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JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

La misión de todo profesioni~'la es contribuir al desarrollo y bienestar de la 

sociedad. Con este propósito, al ingeniero le corre~ponde transformar y adecuar 
los recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos a las necesidades y 

circunstancias de la sociedad; especfficamente, el ingeniero industrial aplica sus 
conocimientos y esfuerzos en el área de los sistemas productivos y de servicios. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación atiende dos a~'J)CCtos que 

afectan de manera importante a la sociedad en su conjunto: la micro y pequeña 
industria y la alimentación. Ambos exigen una mayor atención por parte del 

profesionh'la y de la sociedad; el primero por representar una actividad 
económica extendida en el país, y el segundo por incidir directamente en el 

nivel de desarrollo y calidad de vida de la población. 

Asimismo, este trabajo representa un ensayo sobre la sistematiz.ación y 
aplicación de conocimientos mercadológicos, técnicos, financieros y económicos 

enf!!'~l!dos a !a micro y p~ucfü; industria, iüiillliidü tú cueuia las re~llicciones en 

la cual se desenvuelve. 

El tema es la evaluación y la fonnulación de una pequeña industria productorn 

de alimentos naturiS'.as con base en el amaranto; producto nativo de nuestro país 
cuyas potencialidades nutricionales y agronómicas son inmensas. Se han 

realiz.ado numerosos estudios referentes a este cultivo, desde los puntos de vh'la 
nutricional, agrícola e hi~16rico, sin embargo, falta una mayor pronunciación en 

aspectos tanto de carJcter mercadológico, como técnicos y económicos, por lo 
que este trabajo tiene como finalidad ampliar el conocimiento ya existente en 

cuanto a estos últimos ru;pectos. 

Finalmente, el proyecto de pequeña industria que será fonnulado pretende 
representar una alternativa para la explotación del amaranto, así como demostrar 

la factibilidad de su utilización a nivel industrial, con base en una adecuada 
organización productiva y tomando en cuenta los factores de mercado que 

pueden representar tanto fortalez.as como debilidades parn el proyecto. 



OBIBTIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo General o Focal 

Formular un proyecto de pequefta industria y realizar su evaluación. 

Objetivos Particulares 

1. Fonnular un proyecto para industrializar la semilla de amaranto. 

2. Determinar la factibilidad de mercado, técnica y financiera del proyecto. 

3. Determinar la rentabilidad del proyecto. 



CAPITULO 1 

ENTORNOS 

Si una persona, o un grupo de ellas, se encuentra ante una situación de conflicto 
tiene tres posibilidades: 

- cambiar la realidad de manera que corresponda a sus ideas, creencias o 
actitudes. 

- Modificar sus ideas, creencias o actitudes de manera que correspondan a 
la realidad. 

- No hacer caso a los hechos. Ce"ª' la mente e inmunizarse contra la voz 
de la realidad. 

Puede comprenderse que la opción de cambiar la realidad en otros paises está fuera 
de nuestras posibilidades. Ignorar la realidad s6lo es un engallo temporal. A largo 
plazo esta acaba por imponerse a veces en formas dolorosas. La única alternativa 
viable es la concientizaci6n sobre la realidad y una modijicaci6n de ideas, creencias o 
actitudes, de manera que enfrenten con pragmatismo dicha realidad. 

Teoría de la disonancia cognoscitiva. 
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l.l ENTORNO POLITICO 

1.1.1 Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994 

1.1.1.l Objetivos 

Las líneas de estrategia para la po\ftica económica general del país durante el actual 

sexenio, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo son: cstabi!iz!!ción continua !fo 

la economía, ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva 
y modemir.ación económica. En este contexto, se elaboró el Programa Nacional de 
Modernización Industrial y del Comercio Exterior, cuyo fin es colaborar en el logro 
de los propósitos del plan por medio de los siguientes objetivos generales: 

• Propiciar el crecimiento de la industria nacional mediante el 
f onalecimiento de un sector exportador con altos ni veles de 
competitividad. 

· Lograr un desa"ollo industrial más i>qui!ibrad:J, p;opiciwulu una 
adecuada utili1Jlci611 regional de los recursos pro<iuctÍl'os. 

· Promover y defender los intereses comercia/es de México en el e.xterior. 

• Crear empleos más productivos e incrementar el bienestar de los 
consumidores. 

l.l .1.2 Políticas Nacionales de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana 

Industria 

Las líneas de acción referentes al fomento industrial para la micro, pequeña y mediana 
industria (ver Tabla 1) contenidas en el programa son: 

• Se impulsará la mo<iemiwci6n de las formas tradicionales de pro<iucción 
de estas empresas y se brindará especial atención a los programas de 
organización interempresarial que faciliten el trabajo en equipo e 
incrementen su capacidad de negociación en los mercados. A fin de 



CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS EN MEXICO 
DE ACUERDO A SU TA1~1AÑO 

Número de Empleado 

l. MICROEMPRESA 1a15 

2. PEQUEÑA 16a 100 

3. MEDIANA 101 a250 

4. GRANDE 251 en adelante 

(*) Zona Geográfica "A" 

Valor de las Ventas 
Netas Anuales (*) 

110 veces el salario mínimo general 

1115 veces el salario mínimo general 

2010 veces el salario mínimo general 

2011 veces el salario mínimo general 
en adelante 

TABLA 1 



apoyar el avance de los procesos de integradón de las cadenas 
productivas, se establecerán bolsas de subcontratación industria/, 
agrupaciones para la comercialización y centros de adquisición de 
materias primas. 

- Se fomentará la formación y fortalecimiento de uniones de crédito, y se 
procurará la unificación de los criterios operativos de los diversos fondos 
de fomento, con el propósito de establecer una polftica congrue111e, con 
procedimientos administrativos simpüficados y ágiles, que facilite a las 

empresas el acceso al crédito. 

- En coordinación con las dependencias competentes, se promoverá el 
esquema de ·ventanilla Unica de Gestión", a fin de facilitar el acceso de 

estas empresas a los i11centivos y apoyos existentes. 

- Se promoverá la vinculación de la micro, peque/la indust1ia con empresas 
grandes y centros de desarrollo tecnológico, a fin de que el acceso y la 
asimilaci6n de tecnologfas adecuadas les pennita incorporarse, 
competitivameme, al proceso de modernización de la econo"úa. Con este 
propósito, el Fondo de Información y n1Jf!!mer.!ed6:: y.:.-n la f;;d¡¡J.;ia 
aportará a la pequefla indllstria apoyos especificas sobre infonnadón 
tecnológica y de ingenierfa. 

- Se fonnularán programas especfjicos de desregulaci6n que pennitan a la 
micro, pequefla y mediana industria abalir costos fijos y ampliar sus 
oportunidades de acceso al mercado. 

- Se reforzará la infraestructura para la micro, pequefla y mediana industria 
en parques y corredores industria/es, con objeto de facilitar su vinculación 
con la industria maqui/adora y otros sectores dinámicos de la economfa. 
La integración más eficiente de este sector en las distintas cadenas 
productivas pennitirá maximizar los efectos multiplicadores de la actividad 
exportadora e incrementar el contenido nacional de los insumos utilizados 
por la industria maqui/adora. 

- Se intensificarán acciones de coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno, a fin de lograr una mayor integración de la micro, peque/la y 

2 



mediana industria que se encuentra dispersa a lo largo del territorio 
nacional. 

R•t'•r•nctaa (1.2,3] 
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1.1.2 Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, 

Pequeiia y Mediana, 1991-1994 

El 28 de febrero de 1991, el Presidente de la República dio a conocer el Programa 

para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-

1994; grupo que se encuentra rezagado, fragmentado y des.1rtic11lac!o de la gran 
empresa. El programa contó con la participación directa de la iniciativa privada y 

señala los siguientes problemas principales para este subsector: 

- Limimda capacidad de negociación por falta de organización y deficiente 

gestión administrativa. 

- Escasa cultura tecnológica. 

- Improvisación y carencia de palrones de calidad. 

- Marginación respecto a los apoyos institucionales. 

- Falta de garantfas para acceder al crédito. 

- Excesiva regulación. 

Lo anterior se lraduce en bajos niveles de productividad, calidad y competitividad 

para hacer frente a los retos nacionales e internacionales. 

Para dar respuesta de manera integral a la actual problemática, el programa establece 

siete eslrategias: 

- Alentar la organización interempresarial. 

- Incrementar la eficiencia productiva. 



• Adoptar normas de calidad y realiw capacitación gerencial y de mano de 

obra. 

· Organizar empresas de comercio exterior. 

• Fomentar la especiafüación en productos y procesos en los que se tengan 
ventajas competitivas. 

· Impulsar la desregulación, dcsconcentración y simplificación 

administrativa. 

• Convocar a la participación de los sectores social y privado, sin la cual no 
es posible el logro de los objetivos. 

R•far-anc1aa [4,6] 

1.2 ENTORNO ECONOMICO 

1.2.I La Evolución de la Economía Mexicana (1940-1982) 

4 

Desde la década de los cuarenta se observa en México una estrategia de desarrollo 
basada en un proceso de sustitución de importaciones. Como parte importante de tal 

estrategia se protegía a la producción nacional de bienes de consumo contra la 
competencia de los bienes del mismo tipo producidos en el exterior, pero al mismo 

tiempo se permitió la libre importación de bienes intermedios y de capital necesarios 
para la producción de los bienes de consumo. 

La escasa producción interna de bienes de capital implicó que la industria en México 
quedara desde el principio desintegrada, y por lo tanto, dependiente de la importación 
de este tipo de bienes para crecer. Con la importación de tales bienes, que son 

portadores de la tecnología desarrollada en el país de origen, quedó limitado el 
desarrollo tecnológico propio, adecuado a las condiciones sociales de la población del 

país y a su dotación interna de factores productivos. 
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Grandes empresas transnacionalcs aprovecharon las oportunidades de inversión 

creadas en México en la producción de bienes de consumo durable para abastecer el 

mercado interno. Desde 1950 este sector de la industria ha sido el eje de la dinámica 

económica del país. Orientada hacia el mercado interno y requiriendo de la 
importación de materias primas, maquinaria, equipo y tecnología, el sector de la 

industria en cue.'itión requería de divisas para su funcionamiento. Por ello, el 

componente importado de su producción fue alto y no desarrolló capacidad de 

exportación para procurárselo. 

La inversión extranjera directa que fluía hacia nuestro país y la exportación de 

productos no manufacturados generaban las divisas necesarias para permitir el 

crecimiento industrial. Con las dificultades observadas en el sector agropecuario del 
país a partir de 1966, la balanza comercial de este ámbito de la actividad económica 

tendfa a cambiar el superávit por el déficit, demandando más que ofreciendo divisas 

para et crecimiento. 

A partir de 1970, el crecimiento económico tuvo que descansar en el endeudamiento 

externo ante la insuficiente generación de divisas del sector agropecuario y el turismo 

para financiar el crecimiento industrial. 

El gran monto de deuda externa contraída por nuestro país y el fin del periodo de 

bonanza petrolera en 1981, agravó el desequilibrio de la balanza comercial y 
condicionó la aparición de muy severos problemas para la economía mexicana a partir 

de 1982. 

Raf'aranc ta [ 6) 

1.2.2 La Apertura Comercial de México (1982-1992) 

En 1982 las posibilidades de crecimiento de la economía del país estaban 

materialmente bloqueadas por las dificultades del frente externo. Como consecuencia 
de la escasez de divisas el peso se devaluaba frente al dólar, las inversiones 

productivas declinaban, los capitales se ubicaban en la esfera especulativa y se 

dolarizaba la economía. La inflación se acercaba a los tres dígitos en el ailo en 

cuestión y los niveles de la tasa de interés contribuían a limitar aún más las 
posibilidades de inversión. En México había una fuerte concentración de ingresos y la 
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aparición de los fenómenos descritos la agudizaron; el pafs mostraba todos los signos 

del subdesarrollo, inmerso en una de las crisis más importantes de su historia. 

Ante esta situación, México inicia una nueva polftica de comercio exterior tendiente a 

la liberalización, buscando combatir la inflación, aumentar la competitividad de la 

planta productiva y diversificar las exportaciones. 

La liberalización comercial que se inicia en 1983 y que se acelera a partir de 1987, 
consistió fundamentalmente en la reducción de aranceles a la importación (a niveles 

inferiores a los exigidos por el GA TI, al que México pertenece desde 1986) y en la 

eliminación del Sistema de Permisos Previos a la Importación para una gran cantidad 

de pioúuclos prol~gidus. 

La política de liberalización de México aumentó la proporción, de por sf alta, del 
comercio exterior mexicano con E. U .A. Además, tal política no se vio correspondida 

con una mayor liberalización del mercado estadounidense. E.U.A. es una de la 
economías más protegidas del mundo, ya que a pesar de tener un arancel a sus 
importaciones promedio relativamente bajo, la dispersión respecto al arancel 

promedio para una gran cantidad de productos es muy amplia y porque cuenta con 

barreras no arancelarias, contenidas en su legislación, que impiden el ingreso de 

productos extranjeros a su mercado. 

Sin embargo, en el periodo de apertura comercial externa mexicana se da un cambio 

importante en la estructura de sus exportaciones: las del petróleo que representaban el 
74% del valor exportado en 1982, participan sólo con el 33% en 1990, cediendo su 

lugar a las exportaciones de manufacturas que en t:SUS mismos años elevan su 
contribución del 16 al 55% (ver Tabla 2). 

Al cambio del patrón exportador de México contribuyó la caída de los precios del 

petróleo en el mercado internacional y el gran dinamismo mostrado por las empresas 

transnacionales ubicadas en el sector industrial de nuestro país; sólo la industria 

automotriz contribuyó con la cuarta parte del valor de las exportaciones de 
manufacturas de nuestro pafs en 1989. En ese mismo año doce empresas, en su 

mayoría transnacionales, eran responsables del 26.5% de las exportaciones totales de 

México. 

Por contraste, las importaciones de nuestro pafs siguen siendo fundamentalmente de 

manufacturas (91 % ) (ver Tabla 3), aunque mayor parte de las mismas están 



MEXICO 

ESTRUcrDRA DE LA EXPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN 
1980-1990 

l\llillones de dólares 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Manufacturas 3570.7 4098.5 3386.l 5447.9 6985.7 6427.9 7782.1 10588.l 12287.5 
% 23 20 16 24 29 30 49 51 60 

Petróleo 9448.8 13305.2 15622.7 14793.1 14967.5 13308.8 5580.2 7876.9 5883.5 
% 61 66 74 66 62 61 35 38 29 

Agricultura y 
Silvicultura 1403.9 1378.2 1096.9 966.8 1306.4 1184.6 1777.7 1295.3 1399.4 
% 9 7 5 4 5 5 11 6 7 

Resto 1088.5 1320.2 1124.1 1104.3 963.5 742.5 891.l 895.9 - 994.7 
~á 7 7 5 6 4 4 5 5 4 

TOTAL 15,511.9 20,102.1 21,229.8 22,312.1 24,223.1 21,663.8 16,031.l 20,656.2 20,565.1 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

REFERENCIA {6) 

Banco de Mb.ico. Indicadores Económicos. 

INEGI: Estndbtica de Comercio Exterior de México. 

1989 1990 

13014.1 14783.7 
57 :s5 

7291.8 8920.7 
32 33 

1461.5 1722-9 
6 

.. 6 

;·-:1;·.'.· 
i, ·. 

997.5 135Z.:1 
5 6 

22,764.9 26,779.4: 
100 100 

TABLA 2 



MEXICO 

ESTRUCTIJRA DE LA IMPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN 
1980-1990 

l\ilillones de dólares 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Manufacturas 16,406.8 21,036.9 12,971.4 6,644.2 9,121.6 11,261.1 10,202.2 10,771.3 16,743.9 
% 87 88 90 78 81 85 89 88 89 

Agricultura y 
Silvicultura 1,844.1 2,205.5 927.1 1,621.2 1,695.9 1,296.1 783.1 971.1 1,396.7 
% 10 9 6 19 15 10 7 8 7 

Resto 645.7 742.1 538.6 285.5 436.8 655.1 447.1 480.5 757.6 
% 3 3 4 3 4 5 4 4 4 

TOTAL 18,896.6 23,984.5 14,437.1 8,550.9 11,254.3 13,2123 11,432.4 12,222.9 18,898.2 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

REFERENCIA (6] 

Banco de México. Indicadores Económicos. 

INEGJ: Es1.adbtica de Comercio Exterior de M6dco. 

1989 1990 

20,802.9 27,026.1 
89 91 

1,746.9 1,829.9 
8 6 

859.9 919.3 
3 3 

23,409.7 29,7753 
100 1oci 

TABLA 3 
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constituídas por bienes de uso intermedio y de capital; las compras al exterior de 

bienes de consumo se han incrementado de manera importante, de el 10.5% en 1982 
pasan al 16.7% en 1990, en el contexto de la política de liberalii.ación (ver Tabla 4). 

Entre 1982 y 1987 se observa una disminución de las importaciones de manufacturas, 
que se explica porque durante dicho periodo la economía mexicana no crece y, por lo 

tanto, disminuye la demanda de productos del exterior. 

Como resultado del incremento de las exportaciones y del decremento de las 

importaciones, la balanza comercial de México entre 1982 y 1987 resultó 

superavitaria (ver Tabla 5). Sin embargo, al estancamiento económico se agregaban la 

presencia de muy altos índices inílacion:1rios y mayores niveles de concentmci6n del 

ingreso. 

Buscando combatir la crisis económica, a finales de 1987 se firma el Pacto de 
Solidaridad Económica y se profundiza la política de liberalización del comercio 

exterior. Para 1988 la inflación se había reducido a la tercera parte de la que había 
sido un año antes y la balanza comercial era en ese año todavía superavitaria. Se 

pensaba que estaban dándose las condiciones que permitirían el crecimiento con 

estabilidad. 

En 1989 el crecimiento del producto !nterno bruto (PIB) su¡A:i6 a1 de la ¡Joúlaciúu, 
pero por primera vez desde 1982 la balanza comercial resultó deficitaria; ello se debió 

a que las importaciones de ese año resultaron del doble de las de 1987, mientras que 

las exportaciones se habían incrementado sólo 10% entre esos años. Parn 1990 el 

crecimiento del PIB fue mayor (ver Tabla 6) y se amplió el déficit de la balanza 

comercial. 

A pesar de la política de liberaliz.ación comercial, la disyuntiva en México sigue 

siendo entre el crecimiento económico o el equilibrio externo. Es decir, a pesar del 

importante incremento de la exportación de productos manufacturados que se ha 

observado en el país, tan pronto como se da el crecimiento económico, surge la 

necesidad de financiar de algún modo el déficit en cuenta corriente para seguir 
creciendo. Agotado el recurso del endeudamiento con el exterior, la continuidad del 

crecimiento depende en gran medida del ingreso al país de inversión extrnnjera que 

permite el financiamiento de dicho déficit, y ello implica que tanto el ritmo como la 

orientación del crecimiento estén supeditados a los intereses de los inversionistas del 

exterior. 



MEXICO 

IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN 
1980-1990 

Millones de dólares 

CONCEPTO 1980 1981 1982 .1983 1984 1985 1986 1987 ·1988 1989 1990 (*) 

Bienes de 
consumo 2,450 2,813 1,517 848 1,082 846 768 1,922 3,499 4,497 
% 13.01 11.76 10.51 7.54 8.19 7.40 6.28 10.17 14.95 16.68 

Bienes de uso 
intermedio 11,209 13,541 8,418 5,740 7,833 8,965 7,632 8,824 12,950 15,143 16,390 
% 59.52 56.59 58.31 67.13 69.60 67.85 66.76 72.19 .68.53 64.69 60.79 

Bienes de 
,-'' 

'. 

··~~~j. L~~! capital 5,174 7,575 4,503 2,197 2,573 3,165 2,954 2,631 4;027 
% 27.47 31.65 31.19 25.69 22.86 23.96 25.84 21.52' 21.31 

'·'"· '.' 

TOTAL 18,833 23,929 14,438 8,551 11,254 13,212 11,432 12,223 18,899 . 23,4;1. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100 

REFERENCIA [6} 

e•) enero-noviembre 

Banco de M6dco. Indicadores Económicos.. 

INEGI: Estadística de Comercio Exterior de M&:ic:o. 

TABLA 4 



MEXICO 

BALANZA COMERCIAL 
1980-1990 

l\fillones de dólares 

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 

Exportaciones 15,511.9 20,102.1 21,229.7 22,312.1 

Importaciones 18,896.6 23,984.4 14,437.1 8,550.'il 

Saldo (3,384.7) (3,882.3) 6,792.6 13,761.2 

Maquiladoras (*) 772 976 851 818 

Saldo 
(Incluye 
maquilad oras) (2,613) (2,906) 7,644 14,579 

REFERENCIA [6) 

p/ Cifras pneliminan:s 

• Se refiere al concepto de Servicial de Trasformación de la Balanz..'1. de Cucnln Conicntc. 

Banco de México. Indicadores Económicos. 

INEGI: Estadistica de Comt:rcio Exterior de México. 

1984 1985 

24,196.1 21,663.8 

11,254.3 13,212.2 

12,941.8 8,451.6 

1,155 1,268 

14,097 9,720 

1986 

16,031.1 

11,432.4 

4,598.7 

1,295 

5,894 

1987 1988 1989 1990 pi 

20,656.2 20,565.1 22,764.9 26,779.3 

12,222.9 18,898.2 23,409.7 29,775.3 

8,433.3 l_,666.9 (644.8) (2,996.0) 

1,598 2,337 3,052 3,635 

10,031 4,004 2,407 639 

TABLA 5 



MEXICO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
1988-1990 

Millones de Qesos de 1980 
1988 1989 1990 1991 pi 

TOTAL 4,875,994 5,034,653 5,255,777 5,445,560 

· SECTOR PRIMARIO 394,l)()C) 379,681 402,958 405,010 

Agropecuarias, 
silvicultura y pesca 394,l)()C) 379,681 402,958 405,010 

SECTOR SECUNDARIO 1,559,343 1,644,037 1,734,729 1,789,006 

Minería 184,120 182,927 188,028 188,233 

Industria manuíacturera 1,058,959 1,135,053 1,201,189 1,245,262 

Construcción 245,215 250,420 267,885 274,728 

Electricidad, agua y gas 71,049 75,637 77,627 80,783 

SECTOR TERCIARIO 2,921,742 3,010,935 3,118,090 3,251,544 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 1,247,934 1,29'.l,457 1,359,247 1,419,972 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 312,402 325,050 347,814 368,516 

Servicios financieros, seguros 
y bienes inmuebles 530,935 546,495 558,768 581,662 

Servicios comunales, sociales 
y personales 898,083 l)()C),365 926,222 960,538 

Servicios bancarios 
imputados (67,612) (69,432) (73,961) (79,144) 

Rtfrrtocl.t(ll. 

S~trma dr ('.IJ('nlA' Sarinntllt'S, JNMH. 

p! Cir.u preliminarrs. TABLA6 
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En 1989, quince productos manufacturados de importación cubrfan el 30% del valor 

total de las importaciones de México, los que en su gran mayoría son para uso 
inlennedio y de capital. Entre ellos destacan los pertenecientes a la industria 

automotriz. 

El hecho de que entre los principales productos manufacturados importados y 
exportados por nuestro país estén los de la industria automotriz sugiere que las 

grandes empresas transnacionales, mediante su estrategia internacional de inversión y 

comercio, han localizado a México como centro de operaciones importante. En ese 

marco, el comercio inlernacional depende no de la especialización productiva, sino 
del desarrollo de la división técnica del trabajo al interior de la gran empresa, y por 

eso el comercio que se fomenta es el de manufacturas intraempresas e intraindustria. 

Tal comercio permitía la diversificación de las exportaciones que se realizaron desde 

Méllico, pero resultó insuficiente para aportar las divisas necesarias que demandó el 
crecimiento y la apertura comercial, dado el gran incremento de las importaciones que 

provocan. 

En estas condiciones, la inversión extranjera se convierte en un elemento estratégico 
para financiar el déficit en cuenta corriente. Desde 1983 la inversión extranjera ha 

fluido de manera importanle a nuestro país (ver Tabla 7). Las inversiones de 
norteamericanos han sido la~ más importante.~ y se han acumulado fundamentalmente 

en Ja industria. Así también, un hecho a de.~car e.~ que el sector servicios ha sido 

receptor de inversión extranjera de manera considerable: en 1990 se había acumulado 

en un monto 6. 8 veces más respecto al obtenido a final de 1983. 

La inversión extranjera ha sido responsable del establecimiento de plantas 
maquiladoras en la frontera norte del país. Por su propia naturaleza (importan las 

partes componentes de Jo que ensamblan y exportan el producto terminado), las 

maquiladoras tienen un efecto relativamente pequeño sobre el crecimiento económico 

general. Es por ello que la expansión de las maquiladoras, sobre todo a partir de 

1985, no logró evitar la falta de dinamismo de la economía nacional en su conjunto. 

De este modo, la disyuntiva entre crecimiento económico y equilibrio externo está 

explicada por un importante problema estructural que la política de liberalización no 

ha podido resolver; el que se refiere al carácter desinlegrado de la industria de 

Méllico, es decir, al hecho que un importante sector de la industria, el productor de 

bienes de uso intermedio y de capital, está insuficientemente desarrollado en el país. 

Junto a éste, el problema del sector agrf cola, también de carácler estructural, ejerce 



MEXICO 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES ECONOMICOS 
19.30-1990 

Millones d~ dólares 

INDUSTRIA DE INDUSTRIA 
AÑO NUEVA ACUMULADA TRANSFORMACION SERVICIOS COMERCIO EXTRACTIVA 

1980 1,623 8,459 6,560 716 755 420 
1981 1,701 10,160 7,965 1,036 925 231 
1982 626 10,787 8,347 1,272 926 237 
1983 684 11,470 8,944 1,285 984 252 
1984 1,442 12,900· 10,213 1,407 1,016 258 
1985 1,871 14,628 11,379 1,842 1,125 276 
1986 2.424 17,053 13,298 2,165 1,277 307 
1987 3,877 20,931 15,699 3,599 1,255 356 
1988 3,157 24,088 16,719 5,477 1,502 380 
1989 3,037 26,588 17,701 6,579 1,889 390 
1990 2,633 30,310 18,894 8.782 2,060 484 

REFERE?riiC~ 16). 

Ct.rlol5 s.lin.as de Gcrtui. Sc-guodo Informe de Gobierno. 1990. Anexo &ladisdeo. 

Banco de ~bcieo. lnformc Anual 1990. 

AGROPECUARIO 

8 
3 
5 
5 
6 
6 
6 

22 
10 
29 
90 

TABLA 7 
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presiones importantes sobre el equilibrio externo y contribuye a que la expansión de la 

economía no pueda darse dentro de patrones más equitativos de distribución del 

ingreso. 

La lógica del modelo económico actual determina que para preservar el crecimiento la 

polftica económica debe orientarse en lo fundamental a proteger y estimular al sector 

exportador y a promover el ingreso de la inversión extranjera a nuestro país. 

Ref•r•nci•• [6, 7] 

I.2.3 Indicadores de la Economía Mexicana y del Sector Manufacturero (1989-
1992) 

1.2.3.1 Inflación 

El país ha logrado un avance en el control del fenómeno inflacionario en los últimos 

dos años y medio; de una inflación del 24% en 1990 se pasó a una del 13% en 1991, 

llevándose acumulado durante los primeros seis meses del presente año un 7.1 %. Esta 

reducción de la inflación se ha dado sin que apare-lCan, en términos generales, 

circunstancias adversas en cuanto a desabasto de bienes básicos. 

I.2.3.2 Credmieulu Económico 

De 1989 a 1991 la economía mexicana creció a tasas superiores a los de la dinámica 

demognlfica, situación que es favorable y supone cierta recuperación de la economía 

global en relación con años anteriores (ver Tabla 6). 

1.2.3.3 Perspectivas para 1992 

Para finales de 1992 se espera que continúe el crecimiento económico en un contexto 

de inflación decreciente. Se prevé que la economía nacional crezca alrededor del 4 % 

y que la tasa de inflación acumulada sea inferior al !0%. Previsiblemente la inversión 

privada se constituirá en el eje del crecimiento, aunque su gasto podría continuar 
excediendo su ingreso disponible. 



ESCALA ECONOMICA 

Micro 
Pequeña 
Mediana 

SUBTOTAL 

Grande 

TOTAL 

Referencia (9) 

MEXICO 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO 

Octubre de 1991 

ESTABLECIMIENTOS /%/DEL TOTAL PERSONAL OCUPADO 

99,155 78.95 410,894 
20,380 16.23 762,007 
3,496 2.78 543,753 

123,031 97.97 1,716,654 

2,554 2.03 1,765,236 

125,585 100.00 3,481,890 

/%/DEL TOTAL 

11.80 
21.88 
15.62 

49.30 

50.70 

100.00 

TABLA 8 



ESTABLIECIMIENTC>S 
SECTOR NIANUFACTURERO 

Octubre de 1991 

MEDIANA (2.8%) 
PEQUEÑA (16.2%) 

GRANDE (2.0%)~¡ 

GRAFICA 1 



PERSOINAL ocuF~ADO 
SECTOR' MANUFACTURERO 

Octubre de 1991 

GRANDE (21.8%) 

PEQUEÑA (15.6%) 

GRAFICA 2 
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1.2.3.4 Sector Manufacturero Nacional 

Del PIB nacional la industria manufacturera representa el 22.9% (ver Tabla 6). 

Dentro de este sector la microindustria constituye el 78.9% de establecimientos en el 

país, la pequeña el 16.2%, la mediana el 2.8% y la grande el 2.0% (ver Tabla 8 y 

Gráfica 1). 

1.2.4 El TLC para México en el Ambito Económico 

1.2.4.1 Ventajas y Desventajas a Nivel Nacional 

Los E.U.A. están particularmente interesados en implementar una zona de libre 

comercio tanto para enfrentar en mejores condiciones la formación de bloques 

económicos a nivel mundial (v. gr. Europa) como para resolver sus problemas de 

balanz.a comercial. Para México, la negociación del TLC se presenta en una situación 

en la cual existe una tendencia al déficit en la balanza comercial que se acentúa 

c;onforme aum'!nta !a ffisg <le t.:redmiento de !? prü'.!m:dón. 

La apertura unilateral que México aceleró a partir de 1987 no ha sido un factor 
suficiente para modernizar la estructura productiva, y el aumento de la competitividad 

en el mercado mundial de ciertos productos manufacturados producidos en México se 
ha circunscrito, en lo fundamental, a los de las transnacionales. Además, la falta de 

rcprocidad de nuestros socios comerciales, principalmente E.U.A., acentúa la 

tendencia al deterioro de la balanza comercial. 

Hasta la fecha la entrada de capitales ha compensado la tendencia al déficit en cuenta 

corriente. Pero esa no es una solución estable y de largo plazo. De ahí que México 
busque reciprocidad a su apertura unilateral. En la actualidad, el comercio con 

E.U.A. significa ya el 68% del comercio total de México, si se incluyen las 

maquiladoras, ese porcentaje llega al 80%; el 66% de la inversión extranjera directa 

es norteamericana, así como má~ de la mitad de la deuda externa. En estas 

condiciones, el TLC tiende simplemente a formaliz.ar un proceso real de integración 

económica que ya está en marcha. 

Para México el TLC podría tener las siguientes ventajas: 



• Elevar la productividad y competitividad de México en el mercado 
mundial, ya que permitirá el acceso a la tecnología más avanzada de los 

E.U.A. y a la experiencia en técnicas de mercadotecnia internacional. 

· Favorecer el ingreso de varios sectores mexicanos al mercado de los 
E.U.A; productos actualmente limitados por aranceles o cuotas verían 

facilitado su acceso a este mercado (textiles, confección y algunos 
productos agrícolas). 

- Reducir la inflación debido a la competencia externa. 

- Captar divisas para hacer frente a la deuda externa gracias al incremento 

de la actividad productiva. 

- Estimular la inversión directa en infraestructura, agricultura, computación, 
bancos, seguros y en el sector automotriz. Sin embargo, es probable que 

las empresas pequeñas o medianas no sean capaces de atraer inversión 
directa ni participar asociadamente con el capital extranjero. 

- Tener acceso a más financiamiento de bancos extranjeros. 

- Favorecer la inversión directa. de capital europeo, japonés y del sudeste 

asiático que buscará beneficiarse del mercado de E.U.A. a través de 
México. 

Las desventajas que se señalan son: 

- Pérdida de la soberanía nacional; algunos grupos en los E.U.A. pretenden 

incluir en el TLC aspectos tales como el petróleo, la industria 
petroqufmica y los servicios financieros, los cuales se encuentran vedados 
a la inversión extranjera por la Constitución Mexicana. 

- Los inversionistas extranjeros tienen la ventaja de reducir sus costos de 
producción y operación, lo que aumentará sus posibilidades de competir 

en el mercado internacional. Es decir, las ventajas serían para las grandes 
empresas que son extranjeras o transnacionales que tienen el capital, la 

tecnología y la competitividad para participar en el mercado mundial. 

11 



- Se teme que el modelo que se impulsará será el de la maquila con bajos 

salarios y sin posibilidades de desarrollo para México. 

- Existen dificultades para lograr en lo inmediato mayor competitividad en 

la industria mexicana, con el riesgo de perder su mercado interno sin 

avances significativos en el mercado externo. México quedaría sujeto a sus 

actuales ventajas comparativas sin posibilidad de crecimiento. 

- Cierre de pequeñas y medianas empresas por falta de competitividad. Sería 

preciso antes de firmar el TLC analim su impacto sector por sector y 

tomar las medidas necesarias en cada caso. 

Referencias (6, 10] 

1.2.4.2 Efectos del TLC en la Mediana y Pequeña Industria 

12 

Un aspecto importante a considerar en el análisis de las posibles repercusiones del 

TLC es la opinión de los pequeños y medianos industriales de México, ya que este 
grupo representa el 98 % de ios establecimientos en el sector industrial. 

En este sentido, el principal obstáculo que dicho grupo encuentra para hacer frente a 

la competencia externa es el de la obtención de financiamiento, el cual sigue siendo 
caro, escaso y de difícil acceso. Asimismo, en relación con las acciones que se están 

realizando para enfrentar el TLC, el 34.9% de los pequeños y medianos industriales 

han invertido en maquinaria y equipo para modernizar sus industrias; el 17.8% ha 

asociado con empresas extranjeras y un 8.9% con empresas nacionales. En contraste, 

el 18.9% no ha realizado actividad alguna para hacerle frente; el 9.13 ha cerrado sus 

industria; el 4.7% ha optado por el cambio de giro y el 6.73 ha efectuado otro tipo 
de acciones (*). 

Raf'oranctaa [6,ll] 

(*) Basado en una encuesta realizada por la CANACINTRA ontr-a 1,127 

industriales d1&tr1bu1dos en nuevo rogtonas: Noroeste, Norte, Noreste, 

Pacif'ico Norte, Pacifico Centro Paciftco sur, Golfo, Meseta Centr•l y 

sur. 
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1.2.4.3 Efectos del TLC ea el Sector Agrícola 

En el sector agrícola el TLC no será solución; aunque hubiera reciprocidad en el trato 
comercial por parte de E.U.A. no habría mayores ventajas para México, ya que el 
mercado del vecino país se limita al café y a productos hortofrutfcolas en su mayor 

parte. 

En la producción de granos, que constituyen junto con los productos pecuarios la base 
principal del consumo alimentario, existe una gran diferencia productiva en favor de 

E.U.A. imposible que se pueda superar en un plazo previsible. E.U.A. es la primera 
potencia agropecuaria del mundo y la participación <.le México en su mc1 rndu de 

productos agrícolas es y seguirá siendo marginal. En México, la crisis agrícola ha 
determinado una creciente dependencia alimentaria que en granos básicos se sitúa por 

encima del 20% del consumo nacional. 

La presente política comercial del país no es adecuada para la agricultura mexicana 
dadas sus condiciones actuales, ya que existen serios problemas estructurales como 

son la comercialización, regularización agnuia, falta de capitalización e 
infraestructura, rezago tecnológico y falta de financiamiento. La SARH ha planteado 

la conveniencia y necesidad de instrumentar un programa temporal de apoyo a los 
productores mexicanos para compensar lo~ subsidios qu~ rcd°'1il derlos productos en 

otros paises, pensando fundamentalmente en trigo, arroz, sorgo, soya y leche, para 
permitir de esa forma un ajuste a un régimen de mayor competitividad. 

Rafarencta [6] 

1.2.5 Apoyos Financieros a la Micro y Pequeña Empresa 

Nacional Financiera (NAFIN) como banca de segundo piso ha desarrollado un 
programa para la micro y pequefia empresa (PROMYP) cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo de este subscctor a través de esquemas crediticios que han sido diseilados 
expresamente para atender los requerimientos particulares de este tipo de empresas. 

Este programa es aplicable a las empresas que desempeñan actividades comerciales, 

industriales y de servicios. Los créditos comprenden las siguientes modalidades: 



TIPO DE CREDITO 

Capital de Trabajo 

Refacionario: 
Maquinaria y equipo 
Instalaciones físicas 

Restructuración 
de pasivos 

Monto máximo por 
empresa 

Referencia f 12). 

PLAZOS Y MONTOS MAXIMOS 
POR TIPO DE CREDITO 

PLAZOS TIPO DE EMPRESA 
Al\10RTIZACION GRACIA MICRO PEQUEÑA 

íAñosl [Mesesl [Millones de pesosl 

3 6 

480 4800 
10 18 
12 36 

7 18 100 1000 

480 4800 

Las condiciones definitivas depender.in de la capacidad de pago de la empresa. TABLA 9 



- Para capital de trabajo: adquisición de materia prima o productos 

terminados para su comercialización, pago de salarios y sueldos y otros 
gastos propios del giro. 

- Compra de maquinaria y equipo. 

- Adquisición o modificación de naves industriales y/o locales comerciales. 

- Crédito para restructuración de pasivos. 
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La adquisición de estos créditos se realiran a través de intermediarios financieros 

como uniones de crédito, banca comercial, entidades de fomento, arrendadoras y 
empresas de factoraje. 

Los plazos y los montos máximos por tipo de crédito se muestran en la Tabla 9. Las 

tasas de interés que se aplican en todos son con base al costo porcentual promedio más 
seis puntos (C.P.P. + 6). 

Asimismo, NAFIN ha instrumentado con los intermediarios financieros un sistema de 

tarjeta de crédito empresarial para financiar, en forma simplificada, el capital de 
trabajo y la adquisición de activos fijos de la micro y pequefia empresa mediante el 

descuento crediticio (C.P .P. + 6). 

Ret'aranc1a (12] 

1.3 ENTORNO SOCIAL 

1.3.1 Empleo a Nivel Nacional y en el Sector Manufacturero 

El crecimiento del PIB ha tenido resultados favorables en lo que se refiere al nivel de 

empleo, aunque también es cierto que los mismos son todavía heterogéneos respecto a 
las distintas ramas de la actividad económica. La tasa de desempleo abierto en las 

zonas urbanas del país, que en 1988 superaba el 3.4%, se h~ reducido actualmente al 
2.7% (1991). También, el número de asegurados asalariados en el Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS), que es un indicador del comportamiento del empleo, arroja 

resultados favorables de 1989 a 1991. 

En lo que respecta al personal ocupado en el sector de la industria manufacturera, la 
microempresa constituye el 11.8% del personal ocupado a nivel nacional, la pequeña 

el 21.9% y la mediana el 15.6%, esto es, cerca de la mitad del personal ocupado es 
absorbido por este grupo (49.3%). En contraste, las grandes empresas ocupan el 

50.7%, lo que muestra que un reducido número de industrias emplean a la mayoría 
del personal ocupado en el país (ver Tabla 8 y gráficas 1,2). 

1.3.2 Ventajas y Desventajas del TLC para México en el Ambito Social 

Las posibles ventajas de la firma del TLC para México son: 

- El incremento del empleo dada la mayor demanda externa y el tlujo 
creciente de inversión extranjera. Al mismo tiempo favorecerá la retención 

de mano de obra calificada y no calificada. 

- Creación y ampliación de infraestructura y servicios de carácter social, a 
través de capital extranjero en forma de financiamiento, tecnología e 

inversión directa. 

Las posibles desventajas son: 

- Pérdida de soberanía nacional. Aunque se menciona que el TLC es sólo un 
acuerdo de tipo comercial, es evidente que afectará otras áreas de la vida 

económica, política y social; esto es, un conb'ol económico conlleva 
indudablemente a un control político y social. 

- Imposición de restricciones a la formulación y aplicación de modelos de 

desarrollo que propicien una mejor distribución del ingreso y del bienestar 

social. 

- Con la firma del tratado se corre el riesgo de agudiw las desigualdades 

sociales, lo que incrementa la amenaza de contlictos sociales y políticos 



del país. Los beneficios directos del tratado serian a corto plazo, 

únicamente para los sectores modernos y parte del factor capital. 

- El inminente · cierre de pequeñas y medianas empresas provocarla 
desempleo, el cual quizás no se vena compensado con la generación de 

empleos debido a la inversión extranjera. 

Raferanc fa [6 1 10) 

1.4 HNTORNO TECNOLOGJCO 
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El proceso de sustitución de importaciones establecido en nuestro país en la década de 
los cuarenta y que abarcó hasta el año de 1982, limitó la generación de tecnología (*) 

propia, determinando la dependencia de nuestro país en la materia. 

Dentro de los principales productos de importación del país se encuentran los bienes 
de capital, que representaron en 1990 el 22.5% de las importaciones totales (ver Tabla 

4). Asimismo, la generación de tecnología propia es incipiente y marginal, llevándose 
a cabo dnicamente en grandes empresas nacionales y transnacionales, asl como en 
algunos centros de inv~stigad6n en e! p:f~. D;: lo iüiie1iof ~~ cuncluyc que 
actualmente existe una fuerte dependencia tecnológica con el exterior, situación que se 

espera no cambie en el mediano plazo. 

Por otra parte, la política de proteccionismo que prevaleció por cuatro décadas en 
nuestro país, as{ como la falta de iniciativa por parte del industrial mexicano de 

mejorar la calidad de sus productos destinados al mercado interno, propició la 
adquisición de tecnología atrasada y falta de inversión en la misma. A partir de la 

apertura económica del país los efectos de este rezago tecnológico se manifiestan en 
todos los sectores y ramas económicas. Es por ello que se necesita una nueva 

concepción del desarrollo industrial. 

(*) Se ant1ende por tacnologfa la unfdn entre la ctoncta y la t4cnfca, 

ast como al conjunto do conoctmtentos, procesos y btanas capaces de 

transformar Insumos en productos y sarvtctos. 
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Otro aspecto a considerar que resulta relevante es la inadecuada adaptación de 

tecnología extranjera a las condiciones y necesidades del país. Esto debido a la falta 
de una planeación completa que abarque todos los factores involucrados en su 

adquisición: óptima incorporación de la tecnología al proceso, capacitación previa y 

continua al personal, condiciones ergonométricas, problemas de operación y 

mantenimiento, e impactos económicos a largo plazo. 

La cultura empresarial predominante hasta la apertura económica del país consideraba 
a la inversión en tecnologfa como un gasto, más que como una inversión a mediano o 

largo plaro. Asimismo, no existía una conciencia generalizada en el mercado interno 
y en los empresarios sobre la calidad del producto y del servicio, sin embrago, bajo el 

nuevo contexto de competencia internacional una de las tendencias actuales es la de 
dar mayor importancia al desarrollo tecnológico. 

Por lo tanto, se hace necesario que las empresas realicen investigación para el 

desarrollo de tecnología propia que este acorde a sus necesidades, así como impulsar 
una vinculación estrecha entre los institutos y universidades del país con la iniciativa 

privada y el gobierno. 

En este sentido existen organis!l!Os que brirtilitii apoyo tecnológico y asistencia técnica 
a la industria mediana y pequeila como son: 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

- Secretarla de Educación Pública (SEP). 

- Centro para la Innovación Tecnológica (CIT), Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

- Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI). 

- Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC). 

- Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI). 

- Gestión Tecnológica (GESTEC}. 

- La Empresa Tecnológica de Transformación (TECTRA). 
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- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

Roferenelas {6, 13, 14] 

1.S ENTORNO ECOLOGICO 

El proceso de industrialización, que se inicia a partir de la Revolución Industrial, ha 

trafdo como consecuencia el deterioro y destrucción del medio ambiente y de los 
sistemas ~~ológico~ del mundo. Hoy en día, existe una mayor preocupación sobre el 

tema y se han tomado medidas a nivel internacional para solucionar la problemática 
existente, sin embargo, tales esfuerzos resultan ser todavía limitados e insuficientes. 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 considera entre sus más altas 
prioridades a la protección y restauración del medio ambiente, introduciendo en el 
proceso de desarrollo las modificaciones necesarias para lograrlo. De este plan se 

deriva el Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente, que tiene como 
objetivo fundamental: annoniwr el crecimiento económico con el restablecimiento de 
la calidad del medio ambiente. promoviendo la conservación d~/ medio ambieiíié y el 
apmvec!i&r.frr.to íüdunai de los recursos naturales. Para ello, se requiere mejorar los 

sistemas productivos y el cambio de algunos hábitos y prácticas de la sociedad. 

Asimismo, existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente, publicada el 28 de enero de l988, que determina el marco jurídico sobre: 

áreas naturales protegidas, aproveehamiento racional de elementos naturales, 
protección al medio ambiente, participación social, medidas de control y seguridad, y 

sanciones al respecto. 

El 15 de junio de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
por el que se exceptúan del trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, 

a que se refiere el artículo 19 del reglamento de la ley mencionada en el párrafo 
anterior en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, a 
las microindustrias que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera. En el caso particular del proyecto que se plantea en el 

presente trabajo, los procesos utilizados no generan desechos que puedan afectar el 
medio ambiente. 

Roferencias [15.16,17] 
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1.6 CONCLUSIONES 

- Actualmente existe una conciencia de fomento industrial y aumento de calidad y 

productividad por parte del gobierno, el sector obrero y la iniciativa privada. Se 
han creado los mecanismos necesarios para incentivar la inversión y el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, su aplicación no se ha 
realizado de manera totalmente efectiva. 

- La micro y pequeña industria se verá afectada desfavorablemente por el TLC a 
menos que incremente su productividad y calidad, determine claramente sus 
mercados meta, y que el financiamiento otorgado por instituciones públicas y 

privadas sea proporcionado de manera oportuna. 

- En estos momentos el ambiente es favorable para la inversión en nuestro país, 
tanto para inversionistas nacionales y extranjeros. 

- En el sector primario, la agricultura no se verá beneficiada con la firma del 
TLC; esto como consecuencia de los problemas esuucturales que existen en este 
subsector y a la participación marginal en el mercado de E.U.A. de productos 
agrícolas nacionale.~, ~il11adón que se ¡;1¡:vé no cambiará en un corto plaw. 

- El desempleo generado por el cierre de empresas afectadas por la apertura 
comercial del país, podría provocar inconformidad y desequilibrio social 
manifestado en un aumento de 1~ economía inform~I, del subempleo y de los 
índices de delincuencia. Sin embargo, se espera llegar a una estabilización del 

empleo en un mediano plazo. 

- Para lograr un desarrollo del país en términos reales, es necesario realizar una 
adecuada selección y adaptación de la tecnología importada, asl como el 
desarrollo de tecnologla propia para lograr una independencia tecnológica. 
Asimismo, dentro de la empresa esto se reflejaría de manera directa en un 
aumento de productividad, calidad y reducción de costos. 

- El uso adecuado de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, 
es hoy en día una necesidad de primer orden. A este respecto, se ha establecido 
una reglamentación y tomado una serie de acciones para lograr su regulación. 
Esto implica una revisión de los procesos de transformación utilizados en la 
actualidad y los que se implementarán en el futuro. 
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CAPITULO lI 

EL AMARANTO 

He aquí una lista de los verdaderos siete pecados capitales: 

Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia. conocimientos si carácter, negocios sin 
moral, ciencia sin amor a la humanidad, religiosidad sin sacrificio y polftica sin 
principios. 

Mahatma Gandhi 
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11. l ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AMARANTO 

El amaranto de grano es una planta originaria de América; investigadores sitúan con 

mayor precisión su origen en el suroeste de los E.U.A. y Norte de México. Existen 
indicios de que tribus de esas zonas cultivaban el amaranto; posteriores migraciones 

trasladaron el cultivo hacia la Mesa Central de México, donde alcanzó su mayor 

relevancia. 

En los tiempos precolombinos la semilla o grano de amaranto fue uno de los 

alimentos básicos de América, tan importante en la alimcntació:1 como el maíz y el 
frijol. Los aztecas e incas destinaban miles de hectáreas a este cultivo. En el imperio 

azteca cada año se enviaban cerca de 20,000 toneladas de este producto hacia 
Tenochtitlan como tributo al emperador Moctezuma (ver I'igura 1 ). 

El amaranto era considerada una planta mística, unida a la leyenda y al rito. Según 

diferentes fechas del calendario azteca las mujeres molían la semilla y la mezclaban 
con miel y sangre humana, dándole forma de animales y dioses, los cuales se comían 

durante las ceremonias en los grandes templos. 

En la 1mm central de México la semilla de amaranto se consumía en forma de atole y 
tamales. Asimismo, la parte vegetativa de la planta tenía un lugar importante en la 

alimentación, ya que con las hojas se elaboraban alimentos para ofrecerlos a sus 
dioses. 

El nombre de "alegría" se adjudicó en ta Nueva España durante el siglo XVI al dulce 

que se fabrica con la semilla reventada mezclada con miel de abeja. Con la caída del 
imperio azteca y durante los trescientos años de dominación española, el cultivo de 

amaranto fue prohibido por considerársele representante del paganismo. Sin embargo, 
su extinción total no se logró, aunque su cultivo desapareció en numerosas zonas de 

México y del continente. 

De lo anterior, se deduce la importancia que tenía el amaranto como uno de los 
productos más preciados por los pobladores del México prehispánico, tanto por su 

valor alimenticio como por su significado religioso. 



Figura 1 

El Códice Mendocino, encargado por el virrey español de México, Antonio de 
Mendoza, hacia 1541, revela que en dos tercios de las ciudades del imperio azteca el 
amaranto era parte obligatoria del tributo anual pagado al emperador Moctezuma Il. 
En la figura que se muestra arriba se presentan seis ciudades en la columna de la 
izquierda especificando su tributo: cuatro placas de henequén o mantas de algodón, 
según muestran los dibujos; un traje de guerra con escudo con rico adorno de plumas; 
veinte ve.mdos de guerra con adornos de plumas ordinarios; dos recipientes de madera 
de maíz y amaranto; dos recipientes de frijoles y chía (otra planta azteca poco 
conocida); 2000 panes de sal. Los símbolos de plumas que hay en la parte superior de 
los dibujos significan 400. 



PLANTA DEi AMARANTO 

(Amaranthus hypochondriacus) 

FIGURA 2 
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11.2 DESCRIPCION FISICA Y PRINCIPALES VARIEDADES DEL 

AMARANTO 

"Amaranto" es el nombre común que se le da a un género de plantas cuyo nombre 
científico es Amaranthus, que pertenece a la familia amarantácea. El género 

comprende unas sesenta especies y se le suele cla~ificar en amarantos de grano, 
foliáceos y male7.a. Los primeros poseen potencial para convertirse en cultivo tipo 

cereal; las principales especies en este sentido son: Amaranthus caudatus, cruentus e 

hypochondriacus. 

Los amarantos foliáceos, de sabor parecido a la espinaca, pueden consumirse como 

hortalii.as aprovechándose de ellos tanto las hojas como los tallos; las especies más 

importantes de este grupo son: Amaranthus cruentus, dubius, hybridus, lividus y 

tricolor. 

Los amarantos maleza comúnmente se dan como plaga en pastizales y entre los 

cultivos, sólo algunos de ellos merecen atención como cultivables para verdura o 

como cruzas para la mejora del amaranto de grano. 

En general, los amarantos de grano muestran l~s s!gulen~ cwüctcifsticas íísicas: sus 

hojas son anchas de colores brillantes, con tallos y llores de color púrpura, 

anaranjado, rojo y dorado; las espigas o panlculas, de hasta 50 centímetros de 
longitud, son similares a las del sorgo; las semillas, ligeramente mayores a las de la 

mosta1.a, se dan en grandes cantidades (alrededor de 50,000 en una planta) y su color 

puede ser crema, dorado o rosa [ver Figura 2]. 

RGf"eranch [19] 

11.3 IMPORTANCIA ALIMENTICIA DE LA PLANTA DE AMARANTO 

11.3.1 Semilla 

Se ha comprobado por medio de técnicas anallticas la alta calidad y cantidad de 
nutrimentos que contiene la semilla de amaranto, lo que ha llamado la atención de los 

especialistas en alimentos [ver Tabla 10]. 



COMPARACION NUTRICIONAL 
DEL AMARANTO CON OTROS GRANOS 

Calorías Proteínas Carbohidratos Grasas Calcio Fósforo 

Amaranto 391 

Centeno 334 

Mafz 355 

Soya 356 

Trigo 333 

Nota: romp.1rnción en 100 g 

Rd""1cial!21 

(gl lel 

15.80 63.l 

t2.10 73.4 

9.20 73.7 

43.40 36:6 

13.30 71.0 

lel lel lel 

7.12 490 455 

1.70 38 376 

3.90 20 256 

6.70 263 634 

2.00 41 372 

TABLA 10 

COMPARACION DEL CONTENIDO PROTEICO 
DEL AMARANTO CON OTROS GRANOS 

f%1 

Amaranto t6 
PORCEIITAJE DE PRCJJ'l!JNA 

Avena t2 

Arroz 7 

Cebada to 

Centeno 13 

Mafz 10 

Trigo 10 

GRAFICA 3 
Rñam:u!l9J 

TABLA 11 
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La cantidad de proteína de la semilla de amaranto, en promedio, es mayor que la de 

los cereales convencionales (arroz, maíz y trigo): contiene más del doble de proteína 
que el arroz y que el maíz, y de 60 a 80% más que el trigo [ver Tabla 11 y Gráfica 

3]. 

La proteína de la semilla de amaranto, con un valor biológico de 75 en una escala de 
O a 100, referente a la composición de aminoácidos, se aproxima más que ninguna 

otra proteína de grano al balance perfecto. En contraste, la cifra para el maíz es de 
44, l-0 para el trigo, 68 para e! frijol de soya y 72 para la leche de vaca. 

Asimismo, la digestibilidad total de su proteína es del 90%; es rica en ácidos grasos 

insaturados como el linoléico; contiene mayor cantidad de calorías, fibra, calcio y 
fósforo que el promedio de los cereales convencionales; además, contiene una elevada 

cantidad de lisina y metionina, dos aminoácidos importantes desde el punto de vista 

nutricional. 

Por otra parte, la semilla de amaranto es un excelente complemento nutricional de los 

cereales ordinarios, ya que estos últimos carecen de cantidades suficientes de algunos 
aminoácidos, en especial de lisina, para que resulten óptimamente saludables. Por 

ejemplo, al mezclar la harina de amaranto con la de maíz casi se alcanza la 
puntuación perfecta <le 100, porque los aminoácidos que se encuentran en deficiencia 

en una, abundan en la otra. 

Referencia [19] 

11.3.2 Hojas y tallos 

La semilla no es el único producto aprovechable del amaranto para la alimentación, 

también las hojas son fuente importante de proteínas, vitaminas y minerales. Las hojas 

del amaranto pueden compararse con las acelgas, espinacas y coles en cuanto al 

contenido de proteína, calcio y vitaminas del complejo B. 

Referencia [19, 20) 
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11.4 CONDICIONES GEOGRAFICAS, CLIMATOLOGICAS Y DE SUELO 

PARA EL CULTIVO DE AMARANTO 

11.4.1 Altitud 

El amaranto crece satisfactoriamente desde el nivel del mar hasta por encima de los 

3200 m.s.n.m., sin embargo, es el Amaranthus caudatus el único que prospera en 

alturas superiores a los 2500 m.s.n.m. 

Rof'arenc 1 a [ 21] 

11.4.2 Temperatura 

El amaranto crece mejor cuando la temperatura es elevada, alrededor de los 21 °c. 
Hay variedades que han manifestado óptima germinación entre 16 y 35 °c, además la 

rapidez de Ja maduración aumenta en el extremo superior de este rango. Por otra 

parte, aunque el Amaranthus hypochondriacus y cruentus toleran altas temperaturas, 

no resisten las heladas; el crecimiento cesa por completo a unos 8 °c y las plantas se 

dañan a temperaturas inferiores a los 4 °c. El Amaranthus cauda tus, nativo de 

regiones altas de los Andes, es la especie que mt<ior soporta las heladas. 

Ref'oronc1a [21] 

11.4.3 Precipitaciones 

Para que las semillas de los amarantos de grano germinen y echen raíces es necesario 

que el suelo esté húmedo, pero una vez aparecidos los retoños crecen mejor en 

condiciones secas y templadas. Estos logran crecer en tierras agrícolas donde las 

precipitaciones son de 200 mm al año, mientras que los foliáceos se dan comúnmente 

en áreas que reciben precipitaciones anuales de 3000 mm. 

Reforenc1a [21) 
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11.4.4 Suelo 

Investigaciones indican que el amaranto se desarrolla satisfactoriamente en suelos que 
contienen amplia gama de nutrimentos. Estudios realizados en Pennsylvania muestran 
que los amarantos de grano jóvenes crecen más con fertilii.ante, pero su rendimiento 

hasta el momento ha manifestado poca mejoría. El amaranto de grano requiere de 
lugares con buen escurrimiento de aguas y parece preferir suelos neutros o básicos 

(valores de ph superiores a 6). 

Ref'•ranc1a [18,21] 

Las condiciones descritas anteriormente hacen favorable el cultivo de amaranto en 
grandes regiones de nuestro país, principalmente del tipo de grano. Los estados del 
centro como Morelos, Puebla, Tlaxcala, México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato 

poseen actualmente las mayores perspectivas para desarrollar intensivamente este 
cultivo, debido tanto al clima propicio como a una tradición y conocimiento en la 

práctica del cultivo. 

Asimismo, la posibilidad de que especies como el A. hypochondriacus y el A. 
cruentos se desarrollen ex.itosamente en tierras semidesérticas, es una ventaja que debe 

ser aprovechada, basta solamente citar que el 28.3 % del clima en nuestro pafs 
pertenece a esta clasificación, localizándose principalmente en los e~tados del norte, 

donde dicho cultivo todavía no está difundido. 

Por otra parte, estados con clima tropical como Tabasco, Veracruz, Campeche y 
Quintana Roo ofrecen las condiciones necesarias para implantar el cultivo de 

amarantos del tipo foliáceo. 

11.5 ZONAS DE PRODUCCION DE AMARANTO A NIVEL MUNDIAL 

El amaranto se ha cultivado en ambientes tropicales, templados y semiáridos, desde el 
nivel del mar hasta los campos agrícolas de mayor altura. Los cultivos de amaranto de 

grano se han concentrado en los valles de las tierras altas, como los de la Sierra 
Madre, los Andes y el Himalaya. Los amarantos foliáceos se cultivan principalmente 

en las regiones tropicales de Africa, la India, sudeste asiático, China y el Caribe. 



PAIS 

Argentina 
Bolivia 
China 
E.U.A. 
Etiopfa 
Filipinas 
Grecia 
Gua lema la 
India 

Rtl<r<D<~l19f 

PAISES QUE CULTIVAN AMARANTO 
Y SUS PRINCIPALES ESPECIES 

ESPECIE PAIS 

cauda tus Indonesia 
cauda1us Malasia 
tricolor México 
hypochondriacus Mongolia 
hypochondriacu.\ Nepal 
hypochondriacus Perú 
lividus Surinam 
erucntus Tailandia 
hypochondriacus, lividus, 
lricolor 

COSTOS DEL CULTIVO DE AMARANTO 
EN ALGUNOS PAISES 

1988 

len dólares U.S.] 

E.U.A. 631/ha 

GUATEMALA 577/ha 

KENIA 1000/ha 

MEXICO 155/ha 

PERU 342/ha 

TAILANDIA 805/ha 

Rdtrtncia(lOJ 

ESPECIE 

dubius, hybridus 
hybridus 
crucntus. hypochondriacus 
hypochondriacus 
hypochondriacu.~ 

cauda rus 
dubius 
hybridus 

TABLA 12 

TABLA 13 
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En la Tabla 12 se señalan algunos países que practican el cultivo del amaranto, así 

como las especies predominantes en cada uno de ellos. 

Es importante señalar que México posee una ventaja competitiva con el resto de los 
países que producen amaranto, ya que los costos de producción de este cultivo son los 
menores registrados [ver Tabla 13). Esto representa una oportunidad de exportación 
para nuestro país, tanto de la semilla como de diferentes productos terminados. 

Raf'eroncia [19) 

ll.6 PRODUCCION DR AMARANTO A NIVEL NACIONAL 

En México, las entidades que producen mayor cantidad de semilla de amaranto son: 

Puebla, Tlaxcala, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero (ver Tabla 
14 y Figura 3). En la Tabla IS y gráficas 4, 5 y 6 :;e observan los niveles de 

producción, el número de hectáreas cosechadas y el rendimiento del cultivo a nivel 
nacional. Del análisis de esta tabla cabe destacar lo siguiente: 

- La producción de amaranto se concentra en el centro del país. 

- El nivel de producción de amaranto se incrementó 43% de 1985 a 1990. 

- La superficie cosechada aumentó 34 % de 1985 a 1990. 

- El rendimiento de la producción se incrementó 33% de 1985 a 1990. 

En la Tabla 16 y Gráfica 7 se muestra una comparación entre los niveles de 
producción de amaranto, arroz, frijol, maíz y trigo. Se observa que la producción de 
amaranto en relación a estos cultivos es muy reducida: representa el 0.2% y el 

0.005% de las producciones de arroz y maíz, respectivamente, en 1990. 

Ro~eroncia [19,22,23] 



ENTIDAD 

Chihuahua 

Distrito Federal 

&tado de México 

Guerrero 

Jalisco 

Rtícmicill221 

DISTRIBUCION DEL CULTIVO DE AMARANTO 
EN MEXICO 

LUGAR DE CULTIVO ENTIDAD LUGAR DE CULTIVO 

Cusihuiriaschic Michoacán Chcrán 
Guasarcmos Chilclmta 
Rancho trigo Ztintzuntzán 

Milpa Alta More los Amilzingo 
San Grcgorio Atlapulco Chimalacatlán 
Tulychualco Huazulco 

Cocotitlán Oaxaca Ixtlán de Juárcz 
Chiconcuac San Miguel Suchitcpcc 
Tcxcnltitlán Zimatlán 
Tonatico 
Tultitlán Puebla Acatlán 
Zumpango Huaqucchula 

Santa Clara Tctla 
Atoyac 
Chilapa Sinaloa Quebrada de Manzana 
llacotcpcc Y mala 

llajomulco Sonora Guirocoba 
llaqucpaquc Warihilo 
Tuxpan 
Zacoalco 

TABLA 14 



MEXICO 

PRODUCCION DE AMARANTO POR ESTADOS 

1982 1983 1984 
Producción Superficie Rendimiento Prtrluccióo Supeñlcie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento 

cosechada cosechada cosechada 

Distrito Federal 

1 
19 60 0.317 3 10 0.300 30 50 0.600 

Guerrero 

México 

More los 203 375 0.5-11 

Puebla 

1 
12 10 1.200 

Tlaxcala 

P~io Promedio Promedio 
TOTAL = 435 0.429 3 10 0.300 42 60 0.900 

1985 1990 
Producción Superficie Rendimiento Pruducci6n Supe1fide Rendimiento 

cosechada cosechada 

Distrito Federal 137 133 1.030 109 120 0.908 

Guerrero 25 17 1.471 

Máico 60 30 2000 

More los 333 468 0.712 138 138 l.000 

Puebla 193 352 º-~ª 

Tlaxcala 146 146 1.000 

Promedio Prumctlio 

TOTAL 1 470 601 0.871 671 803 1.155 
TABLA 15 
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MEXICO 

PRODUCCION DE AMARANTO 
ffondadas] 

1982 1983 1984 19!J5 1990 

SUPERl·lCIE COSEl11ADA DE AMARANTO 
lllC<tl=J 

Rl!NDIMIEN'IU DE AMARANTO 
[f oocladal/llcd!= OOO<ChadasJ 

GRAFICA 4 

GRAFICA 5 

GRAFICA 6 



COMPARACION DE LA PRODUCCION 
DE AMARANTO CON LOS GRANOS BASICOS 

[Toneladas] 

Amaranto 

Arroz 

Frijol 

Maíz 

Trigo 

Rdcrtnciaf2lf 

16 

14 

12 

~ U) 10 
'C (!) 

~ ~ 8 
e:= 

{?. ~ 6 

4 

2 

o 

1982 1983 1984 1985 1990 

222 3 42 470 671 

519,351 4,157,303 484,024 807,529 357,235 

993,916 1,285,171 930,692 911,908 l,247,523 

10,766,730 13,187,718 12, 788,809 14,103,454 14,639,786 

4,403,9J5 .l,461,2% 4,505,245 5,214,J15 J,9.l0,9J4 

TABLA 16 

Nf\TEL DE PRODUCCiON 

; 

" 
'. 

" ~ j 
1982 1983 1984 1985 1990 

• AMARANTO. ARROZ ~ FRUOL 

rm MA1z o 1mao 
GRAFICA 7 
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11. 7 EL CULTIVO DE AMARANTO EN MEXICO 

11. 7.1 Tipos de Cullivo 

En México el cultivo de amaranto se establece en dos formas dependiendo de la 
región: la siembra de trasplante, que se efectúa en la zona de Tulyehualco, D.F.; y la 

siembra directa, que se reali1,1 en el resto del país. 

La siembra de transplante se lleva a cabo durante los me~rs de mayo y junio y la 
cosecha a finales de noviembre y principios de diciembre. La siembra directa se 

efectúa en junio y la cosecha en octubre. 

Para la formulación del plan de producción del presente proyecto, como se tratará 
posteriormente en el estudio técnico, resulta importante tomar en cuenta los periodos 

de siembra y de cosecha del amaranto para su abastecimiento, ya que a pesar de los 
largos periodos de almacenamiento que soporta la semilla conservando sus 

propiedades, que comprenden de uno a dos años, este insumo todavía es escaso. 

Rofaranc ta [ 18] 

11. 7.2 Rendimiento de la Semilla de Amaranto 

El rendimiento se define como la relación entre el volumen de producción y el área de 

la cosecha, generalmente expresado en kilogramos/hectárea. El rendimiento promedio 
de la semilla de amaranto varía dependiendo de diversos factores, tales como: clima, 

suelo, fertilizante, tipo de riego (de temporal o controlado), densidad de población 
(número de plantas/área de cultivo) y especie utilizada. 

En México, el rendimiento promedio varía de 1000 kg/ha, en la 1.0na de Tulyehualco, 

a 1820 kg/ha en Amiltzingo y Huazulco, poblados del eslado de Morelos. Asimismo, 
en México se han alcanzado rendimientos de hasta 4500 kg/ha en parcelas 

experimentales. 

En parcelas experimentales en Pennsylvania y California, E.U.A., se han logrado 
rendimientos de 1800 y 3600 kg/ha, respectivamente; en la India las variedades 

seleccionadas de razas locales han dado 3000 kg/ha. 
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El mayor rendimiento de semilla registrado en México constituye otra ventaja 

competitiva de nuestro país en relación a otros productores. Sin embargo, los métodos 

y técnicas agrícolas y de cultivo empleados en nuestro país pueden considerarse como 

rústicos y manuales, por lo que son susceptibles de ser mejorados sustancialmente 

para alcamar mayores niveles de producción. 

Rafaranc1a [le, 19] 

11. 7 .3 Plagas y Enfermedades 

En general, el amaranto es una planta resistente a plagas y enfermedades, lo que 

representa una ventaja frente a otros cultivos como el maíz, frijol y trigo, ya que 

reduce los costos de producción. Los amarantos foliáceos son más susceptibles al daño 
que los amarantos de grano, así como el A. cruentus lo es más en comparación al A. 

hypochondriacus. 

Los problemas más serios ocasionados por plagas son debidos al "barrenador de tallo" 

y al insecto Lygus Lineolaris. El primero provoca que las plantas caigan al suelo y 

que el grano se pudra; el segundo horada las semillas en crecimiento para succionarles 

el jugo. Para estos casos se recomienda utilizar algún insecticida (carbaryl, melation, 

paration metllico, etc.). 

En cuanto a las enfermedades se destacan las radiculares, ocasionadas por el complejo 

de hongos fusarium hizoctonia y phytium que causan la muerte de la planta. 

Referencia (18,19] 

11.8 USOS DEL AMARANTO 

11.8.1 Utilización del Amaranto en la Alimentación Humana 

Este es el uso más extendido que se le ha dado al amaranto y al cual va dirigido el 

presente estudio. De la planta de amaranto es posible utilizar tanto su parte vegetativa 

como su semilla en la alimentación humana [ver Figura 4). 
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La semilla puede utifüarse para la elaboración de alimentos ya sea cruda o reventada 
mediante un proceso de tostado; algunos de estos alimentos son: galletas, dulces, 
cereales, pastas, tortillas, bebidas, panes y otras presentaciones horneadas. El tallo y 
las hojas se utilizan como verduras para la elaboración de ensaladas y sopas. 

Raf'111r111nc1• [22} 

11.8.2 Utilización del Amaranto en la Alimentación Animal 

Los amarantos han sido empleados para alimentar animales como ovinos, bovinos, 
caprinos, cerdos, aves y conejos, ya sea como forraje, paja, grano crudo, cocinado y 
germinado. 

Raferanc i a [ 24] 

11.8.3 Utiliución del Amaranto como Planta Ornamental 

Algunas de las especies del género Amaranthus como el caudatus, el blitum y el 
tricolor son empleadas en paises de Europa y Norteamérica como plantas de ornato, 
debido a que son de vista agradable y presentan hojas de brillantes colores, tallos y 
flores de color púrpura, anaranjado, rojo y oro. 

Rat'erancta [19] 

11.8.4 Utilización del Amaranto como Planta Medicinal 

El amaranto también se ha utilizado con fines medicinales. En Ecuador se prepara con 
el A. hybridus una infusión de hojas para aliviar molestias menstruales y renales. En 
México, algunos campesinos del área circundante al lago de Texcoco beben atole de 
amaranto como remedio para la disenteria. Recientes investigaciones indican que el 
amaranto puede ser una valiosa alternativa en terapias con dietas bajas en proteínas 
animales para enfermos con problemas de encefalopatía hepática. 

Raf'orancta [20) 
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11.8.5 Utili7.ación del Amaranto en la Elaboración de Tintes Naturales 

La semilla obscura del A. cruentos de tipo foliáceo se emplea para la extracción de 

colorante rojo, que en algunas regiones del suroeste de los E.U.A. se ha utilizado 
para la coloración de ciertos alimentos elaborados a base de maíz. Asimismo, se ha 
reportado que Japón utili1.a este cultivo para la extracción de tintes y otros usos 
industriales. 

Ret'oranc1a [19, 21) 

Los diferentes usos que puede tener la planta de amaranto permiten constatar su gran 
versatilidad, lo que representa una ventaja para el proyecto en particular, ya que cada 

una de estas posibles aplicaciones es una opción factible en la explotación de este 
insumo. 

11.9 INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE EL AMARANTO 

En este punto se hace mención de algunas de las investigaciones más recientes en los 

siguientes aspectos: mejoramiento de las características genéticas para lograr una 
mayor uniformidad en su cultivo, productos para la alimentación humana y nueva 

tecnología aplicada a su procesamiento. 

11.9. l Investigaciones para el Mejoramiento Genético del Amaranto 

La empresa Native Plants Inc. (NP!), una de las compañías más importantes en los 

E. U .A. en el campo de la biotecnología, proyecta modificar y perfeccionar el 
amaranto como cultivo, duplicando las células de miles de plantas y sometiéndolas a 

diversas pruebas científicas; asimismo, la composición genética de las plantas se 
identifica por medio de computadora. De esta manera, el amara11lo podría ser 

cultivado en áreas de mayor extensión, haciendo posible la siembra y cosecha por 
medio de máquinas. 

Informes de la Academia Nacional de las Ciencias de E.U.A. señalan que el amaranto 
podría convertirse en el próximo alimento de mayor importancia en el mundo, de ser 
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así, se convertirá en el primer cultivo cuya rápida mejora e hibridación se logre en un 

laboratorio, y no tras la espera de decenios de cruces en los campos. 

Ref'eroncla [25] 

11.9.2 Investigaciones sobre la Elaboración de Productos de Amaranto para la 

Alimentación Humana 

En la actualidad, diversas instituciones a nivel internacional como el Instituto 
Nacional de Nutrición Salvador Zubirán en México (INNSZ), el Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), Rodale Research Center en E. U .A. 
y la Univr.rsidad de Nairobi (Kcnia), tienen gran interés por fomentar la utilización 

del amaranto en la alimentación humana. 

En el INNSZ se realizó un estudio que plantea la elaboración de un alimento infantil 
tipo papilla, particularmente para aquellos que se encuentran en el periodo de 

ablactación (introducción de alimentos diferentes a la leche). Esta papilla cubre del 30 
al 40% de las recomendaciones diarias de proteína y energía para un niilo de 3 a 12 

Asimismo, se elaboró una galleta con base en mezclas trigo-amaranto; los resultados 
obtenidos en esta investigación seilalan un porcentaje máximo de sustitución del 30% 

Je amaranto para obtener galletas con características físicas, sensoriales y de 
composición adecuadas. 

En este mismo instituto se han elaborado pastas para sopa con base en mezclas 

amaranto-trigo. Dichas pastas, con un 40% de sustitución de amaranto, presentan una 
consistencia regular, un porcentaje de proteína de 11.8%, un tiempo de cocción de 5 

minutos y una aceptación al público del 91 % . 

Ra~eranc1a [26,27,28) 
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11.9.3 Tecnología Aplicada al Procesamiento del Amaranto 

Actualmente, no existen tecnologías reportadas para el procesamiento continuo de la 

semilla de amaranto, lo que se traduce en una incapacidad en términos de producción 

que haga frente a un gran mercado potencial. 

Un problema que se presenta para convertir al amaranto en un producto de consumo 

popular, es poder reventar la semilla en cantidades industriales (3-5 Ton/día). Hoy en 
día, el reventado se sigue efectuando de manera tradicional, esto es, en comales 

cali~ntes. Por otro lado, el proccsa111ic:11lo úc: la sc:111illa presc:uta d ¡iruulema út la 

limpieza del grano después de su cosecha; actualmente, el grano se limpia de manera 

discontinua por lotes, en una serie de cribas, dificultando así alcanzar mayores niveles 
de producción. 

Durante 1988, en el Departamento de Alimentos de la División de Ingeniería de la 

Facultad de Química en la UNAM, se realizó un estudio sobre la aplicación de los 

conceptos de fluidización para separar la semilla de amaranto de la basura, y probar si 

tanto la operación de limpieza como la de reventado son factibles como operaciones 

continuas. De este estudio se concluye que la fluidización es una operación que puede 

ser empleada para iimpiar y reventar continuamente la semilia con aitas eficiencias. 

Rafarenc1a [Z9] 

11.10 CONCLUSIONES 

- El amaranto debido a sus excelentes propiedades nutricionales, ofrece una 
alternativa para el enriquecimiento de la dieta actual de la población en 

nuestro país. 

- Se observa que su producción en los últimos años ha ido en aumento; sin 
embargo, esta misma es escasa en comparación a otros cultivos, tales 

como el maíz, frijol, trigo y arroz. Esto como resultado, entre otros 

factores, de la falta de difusión y el consecuente desconocimiento de la 

población de sus beneficios nutricionales. 



- Actualmente, el amaranto es cultivado y procesado a través de métodos y 

procedimientos que pueden considerarse como artesanales, limitando de 
esta manera una producción a mayor escala. 

- Son diversos los usos que se le puede dar a la planta de amaranto, tanto en 

la alimentación humana y animal como en productos industriales y de 
ornamento. 

- Existe un gran interés por parte de investigadores acerca del amaranto. Se 

ha demostrado la factibilidad de emplear a este insumo en diversos 
productos alimenticios; al mismo ticmp,o, 5e están desarrollando nuevas 

tecnologías parn mejorar las condiciones actuales de su producción. 

- Es necesario promover e impulsar estudios referentes al amaranto, no sólo 
en el aspecto tecnológico, sino también en el campo económico y 

comercial, con el objeto de lograr que este producto sea realmente 
accesible a un mayor número de consumidores. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

La mercadotecnia es tan básica que no puede considerarse como función separada ..• 
es la empresa total vista desde la perspectiva de su resultado final, es decir, desde el 
punto de vista del cliente. 

Peter Drnker 
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lll. 1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

1. Determinar la posible participación del proyecto en la satisfacción de la demanda 

de productos de amaranto. 

2. Determinar los factores de mercado más importantes que afectan la posible 
participación del proyecto en la satisfacción de la demanda. 

3. Seleccionar los productos más convenientes para el proyecto. 

4. Determinar los canales de distribución más apropiados para el proyecto. 

lll.2 LOS PRODUCTOS DE AMARANTO EN EL MERCADO 

Con la finalidad de determinar el merca<lo Jel proyecto, a contilmadón se examinan 

las principales características de los productos de amaranto y los distintos conceptos 
que el coo5umidor potencial tiene de ellos. 

III.2.1 Caracterización de los Productos de Amaranto en el Mercado 

Los productos de amaranto que actualmente se elaboran son: bebidas, cereales, 
harinas, galletas, panes y pastas; todos ellos contienen ingredientes nutritivos de 

origen natural como miel, trigo y huevo. 

Su presentación es generalmente rústica y manual: envolturas de papel celofán 
selladas con cinta adhesiva, bolsas de plástico engrapadas, etiquetas adheribles 

impresas o en trozos de papel, escasa variedad de tamaños y contenidos, etc. 
Asimismo, gran parte de estos productos son vendidos sin ninguna envoltura o 

protección. 

Por otro lado, otros productos de amaranto existentes en el mercado presentan mayor 
calidad, tanto en la presentación como en las características sensoriales (sabor y 

textura), además de utilizar marca y registro. 
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111.2.2 Determinación del Mercado del Proyecto 

Para la definición del mercado del proyecto se hace necesario conocer los diferentes 

conceptos que el consumidor tiene o puede tener del producto, así como las 
necesidades o deseos que busca satisfacer en la compra. En este sentido, se analizan 

tres conceptos referentes a los productos de amaranto: 

a) El producto de amaranto más conocido y generalizado es la "alegría", 
considerado comunmcnte corno dulce tradicional mexicano, debido a que 

su producción se realiza de manera artesanal y a que son vendidos en 
ferias y en lugares turísticos. En e.~te caso, el consumi(!or ~dqukrc el 

producto para satisfacer un gusto o apetito surgido básicamente de la 
observación. 

b) El conocimiento de las propiedades nutricionales del amaranto por parte de 
algunos consumidores, lleva a la identificación del mismo como producto 
naturista, sin embargo, dicha información todavía no está lo 
suficientemente difundida para influir en el comportamiento de compra de 
un gran número de consumidores potenciales del producto; un mayor 
conocimiento de estas propiedades se traducirla en una mayor demanda. 

c) Un enfoque que se le puede dar a los productos de amaranto es el de dulce 
o golosina con ventajas nutricionales respecto a los convencionales. El 

interesado en este tipo de productos buscaría satisfacer un gusto y/o una 
calidad nutricional. 

Por lo anterior, los posibles mercados para los productos de amaranto son: dulces 

tradicionales mexicanos, dulces y golosinas convencionales y productos naturistas. 
Este último ha sido seleccionado como el mercado del proyecto, debido a las 

siguientes rawnes: 

- Se atiende a la necesidad o a un deseo específico en la población (hipótesis 
básica del proyecto): adquirir un alimento o golosina nutritivo de buen 

sabor. 

- No se incurren en gastos de mercadotecnia intensiva como publicidad y 
difusión masiva para la introducción de estos productos al mercado. 



• Existen canales de distribución apropiados para hacer llegar el producto al 

consumidor final en grandes volúmenes. 

· El mercado de productos naturistas se encuentra en expansión; cada vez es 
mayor el número de personas interesadas en este tipo de productos 

[encuesta a distribuidores, Anexo IJ. 

III.3 COMPOSICION Y AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO 
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l!n c.ste punto se definen los grupos de la población que conforman el mercado del 

proyecto y se limita el área geográfica en la cual se desarrollará. Los clientes directos 
del proyecto están constituídos por los intermediarios que empleará la empresa, ya 

que no se contempla la venta directa al consumidor o cliente final. Los clientes 

directos del proyecto serán analizados en el punto 111.8 referente a los canales de 
distribución del proyecto. 

111.3.1 Composición del Mercado 

Los grupos de 1~ pohlación que consumen o pueden manifestar interés en la compra 
de productos de amaranto son: 

a) Amas de casa: este grupo tiene contacto frecuente con los lugares de venta 

de productos alimenticios en general, además puede considerársele como 

un intermediario en relación al resto de los miembros de la familia. Una 

ama de casa atendería a las propiedades nutricionales y precio del 
producto. 

b) Naturistas: este segmento del mercado tiene mayor conocimiento de la 

propiedades del producto y lo adquiere con mayor frecuencia que el resto 
de los grupos. Se le puede considerar como un mercado cautivo. 

c) Deportistas: los productos de amar.into tienen buena aceptación en este 

núcleo de la población; una dieta balanceada y rica en nutrimentos es uno 

de sus objetivos de compra de mayor importancia. Una mayor penetración 

en este segmento del men;ado, aunado a un adecuado trabajo de 



mercadotecnia, redundaría en un aumento sustancial de la venta del 

producto. 

d) Adultos: existe un creciente interés por parte de este grupo de 
consumidores potenciales respecto al cuidado de la salud, dicta y 

apariencia física, por lo que los productos que proporcionen los 

nutrimientos necesarios para un desempeño diario, sin detrimento en el 

control de peso, pueden tener una gran aceptación. En este sentido, los 
productos elaborados con base en el amaranto poseen estas características, 

ya que son de excelente clige.stibilidad con altos contenidos de pmtcfnas y 
carbohidratos. Sin embargo, la mayor parte de este segmento desconoce 

las propiedades del amaranto, por lo que se hace necesario aplicar una 
mercadotecnia de est(mulo, procurando colocar los productos en lugares 

donde se facilite su acceso. 

e) Adolescentes: este tipo de consumidores presta mayor atención a las 
características sensoriales como sabor y presentación del producto, así 

como al precio, debido a que su poder adquisitivo generalmente se 
encuentra restringido. Sin embargo, golosinas que cuenten, además de la~ 

características sensoriales adecuadas, con altos contenidos de nutrimentos, 
pueden resultar sumamente atractivas para este grupo consumidor. Ellos 

realizan normalmente la compra de golosinas en escuelas, centros 
deportivos o en sitios cercanos a su hogar. 

t) Niños: según los hábitos de consumo los niños representan el mayor 

mercado de ventas de dulces; ellos buscan satisfacer un gusto y/o 
curiosidad al adquirir algún producto alimenticio. El lograr una 

penetración del producto en este grupo de la población implicaría abarcar 
otro mercado que sería el de dulces o golosinas convencionales, lo que 

llevaría a la definición de otro ambiente competitivo para el proyecto. Sin 
embargo, resulta conveniente considerar y atender a este grupo de la 

población, debido a que este mercado es numeroso y a que la frecuencia 
de compra de dulces y golosinas es alta. 

36 
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111.3.2 Arca Geográfica del Mercado 

El área geográfica del mercado se circunscribirá fundamentalmente al Distrito Federal 
y área metropolitana, ya que en esta wna se locafüan los principales canales de 
distribución del proyecto. En el caso de las cadenas de tiendas naturistas e 

instituciones gubcmamentale.~ se tienen sucursales o centros de distribución en algunas 
importantes ciudades de la República, por lo que la extensión del mercado abarca 

también dichos puntos. 

111.4 SELECCION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO 

111.4.1 Procedimiento 

El proceso de selección de los productos del proyecto r.stá basado en la ponderación . 
de dos variables que afectan decisivamente la fom1ulación del proyecto: opinión de 
los consumidores y opinión de los distribuidorns. Ambas cuantifican en cierto grado la 

aceptación de los productos por parte del consumidor y la conveniencia de realiz.ar 
una inversión que afecte el desarrollo del proyecto a corto y a largo plaw. De esta 

manera, a cada producto se le otorga un valor final determinado a través de la 
medición de cada variable ponderada. 

Para la nu:diciún de la primera variable -opinión de los consumidores- se aplicó un 

muestreo no probabi/fstico de conveniencia, el cual es una primera aproximación para 
la detección de preferencias de los grupos consumidores. Este procedimiento se 

justifica en la etapa exploratoria de investigación de mercados como una base para 
generar hipótesis. La muestra quedó integrada por los grupos definidos en el punto 

lll.3.1. 

Los encuestados eligieron "abiertamente" dos de los productos posibles del proyecto, 
se contabiliw las veces que cada producto fue mencionado por los encuestados, para 

de esta manera ser jerarqui7.ados y asignarles un valor [Tabla 171. 

La segunda variable -opinión de los distribuidores- fue medida a través de un 
cuestionario que se aplicó a dos de los principales distribuidores de productos 

naturistas del país [encuesta a distribuidores, Anexo 1yTabla181. 



Gatlcta5 
Trozos 
Palanquetas 
Panqué 
Bebidas 
C.c:rca1cs 
Mezcla de cereales 
Pastas 

Harinas 
Frecuencia Total 

del grupo 

Número de encuestados: 
• Arnas de ca.c¡,a = 
* Naturistas = 
• Deponistas = 
•Adultos= 
• Adolescentes = 
•Niños= 

Amas de casa 

4 
3 
5 
4 

3 
1 
7 
1 

2 

30 

15 
IS 
15 

15 
15 
15 
90 

OPINION DE LOS CONSUMIDORES 

Naturista<; 

4 
2 
6 
2 
3 
2 
6 
3 
2 

30 

Frecuenci(J de selección del producto 

Depon fatas Adultos Adolescentes Niños Frecuencia frcc.prod./ 
del producto free. .J?!obal 

3 7 6 7 31 0.17 
2 2 4 8 21 0.12 
6 5 7 7 36 0.20 
2 6 3 3 20 0.11 
4 2 2 2 16 0.09 
6 2 3 1 15 0.08 
7 5 5 2 32 0.18 
o 1 o o 5 0.03 
o o o o 4 0.02 

TOlal Total 

30 30 30 30 180 1.00 

Amas de casa: mujeres casadas. 
Naturistas: hombres y mujeres mayores de 12 años que llevan una dieta basada en 

productos naturales y no consumen carne r-oja. 
Deportista!>: hombres y mujeres mayores de 12 años que practican algún deporte 

tres o más veces a la semana durante una hora o más. 
Adultos: hombres y mujeres mayores de 18 años .. no amas de casa. no naturistas .. 

no deportistas. 
Adolescentes: hombres y mujeres entre 12 y 18 años .. no amas de ca.~ no dcponistas. 

Niños: hombres y mujeres menores de 12 años. 

Punta je 
asiltllado 

9 
6 

10 
6 
4 
4 
9 
1 

1 

TABLA 17 



OPINION DE LOS DISTRIBUIDORES 

Nutrisa Grupo Trébol Punta je 
asignado 

Galletas 6 8 7 
Trozos 8 7 8 
Palanqueta 10 10 10 
Panqué 6 7 7 
Rcbidas 5 4 5 
Cereales 7 5 6 
Mezcla de cereales 9 8 9 
Pastas 5 3 4 
Harinas 4 3 4 

TABLA 18 

RESULTADOS DEL PROCESO DE S.ELECCION 

Encuesta Encuesta Punta je 
consumidores distribuidores final 

150%] 150%1 
Galletas 9 7 8 
Trozos 6 8 7 
Palanquetas 10 10 10 
Pan qué 6 7 6 
Bebidas 4 5 4 
Cereales 4 6 5 
Mezcla de cereales 9 9 9 
Pastas 1 4 3 
Harinas l 4 2 

TABLA 19 
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111.4.2 Rcsullados 

Finalmente, fueron seleccionados cinco productos que serán denominados productos 
del proyecto. Los resul!ados de este procedimiento se presentan en la Tabla 19; los 
productos seleccionados, en orden de aceptación, son: palanquetas, mezcla de 

cereales, galletas, trozos y panqués. 

III.4.3 Descripción de los Productos del Proyecto 

Cereal 

El cereal elaborado es una mezcla de granula con amaranto, contenida en un envase 

PET transparente. Dicho material ofrece las siguientes ventajas: es reciclahle, no se 
rompe, es higiénico e impermeable y su costo es reducido. 

La proporción de cada uno de los ingredientes del producto es la siguiente: 

Avena 30.0% 

Siilvauu 25.0% 
Cereal de amaranto 15.0% 

Coco 8.0% 
Miel de abeja 6.0% 
Manteca vegetal 6.0% 
Ajonjolí 5.0% 
Uva pasa 3.0% 
Canela 1.5% 
Extracto de vainilla 0.5% 

El contenido neto por cada pieza es de 500 [g] y el producto está dirigido básicamente 
a naturistas, deportistas, amas de casa y adultos. 

Palanquetas y Trozos 

Las palanquetas son barras individuales de 13 x 4.5 x 1.5 [cm], envueltas con papel 
celofán transparente sellado térmicamente. El contenido neto por pieza es de 45 [g] y 

el producto está dirigido a todos los grupos que conforman el mercado. 
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Los trozos se presentan en un paquete con diez cuadros de aproximadamente 3.5 x 3.5 

x 1.5 (cm), contenidos en una bolsa de papel celofán transparente sellada 
térmicamente. El contenido neto por paquete es de 90 {gj y el producto está dirigido 

principalmente a niños y adolescentes. 

La proporción de cada uno de los ingredientes del producto es la siguiente: 

Cereal de amaranto 60.0% 
Azúcar 20.0% 

Miel de ::!:::ju 15.0% 

Manteca vegetal 5.0% 

Galletas 

Las galletas se presentan en paquetes de 20 piezas, contenidas en una charola de 
plástico y envueltas con papel celofán transparente sellado térmicamente. 

Los ingredientes del producto y sus porcentaje.~ en e! contenido ~.á.'l busados Gii Uii 

estudio realizado sobre la elaboración de galletas con base en mci.cfas trigo-amaranto, 

llevado a cabo en el Instituto Nacional de la Nutrición !Referencia 27], el cual señala 

que dichas proporciones son las que mejor combinan los factores nutricionales y 
sensoriales; estas son: 

Harina de trigo 

Azúcar 

Manteca vegetal 

Harina de amaranto 
Cereal de amaranto 

Ajonjolí 
Sal 

40.0% 
25.0% 
15.0% 

10.0% 
5.0% 
4.5% 
0.5% 

El contenido neto por paquete es de 300 [g) y el producto está dirigido a todos los 

grupos que conforman el mercado. 
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Pan qués 

Los panqués se presentan en piezas individuales contenidos en una holsa de papel 

celofán transparente. 

La proporción de cada uno de los ingredientes del producto es la siguiente: 

Huevo 20.0% 
Azúcar 18.0% 

Manteca vegetal 16.0% 

Leche 14.0% 

Harina de amaranto 13.0% 

Harina de trigo 13.03 

Cereal de amaranto 5.0% 
Polvo para hornear 1.0% 

El contenhlo neto del producto es de 200 [g) y está dirigido principalmente a los 

grupos de amas de casa y adultos. 

IIl.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda la cantidad de hicnes y servicios que el mercado requiere o 
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica, en un periodo y en un 

área geográfica determinados. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es demostrar y 

cuantificar la existencia de individuos o entidades organi7.adas que son consumidores o 

usuarios actuales o potenciales del bien o servicio que se piensa ofrecer. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado, 
que son básicamente investigación estadística e investigación de campo. Cuando existe 

información estadística suficiente es posible conocer con certeza el monto y el 
comportamiento histórico de la demanda, en este caso la investigación de campo 

servirá para formar un criterio sobre las preferencias y gustos del consumidor. 
Cuando las estadísticas no existen o no son suficientes, la investigación de campo 

queda como el único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la 
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demanda; además, la información obtenida de esta manera es una fuente conveniente 

para realiw pronósticos a corto plaw. 

Debido a la escasez de información estadfstica referente a la producción y consumo de 
productos de amaranto, se optó por rcaliw una investigación de campo, a través de 

cuestionarios y entrevistas, a una empresa Uder en la producción, distribución y 

ventas de productos naturistas, con la finalidad de complementar la información 

cstadfstica disponible y de este modo lograr una mejor estimación el comportamiento 
de la demanda de productos de amaranto. Asimismo, con la aplicación de dichos 

cuestionarios se obtuvo información mercadológica como opiniones, sugerencias y 

precios. 

Cabe hacer notar que generalmente la obtención de este tipo de información es diffcil 

· y en ocasiones no del todo confiable, debido a que las empresas no siempre dedican el 

tiempo necesario a responder y hacer sus estimaciones a conciencia; por otro lado, 

algunas empresas se muestran reacias a proporcionar cualquier tipo de informes. 

111.S. I Comportamiento Histórico de la Demanda 

La demanda histórica de productos de amaranto se considerará como el consumo 

CNA = producción nacional + importaciones - exportaciones 

La producción nacional de amaranto se presenta en la Tahla 20 y Gráfica 8 y no se 

registran importaciones ni exportaciones de este producto. Como se puede observar en 

esta tabla , la demanda de amaranto se ha incrementado de 1985 a 1990 en un 43%, 

as( como en el número de estados productores, lo que ofrece buenas perspectivas en 

cuanto a la actividad futura de este producto. 

111.5 .2 Demanda Actual 

Para determinar el monto aproximado de la demanda actual, se analizó la tendencia de 
los puntos registrados de 1983 a 1990, utilizando los modelos lineal, exponencial y 

logar(tmico. Este último fue seleccionado por tener la mejor correlación (O. 93) y 



PRODUCCION NACIONAL DE AMARANTO 

Año Producción Incremento respecto 
[ton] al año anterior 

1982 222 . 
1983 3 -99% 
1984 42 1300% 
1985 470 1019% 
1990 671 43% 

TABLA 20 

TONELADAS 

1982 

GRAFICA 8 
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presentar un comportamiento futuro acorde a niveles cada vez mayores de producción 

y demanda, asimismo, se espera que en los próximos cinco años el incremento 
porcentual sea cada vez menor. La ecuación obtenida es la siguiente: 

Yp = -42.3 + 350.1 Ln X [kilogramos de amaranto] 

donde, Yp: pronóstico 

X: periodo [Gráfica 9] 

Aplicando el modelo, la demanda estimada para el año de 1993 es alrededor de 790 
[ton], con un incremento del !8% rcspi::rto a 1990, y para 1992 se cs~ra una 

demanda de.aproximadamente 7f:l.J [ton!, con un incremento del 14% respecto a 1990. 

111.5.3 Comportamiento Futuro de la Demanda 

Realizando la proyección en el tiempo, los puntos de demanda para los próximos 

cinco años, que comprenden el plan de producción del proyecto, se muestran en la 
Tabla 21 y Gráfica 9. 

A~imi~mo, tcm:mdo en cuentl l~ opiniones de !os distribuidores de productos 
naturistas [encuesta a distribuidores, Anexo !), se confirma que la demanda de los 
productos de amaranto está en aumento. En las entrevistas realizadas a este grupo se 

señala que la venta de estos productos se encuentra limitada tinicamente por la 

capacidad de oferta de los productores, ya que los productos son bien aceptados por 

los distintos grupos de consumidores. 

Por lo anterior, cabe señalar que el comportamiento futuro de la demanda pudiera 

tener mayores incrementos que los proyectados por el modelo seleccionado, sin 

embargo, éstos se considerarán como definitivos como una medida conservadora en el 
pronóstico, dando lugar a un margen favorable en la toma de decisiones. 

Es importante señalar que la demanda tendrá un comportamiento como el 

pronosticado bajo la suposición de que la participación de México en el Tratado de 

Libre Comercio no tendrá efectos negativos en la misma. Esto es, no obstante la 

entrada de diversos productos como grano las y cereales provenientes de los E. U. A., 

que pueden representar competencia a los productos de amaranto, el mercado 

potencial para estos productos, además de ser lo suficientemente numeroso y extenso, 
se encuentra en expansión, no sólo en México sino también en los E.U.A. Además, el 



PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL 
DE AMARANTO 

Año Demanda Real Proycctión 
[ loncladas anua~) 

1982 222 
1983 3 -12.33 
1984 4Z 200.34 
1985 470 342.30 
1986 n.d. 443.02 
1~7 n.d. m.14 
1988 n.d. 584.97 
1989 n.d. 638.94 
1990 671 685.69 
1991 726.92 
1992 . 763.81 
1993 797.18 
1994 827.64 
1995 855.66 
1996 . 881.61 
1991 905.76 

Yp ~ ~2.3 + 350.1 l.n X 

TONELADAS 

TABLA 21 

.1!(\.l-~-~--~~~-~~~-~~-~~-..--1 
lllt! 1933 1934 19!5 1916 1m 1913 1919 1990 1991 1992 1993 1994 199S 19'16 1997 

GRAFICA 9 
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amaranto es un producto de origen mexicano con excelentes propiedades, que puede 

ser promovido de manera que exista una diferenciación con otros productos 
extranjeros. 

111 .5 .4 Mercado Internacional 

En los E.U.A., el cultivo de amaranto ha llamado fuertemente la atención; el 
American Rescarch Council ha realizado investigaciones donde se puntualiza las 

ventajas comparativas de este producto sobre los cereales convencionales como el 
trigo, m~íz y arroz. Sin embargo, en lo~ E. U .A. no existe aún producción de 
amaranto, debido principalmente a que la1 condiciones climáticas requeridas para su 
crecimiento no son favorables. 

El interés que el gobierno norteamericano tiene para la implementación tic! cultivo y 

la inexistencia de producción, son factores que inciden en la posible aceptación del 
producto en ese mercado. 

Cabe mencionar que a pesar de no contar con información estadística, este país está 

rcali1.ando importaciones de amaranto, ya que en este mercado existen productos 
como grane!:!!; y galletas qu~ wulienen dicho ingrediente. Además, el incremento en 

la preferencia de los consumidores esladounidenses por productos naturistas, respalda 
la posibilidad de exportación. 

Un punto que es importHnte destacar es que los costos de pwducción de la semilla de 
amaranto en nuestro país son menores a los registrados en otros países, en especial en 
relación a los E. U .A., lo que ofrece una ventaja competitiva ante un tratado de libre 

comercio con ese país. En la Tabla 22 se muestran algunos precios de productos de 
amaranto con los E.U.A. y su comparación con México. 

Otro mercado potencial para el amaranto es el de Japón, que utiliza este cultivo para 

la elaboracilln de dulces, tintes y otros usos industriales. 

Al respecto, en la Tabla 23 se muestra información acerca de las importaciones de 
amaranto que este país ha realizado, donde se puede observar que el volumen 
adquirido es en pequeña escala. Sin embargo, estas cifras indican que aún en una 
mínima proporción existe mercado para el producto, mismo que con una adecuada 



COMPARACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS 
DE AMARANTO EN MEXICO-E.U.A. 

[en pesos por kilogramo! 

MEXICO 

Galletas 40000 

Cereal de amaranlo 20800 

Hojuelas 

Referencia [J-01 
NOTA: Prcci(ll a julio de 1992; lipodc cambioS3140 por dólar U.S.; 

preci(X) en el (XlÍS de origen¡ las romparaciones son entre 

productas tipo calidad ·A'. 

JAPON 

E.U.A. 

47100 

24300 

!69(,VJ 

IMPORTACIONES DE AMARANTO 

Toneladas 

Pnfs 1982 1983 1984 

China 3 5 11 

Argentina 30 29 9 

Australia 13 8 6 

Ülros 7 6 5 

TOTAL 46 42 26 

Rcícrcnria [211 

TABLA 22 

1985 

8 

24 

5 

5 

37 

TABLA 23 
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política de promoción sería incrementado, permitiendo la importación de volúmenes 

más altos que podrían ser ofertados por nuestro país. 

Algunas de las empresas en los E.U.A. que elaboran productos naturistas y que 

podrían importar productos de amaranto son: 

* Walnut Acres 

Pennscrcck P.A. 17862 

Tel. (717) 837-0601 

* Health Valley Natural Food 

700 Union St., Montebello California 90640 
Tel. (213) 724-2211 

Asimismo, algunos posibles importadores en el Japón son los siguientes: 

"' Japan Peed Council 

Shiryo Kaikan 2-1, Azahudai 2 Chone 
Minato-Ku, Tokio 106 

Tel. 584-7451 I 584-7452 

* Japan Peed Manufactures Assodation 
Shiryo Kaikan 2-9, Azabudai 2 Chone 

Minato-Ku, Tokio 106 
Tel. 583-8031 

111.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

111.6.1 Definición de los Competidores 

Los competidores para cualquier empresa pueden clasificarse en genéricos y de 

empresa. Los competidores genéricos son aquellos que ofrecen una posibilidad de 

satisfacci<ín a una necesidad o deseo del cliente, abarcando un universo relativamente 
amplio. Definiendo al mercado del proyecto como el de productos naturistas, los 
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competidores genéricos para el proyecto son los productores de alimentos elaborados 

con avena, granola, salvado, soya y trigo. 

Los competidores de empresa son aquellos que producen palanquetas, galletas, panes, 
cereales, harinas y otros productos con base en el amaranto, ya que ocupan una 
posición o nicho similar en el espacio de producto/mercado. Por estar asociados de 
manera similar en la mente de los consumidores, los competidores de empresa serán 

los que se consideren en el análisis de la oferta. 

Los 'competidores de empresa están constituidos por diversos talleres familiares 
ubicados principalmente en el área de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac que 
producen este tipo de productos de una manera artesanal, mismos que se 
comercializan en ferias, lugares turísticos y recreativos, mercados, calles y cruceros 

viales. 

Existen otros productores que cuentan con mayores recursos materiales, económicos y 
humanos para realizar la producción, además, sus productos utifüan marca y son de 

mayor calidad. Estos productores cuentan con 1!!11! m::yor füti1.a úe ventas, ya que 
úistribuyen sus productos en cadenas de tiendas naturistas, instituciones 

gubernamentales, mercados, ferias y en lugares cercanos al sitio de producción. 

Asimismo, durante el mes de septiembre de 1992, se introdujeron por primera vez en 
México productos de amaranto elaborados en el extranjero, específicamente cereales 
en forma de hojuela, procedentes de E.U.A. Este hecho resulta de suma importancia, 
ya que con~'lata el auge de estos productos no sólo en nuestro país, sino también en el 

extranjero. Estos productos tienen una alta calidad en su presentación, elaboración y 
contenido, por lo que resultan, a un plaw mediato, la competencia más fuerte para la 

empresa. Sin embargo, dichos productos son de un precio muy elevado en 
comparación a los elaborados en nuestro país, ya que en los E.U .A. la producción de 
amaranto es muy escasa, lo que ofrece una ventaja a los producto nacionales, asf 
como la posibilidad de exportación tanto de la semilla como de productos terminados. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia mejorar la productividad de las empresas 
mexicanas, utilizando una tecnología más avanzada y una mejor planeación, tanto 
mercadol6gica como de producción. 
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111.6.2 Oferta Actual 

Debido a la inexistencia de información estadística referente a la oferta de productos 

de amaranto, se procedió a reafüar una encuesta a cinco de los principales 

competidores del proyecto, ubicados en el Distrito Federal y wna metropolitana. Los 

resultados de este análisis abarcan únicamente el año 1992, ya que la información 

proporcionada por estas empresas se limitan a ese periodo [encuesta a competidores, 

Anexo IJ. 

Las empre-~ encuesta!las se clasificaron en dos tipos, según el volumen de 

producción reportado: las tipo A, que manejan un volumen de producción entre 2 y 5 
[ton] mensuales y las tipo B con una producción entre 0.5 y 2 [ton} mensuales. Los 
resultados indican la existencia de una empresa tipo A y cuatro tipo B; además, se 

estima que hay 4 empresas tipo B, dentro del D.F., área metropolitana y estados de la 

región centro del país (Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México) que no fueron 

encuestadas. Esto con base en una investigación de campo realliada sobre los 

productos con marca que existen en el mercado. 

Del total de la producción nacional de amaranto, se estima que aproximadamente un 

50% se utilii.a para autoconsumo y para la elaboración y venta de productos por pane 

del agricultor, organii.ado en talleres familiares distribuídos básicamente en el centro 

del país; el re."talltC 50 % se destina a la venta del grano sin procesar [Referencia 22]. 

Para fines del presente estudio, se considerará como taller familiar a aquella 

organii.ación cuya producción sea menor a 0.5 [ton} mensuales. 

Asimismo, se considerará que no existen empresas tipo A y. B fuera de la región 
central del país, ya que los canales de distribución que permiten el despla7.amiento de 

productos en las cantidades definidas para tales empresas, se localizan principalmente 

en el Distrito Federal y área metropolitana; además, la producción del grano se realii.a 

únicamente en los estados del centro del país. 

Finalmente, con base en el análisis anterior, se estima que para el año de 1992 la 

oferta de productos de amaranto será de 500 [ton) [Tabla 24}, por lo que, 

considerando la demanda pronosticada para el mismo año de 760 [ton], se estima una. 

demanda accesible de 260 [ton] [Gráfica 10) 



ESTIMACJON DE LA OFERTA 

1992 

Tipo de Emprl:.'ll Rango de Producción Número de Empresas Producción Anual 
{lonclallas lle Hmaramoj [1onclallus tic umarnn1oj 

'A' de24a60 1 w 
'B' llc6 a 24 8 ( 4 cncuc~ladas) 156 

Talleres familiares menosdc6 n.d. 285 

TOTAL 
5lll 

TABLA 24 

CURVA DEMANDA-OFERTA 

·loo+--.--..--,.--,--..--,.--..--..--..-+--..--r--.--.r--1 
1962 198.J 1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199-1 1995 l'l'l6 1997 

GRAFICA 10 
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111.6.3 Inventario de Competidores 

En la Tabla 25 se presentan los principales competidores del proyecto, en ella se 

indican capacidad administrativa, financiera y técnica para respaldar futuras 

ampliaciones; localimción; características de precio y calidad de los productos y 

principales canales de distribución utilimdos. A continuación, se enlistan las empresas 

analimdas: 

,. Olivarera Tulyehualco, S.A. de C. V. 

Aquiles Serdán 238, Tulyehualco D.F. 

Teis. 842-0469, 842-0752 y 842-1945 

* Productos de Amaranto "La Malintzin • 

Lázaro Cárdenas 46, San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, D.F. 

*Silvano Molotlas S.A. 

Aquiles Serdán 9, Tláhuac D.F. 

*F. N!!.11!.rr!l S.A. 

General Anaya %, México D.F. 

* Productos Castro S.A. 

Sl!ll Simó:: 73, Col. ro.-.ales, C.P. 03660, D.F. 

Tel. 672-1693 

* Nutrisa, S.A. de C.V. 

Periférico Sur 5482, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, D.F. 
Tels. 665-5802 y 665-5467 

*Productos de Grano, S.A. de C. V. 

Tláloc 22, Col. Tlaxpana, D.F. 

Tel. 592-0186 

* Arrowheatl Milis Co. 

Box 2059 Hereford Texas 79045 U .S.A. 
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111.6.4 Régimen de la Oferta 

De un régimen de tipo oligopólico existente en la década pasada, se ha pasado, de 

manera gradual, a uno competitivo o de mercado lihre; esto es, se ha incremcn!ado el 

número de empresas productoras en los últimos afios, según la encuesta realizada a los 

distribuidores de productos naturistas !encuesta a distribuidores, Anexo 1(. 

Sin embargo, todavía algunas de las empresas acaparan la producción de amaranto y 
fijan el precio de compra del grano, debido a la imposibilidad del agricultor y de los 

talleres familiares de colocar sus productos en el mercado, lo que constituye un 

ob~culo para lograr una mejor incursión en el mercado. 

111.7 ANALISIS DE PRECIOS 

El precio se define como la cantidad monetaria que se necesita para adquirir un bien o 

un servicio. 

Ill.7.1 Análisis de Precios de Productos Similare.s a !os de! Proyecto 

En esta parte del estudio se determinarán los precios de productos iguales o similarc,1 

a los del proyecto, con la finalidad de estahlecer parámetros que nos permi!an estimar 
los precios de los productos del proyecto. Después de reali:zar el estudio técnico, se 

verificarán los precios en función de los costos de producción. 

Los precios de los productos existentes en el mercado se han cla1ificado según tres 
calidades y dos tipos de establecimientos: calidad A, productos con marca y buena 

presentación; calidad B, productos con marca y regular presentación; calidad e, 
productos sin marca; establecimientos minoristas y mayoristas. En la Tabla 26 se 

muestran los precios promedio de cada producto según la calidad y el tipo de 
establecimiento. 

La información fue recabada en dos cadenas de tienda1 naturistas y dos mercados, con 

ventas al mayoreo y menudeo, y en tres estantes y dos supermercados, con ventas al 
menudeo; además, se consideraron seis marcas distintas en la determinación de los 

precios. Por otra parte, se seHala que para homogeneizar los precios de los distintos 
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productores, dadas las diferencias en cuanto al contenido de los productos, se utilizó 

el método de interpolación de Lagrange. 

De los resultados obtenidos, se observa que entre las calidades A y B, en ventas al 
menudeo, existe una diferencia promedio del 18%; entre By C, un 26%, y entre A y 

C, un 453. En ventas al mayorco, las diferencias promedio son las siguientes: 13% 

entre calidades Ay B, 12% entre By C, y 24% entre A y C. Asimismo, la diferencia 

promedio entre minoristas y mayoristas es del 90%. 

La diferencia entre los precios de los productos de calidades A y B respecto a los de 
calidad C, resulta ventajosa para el productor, ya que con el uso de marca es posible 

obtener mayores márgenes de utilidad en el producto. Sin embargo, los productores 
que actualmente utilizan marca no ofrecen mejoras significativas en cuanto a las 

características intrfnsecas del producto como sabor, texturn o composición, siendo 
esto una desventaja para el consumidor. 

Asimismo, las diferencias que se presentan en cuanto a precios entre mayoristas y 

minoristas, son consecuencia de que gran parte de los productores carecen de los 
medios y suficientes para hacer llegar el producto hasta el consumidor o cliente final. 

De este modo, un porcentaje importante del precio del producto es absorbido por los 
diferentes intermediarios como mercados, cadenas de tiendas naturistas y estante.~. 

111. 7 .2 Determinación de los Precios de los Productos del Proyecto 

Para la determinación de los precios de los productos del proyecto se considerarán los 
promedios de los productos existente.~ en el mercado tipo calidad A, ya que los 

productos que elaborará la empresa corresponden a esta clasificación. Asf también, los 
precios que se determinarán son los correspondientes a venta al mayoreo, debido a 

que los principales clientes del proyecto, como se explica en el punto referente a 

canales de distribución, efectúan la compra en esta modalidad. 

Debido a las diferencias existentes en cuanto a contenido enu·e los productos del 

proyecto y los presentados en la Tabla 26, mismos que se utilizaron como base de 
cálculo, se aplicó una extrapolación lineal en los casos nece.~arios. 

De esta manera, los precios de los productos del proyecto correspondiente.~ al primer 

año de funcionamiento del proyecto (1993), mismos que serán verificados al realizar 



PRECIOS DE PRODUCTOS DE AMARANTO 

Producto Contenido Calidad Minoristas Mayoristas 

A 3250 1650 

75 g B 2800 1450 

e 2000 1200 
Palanquetas .. 

A 5450 2700 

ISOg ·. B 4700 2500 

e 3800 2100 

A 10350 5200 
Amaranto-Granola 500g 

B 8000 4000 

A 3600 1800 

Galletas 9Sg B 3200 1700 

e 2750 1650 

A 3550 1800 

Panqué 75g B 3100 1650 

e 2500 1500 

IOOg A 4150 2100 
Trozos 

250g A 10650 5350 

Notn: precia< de sep1iembrc de !992; 

para el c61culo se uli!iló el método de in1erpolaciiln de ta gran ge TABLA 26 



PRECIOS DE LOS PRODUCl'OS DEL PROYECTO 

Producto Contenido Precio Estimación 
mayoristas precio venta al público 

Palanqueta 45 g 1400 2600 

Cereal 
mezcla amaranto-granola 500g 63(){) 12000 

Galleta~ 300g 3300 6400 

Panqué 200g 2900 5500 

Trozos 90g 2200. 4100 

TABLA 27 
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el estudio técnico y económico, se presentan en la Tabla 27. En el cálculo se 

consideró un 15% de inflación para el año de 1993. 

111.8 COMERCIALIZACION 

La comercialiwción es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un 
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

Una buena comercialización es aquella que coloca al producto en un sitio y momento 

~decu::dos, ¡;a.-a dar al cunsumiúor la satisfacción que él espera con la compra. 

111.8. l Intermediarios 

En general, existen tres tipos de intermediarios de ventas: los intermediarios 

comerciantes, que comprnn y revenden mercancía con título de propiedad; los 

intermediarios agentes, que negocian compras o ventas pero no reciben el título de 

propiedad de la mercancía; y los facilitadores, como compafiías de transporte y 

bodegas, que participan en el trabajo de distribución pero no reciben título de 

¡;ro¡;ic.14d ile lu~ iiitues ni negocian compras o ventas. 

Dados lo recursos iniciales de la empresa, se hace necesario el empleo de 
intermediarios comerciantes para hacer llegar los productos al consumidor. Por otra 

parte, In operación de transporte se realizará con 1ecursos propios de la empresa. Los 
intermediarios comerciantes y facilitadores para el proyecto, que constituyen los 

clientes directos del mismo, son los siguientes: 

- Mayoristas: mercados, supem1ercados, cadenas de tiendas naturistas, 

instituciones gubernamentales y comedores industriales. 

- Minoristas: tiendas de abarrotes, tiendas naturistas, tiendas de 

autoservicio, escuelas, centros deportivos, estantes, panaderías, 
pastelerías, centrales de autobuses, estaciones del metro, dulcerías, cines y 

teatros. 
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111.8:2 Canales de Distribución del Proyecto 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 
los consumidores finales. Esta ruta se conforma por varios puntos o intermediarios 
donde exbic un pago o transacción, además de un intercambio de información. 

Los canales de distribuci1ln del proyecto son: 

Al mayoreo: 

a) Proyecto-mercado-consumidor. 

b) Proyecto-mercado-minori~tis-consumidor. 

En estos canales se venderá en mercados como la Merced y la Cenlral de Abastos, 
asimismo, a estos lugares acuden a comprar minoristas que venden en estantr..s, 
estaciones de autobuses, metro, vía pública, escuelas, cte. 

e) Proyecto-supermercado-consumidor. 

En este canal la venta se reali7:i ~n !a p!::za o lüi;llf úe venta, o bien a almacenes de la 
cadena de supermercados donde los productos son di~tribuídos. 

d) Proyecto-cadenas de tiendas naturistas-consumidor. 

En este caso la venta se efectúa en una bodega o almacén central y la cadena se 
encarga de la distribución de los productos en tiendas que se encuentran en el Distrito 

Federal, área metropolitana y el interior de la República. 

e) Proyecto-inst. gubernamentales-consumidor. 

f) Proyecto-inst. gubernamentales-escuelas-consumidor. 

g) Proyecto-empresas privadas-consumidor. 

La venta se efectúa a instituciones como la Secretaría de Marina, D. l. F., comedores 
de empresas públicas y privadas, etc. 



SISTEMA MERCADOLOGICO DEL PROVECTO 

PROUEEDORES 

V 

ALnACEHADORES 

DEAttARAH!O 

CDnPEllDORES GEHERICOS 

1 
com¡¡oom l 

EnPRESA 

L' ROVECTO 

UARIABLESDEDECISIOH 

DE ttERCADOrECNIA: 

O!ROS PROUEEDORES: 

·ln111dient11 

·molturas 
·¡u, etc. 

·cmctlrlsticas del producto 
·precio 

·¡:b!l:mdy proMocion 

·servicioydistribucionfisica 

ttAVORIS!AS: 

"IUPl1t1!rc1dos 
:~mii0i, tirndu Ll L-
naturistn 
·;:w~~l:1:lu 

nlHORIS!AS1 

·liendasdeabarrot!s 
·tiendas naturistas 
·muelas 
·einu y teatros 
·estantes 
·centros deportivos 

CLIEH!E FINAL 

o 
COHSUnlDOR 

FIGURA 5 



Las ventajas que ofrecen los anteriores canales son: 

- Concentran grandes volúmenes de diversos productos y los distribuyen, 

haciéndolos llegar a distintos lugares. 

- Salvan grandes distancias, ahorran tiempo, reducen los costos de venta y 
asumen los riesgos de la transportación, acercando los productos a los 

diferentes grupos del mercado. 

Al menudeo: 

h) Proyecto-minoristas-consumidor. 
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En este caso la venta se realizará en sitios cercanos a la planta (dentro de un radio de 
20 km) y ~'U selección final dependerá del volumen de compra que se pueda realizar 

en cada uno de ellos. La principal ventaja que ofrece la utilización de este canal es un 

contacto más directo con el cliente, lo que facilita una adaptación más rápida para los 

cambios de la situación del producto. 

En la Figura 5 se presenta el sistema mercadológico simplificado del proyecto, en 
donde se señalan proveedores, produci.us y cfllililcs de comc¡ciali;;:ción :!el proyecto. 

III.9 CONCLUSIONES 

- Es factible la implantación de una unidad productiva en términos de 

mercado, esto es, se estima una demanda accesible de 260 !tonj para el 

año de 1992; asimismo, existe un comportamiento ascendente de la 

demanda de productos elaborados con base en el amaranto. 

- La demanda nacional de productos de amaranto se localiza 

fundamentalmente en el Distrito Federal y en los estados del centro del 

país (Morelos, Tlaxcala, Puebla y Estado de México). 

- Una mayor difusión y conocimiento de las propiedades nutricionales se 

traduciría en una mayor demanda. 



- La calidad de los productos que actualmente existen en el mercado pueden 
ser mejoradas sustancialmente. 

- No existe una determinación en cuanto a características e imagen del 
producto que permita atender necesidades o deseos específicos de los 

diferentes grupos o segmentos del mercado. 

- Las características del amaranto permiten elaborar diferentes tipos de 
pre-duetos para atender distintos merwdü:i y grupos. 

- Las posibilidades de exportación de la semilla de amaranto y de productos 
elaborados con eii1a semilla son amplias. 

- La competencia nacional no es un factor que limite el desarrollo del 
proyecto, ya que no existe una ventaja tecnológica y . en métodos de 
producción para la elaboración de estos productos. 

- La competencia más fuerte para el proyecto, as( como para el re.~o de las 
empresas nacionales, a mediano y largo plaw (de uno a cinco años), es la 

representada por los productores estadounidenses, debido a la mejor 
calidad de sus productos. Sin embargo, esta diferencia en cuanto a 

calidades entre productores nacionales y estadounidenses radica 
principalmente en la presentación de los productos y no en cuanto a su 

contenido, por lo que es factible lograr mejores productos nacionales que 
compitan exitosamente. Además, el costo de los productos extranjeros es 
significativamente más elevado que los nacionales, ya sus costos de 
producción se elevan al tener que importar el grano que no se produce en 

cantidades suficientes en su pa(s de origen 

- Existen los canales de comerciali1.ación apropiados para hacer llegar los 
productos al consumidor. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO TECNICO 

La producción y el trabajo constituyen el único camino para resolver el problema de 

la pobrew y el subdesarrollo. 
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IV .1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO 

En la formulación de proyectos es fundamental el diseño de la función de producción 

que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico determinarán la5 
necesidades de capital y de mano de obra que tendrán que atenderse para ejecutar el 

proyecto y ponerlo en operación. 

Los objetivos del presente estudio técnico son los siguientes: 

1. Verificar la posibilidad técnica ·de fabricación de los productos que se pretenden. 

2. Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, los procesos, los equipos, 
las instalaciones y la organirnción que se requieren para realizar la producción. 

3. Fó1mular un plan de producción para el proyecto con un horizonte de planeación 

de cinco años. 

IV.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Tamallo del prayecto se define como su capacidad instalada, expresada en la c;mtidad 
de producto que se obtendrá bajo un funcionamiento normal en una unidad de tiempo. 

Asimismo, se entiende por fancionamiento normal aquel que se lleva a cabo con los 
factores de producción elegidos, operando en las condiciones que se espera ocurran 

con mayor frecuencia. 

IV.2.1 Factores que Condicionan el Tamaño del Proyecto 

En general, los factores que condicionan el tamaño de un proyecto son el mercado, 

los insumos, los procesos y el equipo, la disponibilidad de capital y los aspectos 
institucionales. A continuación, se anali1.a0 cada uno de estos factores. 
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IV.2.1.1 El Mercado 

Como se señala en las conclusiones del estudio de mercado, el mercado de 

consumidores potenciales del proyecto es lo suficientemente numeroso y extenso para 

absorber una oferta creciente de productos de amaranto, tanto del proyecto como de 

sus competidores de empresa y genéricos. Por lo tanto, es la comercialización el 

factor de mercado que limita el tamaño del proyecto. 

Los niveles de producción quedan pues restringidos a los volúmenes de venta que 

puedan logr.m;e en los diferentes canales de distribución y a la frecuenci?. de compra 
de !~ producto:; :-;cg-J.1 las ¡;rcforeiicias de Jos cornumiüon:s. 

IV.2.1.2 Los ln~umos 

Del conjunto total de insumos, tanto primarios como secundarios necesarios parn la 
producción, el único que se considerará como crítico debido a ~'U escasez relativa es el 

amaranto. Como se observa en la Tabla 15 del Capítulo 11, la producción total de 

amaranto en el país en 1990 fue de 671 [ton), de las cuales el 16.2% se producen en 

el Di~trito Federal, lugar en el cual se e~1ablecer.i la planta. 

Para determinar la cantidad de semilla de amaranto disponible para el proyecto 
dur.mte el primer año de su funcionamiento (1993) se realizaron las siguientes 

considernciones: 

- La producción nacional de amar.tolo para 1993 ser.í de aproximadamente 
790 toneladas, según el modelo matemático aplicado en el punto 111.5.2. 

- El 50% de la producción de amaranto se d~1ina al autoconsumo y a la 

elabornción de productos por parte del agricultor [Referencia 22). 

- La producción de amaranto en el Dhtrito Fedeml parn el año de 1993 

tendrá el mismo comportamiento ascendente al registrado a nivel nacional, 

con un incremento del 18% de 1990 a 1993, según el modelo matemático 
aplicado en el punto 111.5.2, por lo que se espern será de aproximadamente 

128 toneladas (*). 



- Exh'te un acaparamiento del grano por parte de los productores de mayor 

importancia en el Dhtrito Fcdernl, localizados principalmente en 

Xochimilco y Tláhuac. Dichos productores concentrnn aproximadamente 

el 75% de la semilla producida en el Di~trito Fedeml que resta de la 
utilizada por el agricultor [Referencia 22]. 

- Los lugares de ab~'tecimiento para el proyecto serán el Dbtrito Federnl, 

Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
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De esta manem, quedan alrededor de 350 [ton[ anuales de amaranto para 1993 que 
pueden ser utilizadas por diversos proüudou:s, ~s u1:1:ir, 30 ltoíl] al mes; de CS'.a 

última cantidad se considerará que se tendrá acceso a 1.2 [ton], esto es, 
aproximadamente el 4 % • Tomando en cuenta este resultado, junto con lo~ demás 

factores que se analizarán a continuación, se diseño un plan de producción a cinco 

años el cual determina el tamaño del proyecto. 

Para el resto de los insumos empleados por el proyecto no se hayan dificultades parn 

su abastecimiento, por lo que no son limitantes en la determinación del tamaño de la 

unidad productiva. 

IV .2.1.3 Los l'rocesos y el Equipo 

Existen ciertos procesos y equipos de producción que exigen una escala mínima para 

ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles mínimos de producción los costos 

son tan elevados que no se justifica la operación del proyecto. En el caso de presente 

proyecto, los procesos y equipos seleccionados parn la elabornción de los productos 

van de acuerdo a las necesidades y alcances de una micro o pequeña industria dumnte 

un periodo de cinco años. 

Asimismo, la tecnología empleada puede considernrse como simple y flexible, 

permitiendo la implantación del proyecto por etapas, por lo que es'te factor no es 

restrictivo en la determinación de su tamaño. 
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IV .2 .1.4 Disponibilidad de Capital 

La inversión total inicial, que comprende los activos fijos y diferidos necesarios para 

poner en marcha las operaciones de la empresa, así como el capital de trabajo 
requerido para su funcionamiento, tendrá como límite $4,800,000,000 que es la 

cantidad máxima que NAFIN otorga a una pcquefia industria dentro el Progrdma para 
la Micro y Pequeña Empresa (PROMYP). De esta cantidad, el 85 % es entregado por 

NAFIN y el 15% por algún intermediario fianciero (banca comercial, entidades de 
fomento, uniones de crédito, arrendadoras y empresas de factoraje). Los montos y 

plazos de pago vigentes por tipo de crédito de dicho programa, se muestran en la 
Tabla 9 del Capítulo l. 

IV.2.1.5 A~'JlCCtos Institucionales 

Se refieren a los elementos de kgislaciúu, política económica, estrategias de 
desarrollo, planes y programas nacionales o e~1atales que representen una restricción 

adicional a los demás factores condicionantes. En el caso particular, no se prevée 

limitante alguna relacionada a estos ill>'JlCCtos. 

IV.2.2 Conclusiones del Tamaño de Planta 

Después de e~1e análisis se concluye que son los insumos y la disponibilidad de capital 

los factores que inciden en la determinación del tamaño del proyecto. Tomando en 

cuenta estas dos restricciones y a través de la elaboración del plan de producción, se 

llegó a que el tamaño para el proyecto durante los próximos cinco años es el siguiente 

[Tabla 28): 

IV.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La ubicación de la planta tiene una influencia directa sobre los costos de las 
operaciones de producción y sobre la efectividad de la mercadotecnia. Una 

localización adecuada del proyecto contribuye a logm una mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. 



TAMAÑO DEL PROYECT'O 

[toneladas] 

Producto Incremento respecto Amaranto Incremento respecto 
terminado al año anterior al año anterior 

AÑO 1 128 - 13.6 -

AÑO 2 203 58.2% 22.0 62.2% 

AÑO 3 283 39.3% 31.2 41.6% 

AÑO 4 357 26.2% 39.6. 26.9% 

AÑO 5 432 20.9% 48.0 21.2% 

TABLA 28 
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IV .3.1 Factores que Influyen en la Locafü:acidn de Proyectos 

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación son los 

siguientes: 

a) Factores geográficos: estos factores se relacionan con las condiciones 
naturales que rigen en las distintas zonas del país, tales como el clima, 

orograffa, hidrografía y el tipo del suelo. 

b) Infraestructura física: se refiere a la~ vías de comunicacidn como 
carreteras, vías férreas, rutas aéreas y marítimas; servicios p1íhlicos como 
agua, drenaje, alcantarillado y electricidad; comunicaciones como teléfono 
y telégrafo. 

e) Factores institucionales: son los relacionados con los planes y estrategias 

de desarrollo. 

d) Factores sociales: son los que se encuentran relacionados con la adaptación 
del proyecto a la comunidad. Estos factores generalmente son poco 

atendidos, pero no menos importantes. Específicamente, se refieren al 
nivel general de los servicios sociales con los que cuenta la comunidad, 

tales como escuelas, hospitales, centros recreativos, facilidades culturales 
y de capacitación de empleados. 

e) Factores económicos: se refieren a los costos de los suministros e insumos 
en una localidad, tales como la mano de obra, las materias primas, los 
terrenos y la cercanía a los mercados y a las materias primas. 

IV.3.2 Método Cualitativo por Puntos para la Localizacido del Proyecto 

Para determinar la localización de la planta se utilizará un método cualitativo; este 
método consiste en ponderar una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización, posteriormente se asigna un puntaje a cada factor dependiendo del punto 
de ubicación. Esto deriva en una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

El procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos es el siguiente: 



1. Desarrollar una lista de factores relevantes. 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los 

pesos deben sumar 1.00). 

3. Asignar una escala común a cada factor (de O a 10). 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir la máxima puntuación. 

IV.3.3 Macrolocalización 
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Para la macrolocalización del proyecto, es decir, su ubicación en el país, es necesario 
elegir una región determinada analil.ando los siguientes factores. 

IV .3 .3 .1 Ubicación de los Mercados 

Si los wsius 1fo ir.msporic asociados con ei movimiento del producto de la planta a los 

mercados es un gran porcentaje del costo total del producto, entonces resulta 

conveniente construir la planta cerca de los mercados. 

En el caso del proyecto, su mercado potencial es el Distrito Pederal y área 

metropolitana, debido a que los canales de distribución más adecuados se encuentran 

en este lugar. El costo de transportación de los productos es proporcional a la 
distancia entre la planta y su mercado, además, no se incurren en gastos para la 

conservación de los productos (refrigeración, por ejemplo). Por otra parte, el riesgo 
que implica la transportación de estos productos es mínimo. 

IV.3.3.2 Ubicación de los Insumos 

Los insumos de los sistemas de producción incluyen materia prima, materiales de 

empaque, artículos semiterminados y equipo. Para la selección de la región donde se 
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ubicará la planta, la principal consideración material la constituye las fuentes de 

materia prima. 

Para el proyecto los insumos principales son: amaranto, trigo, avena, miel, huevo, 
azúcar, envases de plástico y materiales para envoltura. Los estados de Puebla, 

Tlaxcala, Murcios, Estado de México y el Distrito Federal son productores de 

amaranto y cuentan con los demás insumos necesarios para la operación del proyecto. 

IV .3.3.3 Resultados sobre la Macrolocalización del Proyecto 

En la Tabla 29 se muestran los factores que se consideran relevantes y los lugares 
potenciales para la macrolocalización del proyecto. 

La planta se localirará en el Distrito Federal, debido a la cercanía de su mercado 

potencial y la ubicación de los insumos necesarios para la producción [Figura 6]. 

IV .3.4 Microlocalización 

El paso sieuiente cumprem!e la clci:ción ile u1la wmuniüad en particular dentro de la 

región elegida. Los factores que afectan a tal decisión incluyen los mencionados en el 

análisis de la macrolocaliración, además de los siguientes. 

IV.3.4.1 Mano de Obra 

Uno de los principales insumos en los sistemas de producción es el potencial humano. 
En términos del número de empleados potenciales en un sitio propuesto, las empresas 

suelen considerar zonas en las cuales habrá tres o cuatro veces el número de 

solicitantes que se requerirá para la fueru de trabajo. Esto permite cierta selectividad 

en la formación de grupos de trabajo. 

Deben evitarse las zonas en las cuales es reducido el número de empleados 
potenciales, o en las que no pueden atraerse fácilmente a empleados de fuera del área. 

En el caso del proyecto la mano requerida es no calificada, por lo que este factor no 
es determinante en la ubicación de la planta. 



MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO 

ESTADOS 

Distrito Federal Estad:> de Mtxico Marcios Puebla Tinxcala 

Factores rclcwlmcs 1 Peso Calificación Calificación Calific:acitn Calificación 1 Calificación Callltcación 1 01lificación Calificación 1 Calificación C..alific:nc:ión 
asignado ponderada ponderada ponderada ponderada ponderada 

Ubicnción de los mercados 50% 10 5.0 9 4.5 9 4.5 8 4.0 

1 

9 45 

Ubicación de los insumes 50% 10 5.0 10 5.0 IO 5.0 9 45 9 ._, 

TOTAL JO.O 9.5 9_, 8.5 1 9.0 

TADLA 29 



MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO 

REPUDLICA MEXICANA 

·······-y . 

DISTRITO FEDERAL 

FIGURA 6 



61 

Por otra parte, es conveniente que la mano de obra se encuentre cerca del proyecto, 

ya que la cercanía entre la planta y la fuerza de trabajo influye en Ja productividad de 
la empresa, evitando retrasos en la llegada del personal, fatiga y pérdida de horas

hombre en el transporte. Asimismo, el proyecto puede tener un impacto económico 
positivo en la región donde se instale. 

IV.3.4.2 Factores Sociales 

La li~'ta de instalaciones de la comunidad que debe ser considerada incluye viviendas, 
centros comercialr.~, i11S1aladoncs mé<lic!!.'i, ~cuel::s, protc;;ción policiaca y de 

bomberos, centros culturales y de esparcimiento. 

IV .3.4.3 Infraestructura Física 

Es conveniente que la comunidad seleccionada cuente con avenidas y calles adecuadas 

para permitir el acceso de los insumos y materiales al interior de la planta; trasportes 
públicos para el personal de la planta; servicios de teléfono, agua, drenaje y 

electricidad. 

IV .3.4.4 Disponibilidad de Locales 

La selección de la comunidad sin examinar los locales disponibles puede conducir a 

errores, debido a que las características de estos locales deben ser acordes a Jos 
requerimientos del proyecto. 

IV .3.4.5 Resultados de la Microlocaliución 

En la Tabla 30 se hace una comparación entre algunas delegaciones del sur del 
Distrito Federal: Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

De los resultados obtenidos, se observa que la delegación de Xochimilco es la m~s 

conveniente para la ubicación del proyecto. 



MICROl.oc·Al.1/AClON DF.L PROYEcro 

DELEGACIONES 

C.oyoac:án Milpa alta Tiáhuac ·na1pan 1 Xochimi1co 

Factores relevantes 1 Peso 1 Calificación C...alificación C.alifitación Calificación Colificación Cn!ifiQ!.ción C.alificació:t Calificacion 1 Calificación Calificación 
a.signado ponderada poru.lerada ponderada ponderadn ponderada 

Disponibilidad mana de obra 1 30% 1 8 2.40 10 3.00 10 3.00 9 2.70 1 10 3.00 

Factores sociali:s: 

viviendas 6% 7 0.42 9 0.54 

1 

9 0.54 

1 

8 0.48 

1 

8 0.48 
ccn1ros comerciales 2% 10 0.20 8 0.16 8 0.16 9 0.18 9 0.18 
instalaciones médicas 2% 10 0.20 7 0.14 7 0.14 9 0.18 " 0.16 
escuelas 1% 9 0.09 7 0.07 7 0.07 9 0.09 8 0.08 
centros de esparcimiento 1% 10 0.10 B 0.08 8 0.08 8 0.08 9 0.09 

Infraestructura ffsic:a: 

agua 5% 10 0.50 7 0.35 7 0_15 9 0.45 9 0.45 
drenaje 5% 10 0.50 8 0.-10 8 0.40 10 0.50 9 0.45 
electricidad 5% 10 0.50 8 0.-10 8 0.40 10 0.50 10 0.50 
td!fano 5% !O 0.50 7 0.15 7 0.35 10 0.50 9 0.45 
calles y avenida.,. 4% 10 0.40 8 0~12 8 0.32 10 0.40 •) 0_16 
transpones públicos 4% 10 0.40 7 0.:!8 7 0..28 JO 0.40 9 0-16 

Di...,ponibilidad de locales 30% 6 1.80 JO 3.0ü 10 3.00 7 2.10 9 2.70 

TOTAL 1 100% 1 a.o 1 9.1 9.1 8.6 1 9_1 

TABLA 30 



SELECCION DEL TERRENO 

WCALES 

[IJ f2J f3J (4J (SJ 

Factores relevantes Peso Calificac::ióo Calificación Califiraci6r1 Calificación 1 Calirlc.acióo C..alificoción 1 Cabticación Calificación 1 C11ifiasción Calificación 
asignado pondcroda ponderada ponderada ponderada pondcrnda 

Costo del terreno 50% 5 25 10 s 8 4 9 45 6 -' 
Condiciones del terreno 2.~% 10 25 8 2 8 2 10 25 10 25 

Servicias Públicos 25% 10 2-S 7 1.75 9 2.25 10 25 to 25 

TOTAi. 15 a.1s 8.2."; 95 8 

TABIA 31 

{ 1 J: La Quebrada # 46. Barrio San Sebastián, Xoch. 

[2J: Tctlali C5CI· C"..alvario, San José, Xoch. 

(3]: Manuel E ..... pcróo esq. Av. la.<> Torres. Col. del Carmen. Xoch. 

[4): 5 de Mayo# 12. C.ol. San Felipe de Jesús, Xoch. 

{5J: Alvaro Obregón #95, TulyehuaJco, Xoch. 



MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO 

DISTRJO FEDERAL + 
LOCALIZACION: 
Delegación Xochimilco 

UBICACION: 
5 de Mayo #12 
Col. San Felipe de Jesús 

FIGURA 7 
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IV.3.5 Elección del Terreno 

La decisión final sobre la ubicación se refiere a la elección de un terreno o local 

dentro de una comunidad. Al elegir un terreno deben invl!li1igarse los factores 

siguientes. 

IV.3.5.1 Tamaño del Terreno 

El tam¡¡¡io del local deberJ rl!lilJOnder a las necesidades de l!li"Jlacio para el movimiento 
de materiales y personal, distribución de planta, así como para la ampliación potencial 

de la planta.'EI tamaño mínimo del terreno es de 591 m2 para in~talaciones y 200 m2 

para l!litacionamiento y áreas verdes (punto 111.6). 

IV.3.5.2 Costo del Terreno 

En el caso del proyecto, el co~to del terreno representa un porcentaje significativo de 

la inversión total (IO%, aproximadamente). Cabe señalar que el costo de urbanización 

del terreno suele ser más importante que el costo de terrenos no urbanizados; en elite 

tanto topogrJficas como de urhani1.ación. El costo por metro cuadrado del terreno 
elegido es de $150,<XXJ m2 (octubre de 1992). 

IV.3.5.3 Ubicación del Proyecto 

En la Tabla 31 se analizan las carncterfsticas de locales dh1JOnibles en la delegación 

Xochimilco para detenninar la ubicación de la planta. El número de terrenos 

investigados fue 5, en un rango de $15,<XXJ/m2 a $300,<XXJ/m2. Finalmente, la 

ubicación del proyecto se muestra en la Figura 7. 

IV.4 PROCESO DE PRODUCCION 

Proceso de producción es el procedimiento técnico que utiliza el proyecto para 

obtener bienes y servicios a pill1ir de insumos. 
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En esta parte del ~1udio se describe la secuencia de operacione.~ a que se someten los 

insumos, desde su e11ado inicial hasta obtener los productos terminados. 

El proceso de producción del proyecto se divide básicamente en dos partes: 

procesamiento de la semilla de amaranto y la elaboración de productos utilizando este 

insumo [Figura SJ. 

Antes de pasar a describir los diferentes procesos efectuados en la producción, se 

procederá a determinar los tiempos estándar de cada operación en la elaboración de 

los diferentes productos del proyecto. 

IV .4.1 Determinación de los Tiempos Estándar 

Se define tiempo e.ltándar o tiempo tipo como el tiempo tolal de ejecución de una 

tarea al ritmo tipo. Para definir los tiempos estándar se utilii.arán las siguientes 

fórmulas: 

Ts = Tu + Suplementos 

donde, Ts: tiempo estándar 

Tu: tiempo básico 

Suplementos: por fatiga, medio ambiente, necesidades personales, 

cte. 

A su vez el tiempo básico se define como el tiempo que se tanla en efectuar un 

elemento de trabajo al ribno tipo, o sea: 

Tiempo observado x Valor del ritmo atribuído 

Valor del ribno tipo 

La fórmula para calcular el tiempo básico es la siguiente: 

Th = To x (V/100) 

donde, To: tiempo observado promedio 

V: valor del ritmo atribuído 

100: valor del ribno tipo 
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TIEMPOS ESTANDAR 

Producto Operación Tiempo Sumplcmcntos Tiempo 
Básico Estándar 
[min] [min] (min] 

·Galletas Molienda 6.7 1.3 8 
Amasado 6.7 1.3 8 
Moldeado 29.2 5.8 35 
Horneado 14.2 2.8 17 

Panqués Molienda 6.7 1.3 8 
Amasado 8.3 1.7 10 
Moldeado 26.7 5.3 32 
Horneado 26.7 5.3 32 

Cereales Preparación 6.7 1.3 8 
Porcionado 5.0 1.0 6 

Tostado 25.0 5.0 30 
Mezclado 8.3 l.7 10 

Palanquetas Preparación 4.2 0.8 5 
Mezclado 2.5 0.5 3 
Amasado 0.4 0.1 0.5 
Corte y 

colocación 1.3 0.3 1.5 

Cereal de ·Limpieza y 
amaranto humedecimiento 6.7 1.3 8 

Tostado 16.7 3.3 20 
Seleccionado 6.7 1.3 8 

Envoltura Galletas 0.28 0.06 0.33 
Panqués 0.21 0.04 0.25 

Palanquetas 0.21 0.04 0.25 
Cereales 0.28 0.06 0.33 

TABLA 32 
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Para definir los tiempos básicos se. utilii.aron los tiempos observados promedio de 

cada operación y se asignó un valor atribuído de 90, basándose en el Cuadro 17 del 
Anexo 11 y empleando la norma británica 0-1 OO. 

Asimismo, los valores asignados a los suplementos son los siguientes: 

Suplemento por necesidades personales = 2 % 

Suplemento por fatiga básico = 4 % 

Suplemento por contingencia~ = 4 % 

Suplemento por tensiones (postura, trabajo repetitivo, tensión visual, ruido 
y ventilación) = 10% 

De esta manera, en la Tabla 32 se presentan los tiempos estándar de cada una de las 
operaciones. 

IV.4.2 Procesamiento de la Semilla de Amaranto 

Almacenamiento 

El grano de amaranto se almacena en silos de concreto que se encuentran cnhiertQS 

para evitar que el grdílo se dañe o se contamine. Una de las ventajas de la semilla de 
amaranto es que soporta largos periodos de almacenamiento, de uno a dos años, 
conservando sus propiedades originales, lo que facilita contar con un inventario del 
insumo en caso de contingencias. 

Limpieza 

La limpie7.a del grano se reali7.a mediante una máquina que separa las impure1.3S del 

grano, haciendo pasar a la semilla a través de una criba y aplicando una corriente de 
aire. 

Tostado 

Esta operación se reali7.a en tostadores mecánicos donde el grano es depositado y 

movido en forma rotatoria. En esta operación el grano revienta y aumenta de 
volumen, alcan1.30do aproximadamente 2 mm de diámetro. 
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Seleccionado 

De.~pués del tostado las semillas presentan dos tamaños o calidades, por lo que se hace 

necesario una operación de seleccionado para separar la semilla de primera (semilla 
grande, 70% del total reventado) de la de segunda (semilla pequeña, 30%). El grano 

es seleccionado con un movimiento rotatorio de la máquina, a través de un tamiz 
mayor que el utilizado en la operación de limpieza. 

IV .4.3 Elaboración de Galletas 

PrimeramenCe, el grano de amaranto sin tostar o el reventado de segunda, as{ como el 
trigo, pasan por un molino coloidal, obteniéndose una harina integral. La harina, 

junto con el resto de los ingredientes, se depositan en una amasadora y se baten hasta 
que la mezcla alcanz.a una consistencia pastosa. La mezcla es depositada en moldes e 

introducida en un horno a una temperatura aproximada de 200 °c. Las galletas se 
sacan del horno y son colocadas en charolas para que se enfríen. 

A continuación, pasan a la operación de envoltura donde se colocan 30 galletas en 

una charola de plástico y se cubren con una bolsa de papel celofán, misma que es 
~!lada térmkamente. Después, cada paquete se cubre con una bolsa de papel, cerrada 

con un sello, pard finalmente transportarlos al almacén de producto terminado. 

IV.4.4 Elaboración de Panqués 

El procedimiento es el mismo que el de las galletas, únicamente varía el tiempo de 

amasado, siendo el del panqué de mayor duración. Los panqués son envueltos de 
manera individual en bolsas de papel celofán selladas térmicamente. 

IV .4.5 Elaboración de Cereales (mezcla granola-amaranto) 

Los ingredientes, con excepción del amaranto, se tuestan; posteriormente, la semilla 
de primera de amaranto junto con el resto de los ingredientes son mezclados y la 

mezcla amaranto-granola es envasada en recipientes PET. Finalmente, el cereal pasa 
al almacén de producto terminado. 
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IV .4.6 Proceso para la Elaboración de Palanquetas y Trows 

El amaranto junto con el resto de los ingredientes son mezclados en ollas de metal 

para ser calentados durante aproximadamente 30 segundos, hasta que el azúcar 
alcanza la consistencia de caramelo. Después, la mezcla se vacía en una mesa que ha 

sido previamente preparada con manteca vegetal para evitar su adhesión. La mezcla es 
amasada en un molde utilirnndo un rodillo y es cortada, ya sea en forma de barras o 

en troros, por medio de una troqueladora. Posteriormente las barras o los trozos se 
colocan en charolas para que se enfríen. Para la envoltura se utilizarán bolsas de papel 

celofán selladas térmicamente. Por último, el producto es transportado al almacén de 
producto terminado. 

IV.5 PLAN DE PRODUCCION 

Tomando en cuenta los factores que determinan el tamaño del proyecto, se elaboró un 
plan de producción a cinco años que se muestra resumido en la Tabla 33. 

El plan contempla una expansión gradual del tamaño del proyecto, ya que tanto los 
procesos como los equipos empleados para la producción permiten una pronta y 

sencilla instalación, así como una fácil operación de los mismos. ·De este modo, es 
posible utilizar los factores de la producción, mano de obra y capital, a su máxima 
capacidad. 

El plan está sujeto básicamente a dos tipos de restricciones: mercado e insumos. La 

primera atiende a los resultados arrojados en el estudio de mercado en cuanto a las 

preferencias de los grupos de consumidores y a los canales de distribución asignados a 
cada producto; de esta manera, se procurará producir más de los productos que se 

consideran tienen mayor aceptación por parte del consumidor y facilidad de venta a 
través de los canales de distribución, con la objeto de lograr una mayor rotación de 

los productos. El nivel relativo de frecuencia de venta que se espera presenten los 
productos es el siguiente: palanquetas, mezcla de cereales y galletas, alto; trozos y 

panqués, bajo. 

El abastecimiento de amaranto es la segunda limitante del sistema, ya que únicamente 
se tiene acceso a 1.2 [ton) mensuales durante el primer ailo, según el análisis 

efectuado en el punto IV.2.1.2. El plan está diseñado según un incremento gradual en 



PLAN DE PRODUCCION 

Año I 2 3 4 5 

GALLETAS 96000 161000 250000 313000 376000 
(paquetes) 

PANQUES 24000 48000 72000 96000 120000 

CEREALES 60000 96000 128000 164000 201000 

PALANQUETAS 96000 144000 192000 216000 240000 

'!ROZOS 24000 36000 48000 72000 96000 

TABLA 33 
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el suministro de este insumo, partiendo de 1.2 [ton) al mes para el primer año, hasta 

llegar a 4 (ton) al me.~ para el quinto. Asimismo, otra restricción la constituye el 
hecho de que únicamente se puede obtener un 70% de semilla de amaranto de primera 

durante la operación de tostado, misma que se utilim principalmente para la 

elaboración de cereales y palanquetas. 

IV.5.1 Programación Lineal de la Producción. Método Sim11lex 

Para determinar los niveles de producción por producto ~ diseñó un modelo 

matemático cuya solución se obtuvo a través de la aplicación del método simplex de la 

programaciJ'n lineal. El modelo propuesto tiene como objetivo el maximizar la 
utilidad total que se genera de las ganancias por producto, considerando las 

restricciones tanto de mercado como de insumos citadas anteriormente. 

Los costos que se considerarnn son los de materia prima, ya que estos influyen 
significativamente en la utilidad por producto; otros, como los de maquinaria y 

consumo de energía representan un porcentaje mínimo en el costo total unitario 
debido a una economía de escala. El co~to por mano de obra se considerará que es 

proporcional a cada producto. 

Para el cálculo de los costos en los diferentes años se aplicó una tasa de inflación del 
15% anual y los precios de venta son los determinados en el punto 111.6, que 

corresponden a los clientes directos del prnyecto o canales de distribución. 

A continuación, se presenta el modelo matemático realiz.ado para cada uno de los 
cinco años correspondientes al horizonte de planeación del proyecto. 

IV.5.2 Requerimiento de Maquinaria y Mano de Obra 

Para realizar el balanceo de líneas se calcularon los requerimientos de maquinaria y 

mano de obra de acuerdo al plan de producción establecido en el punto anterior. Para 

llevar a cabo el presente análisis, la producción fue dividida en tres líneas básicas: 1) 
línea de panificación (galletas y panqués), 2) línea de cereales (mezcla de cereales, 

palanquetas, trozos y preparación y tostado de la semilla de amaranto), 3) envoltura y 

envasado. 
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La maquinaria necesaria se determinó considerando las capacidades de maquinaria 

.comercial, es decir, que actualmente existe en el mercado [memoria de cálculo, 

Anexo 11). En la Tabla 34 se muestra la maquinaria necesaria para la producción en 

los diferentes años de la evaluación. 

La mano de obra necesaria se determin6 con base a los tiempos estándar calculados en 
el punto IV.4.1 y se establecieron las operaciones criticas, es decir, las que requieren 

de mayor tiempo para su realización y las que se pueden desarrollar de manera 
simultánea [memoria de cálculo, Anexo 11], con la finalidad de reducir al máximo los 

tiempos muertos y los costos de producción. Asimismo, se consideró que el personal 

empleado en la producción se puede desempeñar en todos los procesos, esto es, que 

no existe lintitante en la asignación de funciones de la mano de obra en relación a las 
distintas líneas de producci6n. Esto es posible debido a que las operaciones en todos 

los procesos no requieren de mano de obra especializada, además de resultar 

conveniente, puesto que conlleva a una flexibilidad en la asignación de funciones, 

apropiada para el funcionamiento de un microindustria. 

El número de operarios y personal necesarios para la producción y el funcionamiento 

del proyecto se muestran en la Tabla 35. 

IV.5.3 Inventario de Maquinaria y Equipo 

A continuación, se enlistan las principales maquinas y equipos, asf como sus 

características más relevantt:S, requeridos para realizar la función productiva del 

proyecto. 

1. Limpiadora 

a) Funciones: limpieza de cereales mediante una corriente de aire y la 

rotación y tamizado de la semilla. 

b) Función especffica: limpieza de la semilla de amaranto. 

e) Capacidad: 1 kg I minuto 



d) Dimensiones: largo = 1.2 m 

ancho= 0.6 m 

altura= 1.4 m 

2. Tostadora 

a) Funciones: tostar cereales por medio de un cilindro rotatorio de acero 
inoxidable y flama de gas L. P. 

b) 'Función específica: tostado de semilla de amaranto y de granola. 

c) Capacidad: 30 kg 

d) Dimensiones: largo = 1.0 m 
ancho= 0.6 m 

altura= 1.2 m 

3. Seleccionadora 

a) Funciones: selección de cereales mediante una corriente de aire, rotación y 

tamizado. 

b) Función específica: selección de cereal de amaranto en cereal de primera y 

cereal de segunda. 

c) Capacidad: 1 kg I minuto 

d) Dimensiones: largo = 1.2 m 
ancho= 0.6 m 

altura= 1.4 m 

4. Horno 

a) Funciones: horneado de productos panificación utilizando gas L.P. 

b) Función específica: horneado de galletas y panqués. 

c) Capacidad: 6 charolas de 0.9 x 0.5 m 
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d) Dimensiones: largo = 1.8 m 

ancho= 1.0 m 
altura= 1.5 m 

5. Mesa de trabajo 

a) Funciones: funciones diversas, cuenta con cuhierta de acero inoxidable y 

dispositivo para charolas. 

b) Función específica: moldeado y amasado de galletas y panqués; envoltura 
de galletas, panqués, palanquetas, trows y cereales. 

d) Dimensiones: largo = l .2 m 

ancho= 0.8 m 

altura = 0.9 m 

6. Molino 

a) Funciones: moler semillas o cereales. 

b) Función especffica: moler semilla cruda y de segunda de amaranto para la 

obtención de harina. 

c) Capacidad: l kg I minuto 

d) Dimensiones: diámetto = 0.3 m 
· altura = O.S m 

7. Amasadora 

a) Funcione:;: mezclado y amasado de ingredientes. 

b) Función específica: mezclado y amasado de ingredientes para la 

elaboración de galletas y panqués. 

e) Capacidad: 30 kg 
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d) Dimensiones: diámetro = 0.6 m 

largo = 1.0 m 
ancho= 0.3 m 

altura = 1.2 m 

8. Mezcladora 

a) Funciones: mezclado y amasado de ingredientes. 

b) Función específica: mezclado de ingredientes para la elahoración de 

cereales. 

e) Capacidad: 30 kg 

d) Dimensiones: diámetro = 0.6 m 

largo= 0.8 m 
ancho= 0.3 m 

altura = 1.0 m 

9. Hornilla 

a) Funciones: calentar ingredientes utilizando una flama de gas L.P. 

b) Función específica: calentar los ingredientes para la elaboración de 
palanquetas. 

c) Capacidad: 250 g I hora 

d) Dimensiones: largo = 0.50 m 

ancho = 0.35 m 
altura = 0.50 m 

10. Troqueladora 

a) Funciones: compactar y troquelar mediante una placa y un troquel de acero 

inoxidable y una palanca mecánica. 

h) Función específica: compactado y corte de palanquetas y trozos. 
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e) Capacidad: 50 palanquetas por corte. 

d) Dimensiones: largo = 1.5 m 

ancho= 0.8 m 
altura= 0.9 m 

11. Selladora 

a) Funciones: sellado de materiales de empaque mediante una resistencia 

eléctrica. 

b) Función cspedfica: sellado de bolsas para envoltura de galletas, panqués, 
palanquetas y trozos. 

e) Dimensiones: largo = 0.4 m 

ancho= 0.5 m 
altura= 0.9 m 

12. Rack 

a) Funciones: almace!l.'!!' y tr:mspcrtrr charolas. 

b) Función especítica: almacenar y transportar charolas con producto 

terminado y en proceso (galletas, panqués, palanquetas y trozos). 

e) Capacidad: 18 charolas de 0.65 x 0.45 

d) Dimensiones: largo = 0.7 m 
ancho = 0.5 m 

altura = 2.0 m 
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Asimismo, el abastecimiento de maquinaria y equipo se llevará cabo a través de los 
proveedores enlistados a continuación. 



Proveedores 

Industrias Luckie, S.A. 

Grupo Cáseres 

Estufas Industriales 

Coriat 

Dirección 

Cantera No. 60 
Sta. Ursula Xitla, D.F. 
Tel. 573-8340 

Pomona No. 8 

Col. Roma 
Tel. 208 -2623 

Calz. Tlalpan No. 977 

Col. América Unidas, D.F. 
Tel. 590-5387 

Folamsa maquinaria Cda. 26 de Marzo 45- 1 

agroindustrial S.A. de C.V. Tel. 294-9416 

IV.5.4 Modelo de Inventario. Lote Económico 
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Maquinaria 

Hornos, mesas de trabajo 

racks, charolas 

Amasadoras, mezcladoras 

Quemadore~ 

Limpiadoras, 

seleccionadoras 

El modelo de inventario seleccionado para la form11ladón y eva!uad6n del prnyec!ll 

es el conocido como el de lote económico, ya que ofrece los elementos necesarios 
para determinar un funcionamiento adecuado de los inventarios, reduciendo costos y 

permitiendo calcular aproximadamente la inversión que tendrían que hacer los 
promotores del proyecto al iniciar las operaciones de la empresa en lo que se refiere a 

este concepto. 

La magnitud de una orden que minimiza el costo total del inventario se conoce como 
magnitud económica del lote (EOQ). El patrón de utilización y de aprovisionamiento 

para la EOQ se muestra en la Gráfica 11. Las líneas verticales indican la recepción 
inmediata de una orden de magnitud Q. Una tasa constante de utilización, 

representada por las líneas inclinadas, disminuye hasta cero el nivel del inventario 
durante el intervalo entre las órdenes t. El número promedio de artículos en el 

almacenamiento es Q/2. 

El costo anual de adquisición es el número de órdenes hechas por año multiplicado 
por el costo de cada orden: 



Costo anual de adquisición = O (D/Q) 

costo por orden X 
No. de unidades pedidas por año 

No. de unidades por orden 
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Suponiendo que el costo por manejo y el costo del capital se basan en el nivel 

promedio del inventario, se tiene: 

costo anual por tener inventario = (H + iP) (Q/2) 

(tenencia + cargo de interés por unidad por año) X inventario promedio 

Combinando estas expresiones, se obtiene la fórmula: 

costo anual total = O (D/Q) + (H + iP) (Q/2) 

Se sabe que la pendiente es cero en el punto mínimo, por lo que una manera de 
<leterminar el valor de Q, que minimiza el costo anual total, es derivar la expresión 

con respecto a Q e igualar a cero la dL'rÍvada: 

d/dQ (costo anual total) = -OD/Q2 + (H + iP)/2 = O 

Entonces, resolviendo la ecuación para Q se obtiene la formula EOQ: 

200 
Q=--

H + iP 

El número de órdene.~ que se deben hacer en un año está dado por la siguiente 

fórmula: 

días laborables al año 
intervalo de orden t = -------

D/Q 



N6mcro de artfculos en almacén 

Q = cantidad económica de orden 

Q 12 = nivel promedio 

del intJt"nlario 

t 

Punto de reordcnamiento 

Intervalo ent"' órdenes 

LOTE l!CONOMIC:O 
Afto l 

/ 
1iempo 
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LO'lli ECONOMICO DE MA lT:RIA PRIMA 

AÑO l AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lo1e Lole Lote Lo1c Lo1c 
Económico &onómico Eronómioo Económico Económico 

(EOO) (EOO) (EOQ) (EOQ) (EOO) 

junidad05j junidndcsj junidadcsJ junidadc>J lunid;uk~J 

Materia prima 

Amaranto 10&1 1271 1387 H57 1496 

Trigo 1453 1762 2045 213? 2190 

Azúcar E2~ 'l'XJ -· 1144 1111'1 1228 .. 
Manteca vtgctal 671 810 -- 921 .. !166 993 

·. ··. 

Ajonjoll 282 334 
. 37i -· . 390 402 

m . 
Sal 164 197 243 248 

Polvo hornear 47 62 71 -' 77 80 

Leche 209 276 315 340 354 

Huevo 194 255 299 314 327 

Miel 187 213 229 239 246 

Avena 828 976 1049 1109 1145 

Salvado 6$2 769 - 828- -•°' 1 i'º87Lt 1 > 902 . 

•· 

C0«> 201 237 255 ·- r .·. 270 . 278 . 

Uva pasa 129 151 162: .. •.: ·'111-. 177 

C.1ncl:l 39 41 
1·· so 

.. 
S3 SS 

Vainilla 87 104 111 118 123 

Bobas gallclas (C) 7799 9412 10935 11418 11668 

OoJ..u gallctiu (P) 5989 7228 8397 8768 8960 

Charolasgallclas 7799 9412 10935 11418 11668 

Dolwpanqué> 3899 5142 5813 6324 6593 

Bolsas palanquc1as 8992 10270 11058 10937 10751 

Bo~troza 389'.I 4453 479S 5477 5897 

Enva'° cerealrs 3880 4l77 4~22 S201 5368 

Etiquetas 13277 15738 17499 111'.37 18626 

TABLA J6 
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Para calcular el costo de capital (iP) se consideró un interés (i) del 17% (Celes a 91 

días, agosto 1991). El costo de adquisición (O) se determinó como el 30% del salario 

mensual del encargado de compras y del operario de transporte, asimismo, se incluye 

el costo por consumo de gasolina. 

El costo de tenencia (H) se determinó como el 25 % del precio unitario de cada 

insumo, este costo incluye los siguientes conceptos: manejo de materiales, deterioro y 

merma~ de los mismos. Para el cálculo de Jos años posteriores, se consideró una tasa 

de inflación y un aumento de los salarios del 15%. 

En la Tabla 36 se muestran los lotes económicos correspondientes y los intervalos de 

orden [memoria de cálculo, Anexo 11). Asimismo, en la Gráfica 12 se muestra 
esquematizado el patrón de inventario (aprovisionamiento instantáneo y demanda 

constante) de las principales materias primas que empleará el proyecto. 

IV.6 DISTRIBUCION DE PLANTA 

La distribución de planta implica la ordenación física de los elementos induslriale.~. 

Esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, 

almacenamiento, trabajadores y todas las otras actividades o servicios. 

Una buena distribución de planta es aquella que proporciona condiciones de trabajo 
aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

IV .6.1 Objetivos de la Distribución de Planta 

Los objetivos de la distribución de planta son los siguientes: 

l. Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 

2. Elevación de la moral y de la satisfacción del obrero. 

3. Incremento de la producción. 



4. Disminución de los retrasos en la producción. 

5. Ahorro del área ocupada en producción, almacenamiento y servicio. 

6. Reducción del manejo de materiales. 

7. Mayor utili1J1ción de la maquinaria, de la mano de obra y/o de los 

servicios. 

8. Reducción del material en proceso. 

9. Reducción del tiempo de fabricación. 

10. Reducción del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general. 

11. Logro de una supervisión 1ruís fácil y mejor. 

12. Disminución del riesgo de daños para el material. 

13. Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

IV .6.2 Principios Básicos de la Distribución de Planta 
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Los principios que se tomaron en cuenta para la distribución de planta son los 

siguientes: 

a) Integración total: consiste en integrar en lo posible todos los factores que 
afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

b) Mínima distancia de recorrido: al tener una visión general de todo el 
conjunto se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, 
t:raJ.ando el mejor flujo. 

c) Utili1J1ci6n del espacio cúbico: resulta muy conveniente considerar la 
altura en el diseño de los almacenes y oficinas, ya que reduce 

significativamente el espacio total de la planta. 



d) Seguridad y bienestar para el trabajador: este es uno de los objetivos 

principales en la distribución, ya que crea un ambiente favoratile de 
trabajo que incide en la productividad. 

e) Flexibilidad: se debe tener una distribución que pueda reajustarse 
fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de 
proceso de la manera más económica, si fuera necesario. 

IV .6.3 Factores que afecÚ!ll la Distribución de la Planta 
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Para realizat la distribución de planta se requiere un conocimiento ordenado de los 
diversos elementos o particularidades implicados en una distribución y las diversas 

consideraciones que pueden afectar la ordenación de aquellos. 

Los factores que tienen influencia sobre cualquier distribución se dividen en ocho 
grupos: 

1. Factor material: incluye diseño, variedad, cantidad, operaciones necesarias 

2. Factor maquinaria: abarca equipo de producción y herramientas, así como 
su utilización. 

3. Factor hombre: involucra la supervisión y los servicios auxiliares, al 

mismo tiempo que la mano de obra directa. 

4. Factor movimiento: engloba transporte inter o intradepartamental, así 
como el manejo de las diversas operaciones, almacenamientos e 

inspecciones. 

5. Factor espera: incluye los almacenamientos temporales y permanentes. 

6. Factor servicio: abarca el mantenimiento, la inspección y el control de 
desperdicios. 

7. Factor edificio: comprende los elementos y particularidades interiores y 

exteriores del mismo. 
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8. ·Factor cambio: se refiere a futuras ampliaciones de las instalaciones. 

IV .6.4 Tipos de Distribución 

Los tres tipos básicos de distribuci\ln de planta son: por proceso, por producto y de 
posición tija. Esta clasificación es teórica y general, ya que en la práctica existen 

graduaciones y diferencias, asimismo, en los sistemas reales, se presentan 
características que pertenecen a cada uno de los diferentes tipos de úb1ribucíón ya 

mencionados. La finalidad del presente análisis es lograr un mejor entendimiento de 
las posibles disposiciones de planta que puede tomar una industria u organizaciúu, 

resaltJtndo las características fundamentales y extremas de cada una de distribuciones 
básicas o teóricas. 

IV .6.4.1 Distribución por Proceso 

La distribución por proceso agrupa a las personas y al equipo que rcali?.all funciones 
similares; normalmente, los trabajos son rutinarios y los volúmenes de producción son 

bajos. Asimismo, el trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo 
individuales. 

Son sistemas flexibles, por lo que son menos vulnerables a los paros; generalmente, el 

equipo no es costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo, lo 
cual proporciona mayor satisfacción al trabajador. Por lo anterior, el costo de 

supervisión poi' empleado es alto, el equipo no se utilii.a a su máxima capacidad y el 
control de la producción es más complejo. 

IV.6.4.2 Distribución por Producto 

Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones 
requeridas para producir un artículo específico y se utiliza para producir grandes 

volúmenes de relativamente pocos productos. El trabajo es continuo y se guía por 
instrucciones estandarizadas. 

En este tipo de distribuci1ín existe una alta utilización del personal y del equipo, 

siendo este último generalmente especializado y costoso. El costo del manejo de 



o:'. ;_1rnE 
"~ 

~lfsUalE~j 

materiales es bajo y la mano de obra necesaria es no especializada. Como los 

empleados efectúan tareas rutinarias y repetitivas el trabajo se vuelve aburrido. El 
control de la producción es simplificado, con operaciones interdcpendientes y por esta 
razón la mayoría de este tipo de distribución es inflexible. 

Los tipos de distribución por proceso y por producto se esquematizan en la Figura 9. 

IV .6.4.3 Distribución de Posición Fija 

En esta distribución los hombres y las máquinas se llevan hasta un producto que esta 

fijo en una iiosición, debido a su tamailo o a otro factor que impida su movimiento. 
En tales operaciones a menudo existe un excelente estado anímico del trabajador y una 

flexibilidad para los cambios en la programación y el diseño. Sin embargo, el 
necesario movimiento de materiales y máquinas puede ser problemático y costoso. 

IV .6.5 Tipo de Distribución del Proyecto 

El sistema de producción del proyecto utiliza básicamente una distrihuci6n por 
producto, ya que agrupa a los hombres, máquinas 'J equipos en líneas para elaborar 

productos específicos. La diferencia fundamental con el esquema teórico analizado 
anteriormente, es que el volumen de producción del proyecto no es lo suficientemente 

elevado como para lograr operaciones continuas. 

Las áreas de trabajo en que se divide la producción son las siguientes: 

Arca de procesamiento de amaranto: aquí se reafüan las operaciones de 
limpieza, seleccionado y tostado de la semilla de amaranto, misma que 

será utilizada en todas las áreas de producción. 

Arca de panificación: en esta área se elaboran las galletas y los panqués, 
efectuando las operaciones de molienda, amasado, moldeado y horneado. 

Arca de palanquetas: aquí se producen las palanquetas y trozos, 

realizando las operaciones de mezclado, amasado y corte. 
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Area de cereales: en esta área se elaboran los cereales, llevándose a cabo 

las operaciones de tostado de granula y mezcla de cereal de amaranto con 
granola tostada. 

Area de envoltura: aquí se envuelven galletas, panqués, palanquetas, 

trozos y cereales. 
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Asimismo, para el completo funcionamiento de la planta se requieren de las siguientes 
áreas: recepción de materiales y embarque de producto terminado; almacenes de 

materia prima, producto en proceso y producto terminado; sanitarios y oficinas. En la 
Figura 10 se muestra la distribución de las diferentes áreas que integran la planta 

teniendo por objetivo disminuir en la mayor medida posible el manejo de materiales y 
las distancias recorridas, así como hacer más eficientes y funcionales las operaciones. 

IV .6.6 Cálculo de las Arcas de la Planta 

Una vez detenninada la disposición general de la planta, sigue la tarea de calcular la 
superficie de cada área o sección, para de esta manera elaborar el plano definitivo de 

la planta. A continuación, se enumeran las áreas principales de la planta y los factores 
que sirvieron como base de cálculo: 

1. Recepción de materiales y embarque de producto terminado. La superficie 
asignada a estas funciones depende de los siguientes factores: 

a) Volumen de maniobra: se requiere espacio para permitir el acceso de un 
camión de 5 toneladas de capacidad. 

b) Tipo de material: los materiales que se utilizarán para el proyecto serán 

principalmente cereales o semillas transportadas en costales, líquidos 
envasados como leche y miel transportados en cajas y materiales para 

envoltura. 

c) Forma de recepción o embarque: en el área de recepción se realizará un 
pesaje de los diferentes materiales, por ello se considerará un espacio para 

el equipo de pesaje. 

Por lo anterior, el área de recepción y embarque tendrá una superficie de 9 m2. 
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2. Almacenes. Dentro de la planta existen tres tipos de productos: materia prima, 

producto en proceso y producto terminado. Para calcular el área de almacén de 
materia prima se aplicó el concepto de lote económico de la teoría de inventarios; en 

el punto IV .5 .5 se calcularon los lotes económicos de las materias primas y en el 
Anexo 11, memoria de cálculo, se muestran las superficies necesarias para cada una de 
ellas. 

La superficie destinada al almacén de producto terminado, se determinó con hase en 
un periodo de entrega promedio de 12 días. Asimismo, en el área de producción se 

establecieron secciones para producto en proceso, ocupadas por espigueros con 
productos panificados y palanquetas, así como por carritos con cereales y materias 

primas. 

La superficie total para almacenes se determina con base en las superficies calculadas 
anteriormente, espacios necesarios para manejo de materiales, tránsito de hombres y 

espacio para ampliaciones posteriores. Por lo tanto, el almacén de materias prima 
tendrá una superficie de 102 m2, el almacén de producto terminado contará con 59 

m2 y el área de producto en proceso será de 30 m2 (esta última cantidad se incluye en 
cada una de las áreas óe producción). 

3. Producción. La superficie total destinada a esta función depende del número )' 
dimensiones de las máquinas que se utilicen, del número de trabajadores, de la 
intensidad del tráfico en el manejo de materiales y del cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene en lo referente a los espacios libres para maniobra y paso de los 
trabajadores. 

El número de trabajadores, maquinaria y equipo que empleará el proyecto durante 

cinco años, se determinan en el punto IV.5.2; asimismo, las dimensiones de la 
maquinaria y equipo se presentan en el punto IV.5.3. El ílujo de materiales para la 

elaboración de los diferentes productos se esquematii.a en la Figura 10. Por último, se 
señala que los hornos del área de panificación han sido ubicados en una de las 

esquinas de la planta para evitar el calor excesivo y riesgos para los trabajadores. 

Por lo anterior, el área total de producción estará dispuesta de la siguiente manera: 

Procesamiento de amaranto = 81 m2 
Panificación = 130 m2 
Palanquetas = 22 m2 



Cereales = 70 m2 

Envoltura = 64 m2 
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4. Sanilarios. La magnitud de esta área está sujeta a los señalamientos de la Ley 

Federal del Trabajo, misma que exige un servicio sanitario completo por cada siete 

trabajadores del mismo sexo. 

El área de sanitarios tendrá una superficie de 14.5 m2 

5. Oíicinas. El área destinada a oficinas depende del número de personas destinadas 
a mano de obra indirecta, así como a los cuadros directivos y de control de la 

empresa. Las oficinas ocuparán 24 m2 y comprenden los departamentos de compras, 
administración y dirección general. 

6. Comedor. Con la finalidad de lograr la mayor comodidad posible al trabajador, se 
destinará un área para realizar la comida en un horario establecido. Esta área será de 
18 m2. 

7. Estacionamiento y áreas verdes. Según lo establecido por el reglamento del 

Dcpanamento del Distrito Federal, se destinarán 200 m2 para estacionamiento y áreas 

verdes. 

8. Futuras ampliaciones. En relación a este concepto, se aplicó un 25% de 

expansión a cada una de las áreas anteriormente mencionadas (todas las cantidades 
calculadas ya incluyen este porcentaje de expansión). 

Finalmente, la superficie total abarcada por el proyecto es de 791 m2. 

IV.7 ORGANIZACION DEL RECURSO HUMANO 

La empresa esta estructurada básicamente en dos funciones generales: producción y 

administración. El personal asignado a producción se determina en el punto IV .5 .2 y 
las funciones de la mano de obra, como se explica en dicho punto, serán múltiples, no 

sujetas a una sola operación o proceso. 

El área administrativa está constituída de la siguiente manera: 
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Gerente general: se encarga de la coordinación y supervisión general de las 

operaciones de producción y de administración de la empresa, así como de la 

mercadotecnia y de las operaciones de venta. 

Gerente de compras: tiene como tarea fundamental realii.ar las operaciones de compra 

de los insumos necesarios para la producción y funcionamiento de la empresa; 
también, se encarga de supervisar y llevar el control de inventarios. 

Supervisor de producción: efectúa la ~11pcrvisión de la producción y de las 

instalaciones físicas y de equipo y maquinaria, realiza el mantenimiento preventivo y 
correctivo a las máquinas y equipos y lleva a cabo las inspecciones necesarias para el 

conu·ol úe cillidad de los productos terminados y de los insumos para la producción. 

Auxiliar administrativo: lleva el control del flujo de efectivo en bancos; caja chica, 

nómina, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

Contador: lleva la contabilidad de la empresa y da asesoría al respecto; está función se 

realizaría en un despacho fuera de las instalaciones de la empresa. 

Abogado: da asesoría legal a la empresa. 

Secretaria: se encarga de las labores administrativas auxiliares. 

Almacenista: lleva a cabo el control de los almacenes de materia prima y de producto 

terminado, también colabora en el mantenimiento del equipo, maquinaria e 

instalaciones físicas. 

Transportista: realiza la transportación de insumos y producto terminado, asimismo, 

efectúa las operaciones bancarias. 

En la Figura IO se muestra el organigrama general de la empresa. 
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IV.8 OBRA FISICA 

En esta sección se describirá brevemente las características generales de la parte de la 

inversión referente a las que suelen llamarse "obras civiles", que comprenden 

básicamente el edificio y las instalaciones eléctrica y de gas. 

IV .8.1 El Edificio 

La construcción es del tipo industrial tipo ligero con techo metálico y viguetas de 

acero; la altura de la nave se recomienda sea de 5 m para permitir una ventilación 

adecu~da. ).simismo, se realizará la conslrucción de pequeños silos para el 
almacenamiento de los granos; esto ofrece las siguientes ventajas: reducción de 

espacios, eliminación del uso de costales, prot:xción y limpieza del producto, 

clasificación y cuantificación de los insumos, mayor control del inventario y 

apariencia favorable al trabajo. 

Por otra parte, para mejorar la iluminación de la planta y ahorrar consumo de energfa 
eléctrica, se utilizará lámina transparente y se prevée una ilulllÍllJ!Ci6n cenital del 

30%, conforme a los materiales utilizados en la construcción. 

IV .8.2 Instalación Eléclrica y de Gas 

La instalación eléctrica del proyecto está integrada por una lfuea monofásica y otra 

~fásica, la primera destinada para la utilización de lámparas y equipo de oficina, y la 

segunda para la maquinaria de producción. Se requerirá de una subestación eléctrica 

para un consumo de 30 kW, mismo que incluye un márgen de seguridad del 30%, con 

rei.'jJCCtO a la máxima utilización, previniendo futuras expansiones, o bien, la 

adquisición de equipo con otras capacidades nominales a las anticipadas. 

La determinación del número de lámparas se realit.6 con base en el Reglamento de 
Construcciones del D.F., el cual señala los siguientes luxes para las distintas áreas de 

trab~jo: producción = 300 [lxJ; almacenes = 50 [lxJ; embarque, oficinas, comedor, 
baños y sanitarios = 250 [lx]. Realizando los cálculos necesarios según la superficie 

en cada área de trabajo, se determinó el siguiente número de lámparas (fluorescentes 
40 W x 2, en gabinete, 1.2 m de longitud): producción = 22; almacén producto 

terminado = 2; almacén materia prima = 3; embarque, oficinas, comedor, baños y 
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sanitarios = 7. Además, se instalarán 2 lámparas de vapor de mercurio para 

exteriores. 

La instalación de gas comprende un tanque con capacidad de 800 lt, tubcna de cobre 
de 20 mm, regulador de alta presión, válvulas de línea, llaves globo y de paso, así 

como un calentador de agua. Ambas instalaciones aparecen esquemati?.adas en el 
Plano 2. 

IV .9 CONCLUSIONES 

- No existen limitantes de carácter técnico que impidan la elaboración de 
productos de amaranto a una escala de pequeña empresa. 

- Los factores más importantes que condicionan el tamaño del proyecto son 
el abastecimiento de amaranto y la disponibilidad de capital. 

- La región más conveniente para el establecimiento de la planta es el 
Distrito Federal, en la zona de Tulyehualco Xochimilco, 
fundamentalmente porque ahí se localiza una de las zonas de más 

import!mte!; de picducción de amaraniü, adt1u~ Ue ia cercanía a ios 
centros de distribuciór. m:ls importantes en el país. 

- El crecimiento de la empresa en cuanto a medios de producción se reafüará 

por etapas, permitiendo una flexibilidad en cuanto a los procesos y al 

desarrollo de programas de producción. Esto es posible debido al tipo de 

maquinaria y equipo seleccionados, así como a la organización y 
planeación de la producción establecidas. 

- Es posible realizar una diversificación de productos con base en la 
organización de la producción establecida, no sólo tomando al amaranto 
como insumo principal, sino también utilizando otras materias primas no 

contempladas en la realización del estudio. 

- El correcto funcionamiento de la empresa dependerá en gran medida de los 
sistemas de capacitación y motivación que se de al personal tanto de 

producción como de administración y ventas. 



· El tipo de instalaciones sugeridas para el proyecto cumplen con los 

requerimientos de seguridad y condiciones aceptables de trabajo. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONOMICO 

La ganancia que adquiere quien presta su dinero sobre interés, sin hacer daño a 
nadie, no debe marbetarse como usura fuera de la ley. 

John Calvin 
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V .l OWETIVOS DEL ESTUDIO ECONOMICO 

1. Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización. <lel 
proyecto. 

2. Determinar el costo total <le la operación de la planta, abarcando las funciones de 
producción, administración y ventas. 

3. Determinar los costos totales por producto. 

4. Determinar el punto de equilibrio y el estado de resultados de la empresa para cada 

uno de l<IS cinco años que comprenden el horizonte de planeación del proyecto. 

5. Determinar el balance inicial del proyecto. 

V.2 COSTOS DE PRODUCCION 

Se define costo como un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en 
el presente, en el futuro o en forma virtual. 

Para determinar los coslos totales del proyecto, se optó por dividir a la empresa en 
dos funciones principales: producción, por un lado, y administración y ventas por 
otro. Es importante señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de 
planeación, y la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa, por lo que las 
cifrns se redondearán al millar más cercano. 

La capacidad de producción del proyecto se incrementará paulatinamente, debido 

sobre todo a la penetrnción que logren los productos en el mercado, esto es, 
dependerá de su capacidad para desplazar a sus competidores, así como de la 

capacitación del personal encargado de la operación, supervisión y administración de 
los procesos productivos y comerciales. 

Con el propósito de anticipar los resultados económicos que producirá el proyecto, se 

han calculado los costos de producción durante los primeros cinco años. Para tal 
efecto, se consideró una tasa promedio de inflación del 15% anual. 
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Este rubro está formado por los siguientes elementos: 

l. Materias primas. Son aquellos materiales que forman parte del producto 

terminado como son cereales, líquidos y aditivos. En el cálculo de este costo se 
incluyen fletes y manejo de materiales [Anexo III). 

2. Mano de obra directa. Es el personal empleado para transformar la materia prima 

en producto terminado. El número de operarios destinados a prooucción durante 
cinco años aparecen en la Tabla 34. Este personal recibirá dos veces el salario 

mínimo según la zona geogr.!fk<1 "A". 

3. Mano de obra indirecta. Es el personal de producción que no interviene 

directamente en la transformación de las materias primas. En este rubro se incluye 

el personal de supervisión, control de calidad y transporte [Tabla 34]. 

4. Materiales indirectos. Estos forman parte auxiliar de la presentación del producto 
terminado. Aquí se incluyen envolturas primarias y secundarias, envases y 

etiquetas [Anexo III]. 

5. Insumos secundarios. Se refiere a los bienes o recursos necesarios para realizar el 
proceso de transformación. Este concepto comprende la · energía eléctrica 

(monofásica y trifásica), gas L.P. y agua [Anexo III]. 

6. Mantenimiento. Este rubro comprende tanto el mantenimiento correctivo como el 
preventivo que se tiene que dar a los equipos de producción. Para fines de 

evaluación, se considerará un porcentaje del costo de adquisición de los equipos. 
Estos datos fueron proporcionados por el fabricante o distribuidor. 

En la Tabla 37 parecen anotados los costos totales de producción del proyecto durante 

un periodo de cinco años; los costos de producción por producto aparecen en el 
Anexo III. Asimismo, los costos unitarios de los productos en orden decreciente 

corresponden a cereales, galletas, panqués, trozos y palanquetas. 



PRí!SUPUESfO GLOBAL DEL COSTO DE PRODUCCION 

[milesdcpc:sos[ 

AAO 1 AÑO 2 AAO J 

VoJumcn de r«Mfoni6n (tc;:;d¡¡¡da.,) lll! lOl l8l 

Materia prima 169600 318150 517100 

Electricidad 22'14 JIJ8<¡ 4-095 

Combustible 735 1422 2295 

Agua Ci61 950 IJIO 

Empaques y cnvuses 222840 420350 696950 

Mano de obra dircaa 29021 50200 86550 

Cnotoodll'<Ctll!I mJSS 794161 IJOSJOO 

Depreciación y amortizllción 63050 64980 69400 

Scgurn1 e impuestn1 de ta planta 9520 10948 12190 

Mantenimiento 2480 2852 3280 

M.100 ~obra intlirma 561411 64710 74267 

eo.too lodlroct°' llll90 143490 159537 

Coot"' de prudurclclo SS634S 937651 146711.17 

Cnoto unitario (por klf-Ogramo) 4346 4619 51117 

AÑO 4 AÑO 5 

l57 4ll 

761450 I059:l00 

5333 6874 

3285 4481 

1757 2308 

1005210 1391600 

121680 1781<.-0 

1898755 26427ll 

7110!1 7603-0 

14479 1Ci651 

3772 4338 

85290 98480 

174641 19Sl98 

207"96 lll.18lll 

SllOll 6570 

TABLA 37 
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V.3 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Los costos de administración y venias abarcan sueldos del gerente general, gerente de 

compras, auxiliar administrativo y secretaria; asesoría legal y contable; gastos de 
papelería, correo, teléfono y fax; gastos correspondientes a la transportación del 

producto terminado y costos que se efectúan para promover, mantener y desarrollar el 
volumen de venias. 

En la Tabla 38 se muestran los costos generados por la empresa referentes a este 

concepto y en d Anexo Ill aparecen desglosados por producto. 

V.4 IMPUESTOS Y PRESTACIONES DEL TRABAJADOR 

En el cálculo de los costos totales tanto de producción como de administración y 

venias, se consideró un I.S.R. del 83 sobre el sueldo anual; asimismo, se tomaron en 
cuenta la~ siguientes prestaciones: IMSS 113, INFONA VIT 5 % , SAR 2 % , 

vacaciones 3 3 y aguinaldo 4%. 

V.S INVERSION TOTAL INICIAL FUA Y DIFERIDA 

La inversión inicial compremle la adquisición de todos los activos fijos y diferidos 
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de 

trabajo. 

Se entiende por activo fijo los bienes tangibles que son propiedad de la empresa, tales 

como terreno, edificio, maquinaria, equipo, mobiliario, instalación eléctrica y de gas, 
vehículo de transporte y herramientas. 

Activo diferido es el conjunto de bienes intangibles propiedad de la empresa necesarios 

para su funcionamiento, estos incluyen: marcas; contratos de servicios de luz, 
teléfono, agua, corriente eléctrica y servicios notariales; estudios de administración, 

ingeniería, evaluación y capacitación del personal. 

En costo del terreno, se incluyen compra del lote, acondicionamiento, comisiones a 
agentes, honorarios y gastos notariales. En el costo de equipo y maquinaria, se 

incluyen íletes, instalación y puesta en marcha [Tabla 39 y Anexo lllj. 



CONCEPTO 

Sueldos 

CiASI"OS DE ADMlNISTRACION Y VENTAS 
[miles de pesos] 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mensual Anual• Mensual Anua.J• Mensual Anual• f\..!ensual Anuat• Mensual Anual• 

Director GenerJI 4000 62400 4600 71760 5290 82524 6083 94903 6996 109138 

Gerente de Compras - 2.100 35880 2645 41:!62 3200 499"'-0 3680 57408 

Auxiliar Administrativo - - - - 3042 47451 3498 54569 

Sccrc1aria !000 15600 1150 17940 1323 206.11 1521 23726 1749 27284 

Asesoría contable y legal 850 13260 977 15249 1124 175::;6 1293 20167 1487 23192 

Total sueldos 91260 140829 161'153 216166 271591 

Gastos de oficina 500 6000, 675 8100 911 10935 IDO 14762 1661 19929 

(papelería, ele.) 

Gas1os diversos UOO 14400 1620 19440 2187 26244 2952 35429 3986 478..10 

(lcJéfoao, fax. luz, ele.) l. 

Ga"ilo:!> de transporte 500 6000 lj 675 8100 911 109::15 12.'lO 14762 1661 19929 

(gasolina, aceite, cte.) 

TOTAL 117660 1 176469 2100H 301120 359279 

e•} lnduyc 30'7r r.Jc prestaciones 
TABLA :lX 



PRESUPUESTO DE LA INVERSION FIJA DEL PROYECTO 

COSTO TOTAL 
[miles de pesos] 

CONCEPTO 

Maquinaria y equipo para la producción 104000 

Mobiliario y equipo auxiliar 65000 

Vehículo de transporte 35000 

Obra civil 414000 

Terreno y acondicionamiento 120000 

Subtotal (lnmslon fljl tanglbl~) 738000 

Planeación e integración del proyecto 7380 

Contratista 177000 

Subtollll (lnverslon Cljl lntunglble) 184380 

Imprevistos 92238 

TOTAL 1014618 

TABLA 39 
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V.6 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Una vez concluidos los estudios y actividades correspondientes a la etapa de 

preparación e ingeniería del proyecto, el periodo de implantación llevarla una 

secuencia como la mostrada en la Tabla 40 (diagrama de Gantt). El inicio de las 

operaciones de producción se prevée se lleven a cabo a partir del octavo mes, una vez 
concluida la implantación del proyecto. 

V. 7 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Estos cos~ son virtuales, es decir, tienen el efecto de un costo sin causar una 
erogación propiamente dicha. El término depreciación se aplica a los activos fijos y 

amortilAción a los activos diferidos o intangibles. 

Estos cargos están autorii:ados por la propia Ley y el beneficio que obtiene el 

contribuyente en su aplicación es que toda inversión puede ser recuperada por.la vía 

fiscal (excepto el capital de trabajo). 

El gobierno, con base en el. promedio 'de vida útil de los bienes, les asigna un 
porcentaje según su tipo, y sólo se pcnnite en nuestro país el uso del método de 

depreciación por línea recta. El método de línea recta consiste en depreciar 
(recuperar) una cantidad igual cada año, en un periodo determinado, los cuales están 

dados por el propio porcentaje aplicado. 

Debido a que la empresa va adquiriendo año con año maquinaria y equipo, existe un 
cambio en la depreciación acumulada al final de un año con respecto al inicio del 

siguiente. El valor de rescate o de salvamento de la empresa asciende a $487,905,000 

y se calcula restando al valor de adquisición, la depreciación acumulada hasta el 

quinto año [Tabla 41; Anexo 111, distribución de la depreciación por producto]. 

V.8 CAPITAL DE TRABAJO 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 
representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo ftio y diferido) 

necesario para que empiece a funcionar la empresa, esto es, hay que financiar la 



CALliNOl\IUO PARA IA REAUZACION DEL PROYECTO 

Pl.l\NEACION 

Desarrollo 

IntcRrnción conceptual 

Constiruci6n de la empresa 

Tramitación del financiamiento 

IMPLEMENIºACION 

e :.Olocación de ocdidos 

Adqui."iición v acondicionamiento del terreno 

Obra civil 

H.eccnción e insrnl:.ición del eouioo 

Recepción e instalación de !'Oervici~ industriales 

H.ccepción e ins1alación de mobiliario y equipo .auxiliar 

Pruebas, puc,<;.ta en marcha y normalización de la operación 

J1RF.OPERATORIO 

X 

X 

X 

X 

PERIODO M~"'lSUAL 
8 l 9 l 10 l 11 1 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 

xhlxlxlxlx'xlx 
~ 
XI .2f 

X -rxrx 

IMPLEMI-'.NTA\.ION 

PRODllCTION 

T/\81.A 40 



DEPREC!ACION Y AMORTIZACION 

Inversión Depreciación o Amonización 
Imcial Tasa de 

Depreciación 
[miles de pesos] Anual 1 2 

CONCEPTO 

Equipo y maquinaria de fabricación 104000 10% 10400 12270 

Mobiliario y equipo auxiliar 65000 10% 6.500 6500 

Vch(culo de transporte 35000 20% 7000 7000 

Obra civil ! 414000 5% 20700 20700 

Contratista• 177000 10% 17700 17700 

Planeación e in1cgración del proyecto 7380 10% 738 738 

TOTAL 802380 63038 64908 

• El rubro de contntiata iDcluye lol. 1iguicn1cs a.toa: ingcmer.a deJ proyecto. supervllión de la comtrucci6a. adminifitraciób del proyecto. 

NO'.as acerca de la adquisición de maquinariu y equipo 
durante el periodo de evaluación el proyecto: 

Concepto 

Maquinaria y equipo para la producción 

AJ!o 2 

18700 

Monto de la Inversión 

Afta 3 Afto 4 AJ!o 5 
(miles de pesos] 

45300 16800 48400 

Anual 

3 4 

16800 18480 

6500 6500 

7000 7000 

20700 20700 

17700 17700 

738 738 

69438 71118 

VaJorde 
Salvamento 

5 AñoS 

23320 22730 

6500 32500 

7000 o 

20700 310500 

17700 88500 

738 3690 

75958 457920 

TABLA 41 
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primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia 

prima, pagar mano de obra directa que la 1ransforme, otorgar crédito en las primeras 
ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la 

empresa. Todo esto constituye el activo circulante. 

Mienlras la inversión fija y diferida pueden recuperarse por la vía fiscal mediante la 
depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede recuperarse 

por este medio, y se supone que dada su naturaleza circulante la empresa puede 
resarcirse de él en corto plazo. 

El capital de trabajo de la empresa asciende a $82,620,000 durante el primer año de 
operaciones [Tabla 42J. 

V .8.1 Activo Circulante 

El activo circulante se compone básicamente de tres rubros, que son: caja y bancos, 

inventarios y cuentas por cobrar. Cada uno de ellos se describe a continuación. 

V .8.1.1 Caja y Bancos 

Es el dinero, ya sea en efectivo o en documentos (cheques), con que debe contar la 

empresa para rcalii.ar sus operaciones cotidianas como son gastos de reparto, posibles 
contingencias, aprovechar ofertas, etc. Se obtuvo aplicando el 20% sobre inventario 

de materia prima y cuentas por cobrar, esto es, $10,647,000 durante el primer año de 
operaciones. 

V .8.1.2 Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar calculan la inversión necesaria como consecuencia de vender a 
crédito, lo cual depende de las condiciones del crédito, es decir, del periodo promedio 

de tiempo en que la empresa recupera el crédito. La fórmula contable es la siguiente: 

C XC = (costos de prod./dfa + gastos de admon. y ventas/dfa · depreciación/día) X 
p.p.r. 

donde p.p.r.: periodo promedio de recuperación 
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Se considerarán 21 días como periodo promedio de recuperación, de esta manera la 

cantidad en este rubro durante el primer año de operaciones asciende $35,734,000. 

V.8.1.3 Inventario de Materia Prima 

Este inventario estará formado por las materia~ primas necesarias para 15 días de 

producción y representa el stock de seguridad. La cantidad por este concepto asciende 
a $17,500,000 durante el primer año de operaciones. 

V.8.1.4 Inventario de Producto Terminado 

La fórmula empleada para el cálculo de este concepto es la siguiente: 

C X C = (costos de prod./dfa + gastos de admon./dfa - depreciación/día) X p.p.r. 

En este cálculo se consideraron 12 días de p.p.r. y la cantidad correspondiente al 

primer año asciende a $35,734,0000. 

V.8.2 Pasivo Circulante 

Así como es necesario invertir en activo circulante, también es posible financiar 

parcialmente las ºP"..raciones. En la práctica, un criterio apropiado P'dfll determinar 
una cantidad prestada a corto plazo (3 a 6 meses), para cubrir una parte de la 

inversión necesaria en capital de trabajo, es basarse en el valor de la tasa circulante, 
definida como: 

activo circulante 
re = tasa circulante = ------

pasivo circulante 

El valor promedio en la industria es re = 2 .5, lo que indica que por cada 2.5 

unidades monetarias en activo circulante es conveniente deber o financiar una, sin que 

esto afecte significativamente la posición económica de la empresa. 



PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
(miles de pesos) 

Conccplo 

At1ivo circulanlc 

Caja y bancos 

lnvemario de maleria prima ( 15 dlas) 

Produclo 1cm1inado' 

Casios de producción (incluye M.P.) 

Gas los de adminblración 

Depreciación 

Cuenlas por cobrar" 

<'!l!lre de pmJuu:iún (incluye M.P.) 

Gas1os de adminislración y venias 

Depreciación 

Pasivo circulamc 

CAPffAI. DE TRABAJO 

lncrcmcnlo del capilal de !raba jo 

• Periodo promedio de prodlldo laminado 11 12 días 

" Periodo promedio de RCUpcraci6n"" 21 dlu 

AÑO l 

10647 

175(XJ 

18739 

18291 

2521 

2073 

35734 

3200.l 

7353 

3628 

82620 

82620 

AÑO 2 AÑO 3 

17164 27085 

27000 448'XJ 

31644 49462 

3007 48258 

2953 3486 

2136 2282 

58821 90024 

53947 84451 

8613 !Ollí6 

3739 3993 

134629 211971 

52009 77342 

AÑO 4 AÑO 5 

38485 52852 

65200 'XlCJOO 

69952 95763 

68166 93311 

4123 4951 

2338 2500 

127225 173362 

119291 163295 

12025 14441 

4fl91 4374 

. 
300862 412877 

88891 112015 

TABLA42 
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El promedio industrial de TC = 2.5 se aplica a empresas que ya 'están funcionando, y 

para la evaluación de proyectos es aconsejable asignar una TC mayor a 3, aunque en 
la práctica del proyecto esto dependerá de otras deudas a corto y largo plaw que ya 

haya adquirido la empresa, pues es claro que mientras más deudas tenga, estará en 
menores probabilidades de obtener crédito de alguna institución financiera. 

En el caso del proyecto, no se considerará la aplicación de un activo circulante como 

medida conservadora en la evaluación. 

V.9 COSTDS FIJOS 

Los costos fijos son aquellos que no cambian con los cambios en el volumen 
producido de productos y servicios. Se incluyen impuestos sobre la propiedad, 
depreciación, sueldos de administración, seguros e intereses sobre préstamos a largo 

plaw. 

V.10 COSTOS VARIABLES 

Los costos v!!."~ble:; :;e mc:liflcan Cüii lo;; eiuiluius ~n ei volumen resultante de 

productos o servicios, estos incluyen piincipalmente los costos de materiales, mano de 
obra directa y consumo de energfa. 

V .11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que las ventas por producto 
terminado son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. 

La finalidad de esta herramienta es calcular el punto mínimo de producción al que 
debe operarse para no incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya 
ganancias estas sean suficientes para hacer rentable el proyecto. Por lo tanto, esta no 

es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino sólo es una 
importante referencia que debe tomarse en cuenta. 
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Asimismo, el análisis del punto de equilibrio permite conocer las relaciones entre los 

costos fijos, los costos variables y los beneficios, además, proporciona la siguiente 
información: 

- Efecto sobre las utilidades si la empresa sube o baja los precios. 

- Efecto sobre las utilidades de los aumentos o disminuciones en costos tales 

como impuestos, renta, sueldos, suministros y equipos. 

- Aumento de utilidades con el incremento en la producción y ventas. 

• Incremento necesario en el volumen para cubrir el costo de un aumento de 
sueldos. 

V .11.1 Gráfica del Punto de Equilibrio. Productos Múltiples 

En la gráfica del punto de equilibrio puede representarse uno o múltiples productos; 
en este caso se utiliwá la segunda alternativa. Esta gráfica está compuesta por un eje 

X donde se representan las ventas en unidades monetarias y un eje Y dividido en 1Jos 
secciones: costo fijo y utilidad. Ei punto de equilibrio queda representado por la 

intersección de los dos ejes [Gráficas 13 a 171, 

Para las construcción de las gráficas del punto del punto de equilibrio múltiple no se 
considera la utilidad resultante del año anterior, esto tiene el propósito de observar 

como influye la producción sobre los costos o utilidades en cada uno de los diferentes 
años que comprende el horizonte de planeación del proyecto. 

Como se observa en dichas gráficas, la mayor contribución entre los productos, 
entendida como la relación utilidad 1 ventas (pendiente de cada segmento de recta}, 
está representada por los panqués; asimismo, conforme pasa el tiempo, el punto de 

equilibrio se sitúa en una menor escala de producción. Es importante señalar que en 
este análisis se realizó la hipótesis de que toda la producción es despla7.ada a través de 

los diferentes canales de distribución ya determinados, y que la disposición de las 

rectas que representan los distintos productos no influyen en el resultado o utilidad 
final. 
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V. l 1.2 Ecuación del Punto de Equilibrio. Por Producto 

El análisis del punto de equilibrio también puede realii.arse a través de modelos 

matemáticos. Es posible determinar el nivel de pérdidas o utilidades a diferentes 

volúmenes, restando del ingreso por ventas, los costos fijos y variables a cualquier 

volumen dado. Esto puede ser expresado de la siguiente manera: 

P = 1 - (CF t CV) 

en donde, P: pérdidas o ganancias 

1: ingresos ¡mJnostjca!!os 
• CF: costo fijo. 

CV: costos variables, que es el número de unidades producidas y 

vendidas multiplicado por el costo variable por unidad. 

Si deseamos encontrar el punto de equilibrio usando una ecuación, implicaría igualar 

la línea del ingreso por ventas y la línea del costo total. En el punto donde se ignalan 

no existe pérdida o utilidad. 

De la ecuación anterior tenemos: 

en donde, 

P = I - (CF t CV) 

1 = IVU x Q y CV = CVU X Q 

IVU: ingreso por venta por unidad 

Q: cantidad producida en el punto de equilibrio 

CVU: costo variable por unidad 

en el punto de equilibrio P = O , por lo tanto: 

Finalmente: 

P = IVU x Q - [CF t (CVU x Q)) = O 
Q (IVU-CVU)-CF =O 

CF 
Q=---

IVU-CVU 



AÑO 1 

[unidades] 

Galletas 62405 

Panqués 13258 

Cereales 24908 

Palanquetas 39061 

Trozos 10030 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
(Resumen) 

AÑO 2 AÑO 3 

[unidades] [unidades] 

66259 74272 

13517 13989 

25150 25691 

40728 42246 

10182 10542 

AÑO 4 AÑO 5 

[unidades] [unidades] 

78803 86658 

14397 15118 

26334 27503 

42419 44122 

11370 12040 

TABLA 43 
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En la Tabla 43 se mu~tran los puntos de equilibrio para los diferentes productos de 

proyecto correspondientes a cinco años de vida del proyecto. Los ingresos 
programados, los costos fijos y variables, así como la utilidad por producto se 

presentan en el Anexo 111. 

V.12 COSTO DE CAPITAL 

Costo de capital se define como la tasa mínima de aceptable sobre la inversión 

propuesta (TMAR). 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que 
constituye esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas 

(inversionistas), de personas morales (otras empresas), de inversionistas e 
instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de cualquiera de estos. Como sea 

que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al 
capital de aporte, y la nueva empresa, así formada, tendrá un costo de capital propio. 

El proyecto, según el Programa para la Micro y Pequeña Empresa, considerará que 
un 85% de la inversión inicial será otorgada por NAFIN (iru.'titución financiera) y un 

15% por alguna de los intermediarios exisii:nlcS (uriione> de cré<lito, b::r.ca comerc!fil, 

entidades de fomento, arrendadoras y empresas de factoraje). 

El costo de capital se determina de la siguiente manera: 

Accionista % Aportación 

NAFIN .85 

Intermediario financiero .15 

TMAR 

.26 

.32 

TMAR Global .269 

V.13 FINANCIAMIENTO. Tabla de Pago de la Deuda 

Ponderación 

.221 

.048 

Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamo. Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en 
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préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Estos costos resultan, 

en el caso del proyecto, del préstamo que se prevée tramitar a NAFIN en el Programa 
para la Micro y Pequeña Empresa (PROMYP). 

La Ley del Impuesto sobre la Renta dice en su artfculo 24, fracción VIII: "Son 
deducibles de impuestos Jos intereses pagados por capitales tomados en préstamo 
siempre que estos se hayan invertido en los fines del negocio". Esto implica que 

cuando se pide un préstamo, hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los 
intereses y pago principal, lo cual es un aspecto vital en el momento de realizar la 
evaluación económica. 

Cuando se rtaliza un préstamo existen cuatro formas generales de pagarlo: 1) pago de 
capital e intereses al final de los cinco años, 2) pago de interés al final de cada año y 

de interés y todo el capital al final del quinto año, 3) pago de cantidades iguales al 
final de cada uno de los cinco años y 4) pago de intereses y una parte proporcional del 

capital al final de cada uno de los cinco años. Para la institución financiera los cuatro 
planes son equivalentes; en el Anexo 111 se presentan los cálculos correspondientes a 

cada uno de las formas de pago, así como a los diferentes conceptos del préstamo 
(refaccionario y capital de trabajo), según los plazos de amortización. 

La forma de pago seleccionada para el proyecto es la (3), debido a que la tasa de 
retomo correspondiente es aceptable (40.0%), permitiendo además un adecuado 

manejo de la deuda [Capftulo VI). En la Tabla 44 se muestra el pago de la deuda de la 
empresa. 

V.14 ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA 

La finalidad del análisis del estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, es 

calcular la utilidad neta y los flujos de efectivo del proyecto, que son en forma 
general, el beneficio real de la operación de la planta. Estos se obtienen re~tando a los 
ingresos todos los costos en que incurre la planta y los impuestos que debe pagar. El 
ténnino pro-fonna significa proyectado. 

Los flujos netos de efectivo (FNE) se utilizan en la evaluación económica del 

proyecto, y mientras mayores sean éstos, mejor será la rentabilidad económica. Se 
señala que los FNE contienen los montos de depreciación y amortización, ya que de 
esta manera se obtiene un resultado más realista. 



TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

CONCEPTO 

Capital de Trabajo• 
Refaccionario (maquinaria y equipo) .. 
Rcíaccionario (instalaciones fhicas)••• 
Monto total 

Tasa de interés: 26% y 32% 
Plazo: 3. 10 y 12años 

( • 1 Plazo de grxaa: & macr. ( NAFJN ) 

r·1 PlaLodegrxi.a: 18meaca( N.AFIN) 
1•••) Plazadegrxi.a:36maoes(NAFIN) 

Monto 
[millones de pesos) 

83 
204 
810 
1097 

l. Pago de capital e intc:rc:sesal final delos doce años: 

F= 

F3= 
Fio
FI2= 

P (l + i),... n 

170 
2240 

14424 

F: wma futun por pagar 

2. Pago de interés al final de cada año y de interés 
y todo el capital al final del doceavo año: 

Año lnterél Pago de fin Deuda dcspu&. 
de año del pago 

o 1097 
1 295 295 1097 
2 295 295 1097 
3 295 378 1014 
4 273 273 1014 
s 273 273 1014 
6 273 273 1014 
7 273 273 1014 
8 273 273 1014 
9 273 273 1014 
10 273 477 810 
11 218 218 810 
12 218 1028 o 

4327 

3. Pago de cantidades iguales al final de cada uno 4. Pago de interocs y una parte proporcional de capital 
de los dOC<;: año:i: al final de cada uno de los doce años; 

A= P [ ,(l+i) ..... 12/(l+i)""'12- l J 
Año lnlcrb Pago a Pago anual Deuda dcspub 

A!aruAlia.d cap; tal del pago 
A= 245 

o 1097 
1 295 98 393 999 

Año lntcn!s Pago de fin Pago• Deuda dcspuó 2 269 117 386 881 
de año principal del pago 3 237 117 354 764 

4 205 90 295 674 
o 1097 s 181 90 :m 584 
1 295 319 23 1014 6 157 90 247 494 
? 289 325 36 1037 7 133 90 223 404 
3 ·279 32S 46 991 8 109 90 199 3IS 
4 266 307 41 950 9 ~ 90 174 22S 
s 2SS 307 SI 899 10 60 90 ISO 135 
6 242 307 6S 834 11 36 67 104 68 
7 224 307 83 751 12 18 67 86 o 
8 202 307 105 646 
9 174 307 133 S13 2882 
10 138 307 169 34S 
11 93 245 152 193 
12 52 245 193 o 

3606 

TABLA 44 
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Uno de los rubros que aparecen en el estado de resultados son los impuestos que 

deberán pagarse. Según la utilidad bruta anual proyectada (después de deducir todos 
los costos autorizados), la empresa deberá pagar, sobre ese monto, el 35% de l.S.R. 

Asimismo, la Ley de Impuestos sobre la Renta señala que el reparto de utilidades a 
los trabajadores (RUT) deberá ser del 10%, por lo que el impuesto total que se pagará 
es del 45%. 

En las tablas 45 y 46 se muestran los estados de resultados para la empresa durante 
cinco años, con y sin financiamiento. 

V.15 BALnNCE GENERAL 

Los balances tienen como objetivo principal determinar anualmente el valor real de la 
empresa en un momento determinado. 

Activo, para una empresa significa cualquier pertenencia material o inmaterial. 

Pasivo, significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga. Capital, significa 
los activos representados en dinero o en títulos que son propiedad de los accionistas o 

prnpidarios directos de ia empresa. 

La igualdad fundamental del balance es: 

Activo = Pasivo t· Capital 

Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto se recomienda referirse 
solamente al balance general inicial, ya que cuando una empresa empieza a generar 
ganancias, no es posible saber con certeza el destino de las mismas, esto es, en la 
práctica, se puede decidir distribuir la mayoría de las utilidades, reinvertir en el 
propio negocio, invertir en otras empresas por medio de acciones o invertir en 
cualquier otra alternativa. 

La Tabla 47 muestra el balance inicial de le empresa (año 1993). Se observa que la 

inversión total asciende a 1097 millones de pesos y que en activo fijo existe un rubro 
llamado imprevistos, que se considera como inversión. Esto último se debe a que en 

la práctica es probable que surjan contingencias y hay que estar preparado para ellas; 
además, si no se consideran imprevistos y éstos se presentan, la puesta en marcha del 
proyecto podría verse retrasada o aún detenida. 



IJS1i\DO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON FJNANCIAMIEN10 
!miles de 11='1 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

fngn::so.. por ventas 1008000 1894000 3100000 4l17000 

Costos de producción 55b350 9376l0 1467840 2073400 

lJ1illdadnurgi11.1I 451650 956350 1632160 2443600 

Gas ros de administración y ventas 117700 176500 210000 301120 

Costos íinancieros 295000 289000 279000 266(}()() 

U1ílidadbru1a 38950 490850 1143160 1876\00 

l.S.Jt 3l% 13633 171798 400106 6.'i6768 

K.U.T. 10% 389l 4908l 114316 187&18 

lJ1ilidad ncla 21423 2h9'l68 628738 10320&l 

Depreciación y amortil.adón 63000 65000 69000 71000 

Pago a princip.11 23000 36000 46000 41000 

Fhlp "'" dt rltdhv (FNt;J 61423 - 6517J3 1062064 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIEN10 
!miles de pcsoo) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

lngrtsoiJl')rvcnlas lll08000 11194000 3100000 4517000 

Coslm de producción l563l0 937650 1467840 2073400 

UtiJidJd marginal 4ll650 956350 1632160 2443600 

Gastos de administración y venias 117100 176500 210000 301120 

U111idadbru1a 333950 maso 1422160 2142480 

l.S.R. 35% 116882 272948 497756 749868 

R.U.T. 10% 33395 mas 142216 214248 

Utilidad neta 18367J 428918 782188 1178364 

Depttclaci6n y amonizaci6n 63000 65000 69000 71000 

~'lujo ndo de dtcUvo (FNE) 24667l 193918 851188 1149364 

AÑOl 

6301000 

28382lll 

3462780 

3l9300 

255000 

284&lllO 

9'J6?(,q 

284848 

15666&1 

76000 

llOOO 

1591664 

TA!lLA 45 

AÑOS 

6301000 

2B38220 

3462780 

359300 

3103480 

1086218 

310348 

1706914 

76000 

1712914 

1i\DLA 46 



ACTIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja y bancos 

Inventario de materia prima 

Inventario de producto terminado 

Cuentas por cobrar 

Total de activo circulante 

ACTIVO FIJO 

Activos tangibles 

Activos intangibles 

Imprevistos 

Total de activo fijo 

TOTAL DE ACTIVOS 

BALANCE GENERAL INICIAL 
[millones de pesos] 

PASfVOS 

PASIVO CIRCULANTE 

10 
PASIVO FIJO 

18 
Crédito refaccionario 

19 

36 TOTAL DEL PASIVO 

83 

CAPITAL 

Aportación de accionistas 
738 

184 

1097 

1097 

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL= 1097 
92 

1014 

1097 TABLA 47 



V. l6 CONCLUSIONES 

- Los costos mayores de producción son los correspondientes a los empaques 

y envases. 

- Los costos mayores de administración y venias son los realcionados a los 

sueldos. 

- Dentro del presupuesto de la inversión fija del proyecto, la mayor cantidad 

es destinada a la obra civil, siguiéndole el costo del terreno y su 

acondicionamiento y la maquinaria y equipo para la producción. 

- En el presupuesto del capital de trabajo para la empresa, el mayor rubro 

corresponde a cuentas por cobrar. 

- Los puntos de equilibrio para los diferentes productos, así como el de tipo 
m~ltiple, ~e alcanzan, holgadamente, en cada uno de los diferentes años de 

la planeaci6n del proyecto. 

- El costo de producción unitario para los diferentes productos, en 6rden 
descendente es el siguiente: cereales, e~ll~!!!S, pl!llqué!;, trozos y 

palanquetas. 

- La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento para el proyecto es de 273 

- La diferencia de los Flujos Netos de. Efectivo con y sin financiamiento 
resulta significativa. 
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CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA 

Las cantidades se derivan de la medición, los números de las cantidades, las 
comparaciones de los números y la victoria de las comparaciones. 

Sun Tsu 

Arte de la Guerra 
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CAPITULO VI 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis 
de la factibilidad de un proyecto y tiene por objetivo fundamental determinar la 
rentabilidad económica del mismo. 

Vl.1 OBJETIVOS PARTICULARES DE LA EVALUACION 

ECONOMICA 

l. Calcular el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (T!R) sin 

fuunci:mücnto. 

2. Calcular el VPN y la TIR con financiamiento. 

3. Calcular las razones financieras del proyecto. 

Vl.2 VALOR PRESENTE NETO 

El valor presente neto es la diferencia monetaria entre la suma !le lo~ flujos 

descc:it::;l¡;¡¡ y la inversión inicial (P). 

Para determinar el valor presente de una cantidad futura de dinero se utiliza el costo 
de capital o TMAR como tasa de descuento, que en el caso del proyecto es de 27% 

(punto V.12). A los flujos transportados al tiempo cero, obtenidos de los estados de 
resultados, se les llama flujos descontados. Para un periodo de cinco años, el VPN se 

detennina de la siguiente manera: 

FNEl FNE2 FNE3 FNFA 
VPN = -P +-- + -- + -- + -- + 

(Í+i) 1 (1+i)2 (l+i) 3 (l+i) 4 

FNE5+VS 

(1ti)5 

Como conclusiones generales acerca del uso del VPN se puede decir lo siguiente: 

- Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. 
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• Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales. 

- Su valor depende exclusivamente de la tasa de descuento aplicada (i), 

determinada por el evaluador. 

· Los criterios de evaluación son: si VPN > = O, se acepta la inversión; si VPN 
< O, se rechaza. 

VI.2.1 Cálculo del Valor Presente Neto sin Financiamiento 

Con base eil los FNE que apar.x~u en la Tabla 46 y considerando el valor de 
salvamento (VS), que asciende a 458 millones de pesos, así como una TMAR del 

27% y una inversión inicial de 1098 millones de pesos, el VPN del proyecto es de 
aproximadamente 783 millones de pesos (Tabla 48]. 

VI.2.2 Cálculo del Valor Presente Neto con Financiamiento 

Tomando los datos de la Tabla 45 y realizando las consideraciones anteriores, se 
obtiene un VPN de 393 millones de pesos; por lo tanto, el proyecto se acepta (VPN 
> O) ¡Tabla 4g¡. 

VI.3 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que hace que el VPN sea 

igual a cero, es decir, es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial (P). Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el 

dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad, en otras palabras, se trata 
de la tasa de rendimiento generada en el interior de la empresa por medio de la 

reinversión. 

Para conocer el valor real del rendimiento de una inversión, con una TMAR 
previamente fijada y un VPN > O, se utilira la siguiente ecuación: 

FNEI FNE2 FNE3 FNE4 
P---+--+--+--+ 

- (l+I) l (1+1)2 (l+I) 3 (1+1)4 

FNE5+VS 

(1 +1)5 
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Generalmente, la tasa interna de retomo (1) se calcula por medio de tanteos (prueba y 

error). En el presente trabajo, la determinación de la TIR (I} se realizó por medio de 

un paquete de computadora que facilitó el cálculo. 

Vl.3.1 Cálculo de la Tasa Interna de Retomo sin Financiamiento 

Sustituyendo en la ecuación anterior los datos correspondientes, se obtiene una TIR 

del 53.5% !Tabla 4Sl. 

Vl.3.2 Cálculo de la Tasa Interna de Retomo con Fir.:mcia!!!iento 

Sustituyendo los FNE con financiamiento de la forma de pago utilimda, el VS y la 
inversión inicial (P}, resulla una TIR del 40.03 que es mayor a la TMAR establecida 

(27% ); por lo tanto, el proyecto es económicamente rentable. 

Vl.3.3 Análisis del Período de Recuperación 

Fundamentalmente, el análisis de recuperación· se utilim para determinar el número de 

años que debe conservarse y utilizarse un activo a fin de rP.i;uperer ~u costo inidai con 
un iciüfiio liado, conocidos los flujos de efectivo anuales y el valor de salvamento. El 

análisis puede realiwse utilizando valores del flujo de efectivo después de impuestos 
a fin de que Jos resultados sean más reales. Para calcular el período de recuperación, 

a una tasa de retorno dada, se utilim el siguiente modelo a fin de determinar el valor 
den' en años. 

O = -P + S FNEt (PIF, i%, t) 

En donde FNEt es el flujo neto de caja al fin del año (t= 1,2,. ... ,n'). Después den' 
años (no necesariamente completos), los flujos de caja recuperarán el costo inicial P y 
un retomo del i%. La ecuación anterior puede, en consecuencia, utiliwse para 

calcular el número de años necesarios para recuperar el costo inicial, a la tasa de 
retorno especificada. 

Para la realización de este cálculo se utilizaron los flujos netos de efectivo (FNE} 
después de impuestos, el valor de salvamento (VS) calculado para el quinto año, una 
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tasa de retomo del 40% y ta inversión inicial (P). Sustituyendo valores en la fórmula 

anterior se obtine lo siguiente: 

O= -1098000 + S FNE¡ (P/F,40%,t) + 457920 (P/F,40%,n) 

Al aplicar la fórmula descrita anteriormente se encontró que la inversión se recupera 
entre el cuarto y el quinto año ya que es en este punto cuando se realii.a un cambio de 

signo en el resultado, mediante la extrapolación se determinó que n' = 4.8 [Tabla 49J. 

' Vl.4 RAZONES FINANCIERAS 

Esta técnica no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y propiamente 
no está relacionada en forma directa con el análisis de ta rentabilidad económica, sino 
con ta evaluación financiera de ta empresa. Los datos que se toman para el cálculo de 
las razones financieras provienen del balance general, mismo que contiene la 
información de la empresa en un momento determinado, usualmente a fin de año o a 

fin de un periodo contable. 

Existen tres tipos básicos de razones financieras: razones de liquidez, tasas de 
apalancamiento y tasas de rentabilidad. La información que surja de estas puede tener 
interés para personas o enlicla~s e:'!tcrr.:::; o inúfü111i1 a la empresa, 

VI.4.1 Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones (pagos) a corto plazo. 

VI.4.1.I Tasa Circulante 

Se obtienen dividiendo los activos circulantes sobre los pasivos circulantes. Los 

activos circulantes incluyen efectivo, acciones vendibles, cuentas por cobrar e 
inventarios; los pasivos circulantes incluyen cuentas por pagar, notas por pagar a 

corto plazo, vencimientos a corto plazo de deudas a largo plazo, así como impuestos y 
salarios retenidos. 
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La tasa circulante es la más empleada para medir la solvencia a corto plazo, ya que 

indica a que grado es posible cubrir las deudas sólo con los activos que se convierten 

en efectivo. Su fórmula es: 

Activo circulante 
Tasa circulante 

Pasivo circulante 

El valor comunmente aceptado en evaluación de proyectos es de 3.0 

Vl.4 .1.2 Prueba del Acido 

Esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo 

sin recurrir a la venta de inventarios; esto debido a que los inventarios son los activos 
menos líquidos. Se considera que 1.0 es un buen valor para la prueba del ácido. Su 

fórmula es: 

Activo Circulante - Inventario 
Tasa de la prueba del ácido 

Pasivu Circuiante 

Debido a que en la evaluación no se consideró un pasivo circulante, no se realiwá el 

cálculo de estas dos tasas o rawnes. 

Vl.4.2 Tasas de Apalancamiento 

Las tasas de apalancamiento miden el grado en que la empresa se ha financiado por 

medio de la deuda. 

Vl.4.2.1 Razón de Deuda Total a Activo Total 

También llamada tasa de deuda, mide el porcentaje total de fondos provenientes de 

instituciones de crédito. La deuda incluye los pasivos circulantes. Un valor aceptable 
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de para esta tasa es 33%, ya que los acreedores difícilmente prestan a una empresa 
muy endeudada por el riesgo que corren de no recuperar su dinero. En México, la 
tasa de deuda puede ser alta si el gobierno, a través de una institución de crédito, hace 

el préstamo y se asocia con acciones preíerentes a la empresa. Su fórmula es: 

Tasa de deuda 
Deuda total 

Activo total 

En el presente estudio, se consideró un financiamiento del proyecto del 100% con la 

finalidad 11! determinar las posibilidades de realilJlción del mismn a través, 
únicamente, de fuente..\ externas. Sin embargo, esto no excluye la participación de 

accionistas, que en la práctica, se hace necesaria para la aceptación de créditos. 

Vl.4.2.2 Número de Veces que se Gana el Interés 

Esta razón mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un 

problema financiero a la empresa, por no poder alcanzar o cubrir los gastos anuales 
de interés. Se obtiene dividiendo las ganancias antes del pago de interés e impuestos. 

Un valor aceptado de esta tasa es 8.0 y su fórmula es: 

No. de vece.~ 1¡ue se gana el interés 
Ingreso bruto 

Cargos de interés 

Los datos para este cálculo se toman de las tablas 45 y 46, obteniéndose lo siguiente: 

Año 1 = 1.13 
Año 2 = 2.70 

Año 3 = 5.10 

Año 4 = 8.05 

Año 5 = 12.17 
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Se observa que hasta el cuarto año de operación se alcanza un margen de seguridad 

amplio. La empresa debe verse en problemas para pagar intereses en los dos o tres 
primeros años, en caso de no producir los niveles pronosticados de ventas. 

Vl.4.3 Tasas de Rentabilidad 

La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. En 
realidad, las tasas de este tipo revelan que tan efectivamente se e.~ta administrando la 

empresa. 

Vl.4.3.1 Tasa de Margen de Beneficio sobre Ventas 

Se calcula dividiendo el ingreso neto dei.11ués de impuestos sobre las ventas. En 

realidad, tanto el ingreso neto como las ventas son una corriente de flujos de efectivo 
a lo largo de un periodo de un año y aqu( está implícita la suposición de que ambas se 

clan en un mismo momento. Como la división se efectúa en ese instante y no hay 
traslación de flujos a otros periodos de tiempo, no es necesario considerar tasas de 

interés. Un valor promedio aceptado en la industria es de 5 y 10 % • Su fórmula es: 

Tasa de margen de beneficio 
Utilidad .neta después de impuestos 

Ventas totales anuales 

Los resultados para el proyecto son los siguientes: 

Año 1 = 2.12% 
Año 2 = 14.25% 

Año 3 = 20.28% 
Año 4 = 22.85% 
Año 5 = 24.86% 
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Vl.S Aoilisis de Sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta la TIR ante cambios en detenninadas variables del 
proyecto. 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, 

divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de 

producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc. El análisis de sensibilidad no está 

encaminado a modificar cada una de ~ variables para observar su efecto sobre la 

TIR, de hecho, hay variables que al modificarse afectan autom~!k<im~nte a las demás 

o su cambio<puede ser compensado de inmediato. 

En el presente estudio se realiwá el análisis de sensibilidad con variaciones en el 
volumen de ventas, para ello, no se consideraran cambios en los gastos de 

administración y ventas ni en la inversión iitlcial en activos fijos. Los únicos costos 
que deben variar son los de producción. 

Para simplificar los cálculos se consideró FNE sin financiamiento, tomando como 

referencia una TMAR del 35 % , mayor a la considerada anterionnente compuesta 

únicamente por capital prestado de institucione.~ fin•ndero..s, ye que e! tin:mdamienio 
privado siempre es más costoso que el bancario. 

Empicando Ja fórmula general: 

P = A (P/A,i,n) + VS (P/F,i,n) 

y sabiendo que en todos los casos P = -1,()1)8,000,000; VS = 457,920,000 y n = 

5; se muestran en la Tabla 50 los FNE para diferentes pronósticos de ventas (90, 80, 

70 y (¡() por ciento del pronóstico inicial) y la afectación de la TrR. 

Como se observa en dicha tabla, el proyecto resulta económicamente rentable 
cumpliendo hasta un 70% del pron6stico de ventas. Asimismo, en la Gráfica 18 se 

muestra el comportamiento de la TIR para los pronósticos marcados anteriormente. 



VALOR PRESENTE NETO Y TASA IN"IERNA DE RETORNO• 

C-) Contcmplll periodos de gracia ( NAflN) 

TMAR- 27% 
vs- 457920 

VPN- 782970.43 717415.94 435938.83 392913.65 289327.40 
TIR(O)• 53.50% 51.44% 41.48% 40.01% 36.33% 

AÑO Aujonclo Flujo neto Flujo neto Aujoneto FJujoneto 
de efectivo de efectivo de efectivo dcclec:tivo ce efectivo 

(FNE) (FNEJ (FNE) (FNE) (FNE) 
(Sin financiamiento) (Forma pago t) (Form. pago 2) (Forma pap> 3) (Fema pago 4) 

-1098000 -1098000 -1098000 -1098000 -1098000 
246673 246673 88823 614Z3 -13578 
493918 493918 336068 Z98968 228968 
851188 681188 610338 651738 60383.3 
1249364 1249364 1104164 1062064 1046614 
22.77914 2277914 2132714 2086664 ?088364 

TABIJ\ 48 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIONES EN EJ. VOLUMEN DE VENTAS 
(sin nnanriamicnto) 

TMARQ 35% 
vs- 457920 

VPN- 430455.70 225970.49 102898.97 61236.92 -61834..68 
TIR(O>- 53.50% 4.S.63% 40.07% 37.96% 32.10% 

AÑO 100% 90% 80% 70% 60% 
del Pronóstico del Pronóstico del Pronóstico dtl Pronóstico dd l'ronl..Uco 

(FNE) (FNF.J (FNE) (F'NE) (FNE) 

-109fl000 -1098000 -1098000 ·lO?:iOOO -1098000 
246673 221863 197019 17.?174 147330 
493918 441315 3887i6 ;:136117 H3518 
8.Sll&'i 761379 671615 SRIH50 4)2086 
12493&& 1114939 9805<3 846149 7ll753 
2277914 lS9".ASl 1401999 1706548 1!16096 

TJ\BLA 50 

ANALISIS DEL PERIODO DE RECUPER.ACION 

TIR• 
vs
r-

AÑO 

40.01% 
4S7920 

·1098000 

Rujo neto 
decfc:cti"'o 

(FNE) 

61423 
29!;9';¡ 
651738 
106::?064 
2086664 

V•lor presente Factor de Valor pn:scntc Rcc-uperadón 
C:e IOI F'NE convcrai6n dcl valordc al pc..·riodo 

(P/F) salvamento 

43870 0.7143 327092 -T.Z70J7 
152533 0.5102 2..U631 ... ,..5 
237493 03644 166866 -497237 
276455 0.2603 119197 -268451 
387911 0.1859 85127 85~91 

Lu n=cupcraci6n de la invenlón <>CUfTC en el periodo - 4.76 

A/"OAUSJS DE SENSIBIUDAD • .,. __ n,__ 

TABI..,,\ 49 



VI.6 CONCLUSIONES 

- El proyecto resulta rentable con y sin la utilización de financiamiento. 

- La TIR para el proyecto con financiamiento resulta del 40%. 

- Para el cuarto año se logra un margen de seguridad amplio para la empresa 

en lo referente a la posibilidad de reducir sus ganancias sin que esto 

provoque un problema financiero. 

- Para el segundo año se alcanza una tasa de margen de beneficio sobre 

ventas satisfactoria, llegando al quinto año al 25 % . 

- La inversión inicial se recupera entre el cuarto y el quinto año de 

operaciones de proyecto. 

- El proyecto es económicamente rentable cumpliendo hasta un 70% del 

pronóstico de ventas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Una vez realizado el presente estudio, se concluye que existen los medios 
técnicos y financieros, así como en términos de mercado, necesarios para el 
desarrollo del proyecto, pronosticándose una rentabilidad satisfactoria. La buena 
aceptación de los productos de amaranto por parte del consumidor, así como el 

crecimiento del mercado, tanto nacional como internacional, de productos 
naturistas, constituyen los dos factores más importantes en favor del 
desplazamiento de los productos del proyecto. Asimismo, existen los canales de 
distribución apropiados para la comercialización de los productos, en cantidades 

no sólo de carácter artesanal, como comunmente se lleva a cabo en el país, sino 
también a escala industrial. 

Respecto a la parte técnica del estudio, se concluye que es posible realizar la 
industrialización del amarantp con base en maquinaria y equipo no sofisticado, 
pero debidamente utilizados e intcgrndos en una organización de la producción. 
La implantación del sistema productivo, así como su crecimiento por etapas, 
tiene como resultado directo una flei:ibilidad en cuanto a los proceso y al 
establecimiento de programas de producción, permitiendo asimismo la 
elaboración de otros productos, no sólo con base en el amaranto, sino también 

de otros insumos. 

De esta manera, la realización de este trabajo tiene como uno de sus resultados 
más importantes la aplicación de los conocimientos de la Ingeniería Industrial, 

así como de otras técnicas, para el fomento y apoyo a la micro y pequeila 
industria. 

Finalmente, se demuestra que es factible la utilización del amaranto a escala de 
una pequeila industria, constituyéndose el presente proyecto como una 
alternativa para la explotación de productos originarios de nuestro país. 



ANHXO 1 

Estudio de Mercado 



ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

l. ¿Consideran que el mercado de productos naturistas se encuentra en expansión, es 

decir, en crecimiento? 

2. ¡,Cuáles son los productos que se venden más en el negocio? 

3. ¿Por qué consideran que se venden más'/ 

4. ¿Qué productos de amaranto venden? 

5. ¿Cuáles han sido sus volúmenes de ventas de los productos de amaranto (en piezas, 

unidad monetaria o kilogramos por quincena, mes o año) desde que los 
incorporaron a su negocio? 

6. ¿Qué marcas de productos de amaranto venden? 

7. ¿Cuáles son los precios de venta al público de los productos de amaranto, por 

marca y contenido? 

8. ¿Qué tipo de gente compra los productos de amaranto con mayor frecuencia (amas 
de casa, niños, adultos, deportistas, naturistas, etc.)? 

9. ¿Consideran que los productos de amaranto son bien aceptados por sus clientes? 

10. ¿Cuál es el margen de ganancia que obtienen de los productos de amaranto? 

11. ¿Qué sugerencias darían para mejorar los productos de amaranto en cuanto a sus 

características (sabOr, envoltura, tamaño, precio, etc.) 

12. De los siguientes productos de amaranto enlistados, ¿Qué calificación otorgarían 
(en una escala del O al 10) en cuanto a la aceptación por parte de los 

consumidores de cada uno de los productos? 



Palanquetas 

Trozos 
Galletas 

Pan qués 
Cereales de amaranto 

Mezcla de cereales 
(amaranto-granola, etc.) 

Pasta para sopa 
Harinas 
Bebidas 
Tortillas 

Calificación 

13. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para introducir nuevos productos al 

negocio? 

14. ¿Cuáles son los requisitos para introducir productos al negocio (registros, 
cantidades mínimas, caracterfsticas del producto etc.) 

15. ¿Manejan algún tipo de publicidad en sus productos? 

16. ¿Llevan a cabo promociones en sus productos? 

17. ¿Cuentan con algún tipo de intermediarios para vender, transportar Q,promocionar 

sus productos? 

NUTRISA 

l. Si. 

2. Todos los productos que sirven para bajar de peso y para fortalecer músculos, los 
helados y yogurths. 

3. Porque en general la personas desean tener o mantener una apariencia física 

agradable, ya sea practicando algún deporte o sin realizarlo. 



4. Galletas, pastas, alegrías en trozos o en palanquetas, cereales, harinas, polvo para 

bebidas y panqués. 

5. Infomtación no proporcionada. 

6. Tehutli, Malintzin, Castro, Molotla, Navarro, Productos de Grano y Nutrisa. 

7. Tehutli: 
palanqueta 75 g 

palanqueta 150 g 

palanqueta 250g 

trozos IOOg 
trozos 250 g 

cereal de amaranto IOOg 

cereal de amaranto 200g 

cereal de amaranto 250 g 

harina IOOg 

harina 250g 

galletas 95 g 

panqué 75 g 

pasta para sopa IOOg 

pasta para sopa 200 g 

bebidas 50 g 

Malintizin: 

palanqueta 60g 

palanqueta 120g 

palanqueta 200g 

cereal de amaranto 500 g 

harina 200 g 

galletas 90g 

Silvano Molotlas: 

palanqueta 90g 

palanqueta 130 g 

F. Navarro: 

paleta 25 g 

$3500 

$5900 

$9400 

$4300 
$11300 

$4200 

$6300 
$7f,OO 

$3000 

$6600 

$4000 

$4000 

$2600 

$4700 

$2000 

$2300 

$4000 

$8000 
$11500 

$6300 
$3400 

$3200 

$4700 

$1600 



Productos Castro: 

cereal de amaranto 200g $2700 
cereal (amaranto, avena, 

germen de trigo, canela, 
pasas) 200g $3200 

Productos de Grano: 

mezcla de cereales 
(granola con amaranto) 500g $7700 

Nutrisa: 

mezcla de cereales 
(granola con amanmto) 500 g $13000 

cereal de amaranto 
con pasas 400 g $13000 

salvado con amaranto 345 g $9000 

8. Naturistas, amas de casa y adultos. 

9. Si 

10. Cada empresa refleja un porcentaje de utilidad de acuerdo a los gastos de la 

misma; nosotros tenemos cerca del 100%. 

11. Existen algunos proveedores con presentación de producto terminado muy rústica; 
se debería elaborar la etiqueta o empaque con mejor presentación. 

12. Palanquetas 10, trows 8, galletas 6, panqués 6, cereal de amaranto 7, mezcla de 
cereales 9, pasta para sopa 5, harinas 4, bebidas 5. 

13. El día martes se reciben a todos los proveedores con productos nuevos, en el 
horario de 9 a 11 am. Se pide que entreguen, a la persona encargada de compras, 

una muestra del producto, copia del registro de salubridad y cotización o lista de 
precios donde se especifica crédito y descuentos. Posteriormente, se presentan los 

productos nuevos ante un consejo de compras, donde se da el visto bueno a los 
productos y se decide cuáles ingresa a Nutrisa. 



14. • Deben traer impresa en la etiqueta el registro de salubridad, así como copia 

fotostática del mismo, el cual se entrega a compras. 

· Forzosamente el producto debe ser de origen vegetal o naturista, y en la 
etiqueta debe estar impreso. 

• Se realiza una prueba en 6 tiendas, se esperan 15 días y se pide a cada tienda de 

el desplazamiento de los mismos, si se ha desplazado se realiza un pedido para 

20 tiendas, de los contrario se realiza nuevamente otro muestreo en las mismas 
' 6 tiendas. 

15. No se realiza ningún tipo de publicidad. 

16. Si, sólo en temporadas y dependiendo del producto, si es en vacaciones se 

promocionan los artículos para playa, y en fechas especiales como 14 de febrero, 

30 de abril, 10 de mayo, etc., se promociollllll los helados, y únicamente cuando 

existe una apertura de tienda todos los productos se promocionan con un 30%. 

17. Hasta el momento no contamos con intermediarios. 

GRUPO TREBOL 

l. Si 

2. Productos para hacer pesas y para bajar de peso. 

3. Por el interés de mejorar la figura o apariencia. 

4. Palanquetas, trozos, galletas, panes, cereales, pastas y harinas. 

5. Información no proporcionada. 

6. Tehutli y Malintzin. 



7. Tehutli: 

palanqueta 75 g $3000 
palanqueta 150 g $5000 
palanqueta 250 g $8500 
trozos IOOg $3800 
trozos 250 g $10500 
cereal de amaranto 100 g $3600 

cereal de amaranto 250 g $6500 
harina 100 g $2600 

harina 250 g $6600 

galletas 95 g $3500 

pan qué 75 g $3500 
pasta para sopa 100 g $4000 

Malintzin: 

palanqueta 60 g $2000 
palanqueta 120 g $3400 

palanqueta 200 g $6900 
cereal de amaranto 500g $9800 

harina IOOg $2800 
harina 200 g $5800 

galletas 90g $2900 

8. Naturistas y adultos. 

9. Si. 

10. Información no proporcionada. 

11. Mejorar la presentación y el precio. 

12. Palanquetas 10, trozos 7, galletas 8, panqués 7, cereal de amaranto 5, mezcla de 

cereales 8, pasta para sopa 3, harinas 3, bebidas 4. 

13. Información no proporcionada. 

14. Registro de salubridad. 



15.No. 

16. Si, según la cantidad de productos comprados se realiza un descuento al cliente. 

17. No, únicamente vendemos en nuestras tiendas. 

ENCUESTA A COMPETIDORES 

l. ¿Qué productos de amaranto elaboran? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio? 

3. Según la siguiente tabla ¿Cuáles han sido los volúmenes de venta del negocio en los 
últimos cinco años? 

Rango de producción mensual 1988 1989 1990 1991 1992 

más de 5 toneladas 

entre 2 y 5 toneladas 

entre 0.5 y 2 toneladas 

menos O. 5 toneladas 

4. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 

5. ¿Cuántas personas trabajan en producción (mano de obra directa)? 

6. ¿Cuentan con algún departamento o encargado de la administración del negocio? 

7. ¡,Cuentan con algún departamento o encargado de compras? 

8. ¡,Cuentan con algún departamento o encargado de ventas'/ 



9. Han recibido algún tipo de crédito, ya sea de alguna institución gubernamental o 

privada (NAFIN, bancos, uniones de crédito, entidades de fomento, etc.). 

JO. ¿Manejan alguna tarjeta empresarial? 

11. ¿Cuáles son sus principales canales de distribución de sus productos? 

12. ¿Cuentan con algún vehículo propio para llevar sus productos a los centros de 

distribución'/ 

13. ¿Qué máquinas o equipo utilizan en el proceso de fabricación de sus productos? 

14. En su opinión ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, humanas o de otro 

tipo que encuentran dentro del proceso productivo del negocio? 

15. ¿Cuáles son sus principales insumos para el proceso productivo? 

16. ¿En dónde se localizan sus principales centros de abastecimiento de amaranto 
(estados de la República y/o localidades)? 

17. ¿Consideran que el mere.acle de productos de amardllto se encuentra en expansión, . . 
es decir, en crecimiento? 

[l] 

l. Palanquetas en diferentes presentaciones, galletas, panes, pastas para sopas, atoles, 
polvo para aguas, cereales y harinas. 

2. Quince años. 

3. Antes de 1989, menos de 2 toneladas mensuales; desde 1990 entre 2 y 5 toneladas. 

4. Doce. 

5. Seis. 



6.Si. 

7. Si. 

8. Si. 

9. Si. 

10. Si. 

11. Instituciones gubernamentales, tiendas naturistas y supennercados. 

12. Si. 

13. Una limpiadora y seleccionadora de grano, hornos, carnales, máquina prototipo 
para tostado (no está en funcionamiento) 

14. Falta maquinaria adecuada para la producción del grano, asf como para realiw 
las operaciones de la producción a gran escala. 

15. Amaranto, trigo y miel. 

16. Estado de Morelos, zona de Tulyehualco y Estado de México. 

17. En años recientes está teniendo mucho auge. 

[2] 

l. Alegrías, galletas, cereal tostado y harinas. 

2. Ocho años. 

3. Entre 0.5 y 2 toneladas al mes durante 1991 y 1992. 

4. Siete. 



5. Cuatro. 

6. Si. 

7. Si. 

8. Si. 

9. No. 

10. No. 

11. Tiendas naturistas, mercados y venta directa. 

12. Si. 

13. Manuales. 

14. Información no proporcionada. 

15. Amaranto, miel y otros granos. 

16. En la zona de Tulyehaulco. 

17. Si. 

[3] 

l. Alegrías. 

2. Cinco años. 

3. Entre 0.5 y 2 toneladas al mes en 1991. Este año es parecido al pasado. 

4. Seis. 



5. Cuatro. 

6. Si, una persona. 

7. La misma persona de administración. 

8. Si. 

9. No. 

10. No. 

11. Mercados y tiendas naturistas. 

12. Sí. 

13. Ninguna, únicamente tenemos una cortadora y utensilios manuales. 

14. Existen diferencias en el tamaño de la semilla reventada. 

15. Amaranto, a1.1lm y miel. 

16. Tláhuac y Morelos. 

17. Si está creciendo. 

(4) 

1. Paletas y palanquetas. 

2. Cinco años. 

3. Este año entre 0.5 y 2 toneladas. 

4. Seis. 



5. Tres. 

6.Si. 

7. Si 

8. Si. 

9. No. 

10. Si. 

11. Escuelas, tiendas naturistas y mercados. 

12. Si. 

13. Manuales. 

14. Falta de financiamientos. 

15. Amaranto, miel, azúcar y material de empaque. 

16. Morelos, Distrito Federal y Tlaxcala. 

17. Si. 

[5] 

1. Cereales con granola, pasas y salvado, cada uno en diferentes tamaños. 

2. Dieciocho años. 

3. En este año, que es el primero en que elaboramos productos de amaranto, 

aproximadamente entre 0.5 y 2 toneladas mensuales. 

4. En la matríz, alrededor de 50 personas. 



5. Entre 20 y 25 personas. 

6. Si. 

7. Si. 

8. Si. 

9. Si. 

10. Si. 

11. Tiendas naturistas al menudeo. 

12. Si. 

13. Tostadoras y mezcladoras. 

15. Amaranto, salvado, uva pasa, ajonjolí y otros cereales. 

16. En Xochimilco y zona sur del Distrito Federnl, así como de algunos estados como 
Puebla y Morelos. 

17. Si, y en mi opinión existen más limitan tes en cuanto a la oferta de estos productos 
que en cuanto a la demanda de los mismos. 



ANEXO 11 

Estudio Técnico 



PROORAMAC!ON LINEAL DE LA PRODUCC!ON 

AÑO 1 

Funcitln Objetivo: 

Max Z = aVtbWteXtdYtcZ 

Variables 

V: producción de gallelas (paquetes) por semana 
W: producción de panqués por semana 
X: producción de cereales por semana 
Y: producción de palanquclas por semana 
Z: producción de lrozos por semana 

Rcslricciones: 

V >=o 
w >=o 
X >=0 
y >=0 
z >=0 
0.045 V t 0.036 W t 0.075 X t 0.027 Y t 0.054 Z 
0.015 V t O.O! W t 0.075 X + 0.027 Y t 0.054 Z 

(!): cantidad lota! de amaranto disponible para producción 

a: ulilidad gallelas por unidad 
b: ulilidad panqués por unidad 
e: utilidad cereales por unidad 
d: ulilidad palanquclas por unidad 
e: u1ilidad trozos por unidad 

<=300 (1) 
210 (2) 

(2): canlidad total de semilla de amaranto de primera disponible para producción 

Galletas Panqu~ Cereales Palanque1as Trozos Lfmiles Dual 
[VJ [WJ fXI JY] [ZJ 

Tola! amaranto, 0.045 0.036 0.075 0.027 0.054 <= 300 () 

Semilla primera 0.015 0.01 0.075 0.027 0.054 <= 210 49987 

Limite inferior 1000 250 1000 2000 500 
Lfmilc superior 2000 500 2000 3000 !O.JO 

[al lbl fcl JdJ (e] Utilidad máxima 
Ulilidad/unidad 2042 1945 3749 854 1476 12.201,247 

Dual 1292 1445 o -496 -1223 

PRODUCC!ON 2000 500 1253 2000 500 

Consumo total de amaranlo = 283 kg/semana 
Consumo total de semilla de primera = 210 kg/semana 



ANO 2 
Res1riccioncs: 

0.045 V + 0.0.16 W + 0.075 X + 0.!127 Y + 0.054 Z <= 475 
0.015 V + 0.01 W + 0.075 X + 0.027 Y + 0.054 Z = 332 

Gnllc1a\ Panqués Cereales Palanqueras Trozo:; 
¡v¡ JWJ JXJ IYJ JZI 

Totul nmamnto 0.045 0,036 0.075 0.027 0.054 <= 
Semilla primera 11.1115 0.01 0.075 0.027 0.054 <= 

Umilc inferior 2000 500 20110 3000 750 
Lfmile superior 3500 1000 3500 4500 1500 

JaJ JhJ léJ ldJ leJ lllilidad máxima 
IJ1ilidad/unidad 2.148 2237 4311 9H2 1697 22,984,743 

Dual 671 -7410 -1245 -6756 

PRODUCCION 3367 1000 2000 3000 750 

Con\umo total de amaranto = 459 kg 
Consumo tOlaf de semilla ele prim•rn = 332 ~. -· 
ANO 3 

Restricciones: 

0.045 V + 0.!136 W + 0.075 X + 0.027 Y + 0.054 Z <= 6511 
O.O ISV + O.O 1 W + 0.075 X + 0.027 Y + 0.054 Z = 455 

Galleras Panqués Cereales Palanqueras Trmos Límites Dual 

IVJ JWI IXJ IYJ IZJ 

Total amaranto 0.045 0.0:16 O.o?5 0.027 0.054 <= 650 56964 
Semilla primera 0.015 0.01 0.075 0.027 0.054 <= 455 9143 

Límite inferior 4000 1000 2500 4000 1000 
Límite superior 5500 1500 4000 5500 1500 

(uJ JbJ lcl JdJ le] Utilidad mñximu 
U1ilid11d/unidud 2701 2.172 4958 1129 1952 17,592,371 

Dual 4311 -655 ·1618 

PRODUCC!ON 5200 1500 2667 4000 1000 

Consumo tolal de amaranto = 650 kg 
Consumo total de semilla de primera = 455 kg 



¡\f¡Q 4 
Rc.mlcclonés: 

0.045 V + 0.036 W + 0.075 X + 0.027 Y + O.OS4 Z <=825 
0.015 V + 0.01 W + 0.075 X + IJ.027 Y + 0.054 Z = 577 

Galletas Panqués Cereales Palanquetas Tr= Límites Dual 
[VI [WI [XI [YI [ZI 

Total amaranto 0.045 0.036 0.075 0.027 0.054 <= 825 65509 
Semilla primcm 0.015 0.01 0.o75 0.027 0.054 <= 577 10514 

Límite inferior 5500 1500 3000 4500 1500 
l.fmile superior 7000 2000 4500 6000 2000 

[:11 [b[ (e] (di [el Utilidad máxima 
Utilidad/unidad 3106 2958 5702 1299 2245 54,91R,2í9 

Dual o 495 .754 -1860 

PROIJUCCION 6533 2000 3420 4500 1500 

Consumo total de amaranto = 825 kg 
Consumo mtnl de semilla de primera = 577 kg 

AÑO 5 
Restricciones: 

0.045 V + O.OJ6 W + 0.075 X + 0.07.7 Y + 0.054 Z <== 1000 
0.015 V + 0.01 W t 0.075 X + 0.027 Y t 0.054 Z = 700 

Galletas Ponqués Cereales Palanquerns TraLos Límites Dual 
[VI [W[ [XJ [YI [ZJ 

Total amaranto 0.045 0.036 0.075 0.027 0.054 <= 1000 75336 
Semilla primera 0.015 0.01 0.015 0.027 0.054 <= 700 12ll'Jl 

Umite inferior 6500 2000 3500 5000 2000 
Límite superior 8000 2500 5000 6500 2.íOO 

[aj [hJ [cJ [d[ [e[ Utilidad máxima 
Utilidad/unidad 3571 3402 6551 1494 2582 $ 76,608,176 

Dunl 569 -867 ·2140 

PROl)UCC!ON 7833 2500 4193 5000 2000 

Consumo 101ul de amaranto = 1000 kg 
Con.1umo total de semilla de primera = 700 kg 
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C11ad10 17. Ejemplos de ritmos de trabajo e•prasados sogún las principales 
escalas de ve/oración 

H·IOJ 

o 
lO 

15 

100 

IJO 

100 1.11 

67 

IUU 

IJJ 

167 

2UU 

OIOO 
lnPFlftt 
l11111nlul 

lD 

7l 

100 
(Rllmo 
tipo) 

lll 

l!O 

Ac11v1d:id nula 

Muy lrntu: muv1mu:nlu~ lnrpc~. inscgu· 
rot;;~ el opt"r.mo pnrecc medio dormido y 
sm mrcré~ l!n el 1rabaJo 
Cunstmtc. resuelto, i.in prna. como Je 
11hrcm n11 fl<1R>1Jo n di:~u111, pero h1cn 
d1rtg11f11) \l&llildo. parrt.:c lrn111. pero 1111 
p1mlc 11cm(ll111JrrJi.: 1111cnHíll lt1 nt,..~r· 

""" 
Acl1~u. capat. como de uhrcrn caliíicado 
mtdin, pa~aJo a dcs1a10: lo~ra cnn 1r1n-
4uihdad el m\'cl de cnlu.Jad y prcc1s1ón 
flja<lu 
Muy r3p1Ju; el opcrarm J.ttüa con gnm 
'c.:unJ,1J. Jc:~ucu v ~·1~1r•.!i~:!.~:ó~ ·•~ 
ni11Hm1cn10,, muy pur tnc1md Je ¡.,., Jd 
11tucrocahfi•;11d11m::1fü.J 

E.-ccpcmn¡¡lmcnlc rápido: cunccn1r;iCJ1.1n 
} esíucm1 miemo \In pwhah1hJ11J Je 
Jur:u pur lar&l•\ pcrioJn~; ;KIU11C10n Je 
•\·inum1l•, 'º'º nkan1ada pm uno~ 
poc11s trJltJJaJ1lfc~ \11brrn,J1~ntc~ 

Vrkindad 
J(mJr1h1 
Cflln{'Jllblc1 

flm,/11 

.1.2 

4,8 

r.11focn1'01 Jd '"'(lur\lil Jt Jn •'l'CllliU ,1(- (•1~1UfJ \ fJ\UllJJr\ f,.,,,, mrJoh, 11~ • .u~I. ijUC' \•llllrlc: fil hllU Ir, IJ i-•1 lflh'n•• t:.m11) ~~ 
ooh-.1.s,uk1• 
ht'f/r; .\J1p11c1U11 Jr un {Ulllli> J1Ulih1:k1-1 por la t-r.,mmini JuJ Altl(1I 1 mrlu)th t"r.1111 hil,nJJ ,\\~11.'talk•n. Jltr•Jllnk'nl 11( Wod 

S111J) 
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ANEXO 111 

Estudio y Evaluación Económica 



PR!'SUPU~STO DEL COSTO DE PRODUCClON 

lmi~<de l"'""i 

l'rodu1.:to: gallclli .. ~ 

Vol11mro de produccl611 (piezas) 

Maicria prima 

~ctricidad 

Cumbu.,tiblc 

Agua 

Empaques y cnva''" 

Mano de obrJ tlirc<ta 

CO!ttOS dlrett05 

Dcprcciución y amor1imción 

Scgurlh e impuc~lll!'I de la planta 

Mantenimiento 

Mano de ohra indirc1.1n 

C~tu.-,lmllrn:IO!t 

Costos de producd6n 

Cu\to uoitllrlu 

MIO 1 1\ÑO 2 

%000 161000 

1)600 103110 

827 1112 

467 91) 

238 342 

102800 198)00 

l7360 30190 

175!9? 334107 

18100 19150 

)600 mo 

720 828 

211220 2.12.fü 

43-040 47368 

ll83Jl 381475 

ll7 l.37 

AÑ0.1 ANO 4 ANO 5 

250000 313000 37<.000 

18-1)00 265710 )671MIO 

1474 1920 2475 

1461 2100 2809 

472 633 831 

354100 510000 71J.1)00 

550llll 76740 112500 

596807 8S714J 118?'115 

211800 21400 111)(1 

4761 5475 6296 

952 1095 1119 

26740 30750 35360 

53153 58720 66046 

650061 915864 ll55961 

l.60 l.93 J.34 



PmdUCl'ri:~ 

A.~0 1 A'-0 2 "'º ·' A.iC;O t ASO~ 

v ........ """"'" ,,..111) - - - - ·-
Mattn.1pnnu ,.. , ... • .llOOJ moo -F.kdriadJd !JO "" '" m "" 
Ü>m""""" .. , .. "" m "' .... .. IS !JO '" !JO 

E.a!¡)aquei.yrmua lll~ 28UO .... 74HO """' 
M!Mdeot-t"tdirttu llM '"' wo .... ... 
r"1 .. •lntl .. U!fJ ""' ""' '""' IU..1167 

ro,--¡~r~.!:...~ lllll l).')) ;;.¡¡ );.N .00 

Stgtll'Oifimpuol01dclaplM1U , .. lllO Ul.1 1rn moa 

Man!mirmmto "" ~~ 161 )Ot .l~l 

M.inodcobnlindímu i.~ ... 14~ ! """ "'" 
c ..... 1 .. ~ "'" lll* '"" '"" '"" 
l' ....... prN.mt. "'" 61lll ..... ""'' """ 
""'""""' •• , .. , .. IJI Lll 

"""""""""" 
A'101 A1.'0 l A'<OJ Aqo 1 A"O S 

v.c ...... pnl.mt. ftM•I - - ·- ·- !ti"' 

Matttbpnrna 9!11ll ''""' '"'"" .l8l00l ~t!.\00 

ru..no.w "' 111! llH mo !111 

CombuMiblc '"' ~~ ~!! ,., ,,. 

""" 2JI ,., <ll oJ.I SJI 

F.m¡uqunytm.un mm - Jt\.100 2MIOO ·"""" 
MmuJcutnJimta 5'811 !IS» , ... !1400 31100 

c ..... 11rm.. mm 11"'' """ Wlll ''''" 
°""""""'"'°"""""' IM> 191SO l01" !1400 ?JI~ 

Stgut01cimpuei.tllldclip!Mlt.a )(00 .,., 
"" ~.m •!«> 

Manrtflimimf<l "' '" •S: '"" 12.19 

MJoodeobnllndittat - !,.\Ji)J !b/00 JOIOO moo 

r ..... ..._ - 41.411 mu "'" .... 
c ....... f"41etM1 ""~ J!l.171 '""' lll<ll ''''" 
r ...... 1 .. rt. llJ 1n '" ... .,, 



PtndUdn: (!31:inqut131 

"'~º 1 AFIO? "'~º J A.">0 1 MOS 

\'•11 ..... prMMd .. jpMp1) - "'* lmet lUIM -
Materia prima IOIOO 17900 21.1.00 lSSOO moo 

Elcdriddtd m l71 WI "" 81.1 

C'.ombwtiblc 16 '6 JS " 13'> 

/\!"' 19 114 IS1 210 !TI 

Empaquesycnvucs ~100 - l!BSSO 1- 192100 

Mano Je obra dim::ca )lOO 5fA» S9lO lllOO lllXXl 

C'•liWlfütrleC Sllll IOWI ll!69J l!IW !.tU.12 

Dcprtdadóa1•mortiz..tción 6100 6J&S uno TI3'l mo 

Scgumtcimfl\!Mrntdebrlama 1100 ""' UR7 ll<l.S '°"' 
MJ11tcmmien10 210 ?76 JI) )6l lZO 

~fonodcob11indircc1a 6100 mi SlOO 10100 llOOl 

CMto.ln•lntt .. ""' 151'1 mi. l!llt 1U!t 

t°MIH •• pt..ltulía ""'' llilill 11.Ml.I 21"'7 "''" 
C""nllarlt ..,, 1.11 ... l.tl 1.15 

Pruducto:IMUI 

AÑO 1 ANO 2 A!ÍIO) A!ÍIO·I Af:."0 ~ 

'r'1l1::ua lt rn•1M11 (plntt) 24000 .MOOt - ""° ..... 

Materia prima ¡zoo ""' 13100 Wl'(I .lbJW 

l'l<clrió<bd ll4 18l :.~ )10 m 

Combustible ll " .11 y, 
~· 

Agua «> l7 19 \Ol 179 

P..111p~quesymtmS mm moo .12-100 5~!XXI Rll.00 

MllllotkubrJilirtaa 1300 2100 llOO S600 ""' 
c .. i..'ltttt• 11111 Jl<U "'" "'" rns.w 

~!ny .. - JOOO 3190 !460 JSJO )&.~S 

Scpiruscimpt1ct1osdcl3pllnlll 12'> IJS ISO 18.l 210 

Man1cnimicn10 600 lfl(j l'IJ qo IOIO 

Manodeobrilndlruta )400 JO)) 4500 ~100 S'>ll 

C.U..lafütcJ.N T>IO 1'11 nu ""' 11114 

r.~1 .. lt ptMudta ,..., 
""' ssm ..... ima 

Cttl•1nltatM l ... l.t? t.U l.JI i.a 
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COSTO POR CC'INSUMO DE ENEROlA 

""º 1 

~p«t--hr• $ Z?I) 

........... 

...... 
º ...... 
......... 

o.--T...-. 

c..ui.. 

Cc<nldo-

........... 
c..ui.. __ ,......... 
Ccrul de .all)M'W1h> 

Miquinm~ 

c.m .. _ 

.......... ..__ 
.................... 
................... 
............ 

....... 
TOTAL 

NUri1crv Can:M.lao .. .. -l'"'l 

u 

1.2 

u 

.. 
2.4 

o.J 

... 
,. J.> 

H«udc C--de 

,...... -__ 
... _ 

(br) (kw) 

•1 

~· 
o.s 

L8 

1.0 ... 
%L3 

15.6 

~7 

u 

>.> 

..., 

..., 

.... 

30.6 

30.6 

... . 
211.0 

7.J 

u 

... 
2.2 

u 

1.0 

2'.6 

1&8 .. 
., 

11'3 

10.J 

10.J 

10.J 

9.2 

9.2 

72.0 

... º 

....... -........... ..... 
l"'"l 

291.8 -· 25.0 

87.8 

4&0 .... 
11123.9 

7>0.2 

273.6 

2>0.1 

2'11.l 

2QS.4 

2QS.4 

..... 
""·' 
1-• 
1-.• 
19211.0 

...... 

e-.-de C.X--de COllD - - ...... ...... .. .,..,..... 
u.ual(YJio) 

(~) fn-bTJ (clilel1iao.J 

JICU ,,._, 
JO.O 

105.4 

'7.6 

.., .. 
lm.• 
...., 
Jl&.3 

3011.l 

>001 

"3.1 

'93.1 

'93.l 

'93.1 

-1 

-· 
)012.0 

"~ 
l•o 

u 

u 

2.9 

l.• 

6L4 

~· 
~· 
2'.7 

2'.7 

U.1 

2'.7 

:t?.• 

172.8 

tSl.ó 

1043.! 

7•.0 

•• 
~u 

LU 

11.0 

30.8 ..... 
;u 

••.J 
•9.J 

1U9 

1U9 

~13.• 

lU9 

IOL7 

101.7 

_, 

709.6 

-

""º' 
P'Rdop«kw-bt• 

........... 

....... 
º....., 
.......... 

°""""' .......... 
T...-. 

c..w. 
C.-caJdeNbat*alO 

............ 
e=-

.................... 
Cef'caldeamannto 

MI.quina~ 

Cc:rcaldea:nannlo 

Sdi.dorutl;~ ............. _ 
Equipo de~ 

............. 
..... .... 
TOTAL 

N,,_. 
de .......... 

,. 

""""""" .. 
"°"/" 
l'"'l 

·u 

u 

1.2 

24 

.._, 

... 
ll 

fbude ~de 

........ -~ •itmaftÚ ... _ 
lbr) (kw) 

9.J 

LO 

M 

L7 

L7 

.... º 
2>.0 .. 
8.J 

8.J .. .. .. 
6..~. 

--~-
49.J 

.... ... 

lU 

u 

2.0 

20 

.... 
1 .. 

1n• 

lU 

1"3 

,., 
163 

l<.9 

l<.9 

72.0 

.... 

....... 
.=:;.. .. ..., 

l.,.I 

.... 
, .... ... ... 
16U9 

l::m.O 

'33.9 

,... 
,... 

=· 
32'.• 

=· 
32>.4 

%!70 

%!70 

19211.D 

.... . 

c:.onaunodc: ~o.SO: O-o 
enerP axr'g{a anual 
anual ~OI 

anu.l(So:\-l 
(lcw-br) fkw-br) (milapcoo.J 

,..., 
5"'3 

59.9 

lno 

..., 
l9oo.I 

5&7 

47U 

•79.8 

78Ll 

78Ll 

78Ll 

78Ll 

=· =· 

10 

u 

"'º 
72.0 

,.,, 
2A.O 

:A.O 

,.1 
.-1 

39.l 

34.l 

..... 
no 

14:.S 

U.'I 

51.J 

25.7 

25.6 

51".9 

,.,.. 
U&3 

1Z7~ 

t:fü 

>073 

""~ 

""~ 
~~ 

11119.4: 

,189.C 

'· - .. ¡ 

;!456.0 172.8 ··ilLl 

,.,,,. t51h 
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120»: .. '10? 

....... ·-
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-
M°""' 
ª ....... _ ... 

-
.......... 

T_....., 
c....Ja 

c....i ........... 

.,_ 
c ....... 

M6quina~ 

Ccr-ldc~ --Ccnal de -=-rwuo 

.................. 
~dcprvducl;a. 

Equipodco6mpu10 

............... 
......... 
TOTAL 

N.._ """'""'° .. .. --1"'1 

u 

L2 

2.4 

2.4 

43 

u 

l6 " 

........ ....... ........... 
-~-1"'1 

1<4 

t.• 

2.5 

.... 
33.3 

12.3 

ILI 

!U 

!U 

!U 

!U 

"'ª 
"'" 

20.0 

C--de -........ 
lkwl 

17.J 

L9 

11 

J.O 

su 
'9.9 

IU 

U3 

1J.3 

= 
= 
22.2 

= 
ZL2 

ZL2 

72.0 ... 

...... .. ....... ............ ..... 
l"'I 

""º 
7<9 

12U 

12110 

2157 . .C 

""'º 
59L4 

531..S 

"LS 
..... 
..... 
...,., 
....., 

"""'º 
""'º 
mu.o 

O--de c-imo de Col&o 

- - anual ....t -m llllllal(S~) 

fbo-brJ l~I (milcsf"DCllJ 

92L6 

SlL7 

89.9 

•~o 

"'2U 

19".:! 

.,... 
6382 

6382 

106<4 

1""-4 

106<4 

IOM.4 

101a.a 

101&8 

"""º 
'"720 

""' 

... 1 

4L6 

<S 

7~ 

7.2 

13L2 .... 
3li 

3L9 

3L9 

Sll 

Sll 

SJ.2 
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549 

172..8 

=· 
700 1-

2'<1 

m 
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901.9 

lm.I 

!16.8 

..... 

::25.2 

:is.2 

!~.l 

l~.2 

31L2 

31L2 

usu 

'Jtl9.6 
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"""' 
Predio por Ew-hz' • S 3.lS 

............ 

G ...... -
G.._ -

T-"""" 

c...u.. 

Can:aldc-=araQU> 

............ 
c.-... 

Miquina~ 

CetcaJdcaman.ot.o --
ea...i .. -

................. 
Brrwllun de prvductol 

Equipo de cómputo 

............ -TOTAL 

Númav "°""""" .. .. .........._ 
1 ... 1 

L2 

L2 

L2' 

u 

2.< 

2.4 

43 

l6 l.2 

H-de ....... ........... 
-~, .... 

l&I 

2.1 

J.3 

J.3 

.... 
42.7 

ll.7 

1<2 

IL7 

lL7 

JL7 
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a&t 
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20.0 
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(kw) 

2<2 

2L7 
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7.9 
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385 Ndm
ero 

C
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o 
H

oras de 
Consum
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H

orude 
Consum

o de 
Consum

o de 
Ctioto 

de 
de 
~
 

cncrgla 
pro<a<> 

cncrg[a 
cncrgia 

anual 
unidades 

en erg~ 
rtqucridu 

sem
anal 

nx¡ucrid.u 
anual 

lm
prcvisl05 

a la sem
ana 

al año 
anual(S%

) 
Jkw

J 
Jbrl 

Jkw
J 

Jhrl 
Jkw

·hrJ 
Jkw

-hrJ 
Jm

ilcsJ""'l'J 

M
aquinaria 

M
olino 

1.2 
24.4 

29.2 
1168.8 

1402.6 
70.I 

566.7 

O
.U

ct.u 
21.8 

26.1 
1044.0 

1252.B 
626 

506.2 

Panqu&
 

26 
3.1 

124.8 
10.8 

1.5 
60.S 

A
m

asadora 
1.2 

8.1 
9.7 

388.3 
466.0 

23.3 
IRRJ 

O
allctu 

3.9 
4,7 

188.2 
225.8 

ll.3 
91.2 

Panqu!s 
4.2 

s.o 
200.2 

240.2 
12.0 

97» 

Tostadon 
1.2 

71.3 
SS.6 

3424.3 
4109.2 

2DS.S 
1é60.2 

C
e=lea 

S
l3 

62.8 
2510.9 

3013.1 
IS0.7 

1217.3 

Cereal de am
aran! o

 
19.0 

22.8 
913.4 

1096.l 
S4.8 

4429 

M
eubdora 

1.2 
17.4 

20.9 
837.1 

1004.S 
S0.2 

40S.9 

"""!''!~ 
17.4 

211.9 
837.1 

1004.S 
S0.2 

40S.9 

M
jquina lim

piadon 
1 

24 
14.3 

34.2 
68S.O 

1613.9 
822 

661.2 

c.r..1 de am
aran lo 

14.3 
34.2 

68S.O 
1643.9 

82.2 
664.2 

M
jquioa oeku!O

llldora 
24 

14.3 
34.2 

68S.O 
1643.9 

822 
664.2 

ecr..1 de am
aranto 

14.3 
34.2 

68S.O 
1643.9 

822 
664.2 

Selladoras t!rm
iw

 
0.3 

1116.3 
31.9 

Sl03.8 
IS

ll.2 
76.6 

618.6 

Envoliura de productos 
1116.3 

31.9 
Sl03.8 

IS31.2 
76.6 

618.6 

F.qulpo de cóm
puto 

1.8 
40D 

720 
1920.0 

3456.0 
1728 

13%
.3 

A
lum

brado 
36 

3.2 
20.0 

64.0 
960.0 

3072.0 
153.6 

709.6 

Subtotal 
18329 

916 

TO
TAi. 

19246 
6814 
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DISTRIBUCION DE GASTOS DE ADMlNlSTRAClON Y VENTAS POR PRODL"CI'O 

(mil<s de_, 

Af;O 1 Af;O 2 ¡, ... ~3 

Sucldoo Ga"""" Cia .. 0..tcodc COSTO Sueldan G•tm de "'"""' a-..... COSTO """"""' 0•1oadc G•k>o Gut<»dc COSTO .,,. ..... - .......... TOTAL ol!doa - .......... TOTAL or~ - .,._pone TOTAL 

Galle ... 32854 2160 .... 2160 42351 Gallew 506 .. 2916 .... 2916 63529 a.u. ... 5"303 3937 .... 3937 75624 ....... 912" 600 1440 600 11766 ·- 1'"3 310 1944 310 17647 ,_ ... 16195 1094 2624 1094 21007 

Cenab 32854 2160 5114 2160 42351 ~ 5069' 2916 699' 2916 63529 C=al~ Sl303 3937 .... 3937 7562.C 

hlanq=ta> 10951 720 172JI 720 1-4119 Palanqactu 1 .... 972 2333 972 21176 l.....,.._.. 19434 1312 3149 1312 2S:ll>O 

....,.... 5476 360 ... 360 7060 T""°' 3450 - 1166 ... 105&3 T,_,. 9717 656 157S 656 12"04 

TOTAL 117660 TOTAL 176469 TOTAL 210067 

Af;O 4 Af;O 5 

Sucldoo o ....... Gasta. Gast:cade COSTO Sueldca O-tal.de o ..... Gastos de COSTO 
oficina .......... .......... TOTAL or.dna - _ ... 

TOTAL 

oan.... 35020 5314 17755 5314 100403 º""""'" 97m 7174 17219 7174 129340 

....... 23617 1476 3543 1476 30112 ........ 271$ 199) 4783 1993 35923 

C<ftal<s 85020 5314 12755 S314 10S403 c.tt.1n 9777! 7174 17219 7174 129340 

hlanquela> 28340 1771 4252 1771 36134 PalaDquetlD 32591 2391 >740 2391 4~113 

T'°"" 14170 ... 2126 .... 18067 Trozao 1629!- 1196 2S70 11 .. 215'7 

TOTAL 301120 TOTAL 3-"'270 



COSTOS DE hf.AOl."INARli\. Y EQUIPO 

A.'-O 1 ""'O 2 A.:~3 

SUmno& """" C:O..OloW Número de """'º c.. ....... N!UPrn>& C:O.•o ~lo total .......... 1mitario pucs1ocn ........,. - ........ - - ...... = ....... . ..... ..... .. 
Jmil<s $/wtidadJ (mil<s .,...,., (mibSlumdadJ (milcsJ>C'O'I Jmil<s SlmWad) Jmilcs .,...,., 

...._ 1 .... '""" Ho"'° 1 55?> ""' """"' 1 .... .,.. 

........ 1 """ '""" Sdladonslt-n:nicz• 1 - - T.- 1 = = ............ 1 7600 7600 Espigueros (rxb) 2 <o:! .., Sclllldormti:nnicaa 1 S29 S29 

T..-. 1 18000 13000 """" 2 ""' 690 &pipcro& (racbJ 2 ..., 926 

Mczdadcn 1 7400 7400 Mesa dc: tnbejo 2 690 13'0 "'""'" 2 :'J97 793 

Homilla 2 600 1200 .._ ..... 15 - '"" Mtadc:trajo 2 793 15&7 

Troquela.don. 1 1000 1000 OmalD 2D 11 ""' A=qu<ks 15 .., ..., 
M'qaina hmpi.ldon: 1 18000 18000 L"remilim 3450 ª""' ... 20 21 423 

MAquinaK~ 1 19000 19000 TOTAL 1&711 u- 3967 

Selladorm thmical 1 """ 400 'lOTAL 45322 

&piguc-ma ('*b) • 350 2100 ""°. A~S 

Cana. • 300 1200 No!maadc C:C.ta """""""' N......,dc """" °""'"""' ........,. - ,,...., .. ........,. - ........ 
T&nqDedegas 1 2DOO 2DOO ...... . ...... 

JmibS/uaS1ad) Jmilcs ..... 1 Jmil<s S/uaS1ad) Jmilcs ....... 
Mesa de tr.INjo 3 GOO '""" Eipiguaos (.rac:b; 2 532 1065 HDCDD 1 11395 ID95 ,..,.., 3 100 300 

Mcsadc:tnihlijo 2 913 1S'..S )l.:OliDo 1 .... .... 
Anaqucks 20 350 7000 

"""" 2 ... 913 A_...,. 1 13292 tn92 

"""""' 2 1000 2DOO 

Anaqacb 15 532 ,.., S:lladoasl&'mica:s 1 700 700 
Chuolas "' 16 "" Chaolas 2D 2A ... , Eipigucros {rx.b) 2 61::? 1224 
U1emilic:. 6000 

Utcmilic:. .,._, Mes.a de trabajo 2 1049 2D99 

TOTAL 103921) TOTAL 16836 cu- 2 SZ5 1049 

,,.........,. 15 612 91"2 

c...,,.. 2D 2& 560 

Uemilim 5247 

10TAL ....., 



MOBILIARIO Y EQUIPO AUXILIAR 

Muebles y accesorios para oficina 

Equipo de cómputo 

TOTAL 

Costo total 
puesto en planta 
[miles de pesos] 

17000 

18000 

35000 

DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION POR PRODUCTO 

AÑO l ANO 2 AÑO 3 

Depreciación Deprec:'ación Depreciación 

[miles pesos J [miles ¡;-esos] [miles pesos] 

Galletas 18481 191!"4 20785 

Panqués 5134 5321 5774 

Cereales 18481 19154 20785 

Palanquetas 6160 6385 6928 

Trozos 3080 3192 3464 

TOTAL 51335 53205 57735 

AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación Depreciación 

[miles pesos] [miles pesos] 

21389 23132 

5942 6426 

21389 23132 

7130 7711 

3565 3855 

59415 64255 



INFORMACION DE COSTOS PARA LA DETERMINACION 
DE LA PRODUCCION MINIMA ECONOMICA 

!Miles de pesos! 

GALLETAS 

AÑO 1 AAO 2 AÑO 3 AAO 4 AÑO 5 

Producción Programada 96000 161000 250000 313000 376000 

Costos Vuriublcs 157932 303917 541807 780403 1077415 

Materia prima 53600 103250 184300 265750 367000 

Electricidad rm 1112 1474 19'20 2475 

Combu.~tiblc 467 913 1461 2100 2809 

Agua 238 342 4n 633 831 

Empaques y envases 102800 l<mtXI 354100 510000 704300 

Costo• Fijls 111553 137367 178623 218794 277895 

Mano de ohra directa 173(,() 30190 55000 76740 112500 

Mano de ohra indirecta 20220 23250 26740 30750 35360 

Depreciación y amortización 18500 19150 2o&XJ 21400 23130 

Seguros e impucotos de la planta 3600 4140 4761 5475 6296 

Mantenimiento 720 828 952 1095 1259 

Gastos de administración y ventas 51041 59709 70282 83258 99282 

Gw.10> íinancicrus 112 100 88 76 67 

Costo YllJ'illble / unidad 1.65 1.89 2.17 2.49 2.87 



PANQUES 

AAO t M'OI AAOl AN04 Af,'OS 

Prodocdin Pnpoulo - - mw - l-
c....v.n.w.. lA.18l - l!IJIO 1119ll 11661)1 

M.lltriaprizaa 7IOll llOllO !1000 llSOO &3lOO 

Ele<lrid<W 230 l09 410 Sll U1 

Combu&tibk 16 11!4 200 m )90 

""" 66 9l 130 116 230 

f.mpaqUCI y CllY*I llW l!llO 41J,OO 14150 107<lXI 

c.....11¡. 113" '"" !81'1 _, 
'"°' 

Manodeobradin<~ llll 25<0 l4Jú ¿¡,::) ')':oJ 

fdaoodecbBindJtt<~ S6l0 6460 1471 u.a 9llO 

o.pr.a.ddny..,.rtitad<lo SIJO SlOO S110 S9'0 MJO 

StgW'Cl&tlmpunt01dclapbn1.1 1000 uso lll1 ll21 IW) 

ManlenimiailO 200 lJIJ 264 ~ lSO 

O~!Ot dt.-MmlnV.1ración y \"tDUI 1411& 16l!6 19Sll l.'121 l1S11 

0.1e1foundcro1 )1 l! 24 21 19 

Cod.on.ridil./anldtd lOl U! 1.11 Ll8 1.47 

CERF.All'S 

.· .. ':o 1 .A.."!J2 M<ll AÑ04 MOS 

Pnd..m. p ........... - - 1- l- 111111 

COllOI V.viaWct lllllll - - 60UIJ 918111 

M.lltriaprim> ._ 1700i0 l>!llSOO = SUYJQ 

EJtctriddad 121 1112 1171 1•20 ms 

Comh .. tibk 1!l ll6 Sil 1tíl 1070 

A!"' :m 1"2 41l (1)) l\I 

Empaqucsy"""' SISOO """' IWOO 214100 lOlllOO 

c.....11¡. lllll 1100 ll346! 11.l#l ltllll 

M.toodtobradir«ta ~oro 9570 14900 11400 moa 

Maoo de obr:i lndim:ta 20200 llJOll 26700 30700 ll400 

Dtpredacióay amortit..lCión IM!O 19150 2'J7!0 21400 llllO 

Scgun>5cimpucsl0idclapb.nta :l600 4140 4761 541! 6296 

~ .. 72!1 113 9!2 109l lll9 

OaJIOI & admlnkuación y\'cnt.u !1041 l9109 702.ll ll:?ll 'l'll.12 

Q.,¡sloffll\11Klctos 11l 100 .., 76 67 

Cotlo,arilblt/urud.ad 1.41 178 m l67 411 



PALANQUIITAS 

AÑO 1 MU2 A~O J AÑ04 AÑOS 

Proh<din~ - 1- 1121111 11'"' -CoslOI Variablra 5411111 "'31 14'71l 187W IJ9JJI 

Maleriaprima IGIOO 11'JOO 27500 JJSOO 45400 

Elctlrkidad 276 371 491 640 825 

Combustl!k 26 16 15 'TI IJO 

A¡u.¡ 79 114 IS7 210 m 

EmpaqucsymvM 14100 7!000 11!5!0 ISO!OO 192700 

c... .. n¡. ~I m11 !<!111 ~ 7DW 

Manod<obndir«la JlOO 5800 89lll 11300 ISOOI 

Ma.oodcobraiodirtclll 6700 7800 !900 10200 12000 

Dep1"ixlóa y llll0niud6n 6160 6385 69JO 71JO 7110 

Sc!guro1timpualosde la pl.anl.a 1200 1380 IS.!7 1825 2099 

Mantta.iaticnto 240 276 317 365 420 

Oastot &! administración y vroW 17014 19903 23427 msi 3l®I 

GulOIÍID.IDCicl"OI 37 33 29 1l 22 

c..lanriabltlomldod f.$7 lll l7' U7 UI 

TROZOS 

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑOI AOOS 

l'roolD<d!n~ l4lll - - .,.. -c.t. V1ri111ln 17!87 303'4 16161 Ml8I 111534 

M.t1m.iru:u s:oo IWi) moo 11100 36300 

Elc<lri<idod 13' l!J 216 320 412 

Combustl!k 13 22 37 !.! 83 

Agua 40 51 79 IOS 139 

Emp1qocs ytnvMCt 12200 21100 32400 SS900 !5600 

°""' Fljoo 1702' 1"86 1l'41 l'2ll 3'571 

Manod<obndir«la !300 2100 3300 5600 9000 

Manodcobr;lnJifttta 3400 JOOO 4500 SllJO 5900 

Ocprttiatfónyl!OOfti7Jición J080 31110 J460 3570 33.IS 

Stgum1 t lmputt!OI dt la pL1nt1t 120 IJ! 1$9 l~I 210 

Man1mimitnto ilOO 690 793 913 UM9 

G.uklldtMtminiUrarinnyvrnt.u ~lil'I 9951 11711 IJ.!76 1~147 

r,.10Ltfiruncicl'OI 19 17 ll 13 11 

r.Ma niriaWt 1 unld.td l73 a111 lf7 1.17 1.13 



D~ACION DEL PUNTO DE EOUIUBR.10 

Af..-0 1 ""'° 2 A."Kl 3 

eo.100 -- Cooto. ......... """"" -por ""'""' Punto de """"" 1n.,...,.por e.a. ... Punto de 
fijoa venta por varioblcs «¡Uilibrio fijo. ....... por ..-1cs equilibrio fijos 

_ ... _ 
.-... cqu.ilibno ....... por unidad ...... por ...... ....... ..,......., 

(CFJ (lVU) (CVUJ cO> (CPJ (IVU) (CVU) 'º' (CF) (lVU) (CVUJ (0) 

lmilcsJ'<S""( fSIUD.icbdJ fS/unicbd) , ........... ) 1mn....-.1 (S J uaidadJ (S/m:tidad} , .......... , (milcse-J (Sfunid..xlJ (S/wúdad( l~J 

Gall .... 111553 3.5 1.6 60141 Galkuo 137367 ... L9 64271 Ga1le<ao 1736:?3 ... 2.2 72566 - 27"'4 3.0 ... l2714 p ....... ,..,,. 3.5 LO 13033 p- 30761 4.0 1.1 ll592 

c.-i.. 99333 6.6 24 23894 c....... 116197 7.6 2.3 24267 c.,..,.. 13S463 4.7 :'2 2'4931 

............. 34&51 1.5 0.6 37542 1......,-.. 41577 1.7 0.7 39397 P.1bequctaa .50110 20 ... 41097 

T=- 17026 2.5 0.7 9634 Tmtao 199'6 29 ... .... .,....,.. 23941 :D 1.0 10?39 

A."Kl 4 A...-.u s 

"""'"' In-por ""'"'" .......... C:0."'4 -- """"" l'w>k>de 
fijoo ,,.cotas por 

_ ... 
oqullibrio n;o. ........ .., varioblcs equilibrio ....... ......... ...... ........... 

(CP) (lVU) (CVU) (0) (CP) (IVU) (CVU) (0) 

fmilet~J (S t IJJIXbdJ (SJIQUClad) , ......... ¡ fnlib pe90t) fS/UAidmdJ (SI unid.ad) , .......... ¡ 

GaUei. 215794 5.3 2.5 mi• Gall< ... 277IJ9S 6.1 29 "5347 

.....,... ...... ... 1.3 14044 Paoq"" ...... 5.2 1.5 14303 

CcrcaJ<. 163404 10.0 3.7 25674 c.-i.. 197135 11.5 .. , 26927 - ..,.. 23 0.9 41429 Pabnquetaa 1034S 26 1.0 -43255 

T""~ 29254 3.3 1.2 UIOS Troza. 36572 u 1.3 11312 

O-CFl(IVU~CVU) 



OETERMINACION DEL PUNTO DE EQun.lBRJO MULTIPLE 
(milo de peso.) 

AÑO 1 AÑO 2 Af'03 

Coitos ~por ""'"" Conrribución Utilidad CoelOI J~por ""'- Co~bucióD Utilidad C'.ostos lngraos por eo."" Coatnllución Utilidad 
Cijol ~nw variables fijol _,.. \lmiabb fijos ~n,.. variabl<s 

(CFJ (!) (CV) CI-CV) (U) (CI') (1) (CV) (1-CV) {U) !CF) (I) (CV) (!-CV) (U) 

Gall< ... J11SS3 336000 157932 173063 66515 Gallcw 137367 ....,,. 303917 344103 206741 Gal ..... 173620 1157187 S413!17 615330 -06757 

P=¡ués ,,..... 711lOO 203'2 SJ61S 24274 ._ .... =>< 165600 ..... 1189-42 ...... ,...,.,,. 33761 :2a5"60 """" 205320 166559 

c.,., .... ""'" 396000 1453" 250652 150319 C=aks U6797 12'640 266590 "'62050 .3452S3 Ccnu!o 134463 1117248 ...... 710330 572416 

Pa!anquciaa 34051 144000 S4UI 39119 ..,.. l'alanqucu.s 4!5n ,..... ..... 151969 110302 PaLacqucw 50110 ,...... i ... m 234107 !1!3996 

T=~ 17026 60000 17547 42413 = no.o. 1 .... 103500 30364 73136 53150 Troroo 2l941 155700 ...... 2 112233 .. ,.., 
TOTAL 290607 1003000 1003000 321263 TOTAL 3480'.?i 1894165 1&94165 30211!3 TOTAL 429099 3099675 3099675 l....,. 

AÑ04 A1'-'0 S 

C.C.tOI li:zgrCI05por Coo<oo ConttibucióD Utilidad Costea In vcxia por ""'"'" Comribuci6n Ulilidad 
fijos 

_ ... 
variabla - _ ... 

\'Uiablcs 
{CF) (1) (CV) (1-CV) (U) (CF) (1) (CV) (!-CV) (U) 

Gan.w 21S794 1666119 730403 8'5715 666921 o..ne ... 27739S :?301692 1Dn415 1224277 ....,., 

·-~ 
46093 433012 122931 315051 ,..... ......... 5S9Ó6 '29642 176607 4'3036 397130 

C<..aio 163<1()4 1646195 602413 1043782 .....,. C<=1co 197135 == ......,. 1471SS6 1274421 

Palasiquci. 58593 492763 1S7.Z47 305516 24691& Palanqw:tD 70S4S ·i29642 239332 39C310 319966 

T~ 29"..54 273757 MOOl 139677 160423 .,...,,,,. 36572 ·'19761 l.22534 297228 260656 

TOTAL 516144 4516347 222362' TOTAL 637&52 .,....,. 3193555 



FINANC1AMIEllTO. Tibia dc rigo de la V.ud.I 
( Mill®cl dc I""") 

OONCEl'IO: CapilJ!dcTnhajo 

MoaloTo<al • 13 

Tabla dc pago de Lt dcud.I NAFIN 

M<>olo: 
Taadclol<tá: 
Plazo: 

70Jl 
M 
ldol 

1. P1:,odcr1riblolnl<=~fin:I 
dc>oopaah 

~ q+.1li)"3 

1 P1godtin•1iulfmaldcuda.&>ydela1<1á 
Jlodo•lr.pilalal fmaldclltlmafto. 

11 
11 
11 

11 
11 
19 

llli 

lPagodc<Widodcsigalcoalfmaldcc:o.bm» 
.s.>o.11 .. .-

A• tl~1+1)"3/(l+l)"l·1 I 

A• 37 

11 
14 

37 
37 

11 
11 
71 

11 
2l 

37 29 

71 
52 
29 

4.Pagodclnk1t1<1y11111p'11tpropolriolllldclapl"1 (ll.l!%udal&>) 
alfmaldct"1a11110dciootttsa6ol. 

11 
12 
6 

24 
24 
24 

42 
l6 
JO 

107 

V.ud.ldcspuá 
dcfpago 

71 
47 
24 

CONCEPl'O: CapilaldcTnhajo 

MonloTOlal • &3 

Moato: 
Taadtinltm: 
Plazo: 

1145 
lll 

l l6oo 

1. l'ago dt t1pit.d r intrrnn al li.o.al 
deioltttsa6ol. 

F • 11'5 (1 + Jl)"l 
F• i-1 

1 Pogodc ln•maJfmaldcad>wydc ;.,.,.. 
r IOdo rl capital 11 fin.al dtl ltrttr 100. 

lnklá l'agodcflD V.ud.ldcspub 
dcl&> dclpago 

16 

21 

3.Pogodel.lnli<bd<oigualesalflDaldc<&<liW>O 
dciootttsala 

A• PI ~l+O"ll(l+i)"l· 1 J 

12 
12 
12 
o 

In_,.. PagodcflD Pagoa 
del&> principal 

12 

4. Pogo de inl""" y 11111 p111< p!OpOltioaal dc upilal ( llJJ% uda .&>) 
alfilllldcudaW>Odciootttslh 

20 

12 
1 



ll>NffPIO: ~drTnt.jl(Total) 

MontoTc:ul • 8l 

LPtf>dtcarlctlcillm1nt1rna1 
debtrall"Joa 

F• !J (l+ij•J 
f• 1~ 

tPagodeimaa1rm1drcadl1Aoydcinttda 
Jlododcac*llllrNlddlt.ltaa'lo 

lrucrtt Pagodef11 DrW:idapuá 
de abo ddptgo 

ll 
ll 
ll 

ll 
ll 
1115 

llO 

lfllp>dccantidldulf1abalínlldccadluoo 
debtraalxlt 

" 8l 

" o 

A•P(<l+1¡•J1t1tij•J·IJ 

A• 4' 

1""'á ""'""" r.,,.. o..i....,,.. 

n 
17 

' 

""" """""' .. ,.,, 
.. .. .. 
UI 

ll 
l1 
:14 

" 62 
:14 

• 

•r..,•-1 .. 1""'""""""'1""""' (lliJS""' ... , 
llflmldclcadamodcbtreill"a 

""' l:::cta 

"'"' l"IP- °""'""'"" ....... .. ,.,, 
" n l8 "' ll 

u l8 " l8 
7 l8 3l o 

1211 

COllCl!Pro: Rd""°"""t_I_) 

MlloroTlU • JJ>4 

1714 
~ 
IOm 

F• 1n~ (l+.26)"10 
P• IU9 

1 P1godeiaterull rmldrcab ahoy&ainler& 
, ............ h(J>ulddd!dmo ... 

" " " " " " • " " l " " • " " 1 " " 8 " " • " " 10 " 218 

'21 

l1J 
l1J 
l7J 
l1J 
l1J 
l1J 
l1J 
l1J 
l1J 
l1J 
o 

A• PJ~l+ij•9/(l+ij•9· IJ' 

o 
·1 " " o 
l " ll 6 
J o 51 ' • " ll 10 
l " 12 1) 

' ll ll 16 
7 JI ll lO 
1 26 ll 26 
9 11 ll ll 
10 u ll 41 

"" 

DWdopuá 

"'"" 
l7l 
l7l 
161 
119 
149 
ll! 
llO 

" 7J 
41 
o 

thplllclnferac.yimpwproporc;ionlldeapirll (11.11 ... adalllo)' 
alhldeedirodcbdicul'IOI 

(1Jrw.lcpd11:U-

""' 1""'á ""' 
r.,,._ 

°""'""'"" •"l'bl dd"" 

m 

" o " l7l 

" 19 .. "' .. 19 59 IJl 

• ll 19 5' 116 
l JO 19 .. .. 
6 ~ " " n 
7 ,. 19 J9 ll 
8 u 19 :14 J9 
9 10 lt ?I 19 
10 l 19 " o 

"' 



P• )16 (l+J2)""10 
P• 111 

1 Paga de icatulrml decab ñ7de dais 
yto:bd..,,llílllldd~ti'n 

Nm i...;. P.,der11 ..... 
1 10 .. 
z 10 IO 
l 10 10 

• 10 " l 10 10 

' 10 10 
7 10 10 

• 10 10 

• 10 10 
10 10 • 

ll9 

O....do¡.& .. .... 
J) 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
o 

A• P(~l+Q' IOl(l+Q'I0· 11 

A• JO 

"" l ..... lh:"~!!:: !'~;. 

""'° pmq.¡ 

10 10 
10 10 

• 10 
10 
10 
10 
10 
10 

• 10 
10 10 

104 

IJo.,¡.-...... 
" JO 
19 
lS ,. 
24 
!2 

" 14 

'""'"""""''""I'""""""""'"""" (IO'h•d• ... ) .. rm.111ttadatnldebdíam 

"" """" ..., r..,....i D<Wodapo& ....... ...... 
JI 

10 u 18 

• u l4 

• 11 11 
7 IO 18 

• u 
• ll 
7 • 
' ' l l 

11 • .. 

CONCF.J'fO: T°"' ró-i-1""9ol .....,__ .. 

""""' .. 
Taaadein<erb: Myll'i\ 
nwt: 10 .OO. 

P• 
F• 

l'Gt(l+i)"IO 
!2<o 

2.PttPdclnllri:iafínlldl!n.M~J~intcts 

r»»d"9iW~íNldddldmow 

lS JJ 
ll ll 
ll ll 
ll ll 

'' ll 
6 ll ll 
7 ll ll 
1 ll ll 

• l! !! 
10 ll 2'9 

7Jl 

A• P(~l+Q'IO/(l+Q' 10· IJ 

.. .. .. .. .. 
21)1 .. .. .. 
"" 

.,,, w.... P>o>d<ím r..,, O..Odapoa 

ll 
ll 
SJ 
ll) 

47 
4l 
l8 
l! ,. 

10 u 

..... ~ ""l"I" 

l<i 
61 
62 
62 
61 
62 
62 
62 
62 
62 

'" 

1 
7 

' 11 
ll 
19 
l4 
JO 
3' .. 

.. 
llll 
l .. 
111 
17! 
l"l 
141 
118 

" .. 
o 

<r..,.i.""""r""l'"""""""""'""'""'"h•"""'l 
llrNldetada11JOdebdiczaOOI 

¡,¡,,, ¡,,,,¡, r.., ,.., ..... 
°""""""" ·- ddl"f' .. 

" J SI 201 
l4 ll " I~ .. ll "' ll• 
<l ll •1 lll 
l6 !2 SI IU 

6 )1) !2 " 19 
7 l4 !2 .. 61 

• 11 !2 <O u 
• 11 !! JI IZ 
11 !!. !a o 

l18 



CONCF.Yro. Rd'ICdonlrio{~Clsial) CONCe!'TO: Rd'.ccion.rio(irotldadontln.ial) 

MorloToul • '" MnoTctal • "' 
Tabbdcpigodeladcuda NAl'IN 'l"r.blldepagodeladcudli?lumediarioíinancicro - 68!l Mm11cr. llU 
T .. dedats: "" Twdeintctá: ,,.. - 12 ... - 11 .... 

l.P1godeapit.Veinlcruc1&1flml t.P1gi.11lc~einlcmculílllll 
dtbdocelhot dcbdoceahol 

,. 68IU (l+J6)"'U ,. t2U(l+J2)"'12 
F• 11024 F• ,.,, 

1ra,."'1o1aa~r"""'"'1I""'"'"""' ll'agideinlcráalíaoaldecadaaboydeilerU 
ylodoeJcapltailirmldcldocuwtbo ytod.ldcapilal&línaldeldocm<oallcl 

Al» - P.,, de ria 

°"""""""" 
Al» "'""' Pagodcra 

°"""""""" "'""' """"' "'""' .. ,... 
... 122 

179 179 ... " l9 122 
179 179 ... " l9 122 
179 179 ... l9 l9 122 

• 179 119 ... • l9 l9 122 
1 179 119 ... l " l9 122 
6 179 179 ... 6 " l9 122 
1 "' 179 ... 1 " " 122 
8 179 119 ... 8 " l9 IZ? 
9 179 119 ... 9 l9 " 122 
10 179 '" ... 10 l9 " 122 
11 "' 119 ... 11 " " 122 
ll 179 8"I o ll l9 160 

''" 5'11 

ll'lfldc~ipme..ir11111decldiuoo lhfldceantldtcblg!Alelllímidecadlmo 
deir.dcu~ tteri.mm 

A• Pj~1+ij•9/¡l+ij•9.1 ¡• A• Pl~l+ij•U/(1+ij•l2· l I .. 2115 A• .. 
<'>"-•picJf-

Al» """" Pqoc1erin ..... """" ..... Al» """' ""'"'"' ..... Domdap>& ..... pMdpol .. .... ..... ........ .i.i,.., 

• "' 111 
1 179 179 o "' l9 .. 1 IJjf 
1 179 179 o 681 ~ .. 1 I~ 
l ·179 119 o "' ~ .. J 111 

• 179 2115 " "' • JI .. J 112 
l 11! 2115 JI &ll l " .. • lllil 
6 164 2115 " l!O 6 11 .. 6 101 , lll 2115 ll ll9 1 " .. 8 " • lfl 2115 .. 411 8 JI) .. 10 14 
9 w 2115 11 :m 9 21 .. ll n 

" llll 2115 101 191 10 ll .. 18 S< 
11 " 2115 129 161 11 11 .. ll ll 
u <! 2115 16! ~ u 10 .. ll o 

2118 484 

• ..,. .. ..._,.,.P""""""""'"'"""lll"""'""I <P"'"°""""'""P""""""""'"''°'*"lll"adlm) 
llfNldecadlLrJOdebdoctMol &lfmldccldl1110debdoccal\ol 

Al» 1,, ..... .... ""'""" """" ..... Al» """' .... ....,, ..... Dom ....... ....... ..,... ... ..., .i.i,.., 

o 681 o ll! 
1 179 11 !l& &ll 1 l9 IO " 111 
1 164 ll 221 l14 1 ll 10 .. 101 
l 149 Sl ,., ll6 J JI 10 " 11 

• "' Sl 19! 459 • 29 10 l9 11 
l 119 l1 111 401 l " 10 " n 
• 104 11 16! "' 6 ll " 3l " l 90 11 141 ,., 1 19 IO ,, SI 

• 1S 11 1l2 llO • " " " " 9 .. 11 111 11! 9 u .. 21 JO 
10 " 11 !01 rn IO " 10 lJl Jj) 

11 " Sl ,, 11 11 6 IO 11 10 
u IS S1 n o u J IO ll o 

IMl m 



CONCl!PID. ToWoú_I....,.._....,, 
~Tcul• 810 

Tabbdepa¡c>deladcudi - "º T•dciutrit: M7J?lo - 11 ... 

Ll'apidccap1&1einttmtlalr11111 
dtir.dtc:e~ 

P• 810 {l+l)"U 
p. "'" 

'""'dc .. oá•!Nldccodlolloydc-
yiododcapitllalínaldcl~• 

.,. loloá P1¡odt:fü1 Dmdl ....... 
dcof>o dcll"f' 

810 
l m '" 810 
2 11• 11! "º J 11! ll! 810 

• 11! 118 810 
l 11! "' "º ' 11! ll! !10 
1 118 111 810 

' 111 111 810 

' 11! l\8 !\O 
10 Zt! 11! 810 
11 11! 11! 810 
11 118 11113 o 

J'1J 

1f1todc_..,...""'dccodl"10 
dcbib:iu6ot 

A• Pl~l+\)•llt(l+ij•¡1.1) 

A• w 
.,. ¡.,..,;, P1Fdeíll'I P1111 Dmdl-..... _ ....... 

.!.::~ 

o 810 
l 11! 119 1 1111 
1 111 111 1 llJ1 
) 111 111 J 914 

• 116 1'S 19 711 
1 lllll w )1 JJ9 
6 111 w .. 1111 
1 t!6 141 19 6)4 

• 110 w 1' "' ' llG l<l .. "5 
10 11! 1'l '"' "' 11 9) l4l lll lll 
u ll 1'l 191 • 

1'61 

4f1todc'*'-f""P"",,.,,....,.,dc"""11!J~codlollo) 
lll'bidecadlUEIOdebdooea6ot 

.,. lntoá PA101capital p~- llo>d>-dcll"f' 

o m 
l 118 " 

,., l<l 
2 1IJ) " 1'1 671 
) 18! 67 2'1 "" • 161 " lll ,., 
l \U 61 !U ID 
6 lZ1 67 \IS 11\5 
1 109 11 \H lJ! 
8 91 61 \l8 110 
9 ll 61 l«> 20) 

10 " 67 lll \ll 
11 36 61 \ .. " u 18 61 16 o 

2ll6 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO 
Qimbio en el Pronóstico de Ventas 60% 

(miles de pesos¡ 

CONCEPTO AÑO l ANO 2 AÑO 3 ANO 4 AÑO 5 

Ingresos por venias 604800 1136400 1860000 2710200 3780600 

C.OStos de producción 333773 562594 880753 1244074 1702944 

Ulilidad marginal 271027 573806 979247 1466126 20TI656 

Gastos de administración y vcnlllS 11noo 176500 210000 3011211 359300 

Utilidad brulJI 153327 397306 769247 1165006 1718356 

l.S.ll 35 % 53664 13!I057 'lfHlJIJ 407752 601425 

RU.T. 10% 15333 39731 76'1/:s 116501 171836 

Utilidad nelJI 84330 218518 423086 640753 9450')6 

Deprccútclón yamortiznción 63000 65000 69000 71000 76000 

finjo aeto de efcctlro (FNK) 147llG 283518 49111116 711753 10111% 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMJENfO 
Cambio en el Pronóstioo de VenlllS 70% 

[n1ilcs ác (l<'U!] 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 AÑO 5 

Ingresos porn:nlllS 705WO 1325800 2170000 3161900 4410700 

Costos de producción 389401 656360 HJ27545 1451419 l'lllli768 

Utilidad marginal 316199 669440 1142455 1710481 2423932 

Gaslos de administración y vcnlllS 11noo 176500 210000 3011211 359300 

UtllidadbrulJI 198499 492940 932455 1409361 2064632 

l.S.ll 35 % 69475 172529 326359 493276 722621 

RU.T. 10% 19850 49294 93246 140936 2116463 

Utilidad neta lll'Jl74 271117 512850 775149 ll35548 

Deprtciaclón y amortización OOXJ 65000 69000 71000 76000 

flujo neto de efectlw (FNEJ 172174 336117 5811158 846149 1111~ 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO 
Cambio en el Pronóstico de VentJlS 80% 

[milcs de pesos 1 

lngresns por ventas 806400 1515200 2480000 3613()00 5040800 

Casto& de producción 445030 750126 1174J37 1658765 2270592 

Utilidad marginal 361370 765074 1305663 1954835 2770208 

Gasto& de admin~tra<ión y ventas 117700 176500 210000 301120 359300 

Utilidad bruta 243670 588574 1095663 165371S 2410908 

LS.R. 35 % 85285 2D6001 383482 57&."0tl 843818 

ltU.T. 10% 24367 58857 109566 165372 241091 

Utilidad neta 134019 323716 602615 909543 IJ2S999 

Dcprtdación y amortÍ7Jlción 63000 65000 69000 71000 76000 

na;. neto de .rtctho (FNE) 197819 388716 '71615 '80543 14411999 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANA!ICIAS SIN flNANCIAMIENfO 
Cambio en el Pronóstico de Ventas 90% 

[miles de pesos] 

CONCEPTO AlilO l ANO 2 AÑO l 1\NO 4 A~O 5 

lngresns por ventas 907200 1704600 2790000 4065300 5670900 

C~de producción 500659 843891 1321129 111(,6110 2554416 

Utilidad marginal 406541 860709 1468371 219'.1190 3116484 

Gaslns de administroción y ventas 117700 176500 210000 301120 359300 

Utilidad bruta 288841 684209 1258871 1898070 2757184 

LS.R. 35 % 101094 239473 440605 664325 965014 

R.U.'1'. 10% 28884 68421 125887 189807 275718 

Utilidad neta 158863 376315 692379 1043939 1516451 

Depreciación y amort11'1ción 63000 65000 69000 71000 76000 

Fin)> ••lo de efedlvo (FNE) 221863 441315 761379 111493' 1592451 



ENTREVISTAS 

Manuel Jurado, medallista olímpico de Tae Kwon Do en Seúl Corea, 1988; 

subcampeón mundial de la especialidad en 1978 y 1986. 

¿Podrías explicarnos, con base a tu experiencia, la importancia que tiene una 
adecuada alimentación en el desempeño de una actividad deportiva de alto 

rendimiento? 

Este aspecto es verdaderamente fundamental para cualquier deportista, al igual 
que una adecuada preparación psicológica, en ocasiones hace la diferencia entre 

ganar o perder una competencia. En el caso del Tae Kwon Do, la alimentación 
nos debe proporcionar todos los nutrientes básicos pero en especial de 

carbohidratos, ya que este deporte es explosivo y se requiere de gran rapidez. 

También es importante el control de peso y en ocasiones es difícil encontrar los 

alimentos que te proJ.lOrcionen la energía necesaria y que a la vez no te suban de 
peso. 

¿Qué tipo de aiimentos consumes en tu dieta para poder llevar a cabo tu actividad 

deportiva? 

Depende de si quieres mantenerte, bajar o subir de división, pero normalmente 
son de rápida digestión como pescado, pollo y en ocasiones también carne roja; 

algunos cereales como trigo y avena en licuados, fruta y agua. No es 

conveniente consumir grasas en exceso ni tampoco refrescos y bebidas 

alcohólicas. 

¿Conoces el amaranto? 

Si. 

¿Conoces las propiedades o beneficios de este alimento? 

No todas pero tengo conocimiento que es un alimento que te proporciona 
mucha energía y posee grandes cantidades de proteínas. 



¿Lo has consumido? 

Si. 

¿De manera frecuente o esporádica? 

Digamos que frecuentemente. 

¿Qué tipo de productos de amaranto consumes, es decir, en cereales, palanquetas u 
otra presentación'/ 

En cereales como complemento para licuados. 

¿Consideras que es un buen complemento para la dieta de un deportista'! 

Por supuesto, y no sólo eso, también los sería para todas las personas aunque 
no llevan a cabo alguna actividad deportiva. 

¡,Consideras que el amaranto es un producto de consumo generalimdo entre 
deportistas"/ 

No sabría decirte con precisión, pero en el ámbito de deportistas de alto 
rendimiento sí; además, este producto es bien conocido por gente que acude a 
gimnasios o hace ftsicoculturismo, aunque en estos lugares es más común el uso 
de complementos artificiales. 

Tocando este punto, ¿consideras conveniente el uso de este tipo de complementos para 
los deportistas? 

Depende del tipo de complemento que se consuma y de actividad que uno 
desarrolle, porque hay diferentes clases de complementos, unos más artificiales 

que otros y con mayores efectos, éstos yo no los recomendaría por los efectos 
secundarios que pueden ocasionarte sino están bien controlados; siempre será 
mejor llevar una dieta completa y supervisada por algún nutriólogo o 
especialista. 



¿Consideras que los productos de amaranto pueden tener mayor aceptación entre los 

deportistas? 

Si, aunque es necesario realizar mayores esfuerzos de difusión sobre este tipo 
de productos. 

¿Qué contribución piensas que este trabajo podría tener tanto en el campo deportivo 

como en otros aspectos? 

Bueno, de alguna manera se está promoviendo uii ¡1roducto cuyas cualidades 
son beneficiosas para la actividad deportiva y para la población en general, 

además de que se promueve un producto de nuestro pafs. También, está dando 
soluciones para la comerciali?.ación y la forma de producir este alimento o 

producto a una mayor e.~cala. Otro aspecto es que se trata de productos 
nutritivos y naturales dirigidos a toda la población, lo que considero que es una 

buena apo'ltación a la sociedad. 



Arlene Ricalde, nutrióloga asistente del departamento de investigación y desarrollo de 
productos de Nutrisa y encargada de orientación al cliente en algunas de sus 
sucursales. 

¿Qué ventajas nutricionales ofrece el amaranto en relación a otros cereales? 

Bísicamente contiene una mayor cantidad de proteínas, en especial un 
amino~cido llamado lisina que no se encuentra en cantidades suficientes en 
otros granos como el maíz o el trigo, también, posee una mayor cantidad de 
carb!lhid!et!}~ q::1: c:;t¡;:; ccn;afos. F01 oira parte, no contiene gluten, por lo que 
debe ser combinado con otros cereales como el trigo para elaborar productos 
panificados. 

¿Qué grupos de la población se ven mayormente beneficiados con el consumo de 
productos de amaranto, es decir, ninos, adolescentes, adultos, etc? 

Considero que los oil\os son los que se verían más beneficiados con el consumo 
de este producto, ya que es en este periodo donde se necesita consumir una 
mayor cantidad y calidad de proteínas para favorecer el crecimiento, además de 
:¡:::: :::: W-..: ¡;...;¡;fu; M: iitü:rminan ias condiciones en que una persona basará su 
desarrollo corporal y menlal. En nuestro país todavía la desnutrición entre 
niños y adolescentes es alarmante, por lo que se hace necesario no sólo realizar 
investigaciones de cualquier tipo sino actuar concretamente en su realización. 

¿Consideras al amaranto como una alternativa en la solución de los problemas 
nutricionales de la población en nuestro paf s? 

Si, desde el punto de vista nutriciooal, aunque su producción todavía es escasa 
para ofrecer una respuesta a nivel nacional. 

¿Qué ventajas y desventajas consideras que existen entre los productos de amaranto y 
otros productos naturistas desde el punto de vista comercial? 

Como ventajas se podría decir que es un producto que se produce en nuestro 
país, principalmente en la zona centro, y que no se da tan fácilmente en otros 
países; también, su sabor y aceptación es buena al gusto del mexicano, además 
de ser bien conocido y estar asociado con la identidad del país. Como 
desventajas es el hecho de que falta una mayor variedad en productos y 



presentaciones, es decir, mayor versatilidad y es necesario reducir su costo 

para que sea un productos más accesible a la población. 

¡,Qué tipo de investigaciones consideras necesarias que se rcalizen para el desarrollo 
de este producto? 

Creo que hace falta un mayor enfoque tecnológico, con la finalidad de lograr 

una modernización del producto, es decir, lanz:amiento de nuevos productos, 

empaques, presentaciones, etc. También es importante desarrollar nueva 

tecnologfa tanto C!! !a ¡;rvdücci~u como en la fabricación de este producto, con 
en objeto de reducir costos e incrementar la producción. 

¿Cómo consideras el comportamiento actual del mercado de productos naturistas? 

Definitivamente este rncrcado se encuentra en crecimiento· o en expansión, 

aunque ignoro cuáles sean los motivos. Quizás se deba a una mayor atención de 
ciertos grupos de la población por una alimentación más nutritiva, menos 

artificial, que provea al consumidor de los elementos necesarios para un 
desempeño cotidiano cada vez sn~s !!int:::i::ü y ilusorhente. También, podría 

existir un motivo de carácter estético, es decir, mayor gente se preocupa por 
una mejor apariencia y trata de encontrar en una alimentación natural una 

re.~puesta a esta necesidad. 

Finalmente, en el caso del amaranto ¿cuáles consideras son sus perspectivas a corto y 
a la largo plazo? 

En mi opinión, tanto a corto como a largo plazo son buenas, aunque a menos 

que se modernicen las formas de producción de empresas mexicanas, este 
insumo, a largo plazo, podría ser explotado por empresas o corporaciones 

extranjeras, que ya han manifestado su interés en este insumo. 



HEMEROGRAFIA 



La Trilla======~=========~ (~ 
La alegría, alimento de dioses 

El amaranto podría disminuir la 

subnutrición de los mexicanos 

11.. T o obslante la insuficien1c producci<Jn 
1 ~ de alimenlns ysu injusla diS1r1buciún 
la humanidad con1inúa nulricndme úni
camcnlc a partir de siele cul tivcis que son 
nrro1, 111:111, frij1.1I, ~··~;i. p·ip:i', 11 ig,1 yr•.'11 • 

tena. 
L:1 situadi'Jn se :1!!ra\'a afJn m.\s ~¡ fC\i· 

samosqucUurantc ll)s Ul1im1Js 20ai1o:i lt1s 
Cl!rcs:1dn.~ de las c~..:uda'i Uc al!ritullura 
dC 1nllo el mundll y \m propios :Ígriculto
rcs se han concrctatlo, por tkdrlo así, a 
cspcciali1arsc en unos t.:uantos rnl1iv11s. 

En nucslro país este panoranlíJ se tor
nn ¡mnirn/ar porque"º" hl'mm nlvitladn 
del que fuera alimenlo sagrado de los az
tec;1.1: el amaran lo. 

Mejor rnnoddo como 11lcgri11 1 el ama
ranto fue uno tlc los cu:uro cultivos más 
irnporta111cs en la alin1l'lltaciü11 i.k nucs
lros an1epasados. Los 01ros 1res eran 
malz,d1by frijol. Segun l1J> hi.1101iad0res 
·.'~.H 1.'n ~,·!iJ·~w:b~ iJ 1~ !J'!~ !·~e; :l:i 1•.' 1.'J" Y'.1 
G.Jnfld:111 v cul1iv.1lla11 i.:l /111m11/i {amaran
to en nJhÚatl} mu.:h11,1n1..:.lJ\· úla!llcü.:r
se en Tcnochlillfo. 

Sc~ahctambi~ll Jlllíll.'SIJIJIOl\illS hbllÍ· 
rirns que en 1km¡i1 ~s úe ~hllh.'1u111.1 17 Je 
l:1s :o pr()'.inda'\ trihu1aria" dd i111¡ie1in 
l'n\·ial1:i11 a:111.1l111L'ntc .11 1111l11;ma 7 mil 
:11nd:11J:1' de hu.1Utli 

Sin ..:ml-;ugn. rn11111 !aml11(11 'Ul1..'di1·1 

(11111)1/1!' p;1i:- ... ·.-; 1.k ,\111ú1r:i L1H11.1 que 

!1;'.r...· nü~ .J•: dn .. 1 '1!:!·~' l.J 1.:t111tlli.111 d 
.1111:1ra11lll. su rnll1~n-IUL' 

0

prni1ihiU11 por 
111· iliros rl'ligit '"º~ ,fr;..puó di.' la o 1111¡11h· 
la. Ello :;e d<.'hiti funda111i.:r11almi:11h.: a la 
l 1l1:-li11an1in t.k hb 111bl1llll'H'"· 1¡11ieni.:!<i 

r.-1111i11a1n11 p11r ;1]•¡11ir l.1' l\'1r11111111a;.. re· 
1;dw:1:; 1.k ¡¡,, natiw;; i.:n l.is .. :11ak• cra 
pÍ.illit"i! uulin;ui.1 111ilil:lf hu;iutli, nid· 
n,1cJ11 en forma lk gallcla para ~l'I rnmiú11 
en co111l1inadü111.k un tr;11!111h.:!i:it1l!rc hu. 
mana o aninwl L'll úin·í'\1ls ri111.; .... 

,\-;¡la~ n'.'ª~ y \lL'\e a 1¡t1l' -.11 dt.:'1 i1111 era 
l'lilll:ip.!lmt.:l\lt.: l;I a1ill\l'1ll;1l"Í1.111. lo.; l'Pll· 

qui\1ac.J111t·~ pr111líl 1ic111n d rnll1\n Lid 
:1111:11:11110 \" l'll su locar se inucwcuto el 
dd 111ai1 \.'01111~ n·a~;1k~. 

J loy c'n úí,1, auu1¡uc el a111ara111u est.i 
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c.1si cxlinguido úc nuestro entorno alin 
.;e le puede cncnnirar ya sea por la tralli· 
cilill úc algunas rnmunitlaúcs rurales o 
l.khiúoa la extraordinaria resistencia Lle 
la pl.1111a. 

Un L"iarn ejcmpln úc la tr.iúidtin con
scn:u.la a trav6 tic !ns siglos es la impor
tancia en111t'lmic:i que t.:\ cultho, comer
nalizal'i1)n y traH~formarnín tic la afrgria 
tiene en lug:ues 011110 Tuyehualco y Mil· 
p:1 :lila (Dh11i10 Federal) v :\milcingo y 
1 luazulrn en el es1adt1 de Mnrelos. 

En esas rnmunidades el principal uso 
que se da a la semilla del a111ara1110 es la 
clahor;idlin lkl !ipico úulcc en iorma de 
palanqucia. E.lle se elabora luego <le rc
rc11111r la 'i~milla en un en mal mczclánUo
la con pilonc1llo. Peru el dulce de alegria 
no es, en lo ;1hsoluto, la üriíc:i manera úe 
c.1plo1ar las p01ihili<ladc'I alimenl idas 
del amaranto. 

El rcsG111.: de ese miknariocultivo Je. 
11c 1111p11c1r 1:1111~1en el llc~arrollo lk un 
ni'lmrn1 r.:a<l.1 \l'/. marnr úc pmúur.:tos '! 
suhproduuo1 a rJSe de a1"gria. Con dio 
si~ ampliaria el mmaúo --hasta el mo· 
,!lL'Jll!J roh:nl'ia!-· tk Ull;J ~l'lllliJa COíl UI\ 

insuperable \"alor nulritirn . 
Porúcsgrat.:1:1, mientr.'.ls nusl' consoli

de un :rnl~ntiro ml'rc:ido, que l'ndcrrc al 
111ismo 1icmp1> úi\t·rsifiradón y 1:ons1un· 
ria nn poúrj l'stunul:irsc !.a prodm .. ·ción 
del n111ara1110, aunque l:1s c~pcrtativas 
para su e:qH1rtadt'm 'ic:in ampli.is. 

l\'ftl J1!JUr ia1111i:- ¡1rc:gun1arnn..;: i.ha.~la 
01:'ind1! h:1hr:1 que L':;pcr.u p:u:1 que la 11/1·· 
~rí11L"11hre11ut::\JllH.:n1c auge en ~k:..i1.:u·! 

Ddi11i1ham~·n11.: la sulinu1rii.:iú11 ll~ 

m~s Lle ~O port:ienl11 de nul!s1ms cnmpa· 
triot;is,que en su mayoría han im:rcmcn· 
tallo sensihlcmcnt..: el COl\'.'IUll\11 úc ali· 
mc111os que ~pmtan simplemente 
cilorias, rná~ no p1111dna-;Llctic,ustcnt:1r 
la úcci~i !'111 de rnnn~dl'r unJ m.1}-or im· 
pmtam:ia al culti\íJ d..: prt1ductus como 
el arn:iranto yue }ZI L'n una l'Jh)la dcmo~· 
tr:iron su ra11add;1tl r:11:1 alirncn1:1r a un 
pucblo. 

S1'do por ffil'lll'io11:1r :llgunas úc sus 
l'ílljltl'll:nli:~ l1111111.1111l'!t1g1..:as p11úcnu1s 
tlcdr que el amar:1111u c.:~tj a l.1 \an~uar· 
tl1:i cutre In.\ pn1J11L"los Jc 01i~en \l'gc1al 
\Usrq111bks de ~cr u1it11aJt1r. p.1r;i ali· 
111c11tar:illwmb1::. 



Elaboración de una galleta con base 
en mezclas trigo -amaranto 

(Cookle elaborallon wllh wheal·amaranth mixtures) 

Rico. N.N.'; Morales, LJ.' y Suárez, NL' 

Resumen 
En este trabajo se presentan los resullados obtenidos en la elaboración de 
una gallela con base en amaranto. Se evaluó el compartimienlo reológico 
de mezclas trigo-amaranlo para la elaboración de gallelas, y se tomaron en 
cuenla además las caraclerislicas sensoriales y de composición. Mediante 
el Método de Calilicación Química. se obluvieron mezclas trigo·amaranlo 
con porcenlajes de suslilución de amaranto hasta del 50% Las mezclas 
presentaron porcentajes de proteina entre t O y t 2 g y un contenido de 
aminoácidos superior al 75% con respecto al Patrón Provisional de la 
FAO/OMS de 1973. Con las mezclas obtenidas se elaboraron galletas, las 
cuales presentaron lactares de expansión mayores en comparación con 
galletas de trigo. aun en mezclas hasta con 30% de amaranto. A mayores 
niveles de incorporación de amaranto, se observó un decremento en las 
propiedades lisicas del produGlo. Sensorialmenle las galletas con base en 
üm:l~~mto prc:cn!orcn un:: di!crcr.ci::: dgni!l::::!i\':l (p < 0.05) p:::r=:i ~o.bm 
parlicularmenle al 10% de sustitución con amaranto y en textura a niveles 
superiores del 30%, lavorec1endo a las galletas con amaran10. 

PALABRAS CLAVE: Galletas, amaranto, alimentación inlanlil, cereales. 
productos de panilicación. 

Abslracl 
This paper presents !he resulls oblained in !he manulaclure al a wheal· 
amaranlh cookie. The rheological behavior al wheal -amaranlh mixtures 
was evatualed. This mixtures were calculaled lhrough !he Chemical Score 
melhod, wilh subslilulion levels up lo 50%. The mixtures showed prolein 
conlenls from 10 lo 12 g/100g andan amino acid composilion superior lo 
75% in relalion wilh !he provisional pallern oflhe FAO/WHO 1973 Cookies 
were baked according wilh !he AACC melhod Cookies conlaining ama· 
ranlh llour up lo 30%. showed increased spread ralios compared wilh 
wheal-cookies Al higher levels al subslilulion, a decrease in :he physical 
properlies ol lhe producls was observed. Sensory tesis showed signilicanl 
d1llcrences (p <O 05) far !lavar and texlure. belween !he wheal·amaranlh 
cookies and a wheal control. being lhe score lighlly higher lar !he wheal 
cookies 

KEY WOflDS Cookies. amarnnlh, inlanl loods. cereals, baking producls. 

Tec. Al1menl (Méx ). Vol. 22. No. 3 

Introducción 
El amaran10 1 mejor conocido en nucs· 
tro país como alcgria 1 ha sido reconoci
do dentro de fas fuentes de alimentos de 
consumo no tradicional, como una 
fuente potencial de proleina de buena 
calidad." 

En la actualidad, diversas inslitucio· 
ncs como ef ln1liluto Nacional de fa 
Nutrición Sal"adur Zubirán (INNSZ), 
ef ln11i1uto de Nutrición de Centroamé· 
rica y Panamá (fNCAP)yel lnstitulode 
lnves1igacioncs Agrkolas (INfA), entre 
otros, tiene gran interés por fomen1arla 
u1ilización del amaranlo para la afimen· 
wdón humana. Por io antciiur ias in
vestigaciones desarrolladas en estos 
ccnlros se ha enfocado, principalmenle, 
a determinar el potencial agronómico e 
í11du~trial de las dh·ersas especies: su 
\'alor nutritivo. el desarrollo de nuevos 
produc1os y su incorporación en pro
duclos 1radicionalcs (por ejemplo, ga· 
lfe1as). 

En México, después de fa conquista 
e~pañoll, el culti\'o del amarantodismi
nu~ó dr:hticamenle, a pesar de haber 
sidu uno de los cultims más imporlan
tcs para la alimentación en los tiempos 
precolombinos. u Sin embargo. ha lo· 
grado sobrevi\'Ír en algunas rc,gioncs, 
utili1.índosc pdc1iramen1e sólo para 
elaborar el lradicionaf "~olee de ale
gria". 

l.a imporlancia que se le ha a1ribuido 

• lnshtulo Nacional de la Nu!netón .. Salvador 
b .. tirán .. Oeplo de Ciencia y Tecnología de 
At rnenlos Vasco de Oú ·oga • 15 Deleg Tlal· 
pan 140JO. f..'éxico Of 
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l:lahoraclón de una galleta con base en mezclas lrlgo·amaranlo 

a la semilla de amaranlo radica en que 
prcsenla un conienido de prolcina y 
accile 1upcrior al de los cereales. Así· 
mismo. contiene un mejor equilibrio de 
aminoácidos indispensables, principal· 
menle en el aminoácido lisina, que es el 
limilan!C en la mayoría de los cereales. 
Es por esto quc,.cuando el amaranto se 
combina, con éslos, puede aumenlar la 
calidad de la prolclnade las mezclas que 
se oblengan. 

En el INNSZ se eslán desarrollando 
algunos productos con base en amaran
to. como una altcrnaliva tecnológica 
qut apoye su pmdurcién 'i u:ifüJcién. 

Las encuestas sobre nutrición realiza
das por el INNSZ, mueman que las 
gallelas son producios de gran accpla· 
ción popular. Por olra parle, su fácil 
elaboración y su larga vid• de anaquel 
focililan su dislribución y comercializa· 
ción. pnr !u que se seleccionaron como 
Yehiculu p:ua la incorporación de la se· 
milla de amoran10. 

Dadas las con~idcracioncs anteriores, 
el obje1ivo de csle lrabajo fue: dcsarro· 
llar la mclodologia para la elaboración 
de una gallcla con base en am11ranto, 
que presente un contenido mínimo de 
6% de proleina. con una calir.cación 
química del 75% con res pecio al palrón 
provisional de I• FAO/OMSde 1973 y 
una acpelación sensorial superior a 7 en 
una mla hedónica de 1 a 9. 

Malerlalts y métodos 

.\fawia1 prima• 
Las materias primas seleccionadas para 
el desarrollo de csle lrabajo fueron: se· 
milla de amaranlo Amaran1h111 hypa· 
co111Jriaru1, harina de lrigo lipo' gallc!C· 
ra, manteca vcge1al hidro;enada, saca· 
rosa, dcxlrosa. sal y llÍmbona10 de 
sodio. 

Desarrollo rxpcrimrntal 
Inicialmente sºc d<:lcrminó el análisis 
quimico ycl 1amai\o de parliculas en las 
harinas de trigo y amaranlo. La semilla 

CUADRO l. ANAL/SIS QUI MICO DE LAS HARINAS DE TRIGO Y AMARANTO 

Harina de 
Delerminación amaranlo Harina de trigo 

g/100 g 

Proleina cruda 13.3 99 
Lipidos 6.2 1.4 
Humedad 9.5 14.4 
Fibra cruda 3.7 03 
Cenizas 22 0.7 
Hidralos de carbono• 65.t 733 

' Por diferencia 

FIGURA 1. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ELABORACION 
DE GALLETAS DE AMARANTO 

1 HARINAOf TRIGO 

AZUCASI 

U.t..'lrtCAvtCCUJ. 
Bl(.Al18Ql¡A10 Of SOOIC 

'" AGUA 

S0ULl.A0[AlrUFIAN"T0 

L1UP1fZA 

11~• r umitttl 

---- < •~Jil1SISREolOG1CO-;
r-~~---, 

9-
PROOUCIO llfllJ ~ADO 

ANAllSIS ou11.11co l'AOlJUAI. 
CARAC11RIS11CASfl$1CAS 
[VAlUACIONSf:NSOfttAL 

de amaran10 se somc1ió prcviamcnlc a (m:1n:a Morros) y de un molino de cu· 
una limpic1a m.1nual mcdianli: el uso de chillas. 

20, JO. 40 y 50% dcsuslilución deh:irina 
<le 1rigo por harina de amaranlo. !.os 
<l"l1l\ de cumpl>~ici6n consiJi:ra.<lus pa.· 
ra d \,·~lcultl dl' l;,s ml!1clas se prc~l!ntan 

:1i1c Y lamiccs y a una doble mo1icnda Mt.'diantc el método de caliíicadón 
1Hl'Jio de un molino de emanas qui mica• ~e calculawn mctdas ..:un JO, 
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Eliboraclón de una gallela con base en mezclas trlgo·amaranto 

en el cuadro 1 y los Je aminoácidos se 
basaron en los dalos que informa la 
literatura para cslas malcrias primas.1 · 1 ~ 

Se cs1udiaron las caractcríslicas re· 
ológicas de las mmla• desarrolladas 
por medio del íarinógrafo y el amilógra· 
fo de Brabcnder, con hase en lm proce· 
dimien1os esiablccidos por la AACC. 11 

Las curvas forin"ográliras s.edclcrmina
ron con ti objelO de cslablccer los cam· 
bios de absorción de agua, 1iempo de 
mezcla y 1olerancia a la 1Tl<'7cla. produ· 
cidos por la sustilución de lrigo por 
amaranlo. Los amilogramas se rcgis
lran con objelo de evaluar el grado de 
,geldliuildción de las mezclas. 

Con el fin de delerminar la mejor 
combinación de ingrcdicnlcs para la 
elaboración de las galletas, se evaluaron 
tres formulaciones con base en trigo cu
yas principales variables fueron los "'41· 
lenidos de leche, huevo y sacaro~1. la 
selección se realizó tornando en cucnla 
las caractcris1icas fisicas (factor de expan
sión) y sensoriales de las galleras desa· 
rrolladas. Una vez seleccionada la for· 
mulación se elaboraron galle1as con las 
diferentes mezclas lrigo-amaranlo, si
guiendo el diagrama de Oujoque scprc
scnla en la figura l. 

Finalmente, se evaluaron la~ c-:w1rfl!'

ris1icas füicas. ~cnsoriales ydc composi
ción a las galleras daboraJai. · 

Métodos 
Para efectuar el análisis qui mico de las 
malerias primas y de los productos ler· 
minados: se utilizaron los ntéloúus de la 
AOAC.1 

la 1icnica de elaboración de las galle· 
tas se basó en los méludos eslablccidos 

1 porla AACC.1 Elfacrordecxpansiónsc 
dclcrminó dividiendo el promedio de 
losdiámcrros dd gallelasen mm,enlrc 

1 
la ahora promedio de S galleras sobre
pueslas. Se comideró el promedio de 12 
mediciones porcada lote de gallclasela
boradas.11 

Para elaborar scnsnrialmcnlc las ga· 
lleras desarrolladas, se rcali1arnn dos 
pruchas a nivrl l:lboralorio. Una prueba 
de prcfcn:ncia con t''ic::1la hedónica de 1 
a 9, en donde únic:11ni:n1e sc c\·aluó el 

;1or y una 'icgunda prueba para eva· 
1.1 k.~lura, aplic;imfo una prueba de 
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CUADRO 11. MEZCLAS BASE CALCULADAS A PARTIR DE TRIGO 
Y AMARANTO 

ProporciOn Proteína Usina• Metionina +• Triptófano• 
Trigo Amaranto g/100 g cislina 

ingredientes 
% en retaciOn con el paltón FA073' g 

100 o 9.88 5563 123.42 12500 
90 10 1022 6220 122.31 11928 
80 20 1056 68.27 121.28 114.00 
70 JO 1090 74.33 12025 108.72 
60 40 11.24· 7939 ll0.40 104.32 
50 50 11.58 84.44 1192~ 99.92 
o 100 13.28 106.18 114.85 81.00 

' Fucnlc: Sánchcz Marroquln. A. Dos cullivos ol11idados de impMancia •Q10in· 
du::\rial: El amarcrnlu y la quinua.13 

' Lisina 5.5. melionina + cislina 3.5 y !ripió/ano 1.0 (g aa/100 g prolelna).' 

ordenamienlo por preferencia. En cada 
C\'aluación parriciparon como mínimo 
25 jueces no cnlrenados. 11 •?Los resolla· 
dos se anali7aron po.r medio de la pruc:· 
ba de análisis de: varianza a fin de esla· 
blccer si c:xislia o no diícrencia c:n1rc las 
mueslras y un lestigo de lrigo, en un 
nivel de confianza del 95%." 

Rrsullados y di<ru<ión 

l. Composicidn J' tamaño de panlrula 
d~I amaranto J' 1rigo 
En el cuadro 1 ;e prescnra el análisis 
qui mico de la~ harina'i de lrigo y ama· 
ranro. dcstacilndusc principalmente el 
mayor conlcnido de proteína, accile y 
fibra cruda en el amaranto. 

Con el fin de oblener un la maño de 
parlícula de la haril')a de amaran10 se:· 
mejanle a la de la harina de lrigo(malla 
80),se delerminó el lamañode parlícula 
de la harina de amnran10. des pué.~ de ser 
somelida a una molienda en el molino 
de: coronas. Lus rc:~ul1ados mosiraron 
partículas similores a la< de una malla 
JO. El lamaílo de partícula se relaciona 
con la :1bsorciónde agun por la harina: a 
menor la mallo di: p;inícula ~e acdcra la 
vch1cidad Je hidr:ttacicln de lu harina.' 
Por lo anleriur, la harina se sunu.:lió a 
una segunda molkncfo rn 1111 molino de 
cuchillos, con la cual 'e logró oblcncr 
1111 la11111iiu de par1k11la 'cml.'janle al de 
una malla 40. 

1. Fornwlarión de mezclar bau 
En el estudio se suslituyó un máximo 
dc:l 50% de rrigo poramar:rnto ya que se 
ha informado que la sus1i1ución de hari
na de irigo por otros materiales que no 
conlicncn glulen provoca cierto dctcrio· 
ro en fas caracleris1icas fisicas del pro. 
duelo final. 1 Es1udios anleriorcs14 rcve· 
lan que la semilla de amaranto no pre· 
senla las propiedades funcionales del 
rrigo, ya que no conliene gluten. 

Los resultado~ del cálculo de las mtl· 

clas base se muemanen el Cuadro 11.Se 
observa que al aumentar el conlenidu de: 
amarnnlu en la mClcla, se incn.:mt:nla 
sen,iblc:menlc la pro1cina, hasla en un 
13% cnn 11n porcenl:ije de sustituci61~ úc 
50%. 

En cuanlo al conlenidodc aminoáci· 
dos, la lisina, que es limitanre en el lrigo, 
aumentó sensiblemenre en ras macias 
con mayor proporción de amaranlo. 
Además de las cinco mez.clas calcula· 
da. y para conlinuar con el desarrollo 
c.-:pcrimt:nlal,se incluyó una mueslra de: 
100% de harina de amarnnlo y un lesti· 
go de harina de 1rigo. 

J. Ca1t1ctrlÍstiras rrn/ógiras 
dt las mr:das trigo·amaro11to 
Los datos ublrnidos de los íarinogra· 
mas cfccluadus a la harinn de trigo y 
la~ mc1das 1rigo·amarnnlu, 'iC prt:,cn· 
1.111 en el cuadro 111. La incurpt1r;11:it1n 
dr :1maran1u a la harina tic lrigo, c.rn~ó 
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Elaboración de una gallela con base en mezclas lrlgo-amaranlo 

CUADRO 111. RESULTADOS DE LOS FARINOGRAMAS DE LAS MEZCLAS 
TRIGO·AMARANTO 

Proporción Abs01c1ón Tiempo de 
trigo·amaranlo de agua llegada Esrabthdad 

{%) (%) (mm) (mm) 

100 o 560 o 45 1.15 
90 10, 565 145 115 
60 20 570 215 1 50 
70 30 57 5 340 200 
60 40 57 5 4 00 2.15 
50 50 570 510 -

CUADRO IV. RESULTADOS DE LOS AMILOGRAMAS DE LAS MEZCLAS 

!-------
TRIGO;AMARANTO 

Porc1ento de Viscosidad al 
sus/1tuc1ón de in1c1ar la Viscosidad mJ 11ma 

amaranlo gelatin1zac1ón 
v, TºC T(m1n) Vm T'C T(mm) 

o 55 60 39 266 30 47 
10 38 71 35 220 92 46 
20 42 60 36 216 90 43 
30 30 70 336 225 92 46 
40 39 75 34 5 216 92 46 
50 38 73 33 206 92 45 

CUADRO V. CAAACTEAISTICAS FISICAS Y SENSORIALES DE LAS 
TRES FORMULACIONES PROPUESTAS 

Formufación 
Fac10t de Prefrenc1a 
exvansrón 'º'ª' 

A 7.15 51 

B 627 44 

e 4 76 ~:; 

Al Harma 100 g. manleca vegclal 26 g sacarosa 5B g. solución de dext1osa 
(6%1 15 g. sal O 9 g. bicarbonato 1-1 g agua 7 mi" 

BI Fo1mulac16n A adicionada de huevo 11 g y leche 26 g 1 

CJ Harina 100 g. manteca vegelal 30 g sacarosa 32 g. glucosa 45 g sal 1 g_ 
polvos de hornear 1.5 g. agua 15 mi" 

un ílllllll'lllO c1; la ah,t1rót'111 dc ª!!11;1 y el 
tit:111p11 tk llegada. Algu111l\ :mlorl·~ h:rn 
t.kn111\l1;1llo qui: c'<i,lc un int:n:mcntn 
cn I;¡ ;1h~or1:it'111 tic apru\im:uf;iml'lllC 
1.5'.i pt1r l':1da l'f l'll d conll'llitlo de 

roh:in:1 de la~ lwrina,.1' l.us rc~uhndm 

a111ar;1nh11u11\otari1n una ah\urrión de 

a~11a lig..:r.1111c111c m;h de\':u.Ja. la~ hari· 

na!'! rc,1uerid11 un mayor lic111p11 p:1rn 

im:orp11rar d il!!U;t y ln!!rar d Lle\arrollo 

d' la ni;1-.1. l'I '"'"" d' la "labilidad íuc 
mu~ \i1111lar l'n la1i difl'íl'llle\ llll'/cla\, IO "ido, 'll!!il•ren ljlll' mayorl"i ni\ de" lk 
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cual indil:a que la 1ulcrancia al mc11.:la· 
do ~erá tamhién similar. 11 

Los anulo~rama!l indican. el graJo de 
gela1ini1ación del almidón de la harina. 
Los rc!<iultadm del cuallro 4 mue~uan 
que a mellida que se incorpora amaran· 
to en las mc1da">. ltl!i valore"> de 1;j~cmi· 
dad m;hima tienden a di~minuir. es de· 
cir que cli">IC una menor gela1ini1.it.:iún. 
En conclu,itin. en l;I'> me1cla"> con ma· 
yon:\ porccnt;1jc"> dl' illllíHanto. el almi· 
dón no ~t: une 111:;1lmen1e con el agua y 
é~la pernianccr. librc. 4 

4. flaharación dr /a1 .~al/r1a1 
El cuadro 5 pmcn1a IU1 multados de la 
evalu:i..:iún fj-.ica y -.emori;i! d:: la:; trc:; 
íormulacione\ clahoradil"> con trigo. Se 
'iclcccit1nú la íórmula .\, p11r4uc prc,en
IÓ el mayur íactur de cxpan1,ión y ~emo· 
rialmc:nlc íuc la má' accp1;1cla rn cuanto 
a prcíerencia total en relación a las otras 
do"> formulaciones propuc~la(j. 

l.a'i cundicione(j t'">lablccida~ para la 
elaboración de la~ ~allcta~ ÍuL"rnn: un 
mezclado de 7 a 8 minuto,, un h11rnl·ado 
a 200'C durante 12 a 15 minu1m. La 
can1idnd de agua adicionada en rnda 
formulación ~e incn:mentó a mL"d1da 
que se incrementó la proporción de 
am:1ran1u. como \C ob'icna en el cuadro 
VL 

Lm tiempo' Je nll'/cladu 1111 \ariarun 
en la"> d1íercntl'" ml..'1da\ rrigli· 
am:ira111t1. en rcl.1dún wn IJ hJrina de 
1rign. Se oh,cnóquc a ma~lHC\ 1ic111p11s 
de madadn. 'ª' 111.1,h adquirieron una 
con\i,tencía chidtl\a. 

J. l:raluarufo dr lm r:allc1111 

En el cuadro 7 ~e prl·,cntan lt1\ rc,ulto1· 
Llo' de la c\'alt111ci1'1n íhira de la\ 1.!allcla'i 
claburadas. La comhinacicln de~ harina 
de trigo con am~1ran1t1 cjert.:e alguna in· 
ílucnci;1 ~tlbre el diJmelro )'el C.\pt:~Or 
de la"> !!alkla">. 111 cual ">e midió a lra\é~ 
del factnr dl· l'\pan,iún. A ílll'dida 4uc 
w innellll'nllÍ el porcl•nt;ijc de am.uan· 
ltl, el íacrur de: C:\pJ1hión ~111mcn1ú ha\· 
la lleg.1r a la 111c1cla 70:.10 (Hi!!1l· 
amar.mio). dc,pué\ de la t:ual didw \·a· 
lor dhminu~tt 

l.m rc,ult;1tl1h de: la' l'\ ;1l11acinnc:'i 
\i:n,11ri.1k' lligur.1 21 m11,1r.1r11n 4uc 
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Elaboración de una galleta con base en mezclas trigo-amaranto 

CUADRO VI. CANTIDAD DE AGUA 
ADICIONADA A LAS 

FORMULACIONES CON LAS 
MEZCLAS TRIGO-AMARANTO 

% sustitución Cantidad 
de trigo de agua 

por amaran/o adicionada (mi) 

o 160 
11) 1/,3 
20 183 
30 19.6 
40 20.6 
50 22.6 

100 27.2 

CUADRO VII. FACTORES 
DE EXPANSION DE LAS GALLETAS 

DESARROLLADAS 

% de sustitución Factor 
de amaranto de expansión 

o 7.77 
10 8.14 
20 8.19 
30 8.65 
40 8.07 
50 8.01 

100 7.14 

hasla con un JO% de sus1ilución por 
amaran lo, la calificación para sabor se 
encuentra por arriba de 7,quc seconsi· 
dera como "bueno", sic:ndc.. la ·más 
acopiada la formulación con 10% de 
amaranto, En cuanto a la evaluación de 
1rnura (figura 3) se observa que la cali· 
ficación disminuyó a medida que se in
corpur6 mayor can1idad de amaranto1 
hasla llegar a un nivel de SU<litución def 
JO%. obmvándose un incremento en la 
calificación a mayores niveles. De las 
observaciones indicadas en estas prue
bas, se p1lcde concluir que la incorpora
ción de amarnnlo provoca una lextura 
chiclo\O en las galletas, la cual puede 
deberse al menor grado de gela1iniza· 
ción que prc!<r.cnló la harina de amaran· 
lo. 

Oc anoli,is 411imico (cuadro VIJI) se 
:,,er\'3 que el cun1cnido de protclna 

·!'ó superior al de Ja gallela lcsli· 
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FIGURA 2. CALIFICACION PROMEDIO PARA SABOR DE LAS GALLETAS 
ELABORADAS 
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FIGURA 3. CALIFICACION PROMEDIO PARA TEXTURA DE LAS GALLETAS 
ELABDRAOAS 
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EIAboraclón de una galleta con base en mezclas trigo-amaranto 
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CUADRO VIII. ANALISIS OUIMICO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

P1opo1ción 
trigo-amaranto Ptoteina Lipidos 

% 

100 o 62 16.5 
90 10 6.5 17.2 
80 20, 6.8 10.7 
70 30 69 202 
LO 40 7.2 21.1 
50 50 7.9 220 
o 100 8.8 25.7 

• Por diferencia. 

go, asimismo, los conlenldos de lipidos, 
humedad, fibra cruda y cenizas, se in· 
cremcntaron al aunu:nlar el porcentaje 
de amaranlo en la formulación. 

Con base en los rcsuhados oblenidos 
se concluye que, el porccnlajc mh.imo 
de suslilución para obrcncr gallelas de 
amaranio, con carac1cris1icas füicas, 
sensoriales y de composición adecua~ 
das, de acuerdo a los obje1ivos plamea· 
dos en cs1e cs1udio fue del 30%. 

llibfio¡:nna 
l. Abdcl·D.:iki MM,SamakySK,Scll:h 11.Mo· 

r1d MM. 1980. Cakc·Mit Supplcmcn1a1ion 
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Hid1atos 
F1b1a c1uda Cenizas decatbono' 

('li base seca} 

0.2 1.2 75.9 
05 1.3 74.5 
1.0 1.4 72.1 
12 1.5 702 
1.3 1.6 688 
16 1.7 668 
2.0 22 61.3 
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llulctln No. J \Traducción del lnglé.1) Sep licmbrc, 1986 

EDITORIAL 

LA 5rnllRIDAD ALIMENTARIA V El AMARANTO 

IJJ St!t;"UrfrlaJ <1limenltzri:1, lW canee pin forjado hace cosa de 15 Gllos, esld ahom rcl!lviendo en los ¡;o iscs i!n dtsarrol/o, parricu· 
/JJnll'nfr 1·11 1mrnca (i:r/.a/. Hásir:amrntc, t;sta prttrndc osr,llunu la •'fap•nibi/idad clt: !1/itm•nlos dr primí'ro /ll'ccsid11d a tn.m 11~ 
una ma_¡or l'rmluc/11 iJ'Jd agricula y -o trnui~ de csr. 1m.·rt•mcnlo--la nw•:11~fol'iJ1? dt remttJS t1/.mo:' ·c•·1~. No nbshwtc, el urnlu1k· 
ro 1igm{frado tl1 / con~cpl.i ic seguridad alimcntar;'a L10 más a/Id de fa w11plc 1¡r~multldh11 ih rr~en·a.-;, en p.irlicula~ Je culliL'os 
r.11i1111·1111i·ios básii fl ;, f.'11 nurs/ra r;pinió11, d t1Ndadao sign ·1ilcdo inc!11~ e: otras cc.i1isidrroci•'t1es 'i'uc s·~ estiman csenciilles para ni· 
t'a11.~ar 1 I T•~Jultado pos1tiuu 1111e IL' cspLro dr. /a ScKUr1d11d alimcnlariu. 

En , ,'t!cto, /1J !cguridad alimenfrma Jebe lierse en timiinos ele sistemas de producción y con¡umo df. alimentos capaces de 
suminUlrDr a la gt·ntf! unn 1n¡t!sla ba/lJtJCúJda y adecuad!! d( n11tr1.·11tcs, a travts de /ns dittas quc cur.,umcn, rsrrdatmente en el 
casCI tfr pupvs sujclos a mayor msgo nutrr'crnna/. As(, L'S N1itlrnte que la cducr:6in nutricional constiru)e un compon.mtc de 
impurtanc1a rn la sr·Jf11n'd11d alimentaria. 

J'ur un lado, la acumillación y disponibilidad wntinua de alimento~ fmplica fa .. rnllJJcia y prcserooci0n1le un substrato eco!ó· 
gico del cual, cun la a¡i/iración dr tcc1wfog(as comprobadas, se /ugmní ulcanzar ur.a mayor productivfdail de alimentos. De ahí que 
la prrsm1acicin dt• un substrato ccoló!lic1i oµropilid11 y el u5o de tccnolofi·11 t'Omprni~das también 1ean componcntrs impnrtantes 
de un programa de 5rJ:uridod allmt'ntaria, al igual que los iUtemas de producción que i111:/uye11 alimentos dt orig.:n t·r¡¡i:tal y 11nimal. 

Por otw lado, dcberi trt1rrse en cutnla utros componcntts talts come lo.~ d~ In cadena a/1menrarw, ful µ11i11'i'J~;v;;~; c!-jt:U111_;1 y 
su pudu i;clquisítivo, .v las cundicwnrs ombic11folfs ltl que :·m·n, ~ro uFJ im1 b10/,J1(ico más eficitnle dt tus alimentos que coruu· 
mc11. En coruetue 11i.:m, ¡1aro legrar 1.111 resultado nui.tirno, el concepto de sexun'da1I aHmentaria no puedt vtiualuar~t! ú.nic11m<!nk 
ccmo lo acun11fcdi'1n ''" 1t,e1vas alimr11tic:iis. 

,\~umirndu que lu rxpucsto es aceptado en tfrmi1:•J5 gencratc.~. cnbc prcguntam: tcómo se ajusta a un progroma nacionill de 
~l·gur~/Jd J!iml''i:i.:rid un rnlliuo como el amari.:1110, ·'''sen ugrtal o de granu7 Obviamt11te, ésta rs llf11 prtgunta difícil de mpon· 
flt•r, ya 1,'liC 1%1 drpcndc.1fo muclios factores, uno d1• /1H t'ualcs es d comeptv (Jl>t de un progromo de Jf'gt.1riclad olimrnlaria u 
sclrrdon1•. l~·a. Qfi:no al nirho o lugar propio que el nmarnnlopucda tener a partirdr ;u pwpia id':!tttidcxl -·e amo es el de pmpur· 
áo1.ar ;1uf;1r111t•s que en la actw.llidad limitan la calidad rir las t/!.!liH, portftmplo, hirrro.) pro·t1itamina t' tn rl caso del amaran!o 
de lw¡!J~, u t.·umo crm11 de alta caUdad 1m el caso del maranl(1 dl! gmno 4 p0ttria llenar otro Kmn nicl1u, sirviendo como extrnsorde 
r111ti ~a ofimrnticivs tales conw el trigo y atrus cem1/es QU• r.o .sr pr0Juw1 localmr1llr., pu~~ t!S 1:t1 l1rcl1n q11P a nirdida qut las 
p11!Jla1iunrs c11111imian c11 cumc11/11, Ln importariunes l11mbil:n se incrr.mentan. /\!ro. /iay al~o md~ que G1iad1r. ti ur. .. vanlo tom· 
hi1'n /1111'1/r 1.1rlitarsr. romo un rr1mpo11rnlc dl'l "'"imcr'l1in1to de m1frirnlrs, en par/r'c•ilnr dl' lo!> rr.MJ/c.~ 1k 1:.11rm di! b1.jn co/Mail 
nulricional. 

Como pud1•mos 1.rr, <1 ri·~.· de lo.< Ot'Unc11s ya /oRrcdos, e11 la prm!!1cr1;iri ,,,. a11Mn1nfo od11uirrrn Krat1 imp!lrhr,dc.; los osp1;cfos 
•'t11111imbis, u~! .:11111•1 Z.· 1 •'>-/:t•'f:I,~ dr inircsf1~ac1iin 1/!U' sr /10R<Jn t!ll ltJd/Ji tos a~p1•r1:t1le lo carirnn c¡frmrnt~';a. für In l•mtn, el 
·111;/11. 1111· • ! t111111r•·11¡., /lfll1lll 11c~p:ir, n 1·1 futuw drw11rlcrii 1/c /os arwm'.i r11•11tifico.~. !n~ u~prcln$ crnnrlm11 •JS, y su acep:cVicin p.ir 
,,,¡::r :1 .. • '1: :.\·•111'.1¡111•. ,.,, n•;11 if,·,,rr ,'11! o~abtc. l:ará•i ·k nlc rrdl1uo t1111 ¡iml~/r, fuc11/1• 11/im1•nlici1J ,ligua •fr c•111si•f1·rcr en un pro¡;1a· 
·lltl 1fr ~· c11 1,·,f uiw o:lt 1 'J fi1 .:11a!1ruá ca.~u. l'.•lus art'i1111t'.~ dcim1 a:r ~·1rur la C1!lit1t/.11f .• ctJ/:-!a'J 1Jr' la 1m.•l ,~·crr ife 1J/inwn~11s. 

INranltJ llrcssani 
f.'11itorGrm•ral ____ ......... --- ..... --- ·····----.. 

h1hlt1 ;1~:,, ¡111r is Ofirln:'I E•htmial df.' ,,. :w '" 1~1/i1:111•11·r· """F;.; 10• ,\1•/r11 '••ll ~ 1·1i.•ul11 r1ua 1'11·.i...:i:1 roin ·1•u i.11h\'l'l11;1ón 1M 
( 1111q•j1' :\<tc1nul 1it' IR,'t!'ll¡: ici''"'!' d1 "" 1:~1.11!0~ i;'1111I., 11\ \1~(ru:1, \~hl1111~1m,, P.!'. 1;l¡udit·J1;;1 ,.,,lt [011110~. p1mbl..JS pt•r 

la 11:w111:1 ~:·· · ~\~1·s111 ;'11 c:11 I ·,, k:it~. · · · 



Amaranto 

CMD~iU'O antigLio 
rrn.s®va ~lternatiuai 

• Una planta que en Mesoamérica 
era un alimenta básico, represen· 
ta en la actualidad una alterna· 
tiva para meiorar el valar nu· 
tricianal de la dieta nacional. 

l.os prohlcmJs con los que se 
l'nfrt'nlJ d mundo hu~· en día y 
tjlll' ,(' h.1r.in m."1s fuertes en los 
11l11i Hnidcrm ~1m d h.unbrc y la 

,)Lo'Jnt1tridlin. F.n IJ actu;Jidad 
0

ll'llt'tn11t u·rc.1 Je ocho cc:rc.~es y 
.1ln·tkd11r el(' J.l lt·~uminosas que 
~unstituHn '"°' .1limrn1ns h.ísicos 
11d h11111iirr. 

Sc ,,,111: i¡m• l11 'i fl'rt'.~cs sun l>J· 
jos "11 pr1 1ll'lllH \. l." l1··~11111ino.¡,15 

30 :,..:.. 

son ddicicntes en aminokidos 
esenciales, como la lisina. De aquí 
la imponancia de buscor otras JI. 
tematil'a.s de alimento con un alto 
ralor nUlriciunal, como es el GlSO 
del amaranto que 1iene proteína 
de excelente calidad (mejor que 
la soya). 

El amaranto es una planta que 
probablemente se originó en ~lé· 
xico, se t•ncucntra bien :id.1pt:tda a 
nuestros climas, es de í;ícil rnlti\'o 
\' de buen rendimiento, y <e plan· 
1ea cnmo una buena Jlternativa 
para las wnas tcrnpura1cr:is con 
escasa prccipitaciún. 

El am:HJnto era conocido por 
los Jltccas cun el nombre de 
"hu.u11li" )'por los conquistadores 

españoles como 11 blcdo 11 ¡ ahora la 
conocernos como ualcxfía". Du
r:inlr 1·1 imprrio .17:trq d .1maran· 
10 fue uno de los cuatro cultivos 
más importantes junto con el 
maíz, el frijol y la chía. 

F.n l.1s fierras ;J1as del con1ro de 
~léxico fue donde se hacía el ma· 
yor cultivo del ~rano, pero ilesa· 
lortunadamente, el cultirn se re· 
primió con \ iolcncia por los con· 
quistadures españoles ya que el 
mismo formaba parle importJnle 
de los ritos religiosos, 

En 1980 el Dr. .\lfrcdo Sfochez 
~larroquín en su lihrn tit11lad1, 
11 Potcncialidad .\~roindustrial 
dd .-\m:uantu11

, h:.ice énfasis l'n 

IJ. i111po1{.u1Li.t dt 1~~1..li,11 c:~tc 
culti\"o y de in1rodudrlo nuc\'J• 
mente en nuestros campos, p.1ra 
que poco .1 poco recupere el lu· 
gar primordi.~ qut le cnrrespnnde. 

!.a planta 

El amaranto es una pl.mta anual 
que puede akanZJr de 1/2 mciro a 
3 metros de altura. Produce abun· 
dJntcs hojas y una panoja grande, 
que según la 1 ariedJd produce se· 
millas de color blanco, pardas o 
negras. 

El cultil'o 

:\ctu;dmente su rnlti\'O está res· 
1ringido a la periferia del Distrito 
Federal (Tul¡·ehu;dco, ~lilpa :\Ita, 
S.m Gregorio), •'n ~tordos (llua,ul· 
cu), en ~lkho;idn (P;ÍlLc11.1ro) l' 
en otros lugares. 



ett=•t EJ!NC::;¡;c;¡JtW. .. gg1wpegg 

La pl.inta de Jinaranto es poco 
C'igcn1e en clima y en el suelo sÓ· 
lo requiere un buen aportt de ni· 
trógcno. 

Los .1 15ricullorcs siembran en 
tierras de tL·mporal a finales de 
abril o principios de mayo y cose· 
chan a mJno a fin.1les de nctubre 
o nmiembre. l.J skmbra puede ser 
clircc1a a chorrillo o bien, se sicm· 
bra en aJmjcigo )° después SC lrJS· 
planlJ. Se ha observado c1ue a 
j0,000 plan!;tS por hccdrca en 
temporal se obtienen buenos rcn· 
dimien!os (de 1 a l 1/2 ion/ha). 
En sil'rnbra en terrenos de riego 

Alimento hisico 
mesaJmrricano 

En .\ll's11aml:rica1 el territorio 
ocupJdo por IJS dnadas culturas 
prc:hispfoicas, se cuhivaron divc:r· 
sos \t'~C"lalc:s. Entre: les que se cul· 
rivabJn por pnsc:c:r Sl'millas comes· 
tibies <SIJblJl: d JnlJrJn(o (Ama· 
ran'thur crJ1.'ntus y A. lcuc:ocar· 
p11s), d epuu1e (Chenopodium 
nullallc"at), el frijol común (Pha· 
seolus uu(~oris) el frijol 1repador 
(Ph. caccin,us), la chia grande 
(Hyptis ruauto/,111), d maíz (Zta 
mays), el cacJhuJIC (..rrachiJ hypo. 
gta). El Jmarantn consticuia uno 
de los alimentos básicos mcsoamc:· 
ricanus, al lado del mJÍz, el frijol, 
la ca!Jbm, y el chile. 

En la época prehispánica, con IJ 
semilla de aleK!'Ía de prcpar.1ba un 
a1ak llJrnJJo lozon/i1 o 1:1malillos 
(h11orcqrci/ /amoli) que se ,,frecían 
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Cultivo de .un.umlo 
rn Hu.uulco, .\lorc· 
lot. 

se pueden obtener hasta 6 ton/ha. 
Se considcr.1 que en rimas de !cm· 
poral los rendirnicntos s1rn más al
lu::i t·11 comparJción con la c~b;1da 
y d trilic.ilc. 

Dulce de alegria 

Actualrnenle en ~léxico el uso 
del amar.1nto está casi restringido 
a la rbbo.,rinn riel "dulce ele lle· 
gría", que son semill.1s tostadas y 
rncntadas con miel de pilonci
llo, que se l'enden en las ferias. Sin 
embargo, con la semilla se pueden 

.11 cfios del furgo l/11eliuelcot/ c:n 
mero, l:calli. En la alripbnicc: 
rodJVÍJ. se: l'mplca la scmill.1 pa· 
ra prrplrJr d ilulr<' 11.un:ulo .!Ir· 
nría. 

F.I Jm.uanto (Arnarnntlws leu
cuc11rpu1), o .ilc:~n'a, es una planta 
hL·rbjcca .1nu.tl ele la ÍJmilia de: 
IJs am.1randcl'Js 1 dr 1.5 m de: .tltu· 
ra y ta.llo rojizo. r:umfic.ulo desde: 
la b~c: y marc;ido con estri:is Ion· 
nitudinalcs; es de hojas largamen· 
1e pecioladas y ovaladas, que mi· 
cien 15 ccnlímelros de IJrgu y 10 
de ancho: su inílorem:ncia es de 
panículas tcrmin.tlc:s o axilares muy 
ramificadJs, de 50 centim<tros de: 
largo y con numerosas flores mo· 
radil5, uniscxuaks, que: miden de 
·I a 5 milímmos. El f11110 es una 
c.ipsula con dehiscencia transvcr· 
sal y uninvulJr. l.a icrnilla es bbn· 
ca, lis3 1 brillante y li&cramrnte 
JplaoadJ.I 

=u•'" 
h.1cer 1arnbién l•mhs, tortillas, 
g.illclas, sopas, pJS!dcs y o Iros pro· 
duelos. La plan!a 1icrna se puede 
consumir corno l'erdura y la paja 
que queda después de la cosecha 
de la semilla se puede u1ilizar co· 
mo forraje. 

Instituciones al rrscate 

En di,crsas ins1i1ucioucs del 
país, por ejemplo en la l:ni\"crsi· 
dad ;\111ónorna de Chapingo,clCo· 
kgio de Postwaduadns de Chapin· 
go, d lmtituto Politécnico Na· 
cional, el fnstilu!O Tecnol1íb,jco y 
de Es1udios Superiores de ~lon!e· 
rrcy l_'nicl,1ri Querétaro y otras, 
ha surgido el interés por rescatar 
eSIJ plan la e incorporarla a la die· 
IJ del mexicano. Sin embargo, ha· 

cen fjl!a más CS!udios agronómi· 
cos sobre el cuhirn para sclcccio· 
nar buenas \"ariedadcs para Krano y 
para forraje. Asimismo, hace falta 
la orKanización de un mercJdo que 
cs!irnule la producción agrícola de 
cs!a pf:mla mexicana que significa 
una ahernaliva en I;¡ búsqueda de 
nuevas fuentes de alimL·ntaci1'in 
hurnaua y animal.• 
Cuadih&pe Suán:z R11n01 



Agrotemas 

Una Alimeniac~ón H Alegre" y Rica 

LJ ·• Alt!ljí 1J· o" AmarJnto" 
1.111Jr,111ws /Jypoco•Hffl.JCllS, A. 

nm1n11.1t11sl, es una espccm 
111111111aria de MCxtco. Durante la 
1mnc:11Hrcolmnllina fue uno de 
CJ'i t.llJtro cull1vos hlisicos nias 
111pur1antiis 1.m la .1limuntat.:1cln 

:;11111<1na. y;1 q1m su srm1ll11 se usubu 
•. ,, l,1d1hurnc11111 lle Jtu!1:s, 1 .. m1.1h~s 
V Plr1•lH?S. 

l\1:h1ah111.1 nh~ se ciltiv;1 en una 
•,11111.•rl11··1~ .1prnx1mml;1 de 1500 
twi:1.ir1•as. 11l111:.11t.1s ~n lnl btadu~ 

lo• \l,1•1111> t l.2ll01; \ l,1xc.1l.1, l'll 
,111ut1IJ1:1ún !11: San f\1i11ul!I 11~11 

'lil.l•:r ~1; f l,11¡1.1•t:l111l1• P11.:l1IJ y 
. 11\~1111.1·1·11 I~ r.1··JtasJ11'.•'i~n11 

1···:;1011~.111 1 1''i du 1:1 prnth:t.:r:iOn 

·~ 

comercial, aunque se ha observado 
la presenciarle plan1as indicadoras 
en otras regiones con el ima s1mi lar. 

La utilización que se le da a la 
producción de la 'alegria", es casi 
exclusivamente para la fabricación 
ele golosinas; sin embargo, va se 
promueve su inclusión en lu dieta 
.1tunl.!nt1cia del pueblo mexicano. 

El yrano de "aley11a"cont1ene de 
1'1 a JGDlo de protci'nas de excelente 
t:Jlidad, debido a"' illto porcenta1e 
de lisma y tr1ptolano. ominoac1Clos 
11uhspen~ables en la 1;u:ri,: fJJ\ Je! 
llornhre. Las caracleri1tn; del 
:1'·11101wrm1tcn q1111111 r:··.1•ff.10. o 
~:i lloJrmiJ. St! ,,. .. t ll'"l hJ!il\l l!ll lJll 

~: '
11

'• 1 1:on hil 1 Jr. ~ri._;c. ll'· • 

elaborar galleras, pasteles y pan tle 
iodo tipo; o bien se comhire cJn 
ma 1z, para la elaboración ele tortillas. 
En ambos casos, las propiedJdes 
nutricionales de estos productos se 
eleva considerablemente. 

Mane¡o del cultivo 

El terreno que se va a sembw con 
"Jlegria" requiere de un barbecho, 
:in rastreo y enseguida se surri.I; 
1~~10, Cllando el suelo i'5 º"' r.11y.J¡ón 
o poco arc1llos1>. Pero si t'I !:i'JSlrJto 
es pesado lmuv arcilloso1, debe 
rlars1•lc un barbecho, un rastreo, 
llül.lt.lJ y 1:os1cnormPnrn5urt:m~u. 
.u tltsrnnc1:? 1rnirc st·h:m ~s tJ:! 
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aproximadamente 80 centi'meuos. 
~ l1hh1on.1!me111e li1 "aleqri.1'' •!'i 

~t!mbrarJJ por Jos pro<luctorcs :!: 

mi,:1Jrse las ll1Jv1as. por lo Que ~i.· 
clasifica como un cultivo de •11na110. 

La densicJiJd cfo sicrn!va k.1nt1dad 
de jemrllasl. vunu ~eg'.m el me todo, 
ya que cx1s1en dos: el 1!e siembra 
directa y el rle trasplante. 

El primero lo rcalizün los 
protluctorcs ele Tlaxcüla, Puebla V 
~1:m.!l(1S. Para l¡1 siembra de una 
lir!r.lilrnJ, et/os emplean 2 
¡ ik•qr;unns el•! st:milla. 

El sec¡undo metodo lo 
Jc11st11mbran los productores de 
Tulvchuako. D.F., usando 400 
. Jra•·1n'i de semilla por almilCHJO 
IJJfi1 una hcr.tárca. 

La dcw:Olad rlc población 
;nU111ero de rilnntas que se 
HlrJ!Jlf?H'íl f'COr.Ómir.Jffif?ílfe nor 
:11:1 1.111:.11, Vil dro l ílO ;1 :!Oíl mil 

plantíl~ en I"~ estJdc~ ~k ~.~GrLi<J) 
•¡ P11eb1a; 1111entras Qu 1! ..r. 1 ! ;'i:t:íllJ 

l Tu!·,1~/11Jalco es de 100 •111! pl.11:t.1s 
nor ncc:.1rca. 

Respecto a la fcr1111zarnin. cobe 
indiLar 1.1ue 11 nivel d1: siembras 
i.:0Merc1aies es variable. 5111 emh uqo, 
los ensayus exprmrnr.nt.1les innu.an 
que con la formula 80·40·00 Sü 

obtienen los mejore; rr.nr11rni1mtos 

Lo< cuidados 

Una vez qur. la planta ha nacido v 
tiene •Jno altura aproximada de 30 
rentirn~tros se le da un cultivo v. 
antP.s rfe que cierre surco, s~ le l!a 
otro pa10 de cultivadora. De esra 
fllünera se logra un hucn c/esarr olio 
de la ol~nta. 

Tamhir:q r~ nccesa1io evitar la 
prl!scnr· 1

•• mala~. h··~rb:' · to q,11: 

:ie luc¡ra m~r11antP. CIL'Sh1erbes 
norrnt1lmentc dos 

~a plan fiJ rJe · ',1mar.1n to t:l muy 
suculema y de abundante follü1c. lo 
quo 111 Pace muy apetec1dJ por las 
pliHJíJS, princ1palmen11• tmzadori:s. 
Perc; 1a plaqa mas peligrosa para el 
cultivo lo constituye el barrenador 
rlel talhi. yJ que por su acción IL1s 

planto~ :aen al suelo y se pud.rt: ?I 
i¡rano, m:asivnanclo fuertes perd1r1Js 
al producw. Ai ft!SIJPC(O e'ita11 

rcal1zlinrJ1¡<¡i:> 1nvr!st1q~..::ion~s 
r.nca;1111ttlClas ül i.:ontrol ele P.'>h? 
problercia, y los resultados se darán 
a conocer al productor a corto 
pla7o . 

LJs e11formHdJdt:s son otro factor 
adverso para el cultivo . ilücdn 
las racli~ulor~s. ocasion; .• as por el 
rnmnle10 ele honqos 111.' :ni1111 
l111m.rrm111y¡1ilv11úm. 



iJna alimeniación ... 

!.::1•d1.slilLlo de ~1ore1os se 11.1 
.1~1~1v.11h1un1iruhl1!111.i 11111;1 t!I ru.11 
l\l,l\'l.l 110 '1' h:l1!lll\Hl<l el ••1Ji!lll1• 

.1USJI {0111an1:,1110 11u1: ¡.¡ ¡l/OVUCJi, 

, .¡uc por aho1a sr. c¡,)nomir'J 
1:r:t1111u.•1110 S1~nt1HJ.n10 · Este 

:;roblPrn.:1 cons·:ite en ::•Jt! l:J wrn:IL1 
.tl11:.11J111.1q1·111•111.:1:n 1,1 

•nllorescenr.1a, lo quP :1JCC de cllu 
un pcl1qro serio, 

L,i CO~UJlu dt: !,1 ''Jict.;1 iJ" $t: 

realiza bntre ~! 15 tle se11!1embrr. y 
d 15 de or.tubr~. Los r!mo11111cntus 
·l)li fll! J n hlll!'l;1d.11 !HH hP!'t,1r1•;¡ 

,!f,I T.J!'/t!lllhllLO. ! .'.l hllH!l;111J'> t~rl 

:l1x.Cill11 y dt! 1.8 J 2.0 tofr.'lildJ) 

•n 1\lorclm. 
Lü> [J.1tos d11terior1.:s 111.:nen 

cart.1c1er cmplrir.o Es oecir. 1.:i 

descripción se hizo a p¡1rt1r dt:?I 
manejo que le da el productor al 
cultivo de IJ "ílleyria", con 
1~xccpción dul parra fo 11ur: se 
wfiere a la fcrt1lizac1ón y J IJS 
plagi1s y ¡mfermr.dadcs. 

Perspectivas promisorias 

Ante esta situ;Jción, se iniciaron las 
investiciaciones con una colr.c ta lk 
inatt?n11h!s rnollus, u !in dt conocer 
:iUS caractcrist1cJs mcdo!c:i1cas 'r' 
aqronom1cils. 

A partir de 1982 se llevJron d 

1:;iho smmhras de riego en el r.ampo 
1:xperimcntal Vallv de Mexico. 
uhicíldo t!r~ C!1Jpim10; y de rieqo y 
l!!!Tlpornl en lxtlacuixtl.1, TIJxc;:i1a 
En ellas se observó que en los 
n11i1vos estJlilcc1dos en Chap1n~o. 
con riec10 y lecha lle 1ieml11a 30 de 
ihril, l!l t:ir:lo Vl!í!CtílllVO VdnO rfo 
130 ,1 15;? rlias, y el rrntluniento 
hn! de ,lj/ .1 1.9 tonl'IJdus por 
hcc1área. HulJo d1 ferenr.ics marcadas 
1!11 cuanto al accimr. ele IJs planta~. y 
1.11nl11en 11·~p1?ctu a su rPs1swnr.1J a 
1.1•, pl.1q.1'i 1m l;1·. dns 1m:.11ida111~s 
tCh.¡¡11111¡0 y l l,1;..;i.:Jl11). 

r11 liJS Sh'lllhr:ls da temporal. 
!·,·111;:11,1•, ;1 principios de m<iyo •?11 

. \fl.;"u1>.t!,1. t~1'i rnndm11cntos 

::o 

Agrotcmas 

l 
lluctuaron de .66 a 1.65 toneladas 
por hectárea y el ciclo ele la planta 
varió de 144 1163 cfias. No se 
observó vanacion en el ataque de 
plagas ni en el acame. 

De 1983 a 1985 se continuó 
rral)ajanrlo en PI mejor,1miento 
111·11ct1co 1lel ·'11tllarnn10''. sobrr. 
todo en IJ evaluación de los 
materiales que se perfilan como 
posibles variedade•. A'qunas 
se!f!CC1oncs va se morn.uon 

-----' 

sobresalientes. dando rend1m1cnt01 
semicomerciales y comerciales 
superiores a las 2 toneladas por 
hectárea. La cosecha se hizo con 
maquinaria. 

Los trabajos futuros contemplan 
la necesidad de incr~mentar el 
11úmuro lla colectas 1:n:1stantcs en 
"' hJnco de germopla1mJ de la 
especie; sobre todo con materiales 
de diversas zonas del pais ·;ele otras 
pJrtcs del mundo. 



.>l{rowmas 

Lu 1V~11~L.J dt: dÚtJµ tJ1.;iOn y 
rendirmr.1110 se extenderJn a 1ocl,J'i 

'"' nanes alias ue Pw,bla, Hidalgo, 
l;u,rnajuato, ZJcatccas y Duran40 
Con 1m me¡ore; qenot1pus 
detectJdos se llevJrán a Cílho 
11wt~st1qaciones oara cleterm1nur J,1 
li:rnoiog1a cJe prm1ucc1on d1! este 
LUll!~'O. 

Lo dnterior pon1? de re11eve cómo 
no 11s1.111 cr.rr¡1cJJs l,1s 1u11!nas pJra 
IJ iHJricul tura m1!x1cJnJ. La 
tltvers1lícac1ón cliJ CUll1vos y r.I 
:esl'tUr. d•! C'ipr.·1es que d1~1ilron 
di: rn!111,11se ¡ ·Jr r.i10111!s 1llversas. 
·>lrr:r.1· c;11111nos msospcchalJos. Por 
alqo 1m l'Js pais."?s desarrollados 
•·sr;m rc<Jl11andrJ 111vest1qac1oni!S 
•.nc•umn<1rlas a mc¡orar y Jprovechar 
·n ri.wor !:~r:Jla v r.ornt!1c1nlmr.ntr. 

.1lqu11i1s 11spec1es. corno por ujcmplo 
Pt1 1 ~'\trJ trnd1r.1onill "¡1l11w1a" ly no 
1
.1 "1•mtmtellada". simi !a oue por 

.d1ora ~Uio emJulza nu11:mos paseos}. 

:11 
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