grupos de menor edad, existiendo un 49.3% de población 
menor de 20 año~, éata es ligeramente mayor que el promedio 
del país, el cual es de 48.3% para los mismos grupos de - -
edad. 

El crecimiento de la población ha repercutido ~undamental-
rnente en las ciudades, ya que la población rural ha dismi-
nuido en los óltimos aBos, siendo de 184,795 ltabitantes en 
1987, menor 17% a la registrada en 1980. 

Educación 
El 85.4% de la población de 10 años y más sabe leer y eser~ 

bir, cifra ligeramente superior a la nacional 82.3%. De 
ella el 13.4% no tiene instrucción alguna, el 45.3% tiene -
primaria solamente y el 30.9% tiene instrucción post-prima
ria. No se tiene inCormaci6n espec!Cica del nivel de ins-
trucción del 10.4% restante. El total de la población esco 
lar en el ciclo 1986-1987 es de 402,635 alumnos incluye to= 
dos los niveles educativos y representa el 37.7% de la po-
blaci6n total del Estado. 
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El aistcma de educación en el nivel básico de primaria, 
cuenta con un total de 263,458 alumnos, 612 escuelas y 5,365 
maestros. El de secundaria cuenta con un total de 75,803 
alumnos, 195 escuelas y 3,340 maestros. 

En el nivel medio superior la población atendida asciende a 
19,640 alumnos y corresponde el 39.0% al control Cederal; -
el 34.0% al autónomo y el 27.0% restante al particular. 

La educación normal también está constituida en los sistemas 
de control administrativo Cederal con el 23.4% de la pobla
ción atendida¡ al autónomo. con el 16.6% y al particular, 

el 60.0%. Se atienden un total de 8,564 alumnos. 



En el nivel superior, la población atendida es de 10,124 
alumnos. de los cuales el 15% corresponde al control íedc
ral; el 58.3% al autónomo y el 26.7% al particular. Los 
centros de educación superior en el Estado se localizan en 
Cuernavaca, Zacatepec y Puente de Ixtlo. 

Salud y seguridad social 
En la entidad participan diversas instituciones en·la pres
tación de servicios sociales. Entre otrns, la Secretaría -
de Salud a través de los Servicios Coordinados de Salud Pó
blica en el Estado; Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano 
del Seguro Socio!, Serv'tcios Módicos Asistenciales del Esta 
do, Cruz Roja, Consultorios y Sanatorios privados. La capa 
cidad de cobertura de los servicios de salud a la poblacióñ 
urbana es del 93.4% en tanto que para la población rvral es 
del 84.5%. 
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El Estado cuenta con 1,482 médicos, la relación es de 774 
habitantes por médico o de 7 médicos por cada 10,000 habi
tantes. El personal paramédico asciende a 1,339. En - -
1986 h~bía en el Eet~do 396 unidades módicas con 1,483 camas. 
El 78% de estas unidades corresponde a instituciones de 
asistencia, 16% a instituciones de seguridad social y 6% -
de carécter particular y del gobierno del Estado. Las prin 
cipalee prestaciones de tipo social, económico y cultural = 
son: programas culturoles (danza, teatro, grlesanías} cen
tros vacacionales, guardería inrantil, tiendas populares, -
créditos hipotecarios, centros de capacitación y asistencia 
social. 

Vivienda 
Durante la serie 1980-1987 el Estado incremento su población 
a una tasa media anual del 4.1%, asimismo el número de vi-
viendas aumenta de 168,583 a 198,543 y el índice de hacina
miento se reduce de 5.53 a 4.9 hab/vivienda. El 63.4% de 
las viviendas en Morelos son propias, rrente al 66.8% en el 
nivel nacional. Las coberturas relativas de agun entubada 
y energía eléctr1ca son superiores a la nacional; solo el 
19.8% de las viviendas carecen de agua entubada y el 14.6% 
de energía eléctrica. El 57.2% de las viviendas morelenscs 
tienen m11ros de tabique o de ladrillo y el 43.1% losa de 
co11creto. Estos indicadores ravarables son el reflejo de -
lA ro1•:n~ en qua los particulares lian respondido a la deman
da de viv1enda, la que es cubierta btlsicamente por la auto
constr11~ci611 y la orerta privada y social, o trnvós de frac 
cionador~3. constructoras y organismos estatales. -

Alimentaci6n y nutrici6n 
Los principnl~s pi·oductos alimenticios que se consumen en -
ln entidad son: maíz 114,662 toneladas, leche GB,844 litros 
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trigo 34,119 loncladas, carne 23,868 toneladas, frijol 20,484 
toneladas y huevo 10,566 toneladas. El consumo diario per
cúpita de proteínas, es de 63.9 gramos, inferior en 16.1 
gramos al consumo recom~ndado por el Instituto Nacional de 
Nutr!ción. Este consumo se forma de la siguiente manera: 
maíz 26.9 grnmos; frijol 15.0 gramos, carne 11.9 gramos, le 
che Q.3 litros, l1ucvo 3.5 gramos y pescado 0.3 gramos. -

Se estima que el 12.2% de los habitantes no acostumbran con 
sumir carne, el 16.8% huevo, el 42.3% leche, el 75.0% pescB 
do y el 11.2% pan de trice. En el estado se llevan a cabo
varios programas de educación alimenticia, tales como: cam
paña de orientación nutricional (INN), programa de nutri--
ción IMSS/COPLAMAR 1 programa de medicina preventiva y nutri 
ción del DIF y programa de alimentación complementaria par8 
preescolares de la S~cretaría de Salud. 

Labora1 
La población económicamente activa del estado cG de 209,883 
(18.3%) de la población total. La mayor proporción de la -
PEA se encuentra en el Sector Agropecuario y Forestal {43%) 
y en el Sector Industrial (12.7%). Ambos sectores aumenta
ron su participación entre 1980-1987, el primero subió 2.8% 
y el segundo 4.7%. Las tasas de crecimiento mayores en el 
período 1980-1987, se dieron en los sectores educativos y -
de seguridad sqcial con 9.8% en ambos casos. El menor cre-
cimiento se dió el sector Turismo, con solo 0.7% en dicho 
período. 

La ocupación en el cuarto trimestre de 1986 se consideró 
que rué del 97.9%, habiendo solo un 2.1% de desempleo abier 
to. En Morelos se encuentran registrados 60 sindicatos que 
agrupan alrededor de 68,385 trabajadores. Se cuenta en el 
Estado con cuatro centros de capacitación con programas que 
abarcan diversas úreas tales como desarrollo gerencial, re
laciones humanan, comunicación, capacitación y adiestromie~ 

to, seguridad e higiene en el trabajo, etc. 

Atención a ~arginadoa 

En el Estado de Morclos, se ha definido como zonas margina
das por parte de COPLAMAR el rcsLo del Estado a excepción -
de la población ubicada en los municipios de Cuernavacn, 
Jiutepcc, Cuautln y 7.apata. En 1984, ne cclebrnron convc-
nios entre COPLAMAR y las entidades de la Administración -
Pública Federal para Lratar de dar respuc~tn sectorial ~ 

las necesidades roeionalcs mao urgenteR, n trnv6s de p1•ogra 
mas orientados a satisfacer los ntínimos de bienestar y mul= 
tiplicar los beneficios sociales y el rendimiento de los re 
cursos. Finalmente. dentro de otros programas del gobiern; 
federal se encuentran los Programas de Desarrollo Regional 
{P.O.R.) y los Pr9gramas Regionales de Empleo {P.R.E.) que 
destinnron nl Estado un monto de 1.600 millones de pesos p~ 
ra 1985. 



En lo que se refiere al marco sectorial se a~alizan las 
tividades económicas principales. 

Agricultura 
Las principales zonas agrícolas están situadus al orier1tc, 
nororiente y sur de la cntitiad, en ella S( desarrollan d:i
versos cultivos, entre los que destacan el maíz, sor~o, e~ 

ña de azúcar, tomate y arroz. En 1986 se sembraron 54,125 
has. de maíz de las que se obtuvieron 110,524 toneladas con 
un rendimiento de 2,0A2.0 kg/ha. El valor de la producción 
de maíz rue de 1,106.7 millones de pesos. 

En cuanto al sorgo, se cultivaron 29 1 891 ·has., de las que -
se obtuvo una producción de 97,714 kg/ha., ligeramente supe 
rior al promedio nacional de 93,139 kg/ha. Sl valor de la
producción de sorgo se estimó en 537.8 millones de pesos. 

La superficie sembrada de caña de azúcar fué de 18 1 497 hns. 
de las que con un rendimiento medio de 115 ton/has., se ob
tuvieron 2,025,399 toneladas las que tuvieron un valor de 
1, 191. 3 mi J loncs de pesos. 
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La producción de tomate reportó la utilización de 5,847 l1as. 
en las que el rendimiento medio rue de 13.9 ton/ha., con 1o 
que se logró una producción total de 77,185 toneladas. loa 
que tuvieron un valor de 1,366 millone~ de pesos. 

De arroz se cosecharon 4,467 has., en los que se obtuvo un 
rendimiento de 6.9 ton/ha., el m~s alto del país en este 
cultivo. La producción total de 29 mil toneladas tuvo un 
valor de 292 millones de pesos. El valor total de la pro-
ducci6n ngrícola, incluida la correspondiente n los rruta-
les representó en 1987, 7,306.5 millones de pesos. 

La población económicamente activa del sector agropecuario 
y rorestal en 1987 fué de 90,300 habitantes equivalentes al 
43.0% de la población que trabaja. 

Ganadería 
La superficie destinada a la ganadería es de 19,300 has. 
Las explotacion~s generalmente son de tipo ramiliar. La po 
b1Jci6n en11udern en 1987 ru6 de 238 mil cabezas de bovino, 
l 7J mi 1 cnbczns de porcinos, 14 mi 1 cabez'as de ovinos y 47 
mil cnbezas de caprinos. 

La poblac1ón avícola, en miles de c0bczas fui de 2,363 pro
ductorns d;:. hu'~"º• 2,5'16 productocas de carne y 9.8 mil gua
jolotes. ~erccc mención aparte el desarrollo de la apicul
tura ya que dt:• cinco años en adelnntc ha recibido grlln apo
yo por par•te del gobierno redernl y estatal, ya que esta as 
tividad ha per'Mltido la incorporación del sector social a 
actividades netam"'nte productivas. En 1985 en el Estado se 
crearon 62,567 colmenas que produjeron 3.676 toneladas de -
miel y 237 toneladas de cera. El valor de la prod~cción de 



1niel reportó para el Estad~ y para los apicultores ingresos 
estimados en 92 millones de pesos. durante 1987 se produje 
ron 26.686 toneladas de carne, de las cuales el 39.4% rué -
de porcino, el 33.4 de aves, el 25.9 de bovino y el 1.3 de 
caprino. Igualmente en es~ año se tuvo una producción de 
24.2 l Ltros de lecl1e y 21,749 toneladas de huevo. El valor 
de la producción ganadera ruó de 2,672 millon~s de pesos. 

Fruticultura 
De Jos 285,300 has., susceptibles de cultivarse, solo 6,598 
has., se dedican a la rruticultttra. Esta actividad es poco 
relevante en la entidad a pesar de las condiciones Cavara-
bles de clima, suelo y la cercanía de mercados. Los fruta
les mús importantes por el valor de su producción son duraz 
no 184.8 millones de pesos, aguacate 164.5 millones de pe-= 
sos, nuez 147.3 millones de pesos, mango 64.1 millones de 
pesos, higo AG.8 millones de pesos y pera 31.2 millones de 
pesos. El valor total de la producción Crutícola cñ 1987 
~ué de 638.7 millones de pesos. 

Forcsta1 
La superricie dedicada a 1a silvicultura asciende a 51,600 
has., de las que 30.280 son maderables y el resto son no m2 
derablcs. Las varidades explotadas son: pjno, oyamel y en
cino. En 1987 se produjeron 11,179 m3. de pino, con un va
lor de 11.3 millones de pesos y 5,012 m3. de oyamel, -con un 
valor de 400 mil pesos. 

Pesca 
En el Estado, la actividad pesquera está orientada rundomen 
talmente hDcia el autoconsumo de las comunidades rurales, = 
mediante el uso múltiple: agropecuario y pisc!cola. Sin em 
bargo, el carácter temporal y el bajo rendimiento de este -
tipo de acuaculturn no ha arrecido condiciones de empleo 
permanente que permitnn connolidar la orgunización y capaci 
tación para la producción. -

Las especies explotadas son la carpa de Israel, el bagre y 
la tilapia. Existen dos centros piecícolas en el Estado, 
''EL RODEO'' ~ ZACATEPEC, en donde se producen las crías de -
las especies señaladas. La producción piscícola en 1987 
ascendió a 395 toneladas con un valor de 14 millones de pe
sos; cantidad poco significativa en comparación con la dis
ponibilidad a nivel nacional. J.a población económicamente 
activa del sector es mínima, ya que participan solo 370 pe~ 
cadores. 

Induntrial 
La actividad industrial en Morelos ha cobrado gran importan 
cin en los últimos años, se han desarrollado las ramnc qu!= 
micas, textil y automotriz, sumándose a la alimenticia, la 
de mayor antiguedad en el Estado. En la ciudad industrial 
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(CIVAC) y la de la ciudad de Cuautla, en donde se constr11y6 
un parque industriál, se concentra la gran mayoría de la i!:!_ 
dustria estatal. 

Industria ~anuCacturcra 
En 1980, existían en el t.stado 1,647 establecin1entos, mis
mos que ocuparon un total de 21,832 personas, y con uno in
versión :fija. bruta de 2,931 millon'O!s de pesos, tuvieron un 
valor bruto de producción de 8,372.8 millones de peios. I.n 
gran mayoría de los establecimientos 66.3% eran de lamano 
artesanal, el 30.3% eran pequeños, el 2.3% medianos, C'l 1.l~f. 

grandes y existían menos rle tres estahlecimienl:os gignntes. 
Las principales actividades manu:factureras f'ueron: f'1brica
ci6n y ensamble de automóviles, at1tobuses, camiones y sus -
partes; preparación de hilados, tejidos y ac<'lbados textiles 
de f'ibras blandas, .fabricación deE1zúcar y dest.il;1do d0 ol
cohol etílico y, la .fabricación de prod1Jctos al1menticios 
diversos. Para 1987, ~e estimo que lo indust~1a ocup6 el -
12.7% de la PEA estatal y produjo el 38.5% del PIB de 1;1 e~ 
tidnd. 

Minería 
El Estado de Morelos no cuenta con 1;nn tradición ininera co
mo los estados vecinos, la cxplotac1ón de minerales metáli
cos est6 restringida nl municipio de Tlnqultenango donde 
ae ubica el peque~o distrito nuevo de tfunutla. En esa loca 
lidad runciona una cmpres.:i pcqueñü .::uc ob~ieiie un volún:en = 
variable de 200 a 240 toneladas diarias ele sulfuro de plato 
y plomo, que se beneficion en la propia planta de la empre-

En el Estado tnmbión existen ind11strias que se dedican a -
la explotaci611 de las rocas carbonatAdns, que son utiliza
das como materia prima en la fabricación de cemento y cal
hidra, como mater·ial de construcción para mampostería y -
acabado y, en nlgunos partes, como basalto de los vías f'é
rrcas. En el área de Jiutepec exisle una concentración de 
numerosos empreoas que explotan y producen materiales de 
conGtrucc1ón de diCerentes tipo~ tales como ce~ento, calhl 
dra. mortero, acabadon y triturados pa1·a el concreto. su: 
gón informacion captada en °la representación del Gobierno 
del Estado en el Distrito F'edcral, en More los existen 5 in 
dusLrias cxtructivns, las que dan ocupación a 580 persona; 
y tienen 11na producción bruta total de 68 mi lloncs de pe-
sos. 

Co•ercio 
La actlvirtnrl comercial tiene una significación impo~tante -
en la economía del Estado, en 1987 su contribución al PIB 
estatal fue clel 31.7% únicamente superado por el sector in
dustrial, cuya pa1·ticipaci6n es de 38.5%. Respecto al PIB 
nacional la participación es del 1.03%. En relación a la -
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PEA, el sector ocupa el tercer lugar en el estado, al regis
trar la cirro de 34,860 personas en 1987 o sea el 16.6% de -
lo poblaci6n económicamente activa en el Estado •.. Como apoyo 
a la actividad comercial, Morelos cuenta con 44 bodegas ruro 
les, 6 almacenes y 65 silos con capacidad pnra 21,500, 2a,00o 
y 3,500 toneladas respectivamente. Esta capacidad es insufi 
ciente, pues ha permanecido esLática desde 1965. Es impar-= 
tante sc5alar q11e a la fecha el Estado no cuenta con un cen
tro de abasto, lo que provoca movimiento de triangulaci6n 
con la ci1Jdad de México. Ln distribuci6n de la producción -
se eCectúa a través de 33 mercados municipales, 450 tianguis 
y 6 mercados sobre ruedas. 

Turismo 
El turismo en el Estado se clnsirica en convencional y visi
tontc. El primero registró una afluencia en 1987 de -
1'485,642 personas, de las cuales el 92.0% es nacional y el 
resto es extrnnjero. El turismo visitante en el mismo año -
rué de 22,463 personas que están representadas por los visi
tantes a balnearios, días de campo y los que vienen a casas 
parLicularcs. En 1987 la captación económico rué de 2 1 580 
millones de pesos. Cl turismo convencional participó con --
1,051.2 millones de pesos que signirican el 41% de dicha cae 
tnción. Los turistas nacionales oportnron 105.6 millones de 
pesos con un gasto diario de $ 5 1 500 y por su parte los tu-
ristas visitantos oportnron 1,504 millones de pesos con un 
gasto de $ l ,SOO diarios. Con· respecto a la tasa de crcci-
micnto de la ofcrt3 hotelera, l!l período 1986-1987 manifcst6 
un crecimiento porcentunl de 8.69 en cuanto a hoteles, 10.2% 
en el n~mero de cuartos y 8.5 en el número de camas. Duran
te el período 1982-1987 los restaurantes ~umentnron el 84.5% 
En 1987 se registraron un total de 260 establecimientos de 
estos tipos. En ese mismo aílo la actividad representó el 
2.54% del producto interno bruto cHtaLal y el 1.8 respecto 
del nacional. La participación en el PIB estatal ha bajado 
relativamente debido al mayor dinamismo de otros sectores. 
Con respecto a la PEA sectorial estatal, en 1987 representó 
el 2.7%. 

In~raestructura 

El conocimiento y nnálisis de lns obras físicas existentes -
en el Estado que permiten proporcionar los servicios necesa
rios para el desarrollo del mismo se ~acilitan mediante el 
desglose de las obras que a continuación se· detallan. 

Comunicaciones y Transportes 
Morelos cuenta con 2 1 743 kilómetroo de carreteras que permi
ten llegar a todas las cabeceras municipales por caminos pa
vimentados y al 85% de los poblados ruralcn de 500 y ~000 ha 
bitantes por caminos transitab1cs todo el año. Oe la cxtan= 
sión total de caminos, 1,507 kilómetro$ son pavimentad~~. 
848 kilómetros son revestidos y 838 ·kilómetros son de terra
cería. La densidad de caminos es de 554 kilómetros por cada 



1000 km2. de superlicie, cilra superior a la nacional. La 
longitud de vías térreas es de 336 kiló et:ros lo que dá una 
densidad de 68 kilómetros por cada 1000 km2., de superrtcie, 
cifra cuatro veces superior a la Media acional de 9.5 kil~ 
rnotr..a:;/1000 km2. Para la comunicación p stal existen 23 
agencias, 11 sucursales, 61 agencias y JB expendios de tim
bres; en lo que se reliere a comunicaci nes telcgrálicas, -
Iuncionan 32 administraciones y sucursa' es, 16 oficinas tc
lelónicas y radiof6nicas. El servicio ¡elefónico se propo~ 
ciona a través de 78,565 líneas y 105,6 8 aporatos. En la 
ciudad de Cuernavaca se concentra el 72 de estos aparatos, 
siguiéndole en este orden Cuautla, Jojutla y ~autepec. 

Por último, en el Estado funcionan 13 estaciones radiodifu
soras y un canal de televisión rural. 

Energia e1éctrica 
El Estado de Morclos es una de las entidades que observa -
altos niveles de electriricación. En 1987 el porcentaje -
de poblaci6n que cuenta con este servi io es de 92.1%. De 
l~ población urbana solo ralta cubrir n 10% respecto a la 
electrificación de los centros de pobl ción. todos los ccn 
tros urbanos Cl1entan con el servicio y solo d8 comunidade; 
rurales (toda con una población de men s de 600 habitantes} 
car~~en de 61 •.. El Estado no cuenta co plantas generado-
ras eléctricas; por lo que el suministro del fluido eléc-
trico es generado en su totalidad por J lantas hidroeléctri 
cas y termoeléctricas ubicadas en otra• entidades federatI 
vas. No obstante el elevado índice de electriCicación co~ 
que se cuenta, Morelos requiere fuerte inversio11es para 
atender las necesidades de los núcleos de población produ
cidos por la explosión demográfica, qu. en muchos de los 
casos no se tiene posibilidad de preci>ar donde están ubi
cados, aunque sí zonificados, La form1ci6n de asentamien
tos violentos (por su rapidez) y en mu:has ocasiones irre
gulares.(que aún no tienen escrituras úblicas), dificulta 
la atención. Esta situación se dn tan o en el medio urba
no, principalmente en las colonias pop lares suburbanas, 
como en las ampliaciones y barrios de as poblaciones rur~ 

les. 

Obras de irrigación 
Las obras hidr6ulicas construídas en el Estado tienen como 
propósiLo primordial controlar el agua y utilizarla para -
reLdr c~mpo~ agrícolas. La entidad cuenta con una presa -
de ulr. •. 1c\.•n...im.iento denominada "EL RODE ", la cual cuenta -
con una capacidad de 27.5 millones de m3. de agua. Hasta 
la fecha se ~iguen construyendo canal s que permiten el 
aprovechamiento mñximo de la presa, y que sólo se ha uti
lizado el 803 de su cupacidad. 
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Micro1oca1izac~6n 

La microlocalización contempla el análisis de las principa-
les características de 1os predios propuestos en que puede 
establecerse la planta benericiadora. 

Ubicación de 1a p1anta 
CUAUHTLIXCO, es el lugar idóneo para la ubicación de la plan 
ta benericiadora de miel de abeja, en base al análisis de ca 
da una de las localidades propuestas. La localidad se en--= 
cuentra ubicada al norte de ln pcriferfa de la ciudad de - -
Cuautla. Su cercanía con esta ciudad (2 kms.) le permite a 
Cuauhtlixco disponer de la inrraestructura necesaria (carre
tera, rerrocarril, línea de autobuses, teléfono, telegráro, 
etc.) para el buen runcionamiento de la planta. Su cercanía 
al Distrito Federal, área de mercado del proyecto (120 kms.) 
sobre la carretera México-Cuautla racilita la comcrcializa-
ción del producto en el Distrito Federal. La ubicación pre
cisa de la planta se describe en el apartado siguiente, 
xándose su croquis respectivo. (Cuadro número 7). 

Criterios de se1ecci6n utilizados 
Para seleccionar el predio idóneo para la instalación de la 
planta, se tomaron en cuenta las siguientes condiciones m!n! 
mas necesarias. que conllevarán al buen runcionamiento. 

- D1sposici6n suricientc de agua 
- Disponibilidad y cercanía de energía eléctrica 
- Carretera pavimentada y transitable todo el año 
- Disponibilidad de mano de obra en el lugar 
- Diaponibilidad y cercanía de la línea telerónica 
- Medio de transporte para el personal de ra empresa 

Alternativa se1eccionada 
De las cuatro alternativas contempladas pura la ubicación de 
la planta, el predio sclccclonado se ubica a o.s kms., de la 
carretera México-Cunutla, limitando al norte 125 metros, al 
sur 125 metros con terrenos de cultivo, al oeste 80 metros 
con terreno de cultivo y al este 80 metros con calle Miguel 
Hidalgo. (Cuadro nómero A). 
El terreno tiene las siguientes características: 

Superricie: plana y de 10,000 m2. 
Agua¡ Abundante y a 10 metros 
Energía eléctrica: a tres metros 
Línea teléronica: a 50 metros 

Tamafto de 1a p1anta beneCiciadora 
La maquinaria y equipo a utilizar en la opernción de la plan 
ta tiene una capacidad instalada para procesar y envasar 3 -
toneladas por turno de 8 horas, es decir 75 toneladas al mes 
y 900 toneladas al año. En e1 primer año la planto opera al 
67% de su capacidad, mientras que para el segundo labora al 
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100% de su capacidad. De este medo en e! primero se procesa 
rán 600 toneladas de miel, mientras que del segundo año en = 
adelante, la producción será de 900 toneladas en cada uno de 
ellos. 

Progra•a de producción 
sólo en condiciones ideales de producción una planta o fábri 
ce iniciaría operaciones al 100% de su capacidad ipstalada.-

La plan~a que concibe el presente proyecto iniciará operncio 
nea durante los 12 primeros meses a una capacidad del 67% -
llegando al máximo (100%) ~n el segundo año. Tomando en con 
sideración la demanda de miel de abeja en el Distrito Fede-
ral, área de mercado del presente proyecto y las prefercn-
cins del consumidor, del total de la produc~i6n, el 30% ue -
envasará miel de abeja en presentación de envase de 500 grs. 
y el 70% restante en presentación de 1000 grs. · 

De este modo durante el primer año se envasarán 360,000 frns 
coa de miel de 500 grs., y 420,000 frascos en presentación -
de 1000 grs. 

Del segundo año en adelante, se producirÁn cada año 540,000 
frascos de 500 grs., y 630,000 frascos de miel en prescnta-
ción de 1000 grs. {Cuadro número 9). 

3.2.- Ingeniería del proyecto 

En este capítulo se determinan las booes técnicas del proyec 
to, selección de proceso, la mnquinaria y el equipo ncccsa-
rio para llevar a cabo el procesamiento y envasado de miel -
de abeja. Lo anterior permite Aportar la inrormoción necea~ 
ria que será utilizada para estimar los inversiones y para 
realizor el estudio de los costos de producción. 

Proceso de producción 
El proceso de envasado de n1iel de abeja, consiste en una se
rie de etapas scncilLas que implican la extracción del pro
tfucto de los panales y posteriormente la se~aración de cera 
y b11rb~Jas de aire suspendidas ~n ta nicl. Estas etapas del 
pro~cso de envasado se inicia con la desorpeculación de los 
panul~s. posteriormente se extrae la miel de ~llos en un - -
equipo d~ extracción radial o paralelo, slgui~ndo con la fil 
tr3ción para finalizar con el rPposo y envasado de la micl.
Dc~puós del proceso global, el producto es de crRn cnlidad, 
co~pl~tnmentc claro y pucrlc ser enviado al n1crcodo sin ningón 
probl0mn. 

El proceso d~ prod11cc1611 seleccionado comprende las siguien
tes rlapa9: 

a) Recepción 
b) Pesado 
e} nesorpec1Jlaci6n 
d} Sxtracción 
~) filtración 
fl Scdimcntac!6n y ~nvasaJo 

gl Almacen~micnto de producto ~Prminttdo 



:;; CUADRO No. O 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
PROGRAMA DE PRODUCCION 

~ 
l 9 8 9 l 9 9 o l 9 9 1 - 1 9 9 B 

e DlARI.O MENSUAL ANUAL DIARIO MENSUAL ANUAL DIARIO Mr:NSUAL ANU/\l, 

F'RASCOS DF. MI EL CON 
PESO NETO DE 500 gre. 1,200 30,000 360,000 1,800 45,000 540,000 1'1,000 3ú0 ·ººº 4 1 3?0,000' 

i 
FRASCOS DE MIEL CON 
PESO Nr;TO DE 1000 
grs. 1,400 35,000 420·,oao 2, 100 52,500 630,000 16,000 420,000 5 1 040, 000 1 . 

' 
: 

TON~LAUAS 2 50 600 3 75 900 24 600 7,200 
: 

FUENTE: Proaramn de producción calculado an b~se a la capacidad d~ producción de la mnquinaria y equipo 
o utilizar. 



A continuacién se describen cada una de ell.as. (Cuadro 
número 10) 

a) Recepción 
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La materia prima puede llegar a la planta en cubetas de 
6 Kgs., o en tambores de 20 kgs. en ambos casos ln miel 
deberá cubrir las pruebas de calidad mínima ya que no de 
berá contener residuos de insectos, impurezas, ~ubstan-= 
cias extrañas, edulcorantes naturales o arti~icialcs, m~ 
ter ias aromáticas, etc. 

b) Pesado 
Una vez realizadas las pruebas de calidad mínimas, se 
procederá al pesado de la materia prima, conociendo de -
antemano el peso de los tambores o cubetas para que solo 
sea considerado el peso de la miel de abeja. 

e) Desoperculación 
El proceso de dcsoperculación consiste en la eliminación 

.de la capa de cera que cubre las caras del pnnal y que -
tiene por nombre opérculo. A fin de eliminar esta copa 
es necesario utilizar un c1Jchillo de buen filo y hacer, 
el corte de abajo hacia arriba. La utilización de este 
método Alcnta el proceso de corte. 

Con lo finalidad de acelerarlo, se han diseñado algunas 
hojas de acero huecas, que er1 su interior circulan vapor 
de agua y actúan como un rastrillo pero con la ventaja de 
suministrar filo y color simultánenmente. En esta forma 
e1 proceso de desoperculación es mñs rápido y puede colee 
tar rápidamente toda la cera y la miel adherida en los -
opérculos en un recipiente para su tratamiento posterior. 

d) Extracción 
El equipo de extracción que se utiliza es comúnmente de -
dos tipos: el extractor radial puralclo y el extrnctor 
tangt:>nctal. 

El cxt1·:i.ctor radial paralelo es un cilindro de acero que 
contie11c ~n su interior un rotor con cilindro de tela de 
alambre y uno ~structura circular giratorio que parta los 
cuadros de panal dispuestos radialmente. La estructura 
girato1·ia se une a un eje móvil conectado por una polea y 
uno ba11da ~ un motor y moto-reductor. Los cuadros de pa
nal -~d colocan en la estructurn giratoria y de esta forma 
se i11lria el pr·oceso. 

Al carga1· el extractor es preciso equilibrar el rotor, si 
tuando los panales de cera similor en las posiciones dia= 
metralmentc opuestas, ya ql1c a ciertas velocidades de ro
tación se pt1eJcn pr·escntnr violentos balanceos, que suje
tan los soport~s del eje y estructura a un excesivo des
gaste. 



CUADRO 10 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO,MOR. 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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En el extractor radial, se deberán situar dos cuadros con 
los travesaños inferiores hacia adentro pare que las cel
das del panal se orienten aparentemente hacia el barril -
del extractor. El vaciado simult6neo de ambas caras del 
panal se debe a una componente de la ruerza centríI'uga 
que actúa paralela a esta inclinación externa de las cel
das. 

Al inicio de la operación de extracción el rotor se esta
blece a baja velocidad, aproximadamente 10 minutos a -
70 vpm y rinalmente de 10 a 15 minutos a una velocidad de 
250 vpm. 

En general el acc1eramiento es gradual y la velocidad ini 
cial no deberá exceder de la que permita apreciar la salI 
da de la miel. 

La miel en el extractor contiene pequeñas partículas de -
cera e inumerables burbújas de aire. Paro poder sacarla 
del extractor por gravedad o mediante bombeo, existe un -
drenaje en el fondo del tanque, que es un poco cónico y 
cuenta con una válvula de salida y una conexión T, para 
limpieza y mantenimiento. 

La extracción y manejo de la miel de abeja es más fácil -
si la temperatura ae operación se mantiene entre 30 y SOºC 
para ello es conveniente estructurar el extractor con una 
phoqucta de vapor regulado, garantizado mediante el con
tro1 de temperatura interior al proceso de extrocci6n. 

El extractor tangencial es un cilindro de acero y uno es
tructura giratoria inmersa en el, con un cilindro de - -
malla de alambre que retiene las partícu1as sólidas y ode 
más de la transmisión de energfa a través del eje. Cona= 
ta de un f"ondo ligeramente cónico y un drenaje. La dis
posición de los cuadros del panal es perpendicular al - -
diámetro del cilindro, posee un extractor en el que solo 
se puede sacar la miel de una cara del panal y para sacar 
lo miel del otro lado se tendrá que parar el equipo y vo! 
tear el panal. 

e) Filtración 
Debido a la naturaleza ácida de la miel es mejor usar bom 
bas de bronce. Puede ser útil una bomba de paletas cxcéñ 
trices movida por un motor eléctrico de 1/4 de caballos -
de ruerza y funcionando a 25 vpm. 

La miel pasa desde el rondo del extractor a un colector -
que actúa como depósito para la bomba. Para evitar que -
el área succionada quede vacía y la absorción efectuada 
por el aparato mezcle aire con miel. hay que colocar una 
boya de contro1, que operará automáticamente el motor 
siempre que el nivel quede por abajo de un punto determi
nado. 
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Después de esta previsión, el producto conteniendo peque
ñas partículas de cera y burbújas de aire, está en condi
ciones de pasar a la operación de ~iltración. 

El Ciltro seleccionado es el tipo O.A.e. (Diseñado por 
ONTORIO AORICULTURAL ''COLLEGE''). Consta de cuatro cilin
dros concéntricos de la tela métalica, abiertos únicamen
te en la parte superior, situados en un cilindro ·de acero 
con chaqueta de vapor, y separados a solo unos centíme--
tros unos de otros. Los Ciltros de esta tela méta1ica -
son mallas cuyo paso se reduce progresivamente desde el 
mAs interno, que tiene 4-8 hilos/cms y los dos intermedios 
con 12 y 20 respectivamente, hasta el más externo de 32 
hil.os/cms. 

La estructura de un filtro 0.A.C., tiene dos importantes 
ventajas: la miel se mueve lentamente a través de ios ci
lindros de tela métalica, por 1o que al quedar flotando 
la cera en la superficie, se reduce considerable~ente el 
obstáculo en el área de ~iltración y debido a la elevada 
posición dél desague tapado por el tabique se asegura la 
salida de la miel más clara procedente del fondo del tan
que, separando toda la espuma. 

Hay otros tipos de filtros, entre ellos puede mencionarse 
los filtros tanque o separadores, que consist~n en un tan 
que rectan.gular .de gran capacidad provisto de tres o cua-: 
tro pantallas verticales seporados equidistantemcnte a lo 
largo de su longi~ud. · 

Las pantallas de tamis de malla métalica, se introducen -
en ranuras dispuestas a los lados del tanque. La miel -
fluye lentamente desde un extremo a otro atravesando los 
vestidores y siendo recogida en el recipiente de envasado. 

El llamado filtro de gravedad o separador emplea planchas 
sólidas dispuestas verticalmente en lligar de tamices o m! 
llas dispuestas altcrnutivumente de manera que la miel pa 
sa por debajo y encima de ellos. Las particulRs de cera
y las burbójae de aire ascienden n la superCicie y la miel 
sale clara dcspu~s de desbordar tabiqtie situado al fi-
nal d1•l tanque. 

C) Scdime11tación y envasado 
La operación de sedimentación debe realizarse en por lo -
menos 24 l1oras cuando sea posible se puede mantener en se 
dime11Lación de 3 a 4 días, dado que no hay cristalizació; 
inmedinta. Es convcnic11te por otro lado colocar un aisla 
miento a los o el tanque sedimenLador. De esta forma y -
considera11do que la temperatura local no baje demasiado 
(2lºC prom~dlo), se puede garantizar un envasado constan
te del producto obtenido y un color más o menos homogéneo. 
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La operación de envasado es sencilla y se realiza a tra
vés de una válvula c~n salida de una pulgada y ubicPda -
en el lado inferior del tanque sedimentario, de ahí se 
puede llenar directamente cualquier tipo de envase, ya 
sea un frasco de 500 grs •• o el de 1 kilogramo. 

g) Al•accnamiento de producto terminado 
Después de lo anteriormente expuesto los frascos de miel 
serán acomodados en las cajas de cartón, que tienen cupo 
para 24 frascos de 500 grs., y 12 de 1 kg. 

Las cajas serán estibadas en el almacén de producto ter
minadO de donde serán retiradas para su comercialización. 
El diagrama del proceso de producción de la miel se pre
senta en el cuadro número 11. 

Maquinaria ~ equipo 
La maquinaria y equipo seleccionado para ser utilizada en 
las diferentes áreas (producción, administración y comercia
lización), de la planta se eligió siguiendo los siguientes 
criterios: 

- Costo de adquisición 

- Características técnicos y de manejo, acordes al tipo de 
planta, región en donde se ubicará la planta y la mano de 
obra a utilizar. 

- Que el mantenimiento fuese sencillo y de bajo costo 

- Que en el mercado nocional existan todas las refacciones -
neccsarins para su mantenimiento. 

La maquinaria y equipo requerido para este tipo de plantas 
se cotizó en direrentes casas-distribuidoras, resultando con 
venientc, de acuerdo a los criterios mencionados, el equipo
que a continuación se detalla. Su costo total asciende a -
$ 25'240 millones de pesos describiéndose de 1a siguiente 
forma: 

UNIDAD DESCRIPCION 

-Extractor radial de ~5 cuadros 
rabricado en acero inoxidable con 
chaqueta de vapor y con motor de 
2 HP. moto-reductor, polca. banda 
eje y estructura giratoria, cilio 
dro de malla de alambre, con coni 
cidad y salida. Diámetro interior 
de 1.65 mts •• con calibre de _pla
ca /1 12. 

CADA UNO 

13.2 

T O T A L 
(MILLONES DE 
PESOS) .. 
13.2 
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UNIDAD OESCRIPCION 

Filtro o.A.e. 
Tanque de acero inoxidable con 
chaqueta de vapor de 1.2 mts. de 
diámetro, provisto de tres cilin 
dros concéntricoa de malla de -
alnm~re y un tabique protector 
cilíndrico, con tubo lateral de 
desague y un griro en el fondo -
la~eral para vaciado y limpieza. 
La altura es de 1.0 mts. y los 
soportes son de 1.0 mts. 

Tanque sedimentador 
Tanque de acero inoxidalbe de 1 
mt. de diámetro y 1 m. de altu
ra. aislado exteriormente y con 
una salida de 2.5 cms., (1 pulga 
da) en la parte lateral inferioi= 
para envasar el producto. 

Extractor radial 
Con una capacidad de 12 cuadros 
cada uno, en tanques de 20 li
tros pintados con anticorrosivo. 

Tanque controlador de bomba para 
miel. 
Que transporte el producto del 
extractor al f'iltro, con boyn y 
arrancador automático. 

Caldera compacta 
Morca San Francisco Mod. 601 
número de serie 12376. Presión de 
pru~ba, 4kg/cm2. De 83750 BTU 6 
?.l, l05 k cal/l-lr. ¡:¡;::-

CADA UNO 

5.7 

0.2 

0.5 

3.4 

58. 

T O T A 
(MILLONES DE 
PESOS) 

5.7 

0.2 

0.5 

3.4 

Totnl •aquinnria y equipo: s 25.3 

!quipo auxiliar 

El equipo nuxil1nr está formado por elementos que auxilian 
o c~Mpl~mentnn ln fnse productivn de ln planto. Este RScien 
de .:l a.o millones de pesos. -

Bombo de miel 
Provista d~ dos motores Dnyton 
de ~ UP. 17,"':5 vpm para LIS vol
tios y 60 herts. 

0.6 0.6 



UNIDAD 

2 

DESCRIPCION 

Tanque asentador 
Con soporte y grifo de descarga 
en lámina pintado con anticarro 
sivo. Capacidad 200 litros. -

Paquete accesorios 
Accesorios para tubería con sie 
te tanques de plástico y 130 c~ 
jones para cuadros de panal. 

Tanque para combustible 
Con una capacidad de 1021 litros 
t metro de diámetro y 1.3 metros 
de largo, estacionario, con so
portes y bomba de alimentación. 

Cuchillo desoperculodor 
Hoja de acero, huecos y con en
trada de vapor y salida de con
densado y mango aislado para 
operar. 

Lote de tubería, accesorios y 
tela de alambre. 

Lote de material de control de 
calidad. 
Se conforma por dos decímetros, 
cuatro probetas, una balanza, 
cuatro vasos de precipitado y 
tres matraces. 

Lote de herramienta para coloca
ci6n y mantenimiento preventivo. 

Mesa deaoperculndora 

Tanque de almacenamiento de agua 
para la cnldcrn y servicios en 
plnnta, con capacidad de 1,100 
litros, conatru!do a base de as
besto cemento. 

CADA UNO 

0.3 

1.0 

0.2 

0.4 

o.s 

0.2 

0.2 

0.4 

59. 

T O T A L 
(MILLONES DE 
PESOS) 

0.2 

0.3 

1.0 

0.2 

0.4 

0.5 

0.2 

0.2 

0.4 

Total de equipo auxiliar 4.0 

Equipo de oricina 
Tomando en consideración precio y requerimientoo de la or1-
cina de ln planta, el cqltipo de oricina asciende A $ 1.8 
millones, se cotizó en GAVIR MUEBLE, S.A. de México, D.F. 
dcsglos5ndose como sigue: 



UNIDAD 

2 

6 

1 

DESCRIPCION 

Escritorio ejecutivo modelo 
F-E-30067 de l.?OX0.80 m. 

Silla marca SATURNO modelo 
LS-51-6038 

Máquina de escribir marca 
I.B.M. de esfera 

Calculadora SPERRY/REMINGTON 
R-920 

Mesa de trabajo de madera de 
1.80 m. X 1.20 mts. 

CAD,A 

0.25 

o.os 

0.7 

0.2 

0.1 

60. 

UNO T o T A L 
(MILLONES DE 
PESOS) 

0.5 

0.3 

0.7 

0.2 

0.1 

Total del equipo de oCicina 1..8 

Requerimiento y costo de insu•os ~ servlc~os (•i11ones de p~ 
aos). 

En este ~nciso se inician lns cantidades y costos de las ma
terias primas, insumos y 1nano de obra que se requiere en el 
proceso de producción. En lo que respecto a ésto última se 
señala en un cuadro respectivo al personal necesario para -
las tres áreas: Producción, Administraci6n y Comercializa-
ci6n. 

Materia Prima ARO l AÑO 2 

Miel de Abeja 1 1 279 .o 1'917.0 

Tomando en cuenta que durante el primer ai\o se envasarán 
600 toneladas de miel de abeja, se requieren tomando e~ con 
sideraci6n las mermas (1.51.) de lo miel; 609 toneladas du-= 
rantc el a~o uno y 913 toneladas durante el afio nómero dos y 
los subsecuentes. 

El costo por tonelada de la miel de abeja puesta en la enva
sadora es de $ 2• 100.000.00 

Frascos 552.0 828.0 

Durante el primer a~o se requieren 360 mil frascos de 500 
gramos y 420 mil rrascos de 1000 gramos. 

Para el segundo se necesitan 540 mil frascos de 500 gramo's y 
630 mil de l kilogramo, 



61. 

El precio por frasco asciende a $ 600.00 el de ~ kilogramo y 
$ aoo.oo de 1000 kilogramos. 

Frasco 500 grs. 
frasco 1000 grs. 

AÑO l 

216'000.00 
336 1 000.00 

AÑO 2 

324 1 000.00 
504'000.00 

En este renglón no se consideran mermas ya que los ~rascos 
que salgan defcctuo~os o quebrado serán repuestos en su to
tal. idad. 

Etiquetas 

AÑO l 

93.6 

AÑO 2 

111.6 

Las etiquetas serán elaboradas a dos tintas (12 cms. X 10 
cms.) conteniendo la siguiente leyenda: ''MIEL DE ABEJA'', 
asimismo, deberá especificarse: peso neto, ingredientes, la 
raz6n socia1 de La s.s.s. y el registro de la Secretaria de 
Salud. Asimismo deberá llevar impresa una abeja gigante. 
Para el primer año se necesitan 780 millares, mientras que 
para el segundo año se necesitan 1,170 mi1larcs. El precio 
por mil1ar asciende a $ 120,000.00 

Gastos de operación 

a) Agua 
b) Material de trabajo 
e) Sueldos. salarios y prestaciones (indirectas) 
d) Depreciaciones (producci6n) 
e) Amortizaciones (producción) 
f) Energía eléctrica 
g) Mantenimiento de 1a obra civil 
h) Mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Cada uno de ellos, los analizaremos por separado, señalando 
los gastos desembolsados para los dos primeros años. 

a) Agua O. 2 O. 2 
El consumo de agua lo representa el movimiento de este 
líquido en el área de proceso y en los servicios sanita
rios. Se calcula que diariamente durante el primer a~o 
se consumirán 1.2 m3., micn~raD que para el Reg11ndo esto 
se e leva a 21 m3. De es ta manera duran te el primer año 
se consumen 360 m3., y para el segundo 630 m3. 

Según in~ormes de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 
Cuauhtlixco el m3. de agua se calcula en $ 350.00. 

b) Materia1 de trabajo 1.2 1.2 
Paro la seguridad del personal que pertenece al área pro
ductiva se requiere el siguiente material de trabajo, ca
da año: 



1 botiqu[n de primeros auxilios 
14 cascos a $11,000.00 cada uno 
14 overoles a $ 25,000.00 cada uno 
14 pares de botas a $ 35,000.00 cada uno 
1 eY.tinguidor 

e) Sueldos, salarios y prestaciones 19.9 
(directas) 

Sueldos, salarios y prestaciones 10.3 
(indirectas) 

60,000.00 
154,000.00 
354,000.00 
490,000.00 
150,000.00 

1'204,000.00 

19.9 

10.3 

En este renglón se consideran los sueldos, salarios y 
prestaciones del personal que laborando dentro del área 

62. 

de producción no intervienen en el proceso en sr.· Las 
percepciones de un Gerente de Producción y un Supervisor 
ascienden anualmente a: $10 1 350,000.00 (cuadro número 12). 

d) Depreciaciones (producci6n) 3.7 3,7 
La depreciación de un bien no es más que el decremento o 
disminución de su valor, causados por el desgaste, obso-
lencia, etc. Valor residual en este caso, es el monto es 
timBdo {$) en que se podría vender uno o más bienes dcs-
pu6a de haber sido depreciados. 

En el área de producción se deprecian maqui~aria y equipo 
~e proceso, equipo auxiliar y de ortcina a una tasa del 
10~ en 10 años, mientras que la obra civil se le conside
ra una vida útil de 30 años a una tasa del 3%. 
{cuadro número 13). 

e) Amortizaciones 0.4 0.4 
Los rubros que conrorman la inversión direrida (instala
ción y puesta en marcha, gastos de organización y consti
tución de la empresa y contratación de la energía cléctri 
cal, se amortizan en 10 años a una tosa del 10%. -

f') Energía eléctrica 0.7 Q.7 
P~rn calcular el cons,1mo de energía eléctrica se tomó en 
cuenta por un lado la capacidad de la maquinaria a utili
zar y la iluminació11 que se requiere la planta. En bnsc 
al acuerdo que fijn las Tarifas Generales y Disposiciones 
Complementarias pnra la venta de Energía Eléctrica, que 
~ij~ la Comisión Federal de Electricidad; se calcula un 
gafito bimestral de $ 120,000.00. 

g) Mantenimiento de la obra civil 0.4 0.4 
Por concepto de mantenimiento y reparaciones de la obra 
civil se considera una erogación anual del 1.3% sobre su 
costo de adquisición. 



63. 

h) Mantenimiento de la maquinaria y equipo de proceso. 
o.s o.s 

Para gastos de mantenimiento de la maquinaria y equipo -
del proceso productivo se estima el 1.8% sobre el costo 
de su adquisición. 

tota1 de insu•os y servicios $ 1,961.9 

Estimado de 1os gastos de ad•inistración 
(millones de pesos) 

a) Material de aseo 0.14 

s 2.893.9 

0.14 
El importe mensual en artículos para limpieza como esco-
bas, trapendores. jergas, rranclas. detergentes y demás, 
se consideran de $ 12 1 000.00. 

b) Correo y paquetería 0.12 0.12 
El gasto de estampillas y servicios de paquetería se est~ 
ma un desembolso mensual de S 10.000.00. 

e) Papelería y útiles de escritorio 0.3 0.3 
Se estima una erogación mensual de $25,000.00 por concee 
to de hojas, lápices, plumas. sobres, tarjetas, Colders, 
etc. 

d) TeléCono 0.96 0.96 
Por concepto del pago del servicio tcleI'ónico se calcula 
una erogación mensual de $ 80,000.00. 

e) Energ~a eléctrica 0.09 0.09 
Por el alumbrado de oCicinas y sanitarion, se estima su -
pago bimestral de $ 15,000.00. 

C) Sueldos, salarios y prestaciones 16.4 16.4 
En el cuadro nGmero 12 se presentan la cantidad de pcrs~ 
nas que se requieren para realizar las labores administra 
tivas de la planta. Se considera el 15% sobre percepcio= 
nes salariales por concepto de prestaciones. 

g) Mantenimiento de equipo de oCicina 0.24 0.24 
Por concepto del mantenimiento que se 1e dará al mobiliario 
y equipo de oricina (máquinas de escribir, calculadoras, 
cte.) se estima un gasto al mes de $ 20,000.00. 

h) Depreciaciones (administración) 0.2 0.2 
Al equipo de oficina se le estimó una vida útil de 10 aflos 
y una tasa de depreciación del 10% sobre su costo tal. 
De tal manera que la depreciacl6n asciende a: 

Tota1 de gastos de ad•iniatrac16n 18.4 18.4 



SUELDO 
PUESTO 

AREA DE PRODUCCION 

1 Gerente de ProducchSn (T-I) 
l Supervisor (T-I) 
6 Obrcroe 

SUBTOTAL 

AREA DI!: AmINlSTRACION 

1 Gorcnt~ de Adminiotraci6n 
1 Auxilinr de Contabilidad 
1 SP.crcteria 
1 Intendente 

SUBTOTAL 

AREA DI CC*KRCIALI7.AC10N 

1 Gerf'lnte do Comerciollzac16n 
1 Chofer 

.2 Ayudante• dti chofer 

SUBTOTAL 

TOTAL 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL 
(SUELDOS. SALARIOS Y PRESTACIONES) 

(PESOS) 

DIARIO 
UNITARIO 

15,000 
10,000 
8,000 

33,000 

is.coa 
9,000 
a.sao 
7,000 

39, 500 

15,000 
!l,000 
7,000 

31,000 

MENSUAL 
UNITARIO 

450,000 
300,000 
240,000 

990,000 

450,000 
270,000 
255,000 
210,000 

1 '185,000 

450,000 
270,000 
210,000 

930,000 

ANUAL 

s•aoo,ooo 
3'600,000 

17'280,000 

26' 280,000 

5'400,000 
3. 240,000 
3' 060,000 
2'520,000 

14. 220,000 

5'400,000 
3• 240,000 
5'040,000 

13°680,000 

'541' 180,000 

FUENTE: Sftlarloe mlninioe 1988. Cornisil?ln Nacional de SalRrlol!I Mlnimos para lo zona~ 

PRES'rA°ClONES 
( 15%} 

810,000 
540,000 

2' 592,000 

3'942.000 

810,000 
486,000 
459,000 
378,000 

2• 13~.000 

Hl0,000 
486,000 
756,omJ 

?'052,000 

8'127,000 

CUADRO No. 12 

T O T A L 

6'210,000 
4'140,000 

19'872,000 

30'222,000 

6'210,000 
a•no.ooo 
3'519,000 
2'69U,000 

16'353,000 

fi'?.10,000 
3'726,000 
5 1 796.000 

15'732,000 

62'307,000 
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CONCEPTO 
lNVERSION 

DEPRECIACIONES 

1.- OBRA CIVIL 

2.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

3.• EQUIPO AUXILIAR 

4,- EQUIPO DE OF1ClHA 

TOTAL DEPRECIACIONES 

AMORTIZACIONES 

5,- lNBTALACION '( PUESTA 
EN MARCHA 

6,- GASTOS DE ORGANIZA-
CION Y CONST, DE LA 
EMPRESA 

? , - CONTRATACION DE 
ENEROIA ELECTRICA. 

TOTAL AMORTIZACIONES 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 
EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
(PESOS) 

VALOR ORIGINAL VIDA UTIL TASA VALOR RESIDUAL 
(AROS) " 

32 1 it1.eo,ooa.oo 30 3,0 974,390.00 

25 1 240,000.00 10 10.0 2 1 524,000.00 

4 1 050,000,00 10 10.0 405,000.00 

1 1 750,000,00 10 10,Q 

63 1520,000,00 3'903,390,00 

2'500,0Q0,00 10 10.0 

300,000,00 10 to.o 

1'200,000.00 10 10.0 

4 1 000,000.00 

FUENTE: Presupuesto de inverei.6n. 

CUA.DRO No. 1'3 

, PROOUCCION ADMINIOTRACION 

l'OS0,187.00 

2'271,600.00 

364,500,00 

175,0QQ,QO 

3'666,287.00 175,000.00 

2so,ooo.oo 

30,000.00 

120,000.00 

400,00Q.OO 



Eeti•ado de loa gastoa de co•ercialización 
(•111onea de pesos) 

Tanto para la comercialización del proyecto, como la compra 
de materias primas y demás a utilizar en esta área. Se re
quieren anualmente de $ 20.7 millones que desglosan en-
los siguientes rubros: 

a) Combustibles y lubricantes 2.2 2.2 

66. 

La camioneta que es aportación de los socios se estima -
hará un recorrido de 20,000 k~/año. Si tomamos en cuenta 
que su indice de conversión es de 4.5 kms/litros, luego 
entonces se requieren 4,444 X $ 495.00. 

Lubricantes 0.2 0.2 
La camioneta requiere un cambio de aceite del motor cada 
3,500 kms., por lo que al año serán necesarios 13 cambios 
de aceite de tres litros por cambio. De esta rorma se 
necesitan 39 litros anuales. 

b) Mantenimiento del equipo de transporte 
0.3 0.3 

Se requiere un juego de frenos cada 7,500 kms., con 
precio de $ 48.000.00 cada juego. de tal modo que se re
quieren 6 jueaos anuales, 48,000 X 6. 

ACinaciones y servicios 0.2 0.2 
Es necesaria la aCinaci6n cada 20,000 kms., por lo que -
se requieren cuatro ~Cinaciones anuales incluyendo el 
servicio. 4 X 25,0ori~oo. 

Llantas 1.0 1.0 
Tomando en consideraci6n que una llanta tiene una vida 
promedio de 40,000 kms., estima que requiere 
solo cambio anual. 

e) Seguro del vehículo 0.7 0.7 
La prima anual por concepto de seguro de la unidad, in-
cluycndo cArrocería se estima en $ 700,000.00. 

d) Tenencin, impuestos y placas 0.5 0.5 
Los gtistos en que se incurriría por estos conceptos serra'n 
An11almentc: tenencia 250,000.00 

placas 200,000.00 
450-;-000:00 

e) Sueldos, snlorios y prestaciones 15.6 15.6 
En el cuadro nómero 12 se presentan las erogaciones que 
por esLos conceptos se hocen del personal ocupado en el 
área de COM~rcializaci6n: 

Tota1 do gastos do comcrcializaci6n 20.7 20.7 



Eetiaado de loa gastoa de co•ercializaci6n 
.(.~llone• de pesos) 

Tanto para la comercialización del proyecto, como la compra 
de materias primas y demás a utilizar en esta área. Se re
quieren anualmente de $ 20.7 millones que desglosan en~
los eiguientes rubros: 

a) Combustibles y lubric:antes 2.2 2.2 

66. 

La camioneta que es aportación de los socios se estima 
hará un recorrido de 20,000 km/año. Si tomamos en cuenta 
que su índice de conversión es de 4.5 kms/litros, luego 
entonces se requieren 4 1 444 X $ 495.00. 

Lubricantes 0.2 0.2 
La camioneta requiere un cambio de aceite del motor cada 
3,500 kms., por lo que al ano serán necesarios 13 cambios 
de aceite de tres litros por cambio. De esta forma se 
necesitan 39 litros anuales. 

b) Mantenimiento del equipo de transporte 
0.3 0.3 

Se requiere un juego de Crenos cada 7,500 kms., con un -
precio de $ 48.000.00 cada juego, de tal modo que 
quieren 6 jueaos anuales, 48,000 X 6. 

Afinaciones y servicios 0.2 0.2 
Es necesaria la afinaci6n cada 20,000 kma., por lo que -
se requieren cuatro afinaciones anuales incluyendo el 
servicio. 4 X 25,ooO~"oo. 

Llantas 1.0 1.0 
Tomando en consideración que una llanta tiene una vida 
promedio de 40,000 kms., se estima que requiere un 
solo cambio anual. 

c) Seguro del vehículo 0.7 Q.7 
La prima anual por concepto de seguro de la unidad, in-
cluycndo carrocería se estima en $ 700,000.00. 

d) Tencncin, impuestos y placas o.5 0.5 
Los gastos en que se incurriría por estos conceptos serta'n 
anualmente: tenencia 2so.ooo.oo 

placas 200,000.00 
450:-000-.-00 

e) Sul:'ldos, salarios y prestaciones 15.6 15.6 
En el cuadro nómero 12 se presentan las erogaciones que 
por estos conceptos se t1acen del personal ocupado en el 
área de co~•9 t•cialización: 

Totol de gastos de comercialización 20.7 20.7 



67. 

Terreno 

De acuerdo a los requerimientos de la planta (área de la obra 
civil. estacionamiento. carga y descarga de materia prima y 
producto terminado) y previendo necesidades Cuturas de expan 
si6n 1 se ha considerado una superficie de 10,000 metros cua= 
drados. Las cara~terísticas y ubicación de este se detallan 
en el inciso 14. 

Tomando en consideración los vientos dominantes en la local! 
dad, el terreno elegido es el lugar irlñneo para preveer pro= 
blcmas de contaminación que afecten a ia población. Para 
efectos de evaluación se considera un valor de 20 millones -
de pesos por este concepto. 

Obra civil (•illones de pesos) 

El costo de la obra civil asciende a $ 32'480,000.00 requi
riéndose de una superricie de 10,000 metros cuadrados que -
se describen de la siguiente rorma: 

Preliminares 1.3 
Incluye limpieza de terreno, destronque, trazo y nivelación. 

Cimentación 5.4 
Incluye excavaciones en tierra vegetal, en roca para cister
na y rosa séptica, pozo de absorción, mampostería en ciment~ 
ción. Zapatas de concreto armado 5'400,000. 

Muros, cadenas y castillos 5.5 
Incluye cadena de desplante, muro de block de cemento hueco 
de 15 X 20X40cms.castillo de concreto armado de 15 X 15 cms. 
columna de concreto armado de 20 X 30, trabe de concreto ar
mado de 15 ·x 30 cms., cadena de nivelación, celosía 
= $ 5·500,000.00. 

Estructura para cubierta 8.5 
Incluye estructura métalica según especificaciones y coloca
ción, loza de concreto armado rerorzado $ 8'500,000.00. 

Recubrimientos 2.4 
Incluye aplanado rústico directo, lambrín de azulejo, concr~ 
to en azotea. 

Pisos 3.2 
Incluye relleno, nivelación y compactación, acarreo de mate
rial, piso de concreto armado 10 cms., piso de concreto. 

Ventaneria 2.9 
Incluye cancelería de hierro, cortinas plegables de hierro, 
conce1eria de aluminio para oCicinas, puerta de tambor. 
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Pintura l. 2 
incluye pintura vinilica en muros. pintura de aceite en es-
tructura y ventaneria 1 barniz en puerta. 

Instolnción eléctrica 1.0 
Incluye salida centro, contactos, lámparas fluorescentes, e~ 

n~~ión de bomba, acometida general, 

Instalación hidráulica y sanitaria 0.6 
Incluye salida de agua fria, instalación de bomba, alimenta
ción a tinaco, mueble WC, lavamanos, botiquín, juego de lla
ves de empotrar, juego de llaves mezcladoras. 

Diversos 0.5 
Incluye mndera para cimbra, habilitado de cimbra, f'lctes de 
material y aguo habilitado de acero, colocación de chaflbn 
y limpieza en general. 

En el cuadro número 14 se muestra el plano de construcción -
de la obra civil. 

Total de la obra civil 32.S 

Cronogra•a de cons~rucción. instalación y puesta en marcha. 

El cundro nómero 15 nos muestra las actividades o desnrro-
llnr para lo instalnci6n, y puesta en marcha de la planta, 
el cuol conLempla un período total de 60 dlos. el periodo 
más largo la contempla la construcci6n de la obra civil que 
se hará. en seis 

3.3.- Inversiones 

La inversión lotnl que se requiere paro ln implemcn~oci6n y 
puesto en marcho del presente proyecto asciende a - - - - -
$ 328 1 478,000.00 correspondiondo al 25.4% a invcrsi._ón fija, 
el 1.3% n dif'cridn y el 73.3% restante n capitnl de trabajo. 

En el cuadro nómcro l& se rcnume lo inversión total. 

Inversión f"iju 

La inversión fija comprende el conjunto du bienes que no son 
motivo de transnccioncs corrientes por parte de lo Empresa. 
Estos se adquieren durante in etapa de lo instalación de la 
planta y se utilizan a lo lnrgo de lo vida útil del proycct.o 
Dentro del presente estudio ln lnvcrBi6n fijn asciende n -
$ 83'520,000.00 conformándose de los siguicnt:es rubros: te
rreno. obra civil, mnq,1innria y ~quipo de proceso, equipo n~ 

xiliar y equipo de oficina. 

Terreno 

Tomando en considernci6n los necesidades de la planta se eli 
gió el terreno r:iencionado en páginas ant.erlnrea. Dicho terreno 
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_.,} CUAIJRO No. 15 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 

CRONOGRAMA DE CONSTRUCClON, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

CALENDARI ZACION E N E RO 1 9 8 9 FEBRERO 1 9 B !J 

ACTIVIDAD l 2 3 4 l 2 3 4 

- PROMOCION INICIAL Y CONSTITU- D 
CION DE LA EMPRESA 

' 
- ADQUISICION DEL T~ffRENO D 
- ODRA CIVIL 

., 
- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y ,___ 

EQUIPO DE PROCESO ,___ 
- ADQUISlCION DE EQUIPO AUXILIAR ,___ 

OrJClNA, ETC. ,___ 
- CONTRATACION DE ENERGIA ELEC- 1-

TRI CA 1-

- INGENIERIA DE DETALLE e: 
- INSTALACION Y MONTAJE 

- GASTOS PREOPERATIVOS V PUESTA 
b 

EN MARCllA o 
- PUBLICIDAD 

- ADQUHilCION DE MIEL 
r-
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tiene una superficie de 10,000 mts2., cotizándose a $ 2,000.00 
m2., por lo tanto por concepto de terreno se requieren -
$ 20•000,000.00. 

Obra civil 

Sobre el total de la superficie del terreno elegido se cons
truirán 1,250 mts2., que se distribuyen de la sigu~ente for-
ma: 

Area de proceso 
Almacén de materia prima 
Almacén de producto terminado 
Area de reserva 
Area de maniobras 
Caseta de vigilancia 
Oficinas administrativas 

También se construye la cerca de reja y malla de alambre en 
una distancia de 570 mts. lineales y se retiran escombros de 
toda la super~icie. De este modo para la obra civil se csti 
ma una inversión de $ 32 1 480,000.00. -

••quinaria y equipo de proceso 

Para la adquisición de la maquinaria y equipo de proceso se 
requieren $ 25'240,000.00 la cual se resume en las alguien-
tes partes: 

Un extractor radial 
Un f'iltro O.A.C. 
Un tanque sedimentador 
Dos extractores radiales 
Un tanque bomba 
Uria caldera compacta 

La descripción y costo unitario de cada una de las partes 
que conforman la maquinaria y equipo de proceso, así como 
del auxiliar y de oficina se describen en los incisos ante
riores. 

Equipo auxi1i.ar 

El equipo auxillnr contempla la adquisición de una bomba de 
miel, un tanque asentador, un pnquete de accesorios, un tan
que de combustible, dos cuchillos dcsorpeculadorcs y un lote 
de tubcr{tl, herrumientn y material de control de cnlidad. 
Este ruli1•0 ;;:_,,sciendc a $ d'050,000.00. 

Equipo de oficina 

El mobilinr·10 y ~t\uipo necesario para llevar a cabo las 1abo 
.. res administrativas y de comercializaci6n de la planta se i~ 

tegran de la si~uiente forma: una máquina de escribir I.B.M7 
una calculodoru, dos escritorios, seis sillas y una mesa de 
trabajo. La inversión del equipo de of'icina asciende a - -
$ 1 t 750. 000. 00. 
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Inversión di~erida 

Los rubros que aquí se señalan son considerados activos in-
tangibles y están sujetos a amortización y pueden recuperar
se a largo plazo (diez años) según se estab1cce en el urtíc~ 
lo 21 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para el prese~ 
te proyecto se estima una inversión diferida de 
$ 4 1 000,000.00 que se integra por los siguientes elementos: 

Instalación y puesta en •archa 
Se incluyen los gastos que se erogan por concepto de pago de 
materiales, mano de obra y asesoria para instalar y poner en 
condiciones adecuadas de operación el equipo y maquinaria de 
la planta. Por este concepto se estima una inversión total 
de $ 2 1 500,000.00. 

Gastos de organizaci6n ~ conetrucci6n de la e•presa 
En este renglón se considcrán las erogaciones causados por 
la constitución legal de la empresa así como los recursos 
económicos necesarios para su organización. Dentro de estos 
gastos se pueden seña1ar gastos materiales. costo de los per 
misas pera establecer la planta ante las Secretarias de Ha-
cienda y Crédito Público. Comercio y Fomento Industrial, Se
cretaría de Salud, Gobierno del Estado de More1os y Munici
pio, cte. Para este rubro se calcula una inversión de -
$ 300. 000. 00. 

Contratación de energía eléctrica 
Para sufragar los gastos derivados de la contratación de - -
energía eléctrica. colocación de postes, cableado, etc., se 
considera una inversión de S 1'200,000.00. Todos estos trá
mites deberán realizarse ante la Comisión Federal de Electri 
cidad de la ciudad de Cuautla. Morelos.. -

Capital de trabajo 
El capital de trabajo permite estimar los recursos necesarios 
que in planta requiere para su operación inicial y que le -
permitirá recuperar el capital invertido. 

Para la adquisició11 de materias primas (miel de abeja}, rras 
cos de vidrio y ctiquetns; se considera un capital de traba: 
jo para dos meses.. En los dcmAs rubros oe considera capital 
de trabajo: para 30 días .. 

El capital de trabajo asciende n $ 240'958.000.00 correspon
diendo el 98.4% nl 'rea de producción y el 0.7% y 0.9% nl 
área de administración y comercialización rcspeciLva1nentc .. 

l.- Producción 237 .1 

1.- Materia primo (Miel de Abeja) 126.0 .. Para 1oa dos 
primeros mcsco de ~perocl6n de 1a plunta requie
ren de 60 tonelariaG de miel de abeja con un intérv2 
1o de 7.5 toneladas cada semana. 
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2.- Frascos 92.0 
Para conservar la producción de rni~l de abeja duran
te los dos primeros meses se requiere de 7,ocio fras
cos de 1000 gramos y de 6,000 de 500 gramos. Por e~ 
te concepto se eroga un total de $ 92'000,000.00. 

3.- Etiquetas 15.0 
Se requieren de 130,000 etiquetas para igu~l n~niero 

de ~rascas de miel de abeja a envasar durante los -
dos primeros meses. El costo por millar de etique
tas asciende a $ 120,000.00. 

4.- Mano de obra directa 1.7 
Se calculan $ 1'740,000.00 para pago de sueldos, 
!arios y prestaciones de seis operarios de producción 
y un supervisor del irea del proceso prodl1ctivo. 

5.- Gastos de operación O.l 
Agua.- Por concepto de suministro de agua potnble se 
estima uno erogación mer1sual de $ 11,000.00. 

Material de trabajo 1.0 
El material de trabajo que contempla el botiquín, 
cascos, overoles, botas y un extinguidor, se saldrá 
en su totalidad en una sola remesa. 

Mano de obra indirccla Q.4 
Por concepto de sueldos, snlarios y prestaciones de 
un Gerente de ?reducción. 

Energía eléctrica 0.1 
Por consumo de energía eléctrica tar1to de m~quinnria 
y ediCicios que pertenecen al ~rea de producción, 
calcula un pago bimestral. 

Mantenimiento de la obra civil 0.4 
Tornando en consideración que para mantenimiento de -
la obra civil se calcula el 1.3% sobre su valor to
tul, mensualmente se erogan$ 36,000.00 por este co~ 
cepto. 

Ma11tenimicn~o y reparac1ón de maquinaria y equipo de 
proceso. Q.4 
~or concepto d~ este rubro estima una erogación -
anunl de $ 454,000.00. De este modo se considera ca 
pitnl de trabajo para un mes por valor de $ 38,000.50 

II.- Administr11c16n 1. 6 
A t0dos los rubros q11c integran los gastos de administr~ 
ción, se les calculó un capital d~ L1·abajo para un rncz 
de opcrncioncs. 



l.- Material de aseo 
2.- Correo y paquetería 
3.- Papelería y útiles de escritorio 
4.- Teléf"ono 
5.- Energía eléctrica 
6.- Sueldos, salarios y prestaciones 
7.- Mantenimiento de equipo de oficina 
8.- Operación del equipo de oficina 

IlI.- Comercialización 
Se estimó capital de trabajo para 
los siguientes rubros: 

12,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
80,000.00 
15,000.00 

1'363,000.00 
20,000.00 

___ !~.!.Q22.:.QQ 
1'540,000.00 

2.2 
de labores en 

1.-
2.-
3.-

Combustibles y lubricantes 184,000.00 
Mantenimiento del equipo de transporte 2A,OOO.OO 
Sueldos, salarios y prestaciones 1'311,ÓOO.OO 

4.- Més el total de la erogación por el 
seguro de ln camioneta 

Total del capital de trabajo 

Inverai6n total 

__ Z.22.t.222.:.22 
2'219,000.00 

240.9 
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En este apartado se señala en forma resumida cada ~no de los 
rubros de los cuales se compone la inversión total. Esta se 
compone poi· ocho rubros, cinco pertenecen n la inversión ri
ja. tres a la diferida y el monto destinado al capital de -
trabajo que permitirá iniciar las bases operncionolea en ln 
planto. {Cuadro número 16). 

La cnlcndarización de la inversión nos permite programar ca
da uno de las asignaciones de recursos a efcctt1ar, durante 
el año de instalaCión de la planto, en runción del tiempo es 
timado de la ejecución del proyecto. -

Las asignaciones se hacen por cada uno de los rubros que con 
forman ln inv1?rsi6n total. De este modo, durante el primer
mes del a~o de instalaclón se asigna el 14.6% de lo inversión 
total, mientrns que el 85.4% rcstnnte cubre en el mes - -
subsecuente. (Cuadro número 17). 

3.4.- Finunciamiento 

En "n".t! cap! tul o se señalan las necesidades de recursos fi
nanci.i1·os, su origen y las condiciones en las cuales serán 
otorg~ctos para la puesta en narcha del proyecto. 



PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 
EN CUAUHTLIXGO, MOR. 

RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL 
(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 

I.- INVERSlON FIJA 

1.1. Terreno 
1.2. Obra Ctvil 
1.3. Maquinaria y Equipo de 

Proceso 
1.-4. .• ..Equipo Auxiliar 
1.5. Equipo de Of"icina 

Il.- lNVERSlON DIFERIDA 

1.6. Gastos de Instalación y 
puesto en marcha 

1.7. Gastos de Organización y 
Constitución Legal de la 
Empresa 

1.8 Contratación de energía 
eléctrica 

Ill.- CAPITAL DE TRABAJO 

JNVERSION TOTAL 

M O N T O 

20•000.0 
32 1 480.0 

25'240.0 
4'050.0 
1 1 750.0 

2 1 soo.o 

300.0 

1'200.0 
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CUADRO No. 16 

T O T A L 

83'520. 

4'000. 

240 1 958.0 

$ 328 1 478. 
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e o N e E p T o 

If~'VERS ION FIJA 

Terreno 
Obra Civil 
Maq. y Equipo de Proceso 
Equipo Auxiliar 
Equipo de Oficina 

INVERSION DlFEfUDA 

Gastos de Instalación y 
pueatn en marcha 
Gastos de Org. y Const. de 
la Empresa 
Contratación de la energía 
eléctrica 

CAPITAL DE TRABAJO 

T o T A L 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 
EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

1 

20'000. 

300. 

20'300. 

CALENDARIO DE INVF.RSlONES 
( 1989) 

(MILES DE PESOS) 

E N E RO 
2 3 4 

20 1 480. 3'000. 3'000. 

l '200. 

21' 680. 3'000. 3'000. 

1 

3'000. 

3°000. 

· FUENTt:: Programa de ejecución de cada uno de los rubros de la inversión. 

CUADRO No. 17 

F E B R r: RO 
2 3 4 

3'000. 
25 1 240. 

4'050 
1'750 

2'500 

120 1 958. 120'000 

3•000. 146' 198. 128'300 
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Monto. Cuente y condiciones dc1 rinancia•icnto 

Las necesidades de capital para la instalación y operación -
de la planta están determinadas por los montos de inversión 
rijo, inversión diferida y capital de trabajo necesario para 
el inicio de operaciones. 

Estos se muestran a continuación: 

Inversión fija 
Inversión diferida 
Capital de trabajo 
Necesidades de capital 

83'520 
4'000 

240 1 958 
328'478 

Fuentes de €inanciamlento 
El presente proyecto puede ser financiado e implementado por 
la Sociedad de Solidaridad Social ''Hijos de Emiliano Zapata'' 
s. de S.S., con apoyo financiero del Banco Nacional de Crédi 
to Rural (DANRURAL), con el que la s. de s.s. ha operado fi= 
nacieramente. 

Para efectos de evaluación se considera el funcionamiento pe 
ra el presente proyecto por una lnstituci6n Nocional de Cré: 
dita, (BANCOMER S.N.C.). Esto con ln finalidad de custigar 
la evaluaci6n econ6mica del mismo. 

Las fuentes de rtnnnciamiento son las siguientes: 

Socios 20'000 
Institución Nacio-
nal de Crédito 308'478 

Co•poaici6n del capital 
El capital necesario para la instoloci6n y operación del pro 
sentc proyecto asciende u $ 328'478,000.00, disLribuyéndose
de lo siguiente manara: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO TIPO DE % DE LA IN~ERSlON TOTAL 
CRl-:OITO 

SOCIOS 20'000 APORTAClON 6.0 

BANCOMER s.N.c. 
BANCOMER S.N.C. 

67'520 

240'958 

REFACCIONARIO 20.6 

AVIO 73.4 

Condición de 1oa prAsto•oD 
Los socios cubrirán el 6.0% de lo inversión toLol, no consi
derándose ninguna tasn d~ interés ya que se conaidcra 
aportación. 

Las condiciones de los préstamos que otorgnrá DANCOMER S.N.C 
(Sucursal en Cuautln, Mor.) fueron invcetigodoa en la misma 
institución. 
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El crédito reraccionario se considero a una tasa del 49% so
bre saldos insolutvs y un plazo máximo de diez años. El eré 
dito de habilitocidn o Avío, se cubrirá en un plazo no mayo~ 
de dos a~os a una tasa de interés del 51% sobre saldos inso
lutos. 

•inistraci6n de r~ndos 
La ministración de fondos se refiere a la asignaci6D de re
cursos (financiamiento) durante el año de instalación de la 
planta. Se hace la calcndarización del linanciamiento dcbi 
do a que durante el ofto de instalación (AílO CRHO) la derru= 
me de financiamiento es variable debido a los necesidades 
mismas del proyecto, variando de este modo los gastos finan 
cieron por rubro, tipo de inversión o capital de trabajo. -
(Ver anexos número 18 y 19). 

De este modo, los gastos financieros originados por ei cri
dito refaccionario durante el año de instalación asciende a 
$ 33'085,000,00, mientr~s que el de avío causa intereses por 
$ 122'889,000.00. 

En lo que se refiere n los gastos financieros del crédi~o re 
faccionario (diez aílou) y de avío {dos año6) estas se -
tron en los cuadros números 20 y 21 respectivamente. 

Los intereses originados ~or el crédito rcfaccionario duran
te los diez aflos asciende a $ 269'918,000.~0. mientra~ que el de 
avio causa $269'661,000.00, por ese mismo concepto. 

A•ortizaci6n de la deuda 
La deuda del presc11te proyecto asciende a $ 308'478,000,00, 
correspondiente el 78.1% al cr6dito refaccionario y el 21.9% 
al de avío. 

En cuadros No. 20 y. 21 ne contempla la amortización del finon 
ciamiento mediante pagos constantes anuales que incluyen loS 
intereses respectivos de ese año. 

De este modo durante el p1•imer año de vida ótil del proyecto 
se harán dos pagos que ascienden a $ 252'597,000.00, de los 
cuales $ 155'074,000.00 corresponden a intereses y el reRto 
a la ~mo1·tización finual de la inversión y osí sucesivamente. 
El crédito rcruccionario se amortizo en diez años mientrus 
que el d~ avío en la segundn anunlid~d. 

3.5.- rrcsupucoto de ingresos y egresen 

En el preuente capítulo se desarrollan las propuestas de in
gresos y egrusos, elnborándo5e los cuadros del costo total 
de producc1ó11 y costo un1tario por rrnsco de miel de 500 y 
1000 g1·amos¡ rl costo total de producción del proyecto, pun
to de equilibrio económico y balances pro-forma. 



MES - 1989 

e o N e ¡.: p T o 

CREDITO RI-:FACCIONARIO 

INVERSION FlJA 

INVERSION DIFERIDA 

T O T A L 

INTERES ( ANUAL ) 
SOBRE SALDOS INSOLUTOS 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABE.JA 
EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

CALENDARIO DE MINISTRACION DEL CREDITO REFACCIONARIO 
(Mii.ES DE PESOS) 

E N E R o ~- E B R ¡.: R o 
1 2 3 4 1 2 3 

20•000. 20 1 480. 3'000. : 3'000. 3'000. 3'000. 25'240. 

300. l 1 200. 

20'300. 21 1 680. 3 1 000. 3'000. 3'000. 3 1 000. 25'240. 

CUADRO No. 18 

4 ; o ·r A L 

5'800. tl3'!:>20. 

2 1 500. 4 1 000. 

8'300. 87' 520. 

-~~--~~-~ 

FUENTE: Calendario de ministración aprobado por BANCOMER, S.N.c. Fuent~ Financiero del 
presente proyecto. 
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CUADRO No. 19 

e o N e E p T o 

CREDITO DE AVIO 
.>., 

CAPITAL DE TRABAJO 

INTERESES ( ANUAL) 
SOBRE SALDOS INSO-
LUTOS. 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA 
EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

CALENDA.RIO DE MINISTRACION DEL CREDITO DE AVIO 
(MILES DE PESOS) 

E N E R o F E B R E R 
1 2 3 4 1 2 3 

121'.l'!lffi, 

121'.l'!lffi. 

o 
4 T o T A 

rai•oco. 2l0'958. 

12)'0C0. 240'9ffi. 

FUENTE: Calendario de ministración nprobado por DANCOMER S.N.C. Fuente Financiera del 
presente proyecto. 

L 



CONCEPTO 
A R o 

o 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

PLANTA BENEFICIADORA DE M1EL DE ABEJA 
EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

ANORTIZAClON DEL CílEDITO REFACCIONARIO 
(MILES DE PESOS) 

PRINCIPAL JNTEHES ( 49%) AMORTIZACION 

67'520. 

67'520. 33. 085. 624. 

66'896. 32'779. 930. 

65 1 966. 32'323. 1 1 386. 

64 1 580. 31 1 644. 2' 065. 

62 1 515. 30 1 632. 3'077. 

59'439. 29 1 125. 4 1 854. 

54°855. 26°879. 6'830. 

48 1 025. 23'532. 10 1 17'/, 

37'848. 18' 546. 15 1 163. 

22 1 685. 11. 116. 22 1 684. 

CUADRO No. 20 

PAGO CONSTANTE 
ANUAL 

33'709. 

33'709, 

33 1 709. 

33'709. 

33'709. 

33 1 709, 

33 1 709. 

33'709. 

33 1 709. 

33 1 800. 

FUENTE: Ea ln propuesta de lne condicioneo de Cinoncinmicnto n ln tono do intcréo 
boncoria (49%) preoentodon a BANCOMER, S.N; C., y autorizado por dicho 
lnoti Lución. 
Se utiliz6 la rórmulo pora determinar el interés nobre saldos inooluton 
a 10 oñoa, con lo cual también oc pudo dcrinir el pago rijo. 
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CONCEPTO 
A Ñ o 

o 

l 

2 

PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE AB~JA 

EN CUAUHTLIXCO, MOR, 

AMORTIZACION DEL CREDITO DE AVIO 
(MILES DE PESOS) 

PRINCIPAL INTERESE~ ( 51%) AMORTIZACION 

240'956 

240'956 122 1 889 95'999 

144 1 959 ?3°929 144'959 

2'10'958 

CUADRO No. 21 

PAGO CONSTANTE 

218 t 888 

218'888 

FUENTE: Las condiciones drl rtnnnciarniento y ln tnea de intcres (Sl.% ) fueron proporcion~ 
dae poJ• BANCOMER S.N,C, que ea la fuente de financiamiento. 
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Presupuesto de ingresos 
Los ingresos del proyecto provienen solamente de la venta de 
la miel de abeja a envasar en sus dos presentaciones: frasco 
de medio y un kilogramo. 

El precio de venta por frasco, se determinó tomando ert cona! 
deración los siguientes puntos de referencia: 

a) Precio/~rosco de miel de abeja que se comercializa en el 
Distrito Federal, área de mercado del presente proyecto, 
que es el de más bajo precio. 

b) Al precio anterior se le resta el costo de producci6n de 
cada unn de las presentaciones de miel a vender. 

e) De esa dilercncia, el 54% se estima en beneficio del pro
ductor (proyecto) y el 46% restante para el distribuidor. 

\ 
De esta manera, el precio de venta/frasco de miel seré menor 
en un 32% en comparación al de más bajo precio que se comer
cializa en el D.F. 

Tomando en cuenta los datos que se presentan en el anexo nú
mero 22 durante el primer año se producen 360.000 rrascos de 

·miel de 500 gramos y 420,000 rrascos de un kilogramo de miel, 
mismas que representan un ingreso anual de gi~!~-~!!!2~~~-~~ 
~!!2.~~ Pnra el segundo año, los ingresos aumentan a ~i~ZZ 
!1!.!.!.!2.!!.!:.!_!!!:.-E.!:.~2.!!, producto de la venta de 540, 000 rrascos 
de 500 gramos y 630,000 de 1000 gramos. 

A partir del segund9 año la producción es .constante por lo 
que los ingresos permanecen invariables. 

Costos ae operac~6n 
Los costos de operación permiten determinar anticip~damente 
las diferentes erogaciones que habrán de rcalizorse para la 
obtención de un bien alimenticio (miel de abeja) durante 
período dado (un año). 

Coato total 7 unitario (~raacoa de •iel de abeja). 
El costo total de producción está integrado por: 

l.- Costo de producción 
2.- Gastos de udministración 
3.- Gastos de comercialización 
4.- Gastos f"inuncieros. 

El primero se integra del material directo, mano de obra di
recta y los gastos de operación miamos que a su vez se con
forman por los rubros señalados en los incisos anteriores. 

Los gastos de administración, contemplan las erogaciones que 
se derivan directamente de la función de dirección y control 
de las direrentes actividades administrativas de la planta. 
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BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTl.IXCO. MOR. 

A íl O 

FRASCO DE MIEL No. DE 
FRASCOS 

A) 500 gramos 360,000 

Bl 1000 gramos 420 t 000 

T o T A L 780,000 

FUENTE: Pr.oarama de producción. 

INGRESOS POR VENTAS 
(MILLONES DE PESOS) 

l 9 B 9 

PRECIO DE INGRESOS 
VENTA ($) 

1,000.00 648.0 

3,500,00 1, 470.0 

2, 118.0 

EN CADA 
1 9 9 

No. DE 
FRASCOS 

540. ººº 

630,000 

1
1
170 1 ººº 

CÜADRO No. 22 

UNO DE LOS ANOS 
o - l 9 9 B 

PRECIO DE INGRESOS 
VENTA ($) 

1,800.00 972.0 

3,500.00 2,205.0 

3,177.0 
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Los rubros que integran dichos gastos se señalan en capítulos 
anteriores. 

Los gastos de comercialización son los erogados por las acti 
vidades tendientes a renlizar la runci6n de venta de los prO 
duetos. los cuales comprenden el momento en que la miel de -
abeja es puesta en el almacén de producto terminado hasta 
que es puesta en manos del cliente. Los gastos de comercia
lización se señalan en incisos anteriores. 

Los gastos rinancicros son los intereses incurridos en rela
ci6n con el capital prestado (crédito refaccionario y de - -
avío). 

La suma de los rubros antes mencionados divididos enLre el 
número de frascos de miel producidos anualmente, nos permite 
estimar el costo unitario por rrasco de miel en cada una de 
sus presentaciones a producir. 

A continuoci6n se hace un breve análisis de cada uno de los 
~rascos de miel a envasar durante los dos primeros años de -
vida útil del proyecto. que es cuando el costo total y unita 
rio varian signiCicativamente debido a que la capacidad pro= 
ductiva de la planta también lo hace. Del tercc~ año en ade
lante dichos costos varían levemente debido a que a cxcep-
ción de los gastos financieros (que descienden li~erumcnte 
año con año) los demás rubros permanecen constantes. 

Miel de abeja (Craco de 500 gramos). 
En el primer año, el costo total asciende a $ 647.6 millones 
produciéndose 360.000 Crascos que nos arrojan un costo unit~ 
rio de $ 1.798.00 

Para el segundo año el costo total se eleva a $ 923.2 millo
nes descendiendo el costo un1tario a $ 1,710.00 debido a que 
los Crascos producidos aumentan a 540.000.00. 

Del año tres en adelante se producen los mismos froscos, 
descendiendo el costo unitario a S 1,648.00 debido n que los 
gastos tinanc1cros hacen 1o •ismo. (Anexo número 23). 

Miel de abejn (Crasco de 1000 gramos). 
Durante los ~res primeros nños el costo unitario desciende -
en $ 50.00 ya que mientras en el primer año asciende a - - -
$ 3,954.00 para el tercer año es de $ 3,344.00. lo anterior 
debido a que la producc~6n aumenta de 4?0,000 ~rascas a - -
630,000, aun cuando el costo total se incrementa de $ 1,509 
millones a $ 2,107 millones. 

Del tercer año en adelante úl coHto total desciende minima
men~c el producto del decre~cnto de los gostos financieros -
ya qu~ la producción siguo constante. {anexo n6mero 24). 
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CONC~r·ro 

1.- COSTO DE rnonucc10N 
l. Molcrinl Directo 

1.1. Miel 
l.~. t4

rUAC0 

l.). F.t.1quetoo 
?.. Mano d<• Obro Pi recta 

2.1. Sueldon,Salarios 
y Prestocionca 

3. Gostoe de Operación 

J,L Acun 
3.2. 1-ttt.erifll de Trnbojo 
3.3, $.lcldo&, S.'"tlarios y 

Prest. (Ind.) 
3.4. Ilflpr'CCioci~ 
:.l.5. Mort.bnclalC'S 
3.6. Enr~rg{s I-:lb:t.rica 
3.7. fiblt. Qrn Civil 
J.B. flhlt .• Jrh:¡. y r.q. 

11,- CllS'IW t:t; MMINISTRtCIC'N 
tll .-~ D:: o:M:JCJALIZACI~ 
iv.- GA.S't'CE nrwcn.n:s 

a:trnJ 1Ul"IU. rt: f'IQJ..U:l~ 
FllASCJl> PIQ:l.CJlXJ; 

llb"TO PCJt F1WD'.I (ff!;OO) 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOH. 
ESTIMADO DEL COSTO DE PRODUCClON (FRASCO 500 GRS.) 

(MILLONES DE PESOS) 

:w•.6 OOl.3 CCB.3 868.3 OCB.3 ffi8.3 B00.3 
571'.3 857.0 857,0 8&7.0 857.0 857.0 857.o 

::AJ•.7 57'j.1 575.1 575.1 575.l 5"'"1!'1.l 5~-1 

165'.6 249.11 2'18,4 2a8.4 ""8.4 248.4 24'3.4 
25•,o 33.5 3J.5 33.5 33.5 33,5 33.5 

G'.O 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

6'.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
5' ,3 5.3 5,3 5.3 5.3 5,3 5.3 

º' .1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0'.4 0.4 o.4 o.a 0.4 o.a o.a 
3' .1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.l 
1 1 .l 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 l.1 

0'.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0 1 .1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
O' .1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

o•.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
f>'.O 6.0 6.0 6.0 6.0 o.o 6.0 
6 1 .2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.? 6.? 

d6'.8 112.·1 9.7 9.• 9.2 n.7 B.l 
t>l17'.6 ~Q3.2 aJ'.l.2 EBJ.9 Em.7 soo.2 ero.o 
:m.COJ 50:>,00l SOJ.00'.l SOJ,00'.> S<XJ,00'.> 54>,(0) 5<)":},(_{fJ 

1,796 1,710 1,646 1,6"7 1,647 t,6'<7 1,647 

FUENTE: Programa de producción y requerimiento minimou para cada concepto. 

CUADRO No. 23 

u 9 10 

8ff\.3 00!.3 OCB.'.I 
857.0 ll57.0 OCil.O 

S75-1 5·,..,;.1 575.l 
2d8.4 2'18.'1 246,4 

33.°.) 33.5 33.5 
6.0 6.0 6.0 

6.0 fj,Q 6.0 
5.3 5.3 5.3 

0.1 0.1 0,1 
0.4 0.4 0.4 

3.1 3.t 3.1 
1.l 1.l 1.1 

0.1 0.1 0.1 
O.;:- o.;.- o.~ 

0.1 0.1 0.1 

o.:· 
1 

0.2 0.2 
(¡.() 6.0 6.0 
c..2 

¡ 
6.2 6.2 

·1.0 t>.ú 3."J 
t-H"l.!'J w;.1 "'3.8 
~'D,C1l:J sa-1,0:.0 5"",crr> 

l,&1"1 l.,,.; 1,64<1 
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Costo total de producción del proyecto 
El costo total del proyecto se obtuvo sumando todos y cada -
uno de los rubros que conrorman las dos presentacion~s de 
miel de abeja a envasar. De este modo, el costo total del 
proyecto observa dos tendencias,· una de ascenci6n al elevar
se de $ 2,157 millones en el primer año a $ 3,071 millones 
en el segundo, para que de ahí en adelante describa un des
censo hasta $ 2,988 millones en el quinto año originado por 
los intereses que genera el crédito refaccionario, Cabe ha
cer mención que a excepción de los gastos rinancicros los 
demás rubros permanccP.n cons~antes del segundo año en ade-
lante. A partir del anexo número 25 que contempla lo ante
riormente expuesto, se determinan el punto de equilibrio eco 
nómico y los estados pro-rorma, que se utilizan en la evalu8 
ei6n del proyecto. -

Punto de equilibrio 

El pun~o de equilibrio económica para la operación de la 
planta deberá determlnarsc en runción de costos-ingresos la 
cual indicará el volúmen mínimo de ventas necesarias para 
que la envasadora cubra los compromisos contraídos. 

Existen dos métodos para determinar c1 punto de equilibrio: 
gr6fico y analiti~o. 

El primero, consiste en representar en un p-lano de coordena 
das cartesianas el punto de equilibrio de la empresa. 

El método .analítico, consiste en determinar matem&ticamentc 
el punto de equilibrio en término de valor de ventas, unida 
des producidas o porcentaje de capacidad instalada. -

Tomando en consideraci6n los datos vertidos ~n el anexo nú
muro 26 se calcul6 el punto de equilibrio económico en tér 
mino de valor de ventas ($) y de capacidad instalada (%) -
poro los dos primeros años, por considerarse los más repre
sentativos en la vida útil del proyecto. 

Para celct1lar el punto de equilibrio econ6mico en t6rmino 
de valor de venLas se utilizó la fórmula ''l'' y la fbrmula 
''2'' por esci~ar la capacidad instalada aprovechada. 

1) PEE = CF + GF 1:--¡:;:¡- $ 

VT 
en dond~ 

PEE Pur.to ·le equilibrio 
CF Coa to:=; f ij 05 

GF Gastos t~in::.ncieros 

cv " Costos ·.•<triablcs 
VT Ventas tot.alcti 

2) PEE = CF + GF = % ¡;;¡:-:-¡:;:; 

econ6rn.ico 
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A R o 
CONC~PTO 

1.1. MIEL 
1.2. FRAS:D 
1.3. ETIQET~ 

2. Jr4NI) rE <ERA OIJE::TA 
2.1. S.EtLXE, SALAR.loo v 

mm'i\CICMS 

3. GAS'It6 IE CM:RACICfi 
3,1. to.JA 
3.2. MA'll:lUAL et-: ~O 
3, 3. Sllilllli, SALARIOO Y PREST, 

(!Kl.) 
3 • .i. ~IAC!aES 
3.5. NUn'I7ACICIES 
3,6. ErEtJIA El.ECIRICA 
3,7, WM'. C8RA CIVIL 
3.8. JMm. WIQ. y ~. 

ll. C.AS"lts IE J\IMINlSlnN::l~ 

I!I. GA5IOO tf.: CXHJCIALlZACIOO 

IV, GAS1'C5 F.nwt::!IEK6 

CXElO 'IOTAL IE PRD.J:x:IOO 

FRASOl3 m:cmnxs 
cx:stO IUl f1W<Xl (PESCS) 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA "" CUAUllTLIXCO, MOR. 
ESTIMADO DEL COSTO DE PRODUCCJON (FRASCO 1000 GRS.) 

(MILLONES DE PESOS) 

A 5 
., 

1'373.4 2'rF.í7.7 2'rB"/,7 2'CBI.? 2'rF$7.7 2'rJ57,7 2'(15'/,7 
1 •347,3 1 '999.6 1'999.6 1 1999.6 l '999.6 1'999.6 1'999.6 

095.3 1 '341.9 1'341,9 1'341.9 1'341.9 1'341.9 1 1 341.9 
386.A 579.6 579.6 579.6 5"19.6 5'79.6 579.6 
65.G 78.l 78.1 78.1 78.1 78.1 78.l 

13.Y 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 l3.9 

12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 
0.1 O.J O.J 0.1 0.1 O.J 0.1 
o.e o.a o.e o.e o.a o.e o.a 
·1.2 7.2 7.2 7.2 7.2 ·1.~ ·1.2 

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 ~-6 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.5 o.s o.s o.s o.s 0.5 0.5 
O.A O.A O.A O.A O.A O.A O.A 
0.3 0.3 0.3 0.3 Q,3 0.3 0.3 

12.A 12.A 12.A 12.4 12.4 12.4 12.A 

14.5 14.5 14.5 14.S 14.5 14.5 14.5 

109.2 64.l 22.6 22.2 21.A 20.A 18.U 

1'009.s 2'1A8.7 2'107,2 2'1C6.8 2'106.0 2'105.0 2'J00.4 

A20,000 63),000 o::f'J,COO 6."'Cl,CXO cm,ooo 63),000 630,cm 

3 1934.o 3•11u.o 3'344.0 3'344.0 3 1344.0 3 1341.0 ~·:m.u 

CUADHO No. 2A 

9 

2't/57.7 2'(]57,7 
1 19LJ9.6 1 1999.6 
1'341.9 1'341.9 

S/9.6 579.6 
78.1 78.l 

13.9 13.9 
13.9 13.9 

12.2 12.2 
o.1 0.1 
o.e o.a 
7.2 7.2 

2.6 2.6 
0.3 0.3 
Q.!'J 0.5 
o.A 0.4 
0.3 0.3 

12.4 12.4 

14.5 JA.5 

16.5 12.9 

2 1101.1 2'097.5 

6.'ll,cm 63>.00J 

3 1313),0 3 1329.0 

FUENTE: Progromn de producción y requerimientos mínimos de ende concepto. 

10 

2'Cf5/,7 
J •9')9,6 
1 1341.9 

579.6 
"l!l.l 

13.9 
13.9 

12.2 
0.1 
o.e 
7 -~~ 

2.6 
0.3 
o.s 
O.A 
Q.3 

12.4 

14.5 

7.8 

2 1ar..4 

63:>,UD 

3'3?1.0 
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CUADRO No. 25 

"' 
BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXC0 0 MOR. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(MI t.LONES DE PESOS) 

A N o 
CONCEP'l'O 5 6 7 8 l(J 

l. COSTO m: PHOUUCCION 1'962.0 2'926.0 2'0C'ú.O 2'926.0 2'926.0 2'926.0 2'9':"\>.0 2'926.0 2 1926.0 2'!tC'ü.O 
J. MATfmlAI. DIRECTO 1'924.6 2'856.6 2'656.6 2 1a"6.6 2'8$.6 2'Bffi.6 2'8~.6 2'0C6.CJ 2'8136.6 ::!'H!:6.fi 

L. l. MIEL 1'279.0 1 1917.0 1'917.0 1'917.0 1 1917.0 1'917.0 l '917.0 1'917.0 1'917.0 l'!)l'/,O 

1.2. FRASCO 552.0 8"!.D 828.0 ""·º eai.o Bal.O 8?8.0 ""'·º !l2fl.O f.t.:'B.U 
1.:3. ETlQLIETA:J 93.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.ó 111.6 111.6 

2. MANO UE OBRA DIRECTA 19.9 19.9 11),9 19.9 19.9 lC).9 19.9 rn.9 19.9 l'l.fJ 
~.l. SUEJ.008, SALARIOS y 

PRESTACIONES 

3. GASTOS DE OPI.:UAC!ON 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 r1.1, 
3.1. AGUA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 O.> 
3.2. MATERIAL DE TRABAJO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 l.~ 

3.3. SUELDOS, 5ALAR10S y 10,3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.:1 10.~i 

PRES'r, (TNll). 
3.4. DEPRECif\ClONES 3.7 'J.'l 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.'I 

3.G. AMORTIZACIONES 0.4 º·" 0.4 0.4 0.4 0.4 o.4 0.4 0.4 º·" 3.6. f-:NERGlf\ l!':LECTR!CA 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 O,'/ 0.7 0.7 0.7 0.7 
3.7. MANT. OBHA CIVIL 0.5 o.s 0.5 0.5 0.5 o.s 0.5 '1.~ <1.1·, (},'3 

3.8. MANT. MAQ. y EQ. 0.5 o.s o.s o.s o.~, o.s o.s Q,".l 0.5 0.5 

ll. GASTOS DE AOMlNISTRAC!ON JB.4 18.4 18.4 lB.4 18.4 18.4 18.4 18.'1 rn.4 10."1 

ll t. GASTOS Ot-: COMt-:RCIAl.IZACION 20.7 20.7 :xJ.7 20.7 20.7 ~.7 dJ.7 ~C.7 a:>.? 20.7 

IV. GASTOS FINANCIEROS 1!:6.0 100,B 3".3 :n.6 3'.l.6 29.1 ""·" 23.5 111.5 11.t 

COSTO TOTAL DEL PROVECTO 2 1 157.l 3'CT71.!J 2'007.4 2'996.7 2 19E6.5 2'994.2 2 1 91?..0 2'!:f.e.6 2'003.6 2'9'1'Ct.:• 

FUENTE: ProgrRma de producción y requerimientos mini moa de cada concepto. 



CUADRO No. 26 
90. 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO,MOR. 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO ECONOMICO 
(MILLONES DE PESOS) 

c o N c E p T o AÑO 1 

COSTOS FIJOS ~ 

l. MANO DE OBRA DIRECTA 19.9 

2. GASTOS DE OPERACION 17.S 

3. GASTOS DE ADMINISTRACION 18.4 

4, GASTOS DE COMERCIALIZACION 20.7 

5. GASTOS FINANCIEROS 156.0 

COSTOS VARIABLES 1,924.6 

6. MATERIAL DIRECTO 1,924.6 

COSTO TOTAL 2,157.l 

VENTAS l'OTALF.S 

AÑO 3 

19.9 

17.5 

18.4 

20.7 

32.3 

2,656.6 

2,856.6 

2,965.4 

3, 177.0 
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Substituyendo los términos correspondientes en los dos pri
meros años se obtuvieron los siguientes datos: 

Punto de Equilibrio Econ6mico 
(Ventas totales) 
(MILLONES DE PESOS) 

AÑO 
AÑO 

$ 2,546.0 
$ 1.078.0 

Punto de Equilibrio Econ6mico 
(Capacidad i11stalada aprove
chada). 

120.2% 
34.0% 

Los datos anteriores manifiestan que en el primer año habrá 
una pérdida neta que asciende a 39.1 millones de pesos. Es 
to con la finalidad de castigar el proyecto y no sea scnsi= 
ble a cambios en la inversi6n o en el incremento del costo 
de producción ( Anexo 27). Para el tercer año, tiempo en 
que la planta opera al máximo de su capacidad; el punto de 
equilibrio económico se alcanza al aprovechar el 34% de la 
capacidad de la planta o vender miel de abeja por $ 1,078 
millones. En este año se contemp1a una utilidad de $ 105.l 
millones, superior a la del año anterior. (Anexo número 28). 

Estados Cinancieroa pro-Cor•a 
Para estimar la situación económica de la planta durante su 
vida ú~il (diez años) es necesario preparar el estado pro
Corma de fuentes y usos de recursos. 

Kstado Pro-Cor•a de pérdidas y ganancias 
El Estado pro-rorma de pérdidas y gananciaa·~os muestra l~s 

resultados económicos esperados para el período de vida útil 
del proyecto se constituye de los siguientes rubros: ingre
sos por ventas, costo de producción, utili~od bruta, gastos 
de ndministraci6n, gastos de comercialización, gastos finan 
cleros, utilidad neta y resu1tados aplicados en la amortizi 
ci6n de los créditos reCaccionarios y de avío y dividendos
º resultados por aplicar. 

A continuación se explica brevemente como se obtiene cada -
uno de ellos: 

• Los lugares por ventas se obtienen multiplicando el número 
de frascos de miel producidos por el precio de venta de 
cada uno de ellos dependiendo de la presentación de que -
se trate. 

• El costo de producción se obtiene sumando el material di
recto, mano de obra directa y gastos d~ operación, es de
cir costos de producción propiamente dichos. 

• La utilidad bruta se estima restando de loe ingresos por 
ventas, el costo de producción. 
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• Los gastos de administración de comercializaci6n y fin~n
cieros ya se dcCinieron y se obtuvieron en Apartados ant~ 
riores. 

• La utilidad neta resulta de restar los gastos de adminis
tración, comercialización y Cinancieros de la utilidad 
bruta. 

• De la utilidad neta se restan las amortizacione¿ de los 
dos créditos (reCaccionario y de avío) que se calculan en 
los anexos anteriores resultando los dividendos que deben 
concordar con los resultados por aplicar del cuadro de -
ruentes y usos y de los cuales una parte es gravable y 
otra se destina el reparto de utilidades. Tomando en con 
sideración el Estado de Pérdidas y Ganancias (anexo númc= 
ro 29) se concluye la siguiente: 

• La utilidad bruta asciende a $ 156 millones en el primer 
a~o. mientras que a partir del segundo año en adelante 
estima ascenderá a S 251 millones. 

• La utilidad neta describe una línea ascendente durante la 
vida útil del proyecto, significándose mayormente ese in
cremento del año uno al dos ya que aumenta de (39.1) mi-
llenes a 10&.l, millones debido básicamente a que duran
te ese tiempo se incrementa la capacidad de producción de 
la planta por un lado y disminuyan significativamente los 
gastos financieros, por el otro. A partir del tercer año 
en adelante la utilidad neta sigue ascendiendo pero míni
mamente, debido a la baja insignificante de los gastos 
financieros. 

• De la utilidad neta anual se amortizan loa montos corres
pondientes a los créditos refaccionarios y de avío y la 
diferencia son los dividendos que se aplicarán a gravame
nes fiscales, pago de pasivos o reparto de utilidades. 
De este modo durante el primer año se obtienen dividendos 
por ($135.7) millones, de ($40.8) millones para el segun
do y de $ 1.7 millones para el tercer año. 

Cabe mencionar que los dividendos no varían mucho a par
tir del cuarto afta en adelante, debido a que mientras la 
utilidad neta aumenta, la amortización del crédito rerac 
cionario lo hace en la misma proporción. -

Estudo Pro-Corma de Cuentes y usos 

El EsLAdo pro-forma de ruentes y usos muestra las Cuentes -
inter~Js y externas a la planta, de donde ésta obtendrá los 
recursos económicos. 

Este cuadro se integra báoicamcnte por los rubros siguientes: 
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BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO,MOR. 

REPRESENTAC ION tlRAFICA DELPUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO 

AÑO 
CUADRO 27 

.. aeoo 
o "UNTO .. 1!400 .. • .. 
1 a1s1 

( ••• 1 J 

• .... .. • 1!000 
~ .. 
i .. ..J 

1eoo .. o( 

• ..J ..J .. 1-o e .. c o 
ü ¡¡; • ... ..: o 
u 11!00 c o 

" > "' ... !!! 1- 11> 
o "' o ., .. o .. o ... ... "' .. 100 .. "' "' o o o 

u o o( 

o ... ... 
400 z .. .. o 

u > 
Gef'OI 11'1.Hll 

152. 9 

400 IOO 1200 1100 1!000 
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CONCEPTO 
A ~ o 

INGRESOS POR VENTAS 

COSTO DE PROOUCCION 
l. MATERIAL DIRECTO 
2. MANO DE OBRA Dl RECTA 
3. GASTOS DE OPERACION 

UTILIDAD DRU'fA 

GASTOS OF. AOMlNISTRACION 

GASTOS DE COMERClALIZACIÓN 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD NETA 

AMORTIZACION DEL CREO. REF. 

AMORT. DF.L CREO, DE AVIO 

DIVIDENDOS 

CUADRO No. 29 

BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 

2,UB.0 

1,926.0 

156.0 

18.4 

20.? 

156,0 

(39.1) 

0.6 

96.0 

(135.7) 

ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
(MILLONES DE PESOS) 

2 4 5 6 

3,ln.o 3,122.0 3,177.0 3,rn.o 3,ir1.o 
2,926.0 2,926.0 ?,926.0 2,926.0 2,926.0 

251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 

18.4 18.4 18.4 lB.4 18.4 

20.? 20.7 20.7 a>.7 20.? 

100.a 32.3 31.6 39.6 29.1 

(105.1) l"J\J,6• ]8).3 181.3 182.8 
APIJCJICia !E l'fSJLTA!::S 

0.9 1.4 2.0 3.0 4.9 

145.0 

(41.B) 1.7 178.3 lí'S.3 171.9 . DE ESTA UTILIDAD SE CUBREN LOS DOS DIVIDENDOS 

FUENTE: Cundros do ingresos, coa tos y gnstos. 

7 B 10 

3,177.0 3,177.0 3,rn.o 3, 17/.0 

2,926.0 2,926.0 2,'l:l(;.0 2,926.0 

251.0 251.0 251.0 251,1') 

18.4 lB.4 18.'1 JU,4 

20.? 20.? 2:),7 ~l)."/ 

26.9 23.5 18.5 11.l 

1B5.0 183.4 193,4 ~.J'J.O 

6.A :'J.2 l~.2 &.'/ 

178.2 ]78.2 178.2 rm.1 

Nl:WATlVOS (ARO 1 y 2) 



Fuentes.-Constituyen todos los ingresos que por diCerentes 
causas y medios recibe la planta. incluyendo los montos de 
inversión total. 

Usos.- Contempla los Cines para los cuales son utilizados 
los recursos tanto de inversión como de costos y gastos en 
que incurre la planta para envasar la miel de abeja. 

96. 

La disponibilidad bruta se obtiene restando los Candas apli 
cadas o usos a los rondas disponibles o Cuentes. De esta -
se restan reserva de depreciaciones y amortizaciones, amor
tización del Cuncionamiento y el monto ($) destinado para 
capital de trabajo para cada uno de los años subsecuentes, 
resultando las utilidades por aplicar que son los dividen
dos que nos arroja el Estado de Pérdidas y Ganancias y cuyo 
destino ya se senaló en el inciso anterior. 

Del Estado Pro-Corma de ruantes y usos (anexo número 30) se 
deducen las siguientes consideraciones: 

• En el año cero (insta1aci6n) 1a planta percibe $ 87.5 mi
llones por concepto de un crédito reCaccionario y uno de 
av{o, mismos que se usan en la adquisición de los rubroa. 
que integran la invcrsi6n Cija y di~erida, no habiendo 
por consiguiente ninguna utilidad por aplicar. 

• En el año uno, se consideran como FONDOS DISPONIBLES - -
$ 2,359 millones que es la adición de los dos créditos y 
el monto destinado para el capital de trabajo. En el 
mismo ejercicio se aplican $ 2,157.1 millones que refleja 
el costo total de producción sin considerar los montos 
destinados a depreciaciones y amortizaciones. 

Restando de los fondos disponibles, las aplicadas resulta 
una DtSPONIBILlDAD BRUTA de S 201.9 millones de la cual 
se destinarán los montos respectivos para la amortización 
del crédito reraccionario, de avío y al capital de traba
jo para el segundo año, arrojéndonos una UTILIDAD POR - -
APLICAR de ($135.7) millones que debe concordar con la re 
sultante en ~l uncxo de p~rdidas y ganancias. Dicha can: 
tidad se destinará a los rubros mencionados en la explica 
ción del mismo anexo. -

• La mecánica anterior se sigue para los años subsecuentes. 
La utilidad por aplicar en el segundo ejercicio ascender& 
a ($ 40.8) millones misma que ae ve incrementada a $1.7 
milloncn para el tercer año. 

• Cabe hacer menci6n que después del afto cinco será necesa
rio reemplazar el equipo de transporte. En el nño número 
seis deberA adquirirse por cuenta de la S. de s.s. una ca
mioneta que deberá reemplazar a la donada al inicio de 
operaciones. 



BENEY1C1ADORA DE MIEL OR ABEJA EN CUAUHTLlXCO, MOR, 
ESTADO PROFORMA DE FUENTES Y USOS 

{MlLLONES DE P~SOS) 

ANO 
CONCEPTO 

FUENTES 
l. ffnR<E 

1.1, ~110 RfYAO:IQWUO 
J .2. CHll'tO m; AVIO 
1.3. AfOtl"ACTCJl r:t: SXlCB 

2, ~"SE:m/A tJ.: {"f-Jm;. V AM:HJ'. 
3, JtGED; lUi VF.Nt'A ACTN:S FIJCB 
JI, UGU-'S:.'.S ROXX":IlE 
5, SAll'O !:EL Afc ~ICJt 

A ., 1urru.. t'f: fo'Ull.13 m~rnu-s 
usos 
6, ltNEISlel'i FIJA 

6.1. 'TEltRF.NJ 
6.:?, QIRA Cll/1L 
6.:J. ~. V W. rflXL"q) 
6.11, F.Q.JlPO Al..OQLIAR 
6.5, EQJlro 11! l-.1.CINA 

7, ltMmltfl Dm:lUOf\ 
'7.1. I?m. Y PI'A. tWniA 
·1.2. cm. V CXNrr. 1'M'RfSA 
7.:l, ElEICIA EurtRIC'A 

8. tn:.-ro r:F. AUU.'.:Cl~ 
9. ~RF tF. Al:MlNlSlWCim 

10, CASTC'6 ti-: OMlClAl..17.ACl~ 
11. GllS'n.E FUWCll'llE 

0Imt'itll11.IDAll lRJTA (i\-fi) 
12. NOn'IZAClctl FIN. (Rl-") 
l.'.l. l«'ffl'l7.ACICW FIN. (AVlO) 
14, lfrltJIWE> rut APUCM 
15. SNlXl PARA EL ÑtJ Sl<lJimlf: 

o 

G7.5 

20.0 

87.5 

m.o 
3'?.5 
25.2 
4,0 
1,8 

2,5 
0.3 
l.2 

241.0 

2,119.0 3,177.0 3,177,0 3,177.Q 3,177.0 
241.0 241.0 2111.0 2Al.O 

2 35t).0 3,418.0 3,418,0 3 418.0 3 418.0 

20.0 al.O "'·º "'·º "'·º 32.5 3:!,'J 32.5 32,5 32,5 
25,2 25.2 25,2 25.2 25.2 

4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 
1,8 l,B 1.8 1.8 1.8 

2.s 2., 2.5 2.5 2.5 
o.3 0,3 0,3 0.3 0.3 
1.2 1,2 1.2 1.2 1.2 

1,932.0 2,926.0 2,926,0 2,933.0 2.sas.o 
JA.4 10.4 18,4 18.4 18.4 
20.7 XJ.7 "'·7 3),7 20.7 

1!':6.0 100.0 32.3 31.6 :D.6 

2, t57.t 3,on.9 2 997.4 2 936.7 2 995.7 
201.9 .)46,) 420.6• 421.3 A22.3 

o.6 o.9 1.4 ~.o 3.o 
96.0 145.0 

(135.?) (4),8) l.? 178.3 177.~ 

241.0 241.0 2Al..O 2Al.O 241.0 
•or. AQUI SE PAGA C,T. (241.p), 

UTlLlDAOF.S POR APLICAR. 
l?b.5 DE LOS DOS PRIMEROS A~OS Y 1.4 DP. AMORT. 

FUENTE; Cuadros de financiamiento, costos y goetoe. 

3,177.0 3,rn.o 
241,0 2•11.0 

3 418.0 1 418.0 

"'·º "'·º 32.5 32.5 
25.2 25,2 
4,0 4,0 
1,8 1.8 

~.5 2., 
0,3 0.3 
1.2 1.2 

2,CJ26.CJ 2,92ti.O 
18.4 18.11 
a>.7 20:1 
29.l 26.9 

:>~.2 2 9P.,Q 
azl.B 4.-;t;,Q 

4,9 6.8 

l'IB.2 l?B.? 
241.0 2"11.0 

DEL CREO. ílF.F., 

CUADRO No, 30 

10 

3,177.0 3,17/,Q 3, rn.o 
241.0 241.0 241.0 

3 J\18,0 3 418.0 3 1118.0 

ro.o 20.0 ~1.0 

32.5 3?.5 12.r,, 
2'>.2 25.2 ?.:t •• '? 
4,0 4,Q J\,() 

1.8 1,0 i.e 

2.5 2.~> ?.!.> 
0.3 0,3 'l.~l 

1.2 1.2 1.2 
2,!.126.0 ;:-,rl'26,0 2,""'6.0 

18.4 lll,4 18,4 
;.?Q.7 ?0,7 0:!>.7 
23,5 1R,rJ 11.1 

? '..F.H.fj :?~.('¡ 2 9'"16.2 
tl2').4 4.'14.4 M\,8 

10.2 15.7. 22.·1 

178.2 176.? 1?8.1 
241.0 241.0 ;.::41.0 

RY.STADO SOLO 1.7 DE 
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CAPITULO 4.- EVALUACION Y ORGAN1ZACION 

4.1.- Eva1uaci6n 

Para que un proyecto agroindustrial sea satisfactorio debe e~ 
tar ampliamente justiCicado desde los puntos de vista empres~ 
rial y social, es decir, debe prcvcerse una rentabilidad - -
atractiva que justifique la canalización de recursos hacia el 
mismo, o bien debe existir una justificación muy clara de los 
beneficios sociales esperados frente a los costos de inversión 
y de operación del proyecto. 

La evaluación de un proyecto se lleva a cabo en ~res grandes 
Arces: la técnica, la económica y la social. 

La primera consiste en revisar que las soluciones técnicas es 
tablecidas para el proyecto estén pcrrectnmente bien defini-
das y_ sean sntis~actorias no solo en lo relativo a las carac
terísticas de diseño y operación del proceso de producción y 
de los diversos tipos de maquinaria y equipo que habrán de re 
querirse: sino también respecto de su accesibilidad, vida - = 
útil, obsolencin previsible y todas aquellas implicaciones re 
lacionndas con la propiedad de la planta; las inversiones a -
realizar y los coseos previsibles de opcrnción4 En lo que 
respecta a la evaluación econ6mica y social, la importancia 
de esta se señala mas adelante. Para evaluar un proyecto, 
existen un sinnúmero de indicadores, aqui se analizan los más 
importantes, mismos que permitirán contar con los elementos 
de juicio a efecto de aprobar o modiricar o descartar ln deci 
si6n de invertir. -

Antes de adentrarse a la Evaluación Económica y Social del 
presente proyecto. es necesario tener presentes, LBD siguien
tes consideraciones: 

a) La vida útil del proyecto se estimó en diez años. 

b) Los precios de materias primas, insumos y servicios se con 
sidernn nl costo que tienen en el momunlo de ~laborar el -
proyecto (precios corrientes) aclarando, que al experimen
tarse cualquier cambio en estos, se rcflcjarñ proporcional 
mente en el precio de venta del producto. -

e) Se considera una tasa del costo de oportunidad del capital 
del 48% que es la vigente en el momento de efectuarse los 
cálculos de evaluación del proyecto. 

Evaluación cconóaica 
Dentro de las tres grandes áreas que existen para evaluor un 
proyecto exi~ten dos tipos genéricos de método: uno que no -
considera el valor del dinero ~n el tiempo y el otro que sí. 
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'El primero incluye el método de PERIODO DE RECUPERACION Y DE 
LA TASA DE RENDIMIENTO CONTABLE. mientras que el segundo se 
hace en base al cálculo de ln TASA INTERNA DE RENDIMIENTO Y 
EL DEL VALOR PRESENTE NETO. Cuando nos re1erimos al valor -
del dinero en el tiempo, no se quiere dar a entender que con 
el paso del tiempo el dinero pierde valor o poder adquisitivo 
sino más bien que es prererible tener un peso {$} hoy, que un 
peso ($) dentro de un año, pues simple y sencillamente el di
nero puede invertirse y ganar un interés. 

Tomando en consideración lo anterior se establece que la Eva
luación Económica, permite analizar los recursos empleados y 
los beneficios obtenidos mediante la actualización de valores 
monetarios (Cactores de actualización) durante la vida útil 
del proyecto que Cacil~ta vislumbrar los futuros rendimientos 
del capital. 

Para evaluar económicamente el presente proyecto se calcula-
rán los siguientes indicadores: rentabilidad contable, valor 
presente neto, tasa interna.de rendimiento económico. an6lis~s 

de sensibilidad y relación beneficio costo. 

Eeti•ado de 1a rcntnbi1idad contable 

, Para estimar la rentabilidad contable del proyecto, se requi~ 
rcn de los datos que a continuaci611 se enuncian. mismos que 
se utilizan para colcu'lar las siguientes razones Cinancieras: 
margen de utilidad, roLación de la inversión, que Cacilitarán 
conocer el grado de solvencia y la potencialidad económica de 
la planta. 

CONCEPTO 

Ventas totales 
Utilidad neta 
Inversión Cija y diferida 
Capital de trabajo 
Inversión total 

AÑO 1 
(MILLONES DE 
PESOS) 

2.110.0 
( 39. 1) 
87.5 

241.0 
328.S 

AÑO 2 
(MILLONES DE 
PESOS) 

3,177.0 
uos.~ 

87.5 
241.0 
328.5 

Desde el punto de vistn de los ruturos inversionistas los mé 
ritos de un proyecto se evnluan esencialmente en función de
la preparación entre las utilidades previstas (utilidad neta) 
y el monto de los recursos que son necesarios invertir paro 
llevar a cabo el ~royecto. A esta relación se le denomina 
RENTABILIDAD CONTABLE que no es más que un indice de evalua
ción económica que se usn frecuentemente cn°virtud de que uno 
de los principales objetivos de una empresa o planta es pro
curar el máximo aprovechamiento de s11s recursos. 
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Aplicando la ~6rmula de la rentabilidad y los datos presenta
dos en este iñciso; se concluye que durante los dos primeros 
aftos de operación de la planta, los recursos invertidos se 
aprovechan en un (12%) y 32% :espectivornente. En lo que 
respec~a a las razones financieras calculados, estos se esti

'man para los dos primeros años en el orden que sigue: 

MARGEN DE UTILIDAD: Este coeficiente se obtiene del•porcenta
JC del cociente resultante et1tre la utilidad neta y ventas to 
tales, mismo que significa la amplitud porcentual de la rela~ 
ción Ingresos-Costos cuando esta es positiva. De este modo 
en el primer año se obtiene un margen de utilidad respecto de 
las ventas totales del ( 1.8%), misno que se ve incrementado 
en el año siguiente en el cual asciende a un 3.3%. Resumien
do se puede decir que el margen de utilidad es la cantidad 
($) sobrante, una vez que se hace frente al costo tot~l. 

ROTACION DE LA INVERSlON: Es el nómero de veces que la inver
sión total representa, respecto del ingreso total de la plan
ta y nos muestra lo que se ha obtenido en las ventas por cada 
peso invertido P.O la ímplementaci6n y operación de la planta 
que contempla el presente proyecto. Dividiendo las ventas 
totales entre el monto de inversión total resulta que para 
los dos prlmeros años la inversión se moverá 6 y 10 veces res 
pectivamente, significando también que por cada peSo inverti= 
do, en cada uno de los años menclonados, en el primer año se 
obtondrán $ 6.00 y $ 10.00 respectivamente. 

RENDIMIENTO DE LA INVERSION: Se representa en porcentaje y 
sienifica la productividad íntegra de los fondos tanto propios 
como ajenos invertidos en un negocio. Se obtiene del producto 
del margen de utilidad y rotación de la inversión, causando 
su bajo los siguientes movimientos: bajo vólumen de ventas, 
elevado costo de las mercancías vendidas, excesivos gastos de 
administraci61l, comercializaci6n, financieros y otros; y exa
gerada renovnci6n de personal. 

Utilizando la f6r1~ula y los dato~ req1Jeridos pora los dos pri 
meros aftos, el rendimiento de la inversión es m6s qu~ ncepta= 
ble ya qlte dicho porcentaje representa el tl0.8) y 33 % re~ 
pectivnm~nte. 

Vn1or prcuentc nc~o 

El m6todo del valor presente neto es uno de los criterios eco 
nómicos mas anpliamcnte utilizados en ln evaluaci6n de proye~ 
tos de lnve 1·sión. Consiste en determinar la equivalencia en 
el tiempo ce?•o rle los r1ujos efectivos ruturos que genera un 
proyecto y conipn1·a esta equivalencia como el desembolso ini-
ciol. cunnlln ~l VPN es positivo es necesario emprender la i~ 

versión. 
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El VPN será negativo o se acercará a ser negativo, mientras la 
tasa de recuperación mínima atractiva (TREMA) sea más alta. 
Lo anterior es obvio yo que un valor grande de TREMA signiCica 
que una cantidad pequeña en el presente se puede transformar -
en una muy grande en el futuco, o equlval~nte a que una canti
dad rutura representa una cantidad muy pequeña en el presente. 

Para el cálculo del VPN se requiere escoger una tasa de actua
lización previa, la cual puede determinarse de tres rormas: 

• Considerar la tasa minima atractiva de rendimiento de acuer
do al tipo de inversión. 

• Considerar la tasa corriente de inflación. 

Considerar la tasa máxima de interés bancaria. 

Una vez encargada la tasa de actualización que para el presen
te caso rue la tercera (48%) se procede a calcular el valor ac 
tualizodo de los benericios (ingresos) y el valor actual de -
los costos, previa resta de las amortizaciones. depreciaciones 
y gastos financieros. 

El valor presente de los beneCicios menos el valor presente de 
los costos arroja el VPN de la inversión. En el anexo número 
31 se presentan los datos que permiten calcular el VPN del pro 
yecto, ascendiendo ésta a $ 1.03 millones y de signo positivo7 
por lo que este coeCiciente-dC-CVBiü~óñ recomienda aceptar 
la alternativa de inversión que aquí se presenta. 

Tasa interna de retorno 

En términos econ6micos la Tasa Interna de Retorno o Tasa Inter 
na de Rendimiento Económico, representa el porc~ntaje o la ta
sa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de unñ 
inversión en cualquier punto del tiempo de ln vidn del proyec
to, puede ser visto como la porción de la inversión original 
que aún permanece sin recuperarse en este tiempo. 

La TIR resultante debe ser mnyor a la del costo de opor~unidad 
del capital vigente, para ser recomcndnblc la asienación de re 
cursos en determinado proyecto. -

Para calcular la TIR económica, se utilizó el m€todo de inter
polación que se calcula por medio de aproximaciones sucesivas 
estimando el rlujo neto a varias tasas de descuento hasta en
contrar dos valores actuales. uno positivo y olr·o f1egalivo - -
acercados ambos a cero, para que en base a esos resultados y 
utilizando la Córmula enseguida señalado proporcione el valor 
preciso del rendimiento esperado del proyecto, es decir la 
TASA DE INTF.RES QUE PODRIA SOPORTAR EL PROYECTO, STH SUFRIR 
PERDIDAS. 
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A ¡¡ o INGRESOS TASA DE 
NJIUAH.'{!Ciaf 

1 2,118.0 .675676 

2 3,177.0 .456538 

3 3,177.0 .308471 

4 3, 177.0 .208427 

5 3,177,0 .140829 

6 3, 177.0 .095155 

7 3,177.0 .064294 

8 3,177,0 .043442 

9 3,177,0 .029352 

;10 3, 177.0 0.019833 

FUENTE: Cuadros de ingresos y costos. 

VALOR PRESENTE NETO 
(MILLONES DE PESOS) 

VALOR COSTOS 
~uro 

1,431.0 2,157,l 

l ,450.4 3,071.9 

980.0 2,997.4 

662.2 2,996.7 

447.4 2,988.5 

302.3 2,994.2 

204,3 2,992.0 

138.0 2.988.6 

93.2 2,953.6 

63.0 2,976.7 

5, Tll .B 

VPN "' VP Benef'icio = $ 1.03 
VP Costos 

TASA DE 
ACIJ;')f~ZACICtl 

.675676 

0.456538 

o. 308471 

0.208427 

0.140829 

0.095155 

0,064294 

0,043442 

0.029352 

0.019833 

CUADRO No. 31 

VALOR 
~uro 

1,457.5 

1,402.4 

924.6 

624.6 

4,?Q.9 

284.9 

192.4 

129.8 

87.6 

59.0 

5, 583. 7 



CUADRO No. 32 

BENEFIC!ADORA DE MIEL 'oE ABEJA EN CUAUTLlXCO, MOR. 
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN LA FASE DE PRODUCCION 

(MILLONES DE PESOS) 

AÑO 
CONCEPTO o 2 3 4 5 6 e 9 10 

A-INGRESOS 2118.0 3177.0 3171.0 3177.0 3177.0 3177.0 3l'n.o 31·n.o 1177.0 31·n.o 

B-EGRESOS 87.5 2390. l :xm.9 2'Hl.4 2996.7 2995.7 29;l4.2 2992.0 zm.u 2903.6. 2!176.2 
l. lNVERSION FIJA 83.5 
2. INVERSION DIFERJDA 4.0 
3. CAPITAL DE TRABAJO 241.0 
4. COSTO TOTAL DE PROD. 2157.l :xm.9 25El.4 2996.7 2995.7 2994.2 2992.0 2900.6 2!B3.6 2!176.?. 

C-DlSPONIBILIDAD BRUTA (A-B) -87.5 - 200.1 105.1 179.6 lID.3 lBl.3 1132.B 185.0 tea.a 1!13.4 an.e 
5. DEPRF.C. Y AMORT. 4.1 4.1 4.l 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
6. GASTOS F !NANCIEROS 1!;6.0 106.B 32.3 31.6 3'.l.6 29.1 26.9 2..'1.5 rn.~ 11.1 

D)FLUJO NETO DE EFECTIVO(C+-5+6187.5 - IBJ.O 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 2fü.O 216.0 
7. MANO DE OBRA DIHECTA 19.9 19.9 19,q 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 
e. TRABAJO INDIRECTO 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 lQ.3 10.3 
9. SUELDOS, SALARIOS V PREST. 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.ll IG.4 lfi.'1 16.4 

(ADMON) 
10. SUELDOS, SALARIOS Y PREST. 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 lf1.7 15.7 l!>,"/ 15.7 JS.7 

(COMERC) 

E~VALOR AGREGADO U RUTO -87.5 - 57.7 2?8.3 278.3 2?8.3 2?8.3 2713.3 2'JU.3 Z'lB.3 2?8.3 278.3 
(0+7+8+0+10) 

FUENTES: Cuadro& de inereaos, costos y gnstos. 
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BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONOMICO 

(MILLONES DE PESOS) 

FLUJO NETO FACTOR DE VALOR FACTOR DE 
DE EFECTIVO ACTUALIZACION ACTUALIZADO ACTUALIZACION 

(76%) (76%) ( 78%) 

- 87.S 1.000000 - a·1.5 1.000000 

- 120.0 0.568181 - 68.1 0.561798 

216,0 0.322830 69.0 0.315617 

216.0 0.183426 39.0 0.177313 

216.0 0.104219 22.0 0.099614 

216.0 0.059215 12.0 0.055963 

216.0 0.033645 7.0 0.031440 

216.0 0.019116 4.0 0.017663 

216.0 0.010861 2.0 0.009923 

216.0 0.006171 1 .o 0.005575 

216.0 0.003506 0.7 0.003132 

1.1 

CUADRO No. 33 

VALOR 
ACTUALIZADO 
(71)%) 

- 87.5 

- 67.4 

68.l 
·-as.o 

22.0 

12.0 

6.1 

J.0 

2. 1 

2.1 

0.6 

- t.D 

TI!',;=T1+(T2-Tl)V11'11 1 11 ,---, 
VPNl - VfN2 = 76 + (78 - 76) 1.1·- (- 1.9) = 76 'f• (2) -to-= 7€ ... \~ 1 ) (0,55).,,, í'6+- 1.1"' ITI'\.: = 77,1 

1-UNirS: Cuodro del f'lujo neto de efectivo. 
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En el anexo número 32 se calcularán los flujos netos de efecti 
vo, que sirvieron de base para conformar el anexo número 33 -
que permiti6 obtener las dos tasas de descuento (76% y 78%) y 
los dos valores presentes neto (1.0 y -1.9) para substituirlas 
en las siguiente fórmula; 

VPN 1 
liPÑ-;:-::-;;;¡;¡;¡ 

2 

en donde: 

TIRE Tasa interna de retorno económica 

Tl = Tasa de descuento inf'erior 

T2 Tasa de descuento supcri or 

VPN 1 = Vnlor presente neto positivo 

VPN 2 • Valor presente neto negativo 

' Esta permitió obtener una tasa interna de rendimiento económi-
ca del 7Q.,% superior a la del costo de oportunidad del ~api-
tal vigente (46%) y.que demuestra que la asignación de recur-
sos en este ?royect~ permitirá al inversionista obtener una 
tasa de interés may~r a la que cualquier institución bancaria 
le pueda ofrecer. '. 

An61i.sis de sensibili·dad 

El análisis de s~nsibilidad permite analizar el rendimiento 
económico que pudiera tener la planto en ~studio ante variacio 
nes o cambios en las condiciones originalmente establecidas -
como bases del proyecto, a efecto de que los par6metros prees
tablecidos para la evaluación sufran modificaciones y aón a -
pesar de estas, ~1 proyecto tenga cierta flexibilidad y su rcn 
tabilidad ~ea bondadosa. 

La sensibilidad de un proyecto respecto de par&metros incier
tos lvolúmen y precios de venta, costos de producción e inver
sion~s) tiP puede Medir ~n }elación a la TlR económica o al Va
lor Presente Neto. 

En la cv;1luaci6n de este proyecto se consideró variaciones 
los sieuicntcs aspectos, respecto de la TIR económica. 

- lncremPnlo <le lo inversión total 

- Increm<>nto de los costos de producción. 

En a.nexo anterior se presentó el flujo neto de efectivo, 1ue nos 
permite calcular las tos~s de descuento (71% y 72%) y su res
pectivo valor presente neto (S' l·.4 y $-1.8) que nos -::onlleva m! 
diante 1~ t1tillzaci6n de su f~~~~la ¡¡-;;timado de una tasa i~ 



. PLANTA BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
ANALISIS DE S~NSIBILIOAD RESPECTO DE LA TIRE 

AÑO F'l.UJO NF.TO 
OE EFECTIVO 

- 105.0 

- 120.0 

2lú.O 

2J6.Q 

216.0 

216.0 

216.0 

216.0 

8 216.0 

21G.O 

216.0 

TII\;- Tl • (T~-T1 ) ~ 

VPN¡- VPN2 

INCREMENTO DEL 20% EN LA INVRRSlON TOTAi. 
(MILLONES DE PESOS) 

FACTOR !JE 
ACTUALIZAClON 

(71%) 

1.000000 

0.58479~ 

0.341985 

o .199991 

o. 116954 

D.068~94 

0.039996 

o. 023:189 

0.013678 

0.0079'38 

0.004677 

71+ (72-71) ] .4 

1.11 - \-1.8) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

171%) 

- 105.0 

70.0 

73.8 

43.1 

2s.2 

14.7 

8,6 

5.0 

3.0 

2.0 

1 .o 
1.4 

?lt (l) l.A 

2.5 

1-·r.cTOR rH: 
ACTUAl.IZACJON 

(7"11) 

1.000000 

0.581:195 

o. 3300:->J 

O.l!JG5?4 

o.114~·rn 

0, 06642'.I 

0.()386~2 

0.02245<1 

0.013050:· 

o.oo:n12 

FUENTE: Cuadrcedttl flujo neto de ef"ectlvo, 

CUADRO No. 34 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(72%) 

- 105.0 

ú9.7 

7:i.O 

211. 7 

14.3 

8.3 

4.8 

2,A 

l .o 
l ,8 

1---------



BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJA EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
ANALI51S DE SENSIBILIDAD RESPECTO DE LA TIRE (FLUJO NETO DE EFECTIVO) 

INCREMENTO DEL 10~ EN EL COSTO DE PRODUCCION 

•Ao 
CONCEPTO o 2 4 s 8 

A- INGRESOS 2ll8.0 3177.0 3177.0 3177.0 3177.0 3171.0 31'n.o 3177.0 

B-EGRESOS 87.S ""'9.2 3218.6 3218.6 3218.6 3218.6 32l8.6 3218.6 3218.6 
l. lNVERSION FIJA 133.S 
2. INVERSION DIFERIDA 4.0 
3. CAPITAL DE TRABAJO 241.0 
4. COSTO DE PRODUCCION 21$.2 3218.6 3218.6 3218.G 3218.6 32IB.6 3218.6 3216.6 

C-DlSPONIDILIDAO BRWA (A-B) -87.S (4'.l.2) (41.G) (41.6) {41.6) (41.6) (41.6) (41.6) (41.6) 
s. DEPREC. V AMORTIZ. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 6. GASTOS FINANCIEROS 1$.0 106.B 32.3 31.G a'.>.6 "'·' 26.9 23,5 

D)FLUJO NETO DE EFECTIVO -87.S 119.9 69.3 (S.2) (S.9) (6.9) (8.4) {10.6) (14.0) 
(C+5+G) 
7. MANO DE OBRA DIRECTA 19.9 19.9 19.9 19.9 19.!) 19.9 19.9 19.9 a. TRABAJO INDIRECTO 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10,3 o. SUELDOS, SALAHIOS V 16,'1 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 PRESTACIONES (ADMON) 

10. SUELDOS, SALARIOS V 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 PREST. (COMERC.) 

E)VALOR AGílEGADO BRUTO -87.5 
(0+7+8+9+10) 

182.2 131.6 ~7.1 '6.4 55.4 53.9 51.7 413.3 

FUENTE: Cuadros de ingrc:::;oa, coa tos y gastos. 

CUADRO No, 35 

10 

3177.0 3177.0 

3218.6 3218.6 

3218.6 32W.ti 

(41.6) (41.6) 

4.1 4.1 
18.5 11.l 

(19.0) (46.4) 

19.9 19.9 
10.J 10,3 
16.4 JG,.1 

15.7 15,7 

43.3 35.9 



CU/\DllO No. :lb 

ltF.Nl-:FICIAllORA OF. MIEL DE AUl~JA 1-:n CUAUllTLJXCO, MOi!. 
ANAL1~.;1~~ ot: ~;}-;NSiílJLIOAD RE!..:f'EGTO DI-: l.A ·rJRF. 
INCllEMl-:NTO Df-:L 10% Etl 1-:1. COSTO ne-: PROnUCCION 

·~-¡Vl.l/JO Nfo:TO 1 fACTOH Ufo: 1 Vid.Oíl 1 FACTOR (I¡.: 1 V/\l.íJR 1 
IH: 1':1-'F.C'rl vo ACTIJA 1.1 ZAC l ON ACTUAL! ZA no AC1'UA L 1 Z1\C l ON AG'rllA L I 7.AflO 1 

("/':>'X.) (75';:'.) (7&'¡(;) l"/6?(.) 

---
~ 

1 

- R"f.'"• 1.000000 - fl7.5 1.nnon_<_><> __ +--=. n?. 5 

1 1~ o.•»11<129 6D.1 o.~ f, ¡. ~ 

69. 'i o.J;>65'.il 

1 1 U 1 O.IHC.580 1 0.1 ±::~:~~~-- :!t\:: 1 
ol !1.•J _n.ln6G?;.> O.G n.10<1;1('.I 

?;..>. fj 

o,O{,Q9;,;o·¡ o. o•,'1:•1 •_. º·~--n. • 

r-- u 1 8~ O .<>.l•A !!; 1 O •. 1 1 O .<>13fi•I" 1 o. 3 =l 
·1 10.6 0.0;•!1~9!!_ 

h.~ 

~..!.~· - 0.2 0.2 

1-1.0 O.Olt'lf.IJ 0,2 0.010061 0,2 

1 1 l•J.l1 1 0.006496 0.1 0.0061º/l - 0.1 

:16.'1 1 0.003º112 10 - 0.1 1 0.003506 

1.6 ,___ __ _ L~ 

L._'_·~_. __ _ 
•¡5 -t ( '/h - º/5) 

1.6 ,-~ ,--,-l.;>)- 75-+ (1) (,03) ,. TIR¡.:-~ 

r-·ugN'l't':t'lUJO nct.a d" cff'r~.ivo 

o 
rn 



Bt-:tu.;r1crAOORA DE MIEL Ot: ABEJA EN r.UAUllTLIXCO, MOR. 
CALCULO DE LA RELAClON ei-;m.:rtCJO CO~TO UEL PHUYt-:CTO 

{ M J L LONf.S o¡.: ri,.;so~;) 

Afm PAlf'rI UAS !Ji-: C.:USTOS DE COSTOS ¡.·ACTOR nr: VALOH Vt-:NTAS 
CAPITAL 

WJ,t; 

241,0 

IO 

Oi'!mACJOtl BRUTOS JIC'l\W.IZACICl'l 
( 4113 ) 

B7.5 1.0000110 

21'J7.l 2398.l 0.67b61tc-. 

3071.9 30·11.n U.456!'1:.1!3 

;.o·1~r1 .4 2997 .4 O. :iOBA'll 

2!1'1ú."/ 2996.7 Q,;>otM<!·t 

:?'l'Jb.·J 2:99b.7 O. lAflH:''J 

2!194.2 ?.994.? 0,0')5155 

:·9~);'.0 2992.0 O.Of1.1;?9A 

..!988.6 29UB.6 0.043'14:' 

;•')83.b 2983.6 o.0¿9:152 

:!'.J76.2 297ti.2 0,019833 

ar: ~81~ • : H:F:!.AClotl DF.UEFICIO-r.osro . 1.01 
r;:r¡¡-:-fj 

1-·u~;NT~:: Cuadros de ingrt!soe y costos. 

ACTUAt. TOTALF.S 

H7.!J 

1620.J O:!llH,O 

1402,4 :HT/.O 

92'1.fi :n77.o 

6i'A,6 31'17.0 

42\.9 31T/,0 

.;!0'1.0 :nr1.o 
19:!.d 317"/,0 

1?9.8 :11r1.u 

U'/,G .11·n.o 

5!J,U Jl"l'/.O 

~:i5.l 

CUAOHO No. 3"1 

1-'ACTUH m: VAl.011 
ACIU\LJ.'U'Ctrn AC1'lll\L 

( 4UX ) 

O,bºl~0·1c. 14JI .O 

O,A:•C.!1:.m l•H•Cl,'1 

O,:¡PHt1"/l mm.o 
o.;1llr1.1;.>7 hfi:~.tl 

0.111011:.?<l .,.,.,,., 
0.09b1!.J!:J :10.•,·1 

0.1lt14;>!14 ;'l0.1.:1 

n.u'1:M42 l'IH,n 

Q,O?!l.1~•2 :1.1.:• 

ll.019H.\3 c;:\.O 

-
-~ 



terna económica del 712% (mayor a la del costo de oportunidad 
del capital vigente que-es del 48%) cuando el monto total de -
la inversión se incrementa en el porcentaje arriba citado. 
(Anexo número 34). 

En lo que respecta al cálculo de la TIR económica, cuando los 
costos de producción se incrementan en un 10%, primeramente se 
estima el rlujo neto de eCectivo en el anexo número 35 mien-
tras que las tasas de descuento (75% y 78%) y valores presen
tes netos respectivos (% 1.6 y $-1.2) se presentan en el anexo 
número 36. --- --

Ambos anexos permiten concluir que aún cuando los costos de -
producción se eleven en un porcentaje significativo la tasa in 
terna de retorno econó~ica resultante que es del 75.83~ está -
por arriba de la ofrecida para instituciones bancarias este 
momento. 

Relación bcneCicio-costo 

En la relación existente entre los valores actualizados de los 
beneficios obtenidos y los costos realizados para la opcraci6n 
normal de la planta a una tasa de interés determinada y duran
te el horizonte del proyecto. 

El resultado de la relación beneficio-costo nos indica el .mon
to que se obtendrá por cadn peso invertido. 

En el anexo número 37 se actualizan los costos y beneficios 
del proyecto a la tasa del costo de oportunidad del capital v! 
gente (48%). 

Posteriormente se suman los valores actuales de los beneCicios 
y se dividen entre la adición de los valores actuales de los 
costos, resultando una relación beneficio-costo. de 1.01 que 
significa que POR CADA PESO INVERTIDO EN ESTE PROYECTÜ~-EL IN
VERSIONTSTA OBTENDRA $ !.~ MAS. 

Evaluación social 

La evaluación social, al igual que la económica, permite anali 
zar los recursos empleados y los beneficios obtenidos, sólo -
que ésta, toma en consideración el efecto que con la implemen
tación y operación de determinado proyecto, causará en los di
Cerentes estratos sociales de la población. 

En la Evaluación Social se toman en consideración, entre otros 
los efectos del proyecto en el Producto Nacional, en la Balanza 
de Pagos del País, en la generación de oportunidades de traba
jo, en las coyunturas que abre para el desarrollo de otras em
presas, en la elevación de1 nivel técnico y cultural que indu
ce ln ocupación de la mano de obra absorbida en la localidad 
donde se realiza, en su oportac~6n al desarrollo industrial o 
agroindustrial, y en general en el cuadro de insumo-producto -
del país en que se contemp1a su realización. 
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La Evaluación Social de un Proyecto se puede hacer mediante el 
cálculo del coeficiente de la Tasa Interna de Rendimiento So
cial, Relación Costo-Beneficio, Tasa de Rendimiento del Produc 
to Nacional Bruto, Precios Sombras a Recursos Determinados y -
el de Ocupación por Unidad de Capital. 

Para la Evaluación Social del presente proyecto se utilizaron 
los coeficientes más significativos: La tasa Interna de Rendi
miento Social y el Grado de Ocupación por Unidad de Capital. 

Tasa Interna de Rendimiento Socia1 

A diferencia de la Tasa Interna de Rendimiento Económica cuya 
estimación se basa en el flujo neto de efectivo, la tasa ínter 
na de rendimiento social ~e obtiene sumando a ese flujo neto -
de efectivo el monto que representan los sueldos, salarios y 
prestaciones que representan la mano de obra a absorber, ya -
que este se significa como el ingreso que perciben diferentes 
sectores sociales causando dichos ingresos, bene~icios a la -
población a corto y largo plazos. En el anexo 38 se presenta 
el valor agregado bruto, que permitió calcu1ar las tasas de 
descuento (114% y 117%) para concluir en la Tasa Interna de 
Rendimiento Social que para el presente estudio es de 114.2% 
superior en 38.1~ a la Económica y en 66.2'-a la del costo de -
oportunidad del capital. Lo anterior demuestra el benericio -
que para la población, representaría la operación de la planta. 

Ocupaci6n por Unidad de Capital 

Debido al incremento enorme de desocupación que ha observado 
el país en los últimos años, se hace necesario considerar den
tro de la evaluación de cualquier tipo de proyecto, la canti
dad de personal que se logre ocupar con la operación de los -
mismos, ya que este coeficiente de ponderación facilitará la 
asignaci6n de recursos en tiempo y lugar en que el indice de 
desocupación sea alarmante. Asimismo, lo anterior permi~irá 
la aceptación a invertir por parte de Instituciones Guberna-
mentales de Beneficio Social, ya que este coeficiente se super 
pone a cualquier evaluación económica por más bondadosa que -
sea. 

Con la implementación y operación de la Planta Beneficiadora -
de Miel de Abeja que aquí se plantea, se generan 16 empleos 
permanentes estimándose un costo por empleo generado de -
$ 20.5 millones, coeficiente aceptable sobre todo en compara
ción con beneficiadoras similares y cercanas en su ubicación, 
en los que, debido ol uso de maquinaria y equipo sofisticado, 
la asignación de recursos considerables represent¿ la creación 
de un número reducido de fuentes de trabajo. Además, la ope
ración de la planta permitirá entre otras cosas las siguien
tes: Incrementar la producción de bienes de consumo socialmen 
te necesarios, incorporación del valor agregado a productos -
del campo, instalación de un may~r número de apiarios en el 
Estado de Morelos. creación de empleos y mejoramiento del po
der adquisitvo de la población campesina con el efecto multi
plicador en sus familias y la sociedad en general. 
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BENEFICIADORA DE MIEL DE ABEJ~ EN CUAUHTLIXCO, MOR. 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO SOCIAL 

. (MlLLONES DE PESOS) 

VALOR AGREGADO FACTOR DE VALOR FACTOR DE 
BRUTO fCI'l~?N:;ICJll ACTUALIZADO /\ClllALlZACIOO 

( 114%) e 1143 > el l 7%l 

87.5 ] . 000000 87.5 1.000000 

57.7 o. 467290 26.9 0.'1Ci0829 

278.3 0.218360 61 .o 0.212364 

278.3 0.102037 29.0 0.097864 

278.3 o. 047681 13.3 0.045098 

278.3 o. 022281 6.2 0.020783 

278.3 0.010412 3.0 o. 009577 

278.3 0.004865 1.4 0.004413 

278.3 o .. 002273 1. o 0.002034 

278. 3 0.001067 0.3 0.000937 

278.3 o. 000496 0.2 0.000432 

1.0 

FUENTE.: FLujo neto de ef"ectivo en la f"aee de producci6n. 

CUADRO No. 36 

VALOR 
ACTUALIZADO 
e 117%l 

87.5 

26.5 

59·.1 

27.3 

13.0 

6.0 

3.0 

t. 3 

l. o 
0.3 

0.2 

2.8 
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4.2.- Organización 

En este capitulo se presenta el esquema de organización más 
adecuado para productores y socios que se verán favorecidos 
con la puesta en marcha del proyecto. Después de hacer un bre 
ve análisis sobre las distintas formas de organización (Socie: 
dad Anónima, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad de Solida
ridad Social, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 
Cooperativa, etc.), que reconoce la Ley de Sociedades Mercant! 
les y Cooperativas y tomando en consideración las caracter!st! 
cns del proyecto que se planten; la Corma de organizaci6n más 
adecuada para la Planta Beneficiadora de miel de abeja en - -
Cuauhtlixco, Mor., la de una Sociedad de Solidaridad Social 
(S. de S.S.). 

Características do la organizaci6n propuesta 

A continuación se scnalan las principales caracteristicas de 
una Sociedad de Solidaridad Social en lo que se refiere a su -
constitución, administración. financiamiento, vigilancia y li
quidación. 

A) De la Constitución. 
Ln Sociedad de Solidnridad Social (S. de S.S.) se constitu
ye con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios de 
berán ser personas rísicas de nacionalidnd mexicana, en ea: 
peciol ejidatnrios, comuneros, campcsir1os sin tierra, pnrví 
rundietos y personas que tengan derecho al trabajo, ·que dei 
tincn una parte del producto de su trabajo a un rondo de sO 
lidaridad social y que podrán realizar actividades comerci! 
les. 

Objeto Social 

Las S. de S.S. tendrán como objeto primordial en su funcio
namiento las actividades siguientes: 

- Creación de fuentes dr. trabajo 
- Ejecutar medidas que tiendan a la conservación y mejora--

miento de ln ecologin. 
- Explotación racional de los recursos naturales que se rc

quicrun para su opcrnci6n. 
- Producción, industrinlizaci6n y comercialización de bie-

nes y servicios necesarios. · 
- La educación de loa socios y sus rumiliorcs on la prácti

ca de la solidaridnd oocial, la aCirmación de los valores 
cívicos nacionales, lo defensa de la independencia políti 
ca, cultural y ccon6micn del paío y el incremento de laa
medidus que tiendan o elevar el nivel de vida de los micm 
bros de la comunidad. -

- Ocspucs del nombre deberá utilizarse las siglos de s. de 
s.s. 
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Se requieren como mínimo quince socios 
- Su constitución surgirá de la Asamblea General y el acta 

constitutiva constará de: Denominación, Objeto Social. 
- Nombre y domicilio de los socios 
- Duración 
- Domicilio Social 
- Patrimonio Social 
- Forma de Adminis~raci6n y facultades de los administrado-

res 
- Normas de vigilancia 
- Reglas para aplicación de los beneficios, pérdidas e inte 

gración del fondo de solidaridad social, procurándose quC 
el beneficio sea distribuido equitativamente. 

- Reglas para la liquidación de la s. de s.s. 
- Las firmas de la asamblea constitutiva será avalada por 

Notario Público o representantes del Gobierno Federal, Es 
tatal o Municipal. -

- Para su funcionamiento se requiere autorización del Poder 
Ejecutivo Federal a través de la s.R.A. si se trata de i~ 
dustria rural o de la S.T. y P.S. en los dem6s c~sos. 

B) De los Socios 
Para ingresar a la sociedad se requiere: 

- Ser mexicano, en especial ejidatario, comunero, campesino 
sin tierra o persona que tenga derecho al trabajo. 

- Estar de acuerdo en los rincs de la sociedad 
- Comprometerse a aportar su trabajo pora fines sociales y 

a respetar las bases constitutivos, estntutorias, declara 
ci6n de principios y reglamentos internos. -

SON DERECHOS DE LOS SOCIOS: 

- Obtener un certificado que lo acredite como socio, mismo 
que no podrá ser vendido o cedido. 

- Concurrir con voz y voto a las asnmbleas 
- Ocupar cargos administrativos 
- Obt~ner los beneficios de la S. de S.S. 

SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

- Aportar su trabajo personal 
- Realizar apo1·t~ciones al Fondo de Solidaridad 
- Asistir a asambleas, cumplir acuerdos y acatar disposici2 

nen <le lo Asamblea. 

LA CALJbAD OE SOCIO SE PIERDE POR: 

- Separactón voluntar~n, muerte, exclusión, o los establee! 
dos por la asa~blca constitutiva. 

C) De la Dirección y Administración de lo S. de s.s. 
La Dirección y Administración de las sociedades de solidar! 
dnd social estarán a cargo de: la Asamblea General, de re-
presentantes del Comité Ejecutivo y demás condiciones esta-
blecidas por la asamblea general. · 



C.l) La asarnb1ea general o de representantes es la máxima 
autoridad y deberán conocer de: 

- Exc1usión y separación de socios 
- Modi~icación de bases constitutivas 
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- Cambios en los sistemas de producción, trabajo. dis-
tribución, y ventas. 

- Manejo del ~ondo de solidaridad 
- Elección y remoción de socios o comités ejecutivo, 

de vigilancia y de admisión de socios 
- Las convocatorias de las asambleas deberán ser crnit! 

das por el Comité Ejecutivo. 
- Los miembros del Comité Ejecutivo derramarán en su -

cargo dos años y podrán ser reelectos, si así lo es
tablecen las bases constitutivas. 

C.2} El Comité Ejecutivo tendrá los siguientes derechos y 
obligaciones: 

- Ejecutar las resoluciones tomadas en la asamblea ge
neral 

- Sesionar por lo menos cada tres meses 
- Convocar a asambleas generales y específicas de bie-

nes de producción 
- Rendir inrormes a las asambleas generales respecto de 

la marcha de la sociedad 
- Ce1ebrar los contratos que se requieran para la ope

ración de la sociedad 
- Representar a 1a sociedad ante autoridades administra 

tivas y judiciales. -
- Llevar debidamente actualizados los libros de regis

tros de socios¡ de actas de asambleas generales y de 
sesiones del comité ejecutivo de contabilidad e in
ventarios, así como las demás que se instituyan en 
las bases constitutivas, y solicitar informoci6n en 
cualquier momento, al comité financiero y de vigilan 
cia, del estado económico que guarda la sociedad. -

- Designar a los miembros de la comisión y educación. 
- Solicitar al comité Cinanciero y de vigilancia la 

aplicación de recursos para cumplir con los objeti-
vos y finalidades de la sociedad. 

D) Del Comité rinancicro y de vigilancia 

El manejo y 1a vigi1ancia de los intereses patr•imonialee de 
la S. de S.S., estarán a cargo del Comité Financiero y de -
Vigilancia. el que se integrará con un mínimo de tres miem
bros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes debe 
rán ser socios. -

D.l) El Comit6 Financiero y de Vigilancia tendrá los si-
guientcs derechos y ob1igaciones: 

- Ejercer todas las operaciones financieras de la so
ciedad y vigilar que se realicen con eficiencia todas 
las actividades contables. 
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- Aprobar las peticiones de créditos a favor de la so
ciedad, así como las garantías que se otorguen. 

- Vigilar el empleo de los fondos en todas las líneas 
de producción 

- Opinar sobre el Estado Financiero de la Sociednd y, 
en su caso, asesorarse de técnicas para tal finali-
dad. 

- Vigilar que el fondo de solidoridad sociai se apli-
que a los fines sociales y se incremente conforme a 
lo que acuerde la asamblea al respecto, así como se 
restituya la parte utiliznda en caso de pérdidas. 

- Dar cuenta a la autoridad correspondiente, de los ca 
sos en que se presuma lo comisión de hechos delictuO 
sos de que tengan conocimiento. -

- Rendir los informes del estado económico que guarda 
la S. de S.S. a la asamblea general, o lo de repre-
sentantes y al comité ejecutivo cuando este los soli 
cite. -

E) De la Comisión de Educación 
La comisión de educación se conformará de tres miembros, 
que serán designados por el comité ejecutivo y que podrñn 
auxiliarse de las personas que crean necesarios para sus ªS 
tividadee ejecutivas. 

E.l) La comisión de educaci6n, tendrá los siguientes objeti 
vos: 

- Procurar la educación pnra la totalidad de los socios 
- Proporcionar orientaciones claras y precisas a todos 

los miembros de la s. de s.s. para alcanzar su form~ 
ci6n intelectual, moral y social. 

La comisión de educación tendrá la5 siguientes obliga
ciones: 

- Participar y promover programas de capacitación 
- Cumplir con todos los medios a su alcance para que -

los objetivos se cumplan. 

F) Del patrimotlio social y del fondo de solidaridad social 

El patrimonio social se integro inicialmente con las aporta 
clones de cualc1u1cr naturaleza que los hocios efcctóen, asI 
como las que se reciban de las instituciones oficiales y de 
personns fioicns o morales ajenas u la sociedad. El patri
monio social solo será destinado para esos rtnes. 

El rondo dr solidaridad solo podr6 aplicarse a: la cr~ación 
de nuevas 1·uentes de trabajo, capacitación,· habitación, re
tiro o liquidación de los socios o cualquier otro tipo de 
beneficio sociul. · 

En caso de pérdidas económicos de la s. de S.S. será repar
tido equitativamente el fo1ldo existente. 
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G) De las autoridades competentes 

La Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretaría de Tra
bajo y Previsión Social se constituyen en las autoridades 
competentes y tienen las siguientes facultades: 

- Obtener del Comité Ejecutivo o del Financiero todos los 
informes requeridos del funcionamiento de la sociedad. 

- Vigilar que el patrimonio social y el fondo de solidari
dad social se maneje y se aplique en los terminas conve
nidos por la asamblea general. 

- Hacer llegar todos los apoyos por parte del Ejecutivo F! 
deral. 

H} De la liquidación 

Aprobada la liquidación de la S. de S.S. se constituirá un 
Comité de Liquidaci6n que será integrado por: la sociedad, 
los acreedores y por la Secretaría. 

El ·Comité liquidador tendr6 las siguientes funciones: 

- Concluir las operaciones sociales inconclusas 
- Hacer inventario de nctivos y pasivos 
- Cobrar lo que se debe a la sociedad y pagar lo que se 

adeuda 
- Formular el Balance de liquidación de socios 
- Declarar ante e1 Registro Nacional de ln Secretaria de -

que se lrate la liquidoci6n de la sociedad. 

El Comité Financiero y Ejecutivo tiene la obligación de 
brindar toda la información requerida por el Comité Liqui
dador. 

l) De las rcderacioncs y de la confederación nacional 

La S. de s.s. podrá inscribirse en las Federaciones Estnta
les o en la Confederación Nacional de Sociedades de Solida
ridad Social. 

Las constituciones, atribuciones, adminiatraci6~ y runciono 
miento de las Federaciones Estatales o Nacionales se regi-
r6n por las disposiciones que esta Ley de S. de S.S. esta
blecen. 

Las Asambleas de las Federaciones Estatales y de lo Confcdc 
ración Nucionol de Sociedades de Solidaridad Social se 1ntC 
grarán con el número de dc1egados que determine ~1 reglnmcñ 
to de esta 1.cy 1 tomando como base la cantidad de socios de
cado sociedad o Ccderaci6n. 
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Estructura orgánica 

En el cuadro número 39 se muestra claramente la estructura que 
tendrá la planta. 

El 6rgano supremo lo constituye la Asamblea General de Socios 
de la cual depende directamente el Comité Ejecutivo de Repre
sentantes. Del Comité Ejecutivo dependerán las dif'erentes 
áreas creadas para actividades específ'icas como: Administra
ción. f'inanciera, Vigilancia, Educación, etc. 

El Comité Ejecutivo será el encargado del cumplimiento de las 
políticas dictadas por la Asamblea General en materin·económi 
ca Cinanciera, técnica, administrativa y de benef'icio social7 

Del Comité ejecutivo depende directamente el Gerente General 
de la planta cuya obligación será la operación ericiente y ren 
table de la misma. El Gerente General tendrá a su cargo. pa -
ra cumplir su mandato, tres gerencias: la de Producción. la-de 
Administración y la de Comercialización. 

La gerencia de producción recaerá en un gerente cuyo personal 
se distribuirá de la siguiente manera: un supervisor Y seis -
operarios de producción. 

La gerencia de administración se conCorma por un gerente. un 
aux~liar de contabilidad. una secretaria y un intendente. 

Por filtimo la geren¿ia de comercialización que se encargará de 
los aspectos relacionados con la venta del producto. se integra 
por un gerente. un chofer y d~s ayudantes en la unidad de trans 
porte destinado para la comercialización de los productos a el~ 
borar, 

En total, en la planta laborarán 16 personas distribuidas bási
camente en lns tres gerencias mencionadas. 

Conclusionen y reoomenducioneo 

En este r;1pículo se scflalan en términos generales algunas con
clusione~ de ln investigación rcalizadn parn cumplir con este 
trabajo, <le los resultados de la formulnci6n y evaluación del 
proyecto de inversión y por Qltimo; se hacen recomendaciones 
que se consideran importantes en la operación eCicicnte de la 
planta de mi~l de abeja que plantea la presente tesis. 
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De1 trabajo de investigación 

En las dos últimas décadas la economía mexicana se ha caracte
rizado por una severa crisis económica que se ha manifestado en 
la pérdida del poder adquisitivo de la población y el deterio
ro de sus mínimos de bienestar, sobre todo de la población que 
se ubica en las áreas rurales. 

La incapacidad del aparato productivo por absorber la mano de 
obra se ha concentrado en el campo mexicano. 

Esto aunado a la existencia de un sinnúmero de regiones atrasa 
das en las cuales la economía monetaria es incipiente, mientr8s 
que la de mercado emerge en forma gradual, han obstaculizado 
a6n m~s el desarrollo económico y social de estas reg~ones. 

Lo anterior se maniriesta específicamente en que ia mayor par
te de su población es campesina y con un ingreso percápita bo
jo; su agricultura es rudimentaria, el acceso a la educaci6n 
es escaso e ineficiente y la infraestructura casi inexistente, 
provocando esto un fuerte desequilibrio regional en su desarr~ 
lle. · 

Este desequilibrio se supera mediante la planeación del desa
rrollo de cada una de la~ regiones que conforman el país, mis
mo que permite la racionalización y aprovechamiento óptimo de 
los recursos que 1isponen cada una de ellas, que conlleva a 
un creciente cambio econ6mico y social que se manifiesta por 
un crecimiento secular de la producción y del ingreso por habi 
tante, y en el efecto multiplicador que en el nivel socio-cul= 
tural general. 

La planeación del desarrollo de una región es el plan o conju~ 

to de planes que se inicia con un diagnóstico socioeconómico, 
prosige con la elaboración de planes y/o proyectos ejecutándo-

los mos convenientes. 

La región norte del Estado de Morclos, considerada como una 
de las mos atrasadas del Estado, representa problemas serios 
en su desarrollo, destacando entre ellos la escasez de estu-
dios y proyectos de inversión que permitan la canalización de 
recursos. 

Existe consenso que el desarrollo regional sobre todo de las 
zonas mn1·ginudas solo ser~ superado mediante la canalización 
de recur80S externos ya sean del sector público, privado o so 
cial, pero bajo lns siguientes características: · -

- Que los proyectos emprendidos se basen en el aprovechnmiento 
de materias primas e insumos que se producen en la regi6n: 

- Que la maquinaria y equipo de proceso no sea sofisticado, 
utilizándose preponderantemente equipos de fácil manejo y 
con altos índices de absorción de ~ano de obra. 
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- Que la mano de obra a utilizar tanto en el área prodUctiva. 
de administración y comercia1ización, sea de la región. 
Esto asegurará la consolidación de la unidad productiva en 
el corto plazo. 

- Que la comercialización de los bienes o servicios ofertados 
se haga directamente con el consumidor final o al través de 
distribuidores (no mas de uno) autorizados. 

- Que e1 mercado del proyecto deberá ser prioritariamente el 
regional. Despucs de abastecer este se identificarán otros 
mercados con las mismas características competitivas. 

- Que solo se ejecuten y apoyen proyectos de inversión econ6mi 
camente rentab1es, de fácil manejo y de rápida recuperaci6n
financicra. 

- Que el beneficio social en los proyectos de inversión a eje 
cutar. se busque a través de la generación de empleos. -

- Que los proyectos de inversión a ejecutar o las unidades 
productivas n poner en marcha. no respondan a intereses de 
tipo político o personal, ya que de suceder así no se imple 
mentan las propuestas de inversión adecuadas a un proceso = 
de desarrollo regional equilibrado que requieren las ºzonas 
marginadas. 

- Que exista aceptación ~or parte de la comunidad en la pues
ta en marcha de las unidades p1·oductivas. Esto garantizará 
el corto plazo la consolidación financiera del proyecto Pro
puesto. 

- La vinculación de 1a ciudadanía de la comunidad o del lugar 
en la toma de decis1ones respecto a la ej~cución de recur
sos, producc~ór~, comerci&lizac1ó~ y administración, es decir 
que sean socios de la empt·csa a implemer1tar· racilitará su 
consolidación. 

Del proyecto de inversión 

- La ca1idad de la miel del Estado de Morclos. aunada al es
trOcto manejo de las normas de calidad en el proceso de re 
cepción y envasado, aseguran orcrtar un producto compctiti 
vo en el mercado nacional y exterior. -

- El empaque a utilizar corajuga los requerimientos de calidad~ 
presentación y bajo costo. Lo anterior con la Cinalidad de 
no cargar este costo n1 consumidor final. 

- El área de mercado concebido para el presente proyecto, se 
revela como un mercado suficiente y seguro en donde la deman 
da insatisfecha asciende en 1989 o 59.457 toneladas de miel
de abeja. Mientras 1a demanda crece a un ritmo del 3.6% 
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anual, la orerta s6lo observa un crecimiento del 2.6% al ano. 
Lo anterior asegura una demanda eCectiva de miel por más de 
15 años. 

- Los cana1es de comercialización de la miel operados hasta -
hoy, han demostrado que laceran al consumidor Cinal. Toman 
do en consideración lo anterior, en la presente propuesta -
la venta de miel se hará hacienda cada vez mas estrecha la 
relación comercial entre la S. de S.S. y el consumidor fi-
nal. 

- El precio d~ venta de la miel envasada e~tá por abajo en un 
20%. Esto con el objeto. primero; de dar a conocer el pro
ducto y segundo apoyar al consumidor final. La calidad de 
miel a comercializar garantizará por si sola, su demanda pos 
terior. Los precios de venta son de$ 1,800.00 el rrasco dC 
500 gramos y de $ 3,500.00 el de 1000 grámos. 

- El suministro de miel a la planta está garantizado con la -
producción de los apicultores socios de la S. de s.s. Mas 
sin embargo será necesario buscar convenios de suministro -
con otros productores en la medida en que la unidad vaya in 
crementando su capacidad de producción. -

- La ubicación de la planta beneficiadora es la mas adecuada, 
debido entre otras cosas a los siguientes factores: Ubica
ción estratégica respecto a las unida.des apícolas que sumi
nistrará lo miel, distancias de no mas de 60 kilómetros del 
área de mercado, disponibilidad suficiente de agua y energía 
eléctrica, carretera pavimentada y transitable todo el año, 
disponibilidad de teléfono y Cacil acceso de la mano de obra 
a su centro de trabajo. 

- ~a capacidad de producción es de 360 mil frascos de 500 gr! 
mos y de 420 mil de un kilogramo, para el primer año. Del 
segundo año en adelante se producirán 540 mil y 630 mil 
frascos de miel en presentnci6n de ~ y un kilogramo respec
tivamente. Durante los primeros doce meses la planta traba 
ja al 67% de su capacidad, mientras que para el secundo a~O 
alcanza el 100%. 

- El proceso de producción es sencillo y fáci1 manejo. Las 
principales etapas son: recepción, pesado, dcsoperculnci6n, 
extracción. filtración, sedimentación, envasado y almacena 
miento de producto terminado. -

- La maquinaria y equipo a adquirir se eligió en base a los 
siguientes criterios: Costo de adquisición. facil manejo, -
mantenimiento garantizado y alto índice de absorción de mano 
de obra. 

- Dentro del presupuesto de coetos y gastos sólo se calculen -
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sueldos. salarios y prestaciones para 16 personas que conCor 
man la plantilla mínima necesaria para operar con eficiencia 
la .planta envasadora. 

- Para poner en marcha la unidad productiva solo se requieren 
dos meses. Se inicia con la promoción y constitución legal 
de la empresa y se termina con la adquisición del capital de 
trabajo necesario pera la puesta en marcha. ' 

- La operación de la planta beneficiadora que el presente estu 
dio plantea requiere de una inversión total de 320 millones
de pesos de las cuales los socios aportarán el 6%, mientras 
que el 94% restante se obtendrá de la Banca Nacionalizada m~ 
diente un crédito refaccionario (73.4%) y otro de avío 
(20.6%) respecto de la inversión. 

- La comercialización de la producción de los primeros doce me 
ses representan Ingresos Totales por 2.118 millones de pesoS. 
Para el segundo año se incrementan a 3.177 millones de pesos. 

- El costo de producción por frascos de miel cnvosada ascien
de en el primer año a $ 1,798.00 en presentación de 500 gr~ 
moa y a S 3,594.00 en rraeco de un kilogramo. Para el sc-
aundo año el costo desciende a$ 1 0 710.00 y$ 3,411.00 en 
~rasco de 500 y 1000 &ramos respectivamente. 

- La evaluación del proyec~o se realizó desde el punto de vis
ta ~mpresarial (económi~~j y de los beneficios que con la 
operación de este se llevará a la población (social). 

Para determinar la ractibilidad ya sea económica o social se -
tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: la vida útil 
del proyecto se estimó en diez años¡ el costo de materias pri
mas. insumos y servicios se consideraron a precios corrientes 
y por último, el costo de oportunidad de capital que se consi
deró a una tasa del 48%. Esta fue la vigente en el momento de 
evaluar el proyecto de inversión. 

Para la evaluación económica del proyecto se calcularán los si 
guientes indicadores: rentabilidad contable, margen de utili
dad, rotación de ln inversión, rendimiento de la inversión, va 
lor presente neto, tasa interna de retorno, análisis de sensi= 
bilidad respecto de la anterior y la relación 'benericio-costo. 
En la evaluación social se estimó la Tasa Interna de Retorno y 
la relación ••ocupación por Unidad de Capital''• 

A continuación se presentan los resultados de coda uno de -
ellos: 



INDICADOR 

Rentobiliiad C~ntable 

Margen de Utilidad 

AÑO 1 

12% 

11.8%) 

AÑO 2 

32% 

3.3% 

12~. 

Rotación de la In~ersión 

RendtmiP.nto de la inversión 

Vnlor presente Neto 

6 veces 10 veces 

(10.8%) 33% 

1.03 millones de pesos 

Tasa Interna de Rendimiento Económico 

ANALlSlS DE SENSIBILIDAD 

Incremento del 20~ en l~ inversión total 

Incremento del 10% en el costo de producción 

Relación Beneficio Costo 

·Tasa ln~erna de Rendimiento social 

Ocupaci6n por unidad de capital 

71.4% 

1.01 pesos 

114.2% 

20.5 millones 
de pesos 

El significado de coda uno de los indicadores calculados de
muestran la factibilidad du la asignación de recursos ccon6mi
cos en este proyecto, explicándose cada uno de ellos en el ca
pitulo respectivo. 

- En lo que a la organización se refi~re, después de hacer un 
análisis serio de cada una de las sociedades de producción -
que planteo la Ley de Sociedades Mercontiles y Cooperativas, 
se consideró la mns conveniente de ncuerdo al objetivo de la 
empresa y los intereses de los beneficiarios; a la Sociedad 
de Solida1·idnd Social. Las principales carnctcr1sticns de 
esta son las siguientes: 

- Se requieren corno mínimo quince sncios. cuyos nportocioncs 
pasan o formJr parte de un patrimonio colectivo. 

- su objeto social es la creación de fuentes de trabajo. explo 
tac16n racio11al de recursos naturales: producción, industrii 
lización y comerciallzación de bienes y scrviciou, cducncióñ 
de lo5 socios y destinar uno parte producto del trabajo ol 
fondo d~ solidaridad de la organización. 

- Su ¿onscicución uc hace a travis de. nsnmbleo constitutiva -
que s~r~ ava13da por Notario Póblico o representante del Go
bierno F~dernl, E~tntal o Municipal. 

- Su funcionami~nto r~quierc autorización del Poder Ejecutivo 
Fcd~rot a t1·nv6s de ta S.R.A. si se tratara de industria ru
ral o de la s.r. y P.S en las demás cosns. 
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- Su estructura orgánica se constituye por la Asamble General 
de Socios. Orgáno supremo de la cual depende directamente 
el Comité Ejecutivo de Representantes. Del Comité Ejecuti
vo las direrentea are~s creadas para actividades especiri-
cas como: Administración, Financiero, Vigilancia, Educación. 
etc. 

Reco•endacionee 

- Realizar los trámites del Registro Legal de la empresa ante 
la S.R.A. y la S.T. y P.S. con la finalidad de estar en po
sibilidades de recibir los apoyos institucionales como: 
Cursos de Capacitación organizacional, Asesoramiento Técnico 
en la recolección y envasado de miel de abeja, Capacitación 
contable y administrativa, Subsidios y Apoyos Financi~ros. 

- Observar un control estricto en el proceso de envasado, so
bre todo en el área de control de calidad; ya que de esto 
dependerá el sabor, color y textura de la miel a comerciali 
zar, cuya acción garantizará en corto plazo la consolido-
ción de la unidad productiva a implementar. 

- Realizar campañas publicitarias sobre las ventajas de la 
miel a producir respecto de otra~ marcas con la Cinalidad de 
aCiaozar la presencia de la S. de s.s. en el mercado. Lo 
anterior aunado al señalamiento de las ventajas proteínicas 
que representa el consumo de miel de abeja incrementará los 
indices de consumo del producto ofertado. 

- Con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo del consumi 
dar Cinal y elevar ingresos de los socios, se recomienda -
comercializar la miel con distribuidores autorizados o en -
su deCccto con tiendas del sector social. 

- Anexar dentro de las cláusulas relacionadas a las obligacio 
nea de loe socios, una que comprometa a los SOCIOS-APICULTÜ 
RES a suministrar a la planta la producci6n de miel requeri 
da, para la operación cCiciente de la misma. En lo que se
reCiere al st1ministro de miel de apicultores ajenos a la 
S. de s.s. será necesario llevar un control de sus volúme
nes de producción, que aunado al crecimiento exacto de nues 
tro programa de producción, permitirá en el momento adecua= 
do hacer los requerimientos de la materia prima básica. 

- Tener osc~11rntln ln comercialización de lo miel antes de que 
se inicie el proceso de envasado. Esto con la Cinalidod por 
un lado de aser.urar la venta y por el otro de 1ograr autori
nanciamiento vía adelanto-sobre pedido. 

- En el ~rea de producción y comercialización es recomendable 
que exista rotación de puestas de la mano de obra. En la 
primera para que no se alimente la automatización del traba
joy exista por parte de la mano de obra conocimiento técnico 
de las diferentes rases que conforman el proceso productivo. 
En lo que al área de comercialización se rertere, esta ac
ci6n evitaría vicios añejos en áreas de este tipo. 
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- Se recomienda destinar una o dos personas adscritas al área 
de producción para que reciba de la Cera-Proveedora de la 
maquinaria y equipo de proceso. curso de capacitación para 
dar mantenimiento en esa área. Lo anterior permitirá aho
rrar recursos y evitar pérdida de tiempo de trabajo. 

_ Con la Cinalidad de que a partir del segundo año de opera
ción de la planta, la miel a producir se empiece a comer-
cializar en el mercado exterior es necesario redoblar es-
~uerzos para recolectar la miel de mejor color, textura y 
contenido protéinico y tratarla y env~arla bajo estri~tas 
normas de calidad. Lo anterior permitirá en el corto plazo 
que la empresa sea habilitada con recursos sobre pedido 
que pueden ser destinados a capital de trabajo. 

- Es recomendable conocer los diferentes servicios que en ma 
teria de asesoramiento técnico brinda la Secretaría de Agri 
cultura y Recursos Hidráulicos, Re~orma Agraria, Banrural,
FIRA y la Consupo en bcnc~icios de apicultores del Sector 
Social. 

- En materia de comercialización sería recomendable analizar 
convenios, mecanismos y condiciones para la venta de miel 
de abeja en .tiendas del sector social. Es necesario anali 
zar detenidamente los convenios ·sobre todo en materia de -
pago, ya que muchas empresas de este tipo recienten la 
tardanza. 

- Aprovechar subsidios financieros que brindan la Secretaría 
de Programación y Presupuesto mediante sus Programas de De 
sarrollo Regional y Programas Regionales ~e Empleo, la Se
cretaría de Trabajo y Previsión Social o través de la Di= 
rección de Fomento Cooperativo, el Consejo Nacional de Re
cursos para la Atención de la Juventud, mediante la Direc
ción de Fomento Económico. etc. 

- Buscar apoyo fiscal o económico a través del Gobierno Muni
cipal o Estatal por considerarse este proyecto de inversión 
como cstrnt6gico dc11tro del Plan Estatal de Desarrollo de · 
Morulos y prioritario en el desarrollo socioeconómlco de la 
región. 

- Integrar como socios de la S. de S.S. a jóvenes con la fina 
lidad de lortalccer los cuadros de la organización, no solO 
en el aspecto productivo o administrativo sino en el de in
vestigación y experimentación primordialmente. Lo anterior 
permitirá ser susceptible de los apoyos económicos dol -
CREA. 
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