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PROLOGO 

El propósito de este trabajo no es hacer un análisis profundo de la plancnción en los dücrcntes 
sistemas económicos, ni siquiera se interprctílrá como un estudio teórico-metodológico para dicho 
fin¡ debiendo recalcar Ja necesidad de su utilizílcitín, no dchc ser limitada o condicionada., sino 
aplicarse al conjunto de Ja economía, además, forma parte importante en la plancación nacional, que 
conformaría las directrices especificas de Ja formulación de los proyectos de inversión, que viniera 
a comprenderse como un elementos básicos de la plancación. 

En este sentido, la rlancación, entendida como un proceso de desarrollo social implica no solo la 
elaboración de planes, sino también un conjunto de actividades que conducen al logro de la 
satisfacción de necesidades específicas en la sociedad. 

Es asf como se afirma que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la plancación 
social en los pafscs latino:imericanos, es el hecho de que la actividad económica está en manos del 
sector privado, la actividad social de la plancacit'in se dirige y se administra para los intereses de la 
sociedad. "Por lo que se refiere al sector gobierno las condiciones que debe contener la plancación 
en nuestro país son: 

1.- Que cubra toda la economía y no solo el scc1nr público; 

2.- Que el estado nacionalice las principales actividades productivas, para poder ejercer el adecuado 
dominio sobre el monto y destino de Jos recursos, que participan en forma gradual en el proceso 
productivo; 

3.- Es básico que, al iniciar el proceso de plancación, no es necesario que se utilicen en forma 
exclusiva métodos indicativos para Ja actividnd del sector privado, sino que debe llegar al control y 
sometimiento de todas las inversiones con licencia del Estado"1

• Esto es lo que resultaría de hacer 
cambios estructurales para que la plancnción tenga como resultado la elevación de los niveles de vida 
del sector popular. 

Los· principales objetivos de la planeación para los países subdesarrollados serán: "En primer 
término, una mayor movilización de los recursos con fines eminentemente productivos; por lo que 
todo plan económico debe permitir traducir todo su excedente económico potencial en excedente 
económico real, donde el Eslndo y sus actividalks económicas deberán trasformarse en principales 
acumuladores de capital~ en segundo término, sera necesario determinar la dirección de los recursos, 
donde el Estado no se dirija ... '\clusivamcnte a Ja participación de ínvcrsioncs tradicionales como son 
las obras de infraestructura y de beneficio social, sino que también se dirijan a las actividades 

Flores de la Peña Horado, 1981. 
~para la PlancaciÓn Económica y Social en México. 
Edit. Siglo XXI, México, D.F. 



productivasor.z. 

Es asJ' "Como Ja planeación está debidamente ejecutada como instrumento de c.runbio social y agente 
estabilizador de acuerdo político entre los grupos participantes•J. 

Los Planes y Programas 

Hasta ahora la descripción de Ja plancación ~ presenta como un proceso orient..1do a cumplir 
objetivos nacionales y a organizar las actividades futuras del sistema económico en condiciones de 
incertidumbre inherentes al mismo, así como tamhién a situaciones de carácter coyuntural. 

Los contenidos actuales, de los planes globales de desarrollo cuentan con objctivo!i, estrategias, metas 
e instrumentos de politica económica, definidos en un entorno espacial, temporal y sectorial, 
caracterizándose estos plllncs como nacionales, c~tatalcs, regionales o como está sucediendo ahora 
con el fomento de los planes municipales. que se realizan a nicdiano o largo plazo, implantados en 
todo o en algún sector de la economía. 

Los planes de desarrollo se realizan precedidos de programas, siendo los primeros un resultado 
tangible. El programa es un conjunto de actividades generales o en forma ci,pccífica y coherente. La 
elaboración de los proyectos generalmente se realizan por medio de unidades cjecutorns., con el 
único fin de alcanzar la satisfacción de las nccc~idadcs mas elementales. utilizando un mínimo de 
recursos económicos. Estos objetivos se logran a través de metas e instrumentos de politica 
económica debidamente definida, en función del plan glohal. 

Cuando existe una debida programación, se permite llevar un amplio panorama de conocimiento 
que se va a implantar, sea a corto o mediano plazo pnra así poder optimizar los recursos disponibles 
en función de un plan definido. Tratando de comparar y encontrar la posible solución a las 
diferentes alternativas que se presentarán, se contemplara la evaluación de Ja factibilidad de los 
instrumentos de política económica, incluyendo el financiamiento y gasto público, así como también 
Ja consolidación de las posihlcs organizaciones potenciales. 

En realidad, la plancación no ha logrado alcanznr Jos objetivos desde un punto de vista práctico, solo 
se ha alcanzado en forma teórica., por que su!< resultados son completamente diferentes a los 
acontecimientos reales, dificultando las condiciones de las actividades productivas, en el control de 
todas las variables económicas que tienen influl'ncia significath·a y que se viene a reflejar en la 
inmutabilidad del desarrollo nacional del país. 

Tamayo l.íipcz Portillo Jorge, 1981. 
Objetivos y Metas de Ja Planeación 
Edit. Siglo XXI, México, D.F. 

Solís l..copoldo, 1970. 
Pcnpectiva.~ de la Planeadón 
Rcv. Comercio Exterior, Vol.JO No.11 Noviemhrc 
México, D.F. 
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En concreto el fin que se pretende en este trahajo es el de uhicar a los proyectos de inversión en 
el contexto de la planeación en general, debido que éstos forman parte fundamental de los planea 
de desarrollo, caracterizándose estas unidades como la base esencial para alcanzar objetivos y metas 
del desarrollo planificado. Para el propósito especifico de este trabajo se empicará el método de 
investigación deductivo, de lo general a lo particular. Primeramente se enunciarán en fonna concisa 
los antecedentes de la plancación en el país. la importancia del sector agroindustrial en este 
contexto, detalle de la fonnulación de un caso real, como los procesos metodológicos y prácticos. 

Retrospectiva de la Planeaclón Nacional 

Expondremos en forma precisa Jos programas y planes que han tenido relevancia dentro de la 
planeación nacional a través del tiempo. 

En nuestro pa(s se han realizado esfuerzos para alcanzar una mejor justicia social y desarrollo, 
derivándose éstos de las gestas revolucionarias y plasmado en Ja Constitución de 1917. Se inicia con 
la política definida de la Reforma Agn~ria, al tratar de lograr mejores niveles de distribución de la 
riqueza que vienen a conformar los principios hásico del proyecto nacional. 

A partir de la segunda Guerra Mundial, se acelera completamente la desigualdad en la política de 
desarrollo nacional, sobre todo en Jos soportes que se dan a la industrialización y urbanización, no 
asf en el sector agropecuario que no pcrcihc ningún hcnclido otorgado, que acarrea un desequilibrio 
estructural, además de un remarcado intercamhio desigual, que viene a conformar una estructura 
dual dentro de este mismo sector. Notándo!ie a!"í, dos grnndes disparidades. por una parte los 
productores con un alto grado de modernizaci{m y por la otra, las grandes concentraciones de 
campesinos que viven en economías de autoconsumo reflejándose esto en los bajos índices de 
producti\"idad, dcscilpitalización del campo, miF-ración campcsin-1, así como la ineficiencia de 
satisfacer sus necesidades primordiales, como lo es la alimcntaciór .. 

Durante este periodo, en el país se pretendió institucionalizar la planeación del desarrollo, 
fomentada por el entonces Presidente de la Rcpúhlica, Pascual Ortiz Rubio (1930), se proclamó la 
Ley de Planeación General de la Repúhlica, citándose textualmente en el primer artículo: 

"l..'.! Plancación de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto coordinar y encauzar las 
actividades de las distintas dependencias de gobierno para conseguir el desarrollo material y 
constructivo dc1 país, a fin de realizarlo en forma ordenada y armónica, de acuerdo con su 
topografía, su clima, su población, su historia y trndici6n, su vidíl funcional, social y económica, ta 
defensa Nacional, la salud púhlica y las necesidades presentes y futuras"'. 

Accvedo Valcnzuela Narciso, 1988. 
"La Planeaci6n del Desarrollo Rural en América Latina 
L"l cxoeriencia Mexicana" 
Rcv. Comercio Exterior Vol.38 No. 7 Julio 
México D.F. 
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En el período de 1934~194-0, no es precisamente un plan, pero sí el principio de la plataforma 
politica del Partido Nacional Revolucionario (P.N.R.), empicándose como base política del General 
Lázaro Cárdenas, que redundan en ta política económica. Cabe observar en este momento, el 
establecimiento de los planes scxenales que rigen hasta la actualidad. Es aqu( cuando el sector 
agropecuario es apoyado en casi todos los sentidos, se C!can instituciones de beneficencia social, que 
no alcanza.o Jos objetivos trazados, pero sí las políticas que se siguieron, para alcanzar avances en 
materia agraria. financiera y educativa. 

Consecutivamente prosiguieron los planes scxenales. los cuales no se consideraban mejores al 
anterior, pero si más amplios y sofisticados. Aquf destaca la declaración del intcrveneionismu del 
Estado en la economía, conteniendo párrafos textuales. •El plan no contiene una planificación de 
Ja cconomfa nacional y de la distribución de la riqueza sino que solo plantea la acción gubernamental 
para la organización progresiva y sistemática de la trasformación revolucionaria de la vida social''5• 

La dificultad a Ja que se enfrenta esta administración es la carencia de algún organismo en realizar 
planes, ya que los existentes eran de carácter consuhivo. 

En los anales de la plancación, los seguimientos prosiguen, sea con rc:querimicntos de instituciones 
como et Banco Internacional de Reconstrucción y fomento (B.l.R.F.), 1947-52, o con dependencias 
internas del gobierno, encargadas de formali1ar las directrices de los planes, en este caso sería el 
Banco de México, (1962-!H), caracterizándose amhos planes en primer lugar como un documento 
técnico especulativo y en segundo se empiezan a utilizar las Cuentas Nacion:dcs, pero su conlcnido 
nunca fue dado a conocer a voz pública. 

Ante la postuladón del Lic. Luis Echeverrfa Alvarez, a la Presidencia de la República, se crea el 
Consejo Nacional de Plancación, cuya función es disminuir el deoonlcnado crecimiento de las 
diferentes zonas del país, así como la coordin<1ci6n eficiente de las acciones de las dependencias del 
Poder Ejccu.th·o Federal. Con la firme intención de llevar a cabo una planeación, en 1974 surge el 
anteproyecto de lineamentos para el Programa de Desarrollo Económico y SoC:ial 1974-1984, 
teniendo cuauo objetivos básicos que tran: 

- Distribuir adecuadamente el producto nacional 
- Acelerar el crecimienlo económico del país 
• Afianzar la independencia técnicil y económica del exterior 
- Disminución de la mano de obra dewcupada 

Este Plan abarca dos sexenio presidenciales distintos, no dando los ri:sultados deseados. 

Con la prccandidatura del Lle. José Lópcz Portillo para presidente de la República, por parte di: 
Partido Revolucionario Institucional, se cli1hori1 cn ese momento el Plan Básico de Gobierno, como 
parte fundamental de Ja po!Itica económica del sexenio. Ante una prcformalidad de Ja planeación, 
se promulga la Ley Orgánica de la Administración Puhlíca Federal y Ja institución que se 

Accvedo Valcnzucla Narciso ... 
ldcm. al Ant. 
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responsabilizará en llevar a e.abo su aplicación sería la recién creada Secretaría de Programación y 
Presupuesto, Ja cual implanta tres niveles de Planeación: a) Primeramente la concertada, la cual 
consiste en el establecimiento de convenios con el sector privado¡ b) la segunda es la convenida, 
caracterizándose este nivel por elaborar Convenios Unicos en cada uno de los estados de la 
República; c) por último el nivel de planificación, que se refiere a las acciones gubcrnamcntaJcs. 
donde se efectúan reformas administrativas. 

En este intervalo, es de suma importancia remarc;u la utilización de cuatro actividades cspccffi~ 
que son: Formulación, Instrumentación, Control y Evaluación. Ante la formulación de la planeación 
se dan los siguientes niveles: el global, que comprende las dependencias que realizan actividades 
referidas a los aspectos generales de la economía y beneficio para la sociedad; el sectorial que abarca 
Ja división actual de la Administración Pública Federal, que comprende los aspectos espccfficos para 
dar un servicio a Ja sociedad de manera más directa; y por último el nivel institucional, que está 
conformado por entidades paraestatales, organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal, fondos y fideicomisos. 

Basado en la estructura institucional existente en este período, se definieron rcsponsahilidades de 
todos los participantes, incluyendo dependencias y organismos encargados de ejecutar la Planeación 
Nacional. 

Ante la designación de funciones en el pl:i;, existen diferentes formas: Plan Nacional de Desarrollo 
y los Programas de Mc<liano Plazo: 'j\.IC incluyen los niveles glohal, sectorial e institucional; además 
la cobertura espacial, nacional, r:.:gional y por intervalos de tiempo, temporal, mediano y corto plazo. 

En seguida se enunciarán los in.!>lrumcntos primordiales que caracterizan al Sistema Naciomil de 
Plancación Democrática, dividiéndose este en cuntro grandes apnrtados: 

• Normativos de mediano plazo que contempla el Plan Nacional de Desarrollo, como también los 
planes de mc<liano plazo; dentro de estos tenemos Jos planes sectoriales y estratégicos, que se 
subdividen en regionales, espaciales e institucionales. 

• Operativos de corto plazo, que serían los programas anuales, con subdivisiones de marcos 
preliminares y definitivos: dentro de este término se engloba la ley de ingresos, presupuesto de 
egresos, convenios únicos Je desarrollo, contratos y convenios de concertación y los instrumentos 
admiriistrativos. 

• Instrumentos de contwl, ílquf se encierra a los informes, trimestrales de la situación eco .. 6mica y 
de )a.'i finanzas públic3.s, que !'C rcnlizan mcnsualmL'ntc en los gabinetes especializados~ la comisión 
intcr!iccrctarial de gns1os financieros su informe Jo cfahora cada mes, otro instrumento de control 
corresponde a la auditoría guhcrnamcntal. 

·Instrumentos de evaluación que contempla: el Informe de Gohicrno. informe de ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo, Cuentas Púhlicas., informes de foros de consulta popular e informes 
sectoriales e institucionales; informes sohrc áreíls y necesidades especificas y el informe anual de 
evaluación de la gestación gubcrnílmental. 
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Con c1 seguimiento de las normas que se han planteado, se disci\a el sistema estatal de plancación 
democrática, que tiene como objetivo principal, la dcsccntra1izaci6n de la vida nacional que este 
sistema puede ordenar y promover el desarrollo de cada uno de los estados, que articulan objetivos 
específicos y políticas de desanollo que contempla el carácter Nacional. 

Ante cstt: se fundamenta el Articulo 115 de nuestra Constitución que centraliza y rcviL'lliza las 
funciones a desempeñar del municipio, con autonomfa administrativa y financiern. Siendo esto el 
principio de fortalecimiento del municipio en la elaboración de 1as actividades de plancaci6n, no 
implicando que los municipios integran planes de desarrollo, sino que se integren a la plancaci6n 
estatal, establecida. 

La jcrmquía que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, es ser rector de todos los sectores productivos 
y sociales, con objetivos de con!>istcncia vertical o de formas jerárquicas y horizontales que son de 
formas secuenciales con respecto al tiempo y tomado en cuenta la programación sectorial y regional. 

Primordialmente se inllican líls directrices que dchen seguirse en la reordenación económica, el 
cambio estructural del sistema socioeconómico, siendo esta estrategia económica y social, un 
autentico desnfió en este pcdodo y en los próximos ílños coincidiría en recuperar el crecimiento aún 
con las severas restricciones externas e intcrnns. 

Dentro del segundo rubro, que se dche seguir en la Políticn Económica General, que debe adecuarse 
" los m;irco~ de la políticíl sücial, sectorial y n.•l!inníll, precis.índo.sc los ohjctivos específicos que 
corresponden a 1íl cjccuci(ln de los principales instrumentos de políticíl cconómicil, que nbnrcaría la 
de gasto publico, la de cmpre!>as públicas y 101 d1.:I finílnciamicnto del desarrollo, sin descuidar tas 
poHtica sectorial, que para nuestro fin es de suma importancia, sobrcsaliemlo el DcsarroUo Rural 
Integral, donde se encuentra inmerso el sector h:ísico de esta investigación, Agroinllustrial. En los 
planes regionales, se dan ha.ses generales pnra la política de DcM:cntraliz<lción de la vida Nacional 
y Desarrollo Regioníll, a trnvés del Desarrollo Estatíll lntcgral, de todas líls entidades federativa.,., 
sobre todo las que no :ilcance11 un nivel de clcsarrollo significativo. 

En el último punto debe apuntars.c que debe pílrticipar la ciudadanía en la ejecución del plan, esta 
intervención debe ser activa pílra alcanzar los ohjetivos planteados en un proceso mcraméntc de 
planificación, instrumentación y ejecución del plan. Bas.1ndo$C en la obligatoria utilidad del sector 
Publico Federal~ conjuntamente en coordinacitín se incorpore, acciones del gobierno sobre los 
estai.los~ inducción de los instrumentos de política económica y social, con el impacto que sufre el 
sector privado~ para poder conccrrnr los sectores privado y púhlico. 

A partir del período 1983-1988, se da preferencia a la Política del Desarrollo Rural Integral, 
rcafirmandosc la rcctorla del Estado y su car{1cter mixto de la Economía Me~icana. también ·se 
establece el Sistema Nacional de Plancación Demt>crática y la responsabilidad del Estado, en ta 
promoción del desarrollo Rural Integral. Con la implcmcntaci6n de este tipo de acciones se reforma 
y alliciona Jos siguientes Artículos Constitucionales: 

Artículo 2S.- Corresponde al Estado la Rectoría dd Dcr.arrollo Nacional que garantice la integración 
y fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. 

vi 



Artículo 26.- El Estado debe organizar un si3tcma nacional de plancación democráticas del desarrollo 
que imprima solidez, dinamismo y equidad en el crecimiento de la econom!a para conservar la 
independencia y fomentar la democratización política, social y cultural del País. 

Artículo 27.- Principalmente las fracciones XIX y XX, expresa la responsabilidad en materia de 
justicia agraria y del desarrollo rural Integral, cstahlcciéndosc el Plan Nacional de Desarrollo Rural 
Integral 1985-1988 (PRONADRI). 

Cuyo propósito es mejorar el bienestar del Sector rural, por medio del fortalecimiento de la 
democracia y soberanía nacional. Con objctims bfu;icos del bicnc~tar social, reforma agraria integral, 
reactivación productiva y la generación lic empleos e incrementos del ni•tcl <le ingresos en el campo 
mexicano, obteniéndose dichos objetÍ"üS con la nr¡;anización participativa del ~cctor rural y la 
utilización óptima de los recurws naturales y financieros. 

L'ls funciones del PRONADRl son multi!>Cctoriales, que comprenden todo el territorio Nacional y 
se coordina en forma intcrguhcrnamcntnl e lnterinstitucional~ has.i.ndosc la estructuración en dos 
amplios campos J:: accil'in: En un primer punto es, el aspecto Federal, que se encomienda en la 
coordinación de las depcmkncias y en la toma de dcsicioncs del Desarrollo Rural, con el único fin 
de obtener la..s metas nacionales de producción y productividad, establecimiento de los precios de 
garantía, balances de producción, consumo, otorgamil'nto de apoyos, estímulos institucionales y otros. 

El segundo campo de acciún es el Rcf:ÍUnal, sus funciones se rc<ilíz•rn <.l trav(:s de instituciones 
creadas en cada una de las entidades fcdcrativa:-(Di!<>tritos de Desarrollo Rural), participando 
conjuntamente con productores organizados y las diversas in~tilucioncs rl'!;.:icionadns con el sector. 
El principal órgano relacionado es el Si~tema Integral de E~timulos ;1 la Producción Agropecuaria, 
(SIEPA), que manej~1 l0s siguienlcs instrumentos; 

Progr,1ma Nacional Agropecuario, Fore~tal y A~windustrial, con prátticas amrnlcs, denotación de 
metJ."i de pr0ducción, apoyos y estfmulos requeridos, uno de Jm, elementos fundamentales del 
período son t~is Cl'nvcnio Unicos tic Dcsarrnllo Rural, siemlo lo:, mas eficaces para el impulso de 
la concertación de apoyos o[icialcs, en el marco de dcrccho, con responsabilidad y prioridades, con 
el único termino de incrementar la productivirJad. 

En Dicicmbn: de 1987, el gohii..:rno federal y los ~cctores ohreros, campesino y empresarial, se 
congregan para suscribir el Pacto de SolidaridaJ Económica (P.S.E.), creado con la única intención 
de revertir las tendencias inílacionarias, que repercuten en el desarrollo económico dd pais. En el 
sector agropecuario, apoya estos lineamentos con í\Cdonc<> cnncretas e inmediatas en la producción, 
esencialmente en la rama alimenticia, ingresos de los campe~inns e implantar la capitalización del 
sector rural, con el único prupó . ..,ito de apoyar con líl liht.·raciún de importaciones de maquinaria, 
hcrramienta, eq~ipo, trasporte y estímulos fiscalc~ p0tra organizaciones sociales. 

Plan Nacional de Desarrollo 19SS.1994. En principio, este período hereda dcform:1ciones de 
las administracion.::s públicas anteriores, cnfrcntílndo dificultades y problemas estructurales, 
acumulándose en tres décadas pn.:ccdcntcs; un desfnvorahlc crecimiento histórico de las fuerzas de 
trabajo y las tasas anuales de crecimiento lahorales. ademas las tasas anuales de crecimiento, 
completamente nulas. En este período el país enfrenta una de las cri~is mas pmfundas, a la par el 
sector agropecuario, se caracteriza por una completa marginación y olvido, en c1 otro lado opuesto 
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surge la urbanización de las ciudades, donde si existen avances vertiginosos. 

La Agroindustrla en el Contexto del Desarrollo y Enlace con la Planeación. 

Las funciones agroindustriales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se basan en los 
siguientes lineamentos: Principalmente, en la reordenación económica, como objetivo esencial es el 
de materializar las estrategias a mediano plazo, que se contempla en el Desarrollo Rural Integral, 
con la única intención de evitar el deterioro del hil•ncstar social de las familias rurales, manutención 
de la planta productiva en las mejores condiciones para abastecer la oferta de alimentos básicos y 
proteger ci empico, comidcrándosc como líneas e!-tratégicas para el Desarrollo AgroimJustrial las 
siguientes: 

- ~orientar acciones especificas de las vertientes <lhligatoria.<; que se encaminan a la definición, 
integración, establecimiento de lineamentos y polític<ts que sc orient<tn al asesoramiento, apoyo de 
productores en di.!tención y ~•ti:-focción de sus nccc!-.id:nk!-. básicas, así como también en la 
Formulación~ Elahornción de Estudios de F;ictihilidad y Proyectos de creación de nuevas 
Agroindustrias; con la implantación de criterios mctodolúgicos que vienen a normar las Ideas de 
Inver~ión (Viabilidad Prirnari11): lntcgrar, Evalu~1r fatudios de Prcinvcr~ión y Proyectos Definitivos 
de Inversión o en su caso en el Asesoramiento para llevar acaho Ja contratación de Estudios y 
Proyectos que elaboran emprc!'.ns consultoras especializadas, así como tamhién supervisar y evaluar 
a estos trabajos realizados.; micntar en la prescntacilm, tramitad(m de recursos económicos ante 
instituciones financicrJs para líl ejecución de Jos proycc1m que técnica-económica y financieramente 
resulten viables"". 

Una vez concluida la r.:tapa anterior será necesario cnmplcment;ir con Asistencia Técnica a las 
empresa!\ Agruindustriilles del Sector Social, a empresas que se cncur.:ntren en operación, sobre lodo 
a las que requieran rehahilirncit'ln. En este tipo de asistencia será necesario, que !:.C realice 
permanentemente a este tipo de empresas, siendo requerimientos primordiales para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria y con5olidación ccon6mica, prcfcrcntcmcntc a Ja .. <i empresas que 
contribuyan a la protección del empico, producción de Jos hicnes de consumo popular, insumos 
estratégicos, que vengan a sustituir las importacionl'S y fomcnlcn los productos de cxporwción. 

En fu~cioncs comercialc!> de los productos agrointlustriale:;., será n:.:.::SJ.rio fundamentase en los 
siguientes aspectos: En un principio se diseñaran e instrumentaran la" politi~ que comprenda la 
cimentación de aspectos como el almacennmicnto, trasporte, publiáfad, marca, presentación, 
empaque y normalización de productos procesados, con el único ~'hjctivo de ¡tbasteccr 
eficientemente y oportunaml·nte al mercado; en el :-iguicnte aspecto será la promoción de los 
mccanbmos específico~ con 4uc cuenta el bt<.1do, C{lfl el Lmico propósito de apoyar la capacidad de 
los productores rurales que puedan intervenir dchid;1mcn1c en la comcrcializución de sus productos 
y buscar la vinculación del r.cclcn publico en la prnducci{m; uno de los aspectos finales es la 
Asistencia Técnica directa a todas las empresas agroindustrialcs que enfrentan dificultades técnicas. 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial, 1986. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Mnnunl 1fc Org:rni1:ici6n tnslituc-innal 
México, D.F. 
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En Ja capacitación, será necesario restructurar la promoción de este tipo de proyí"ctos ante las 
instituciones relacionadas, sobre todo la.'i agroíndustrias productoras de bienes básicos de consumo 
popular, que generan empleos y se establezcan en zonas prioritarias. 

La estrategia de cambio estructural en el sector esrará orientada a la expansión y consolidación de 
la agroindustria integrada por formas colectivas de propiedad y organización social para el trabajo, 
a fin de que participe en forma activa y efectiva. El productor primario obtendrá beneficios que se 
deriven de la trasformación de SU'i materias primas, incorporándola<; a la dinámica productiva. No 
olvidando las dificultades que se enfrentará cada día el productor primario, como lo es la falta dc 
conocimiento para promover la satisfacción de sus necesidades o requerimientos. 

La intención es Fomentar y Fortalecer los funcionamientos intcrintitucionales que permitan 
coordinar las inversiones publicas, pretendiendo que todas las instituciones in\'olueradas conjunten 
funciones en Ja plancación, programación, ejecución y control dc los proyectos agroindU'ilrfalcs que 
se detecten en el Sistema Nacional d=. Pl:rncación Dcmocr;ílica. 

Así es como la Agroindustria inlegrada o ~1mpe<;ina se considera como elemento e":>tratégico del Plan 
Nacional de Des;1rrollo 1989-199.J, consecuentemente con el Prograina Naciontd de Modernización 
del Campo 1990-199·1, en l;i ruta de contrarrestar los efectos nocivm: que sean caracterizados en el 
Dcs.urollo A~roindustrial, sohrc Indo en sus cadenas de producci(Jn y comercialización, esto ::.e debe 
cscnci:ilnh.'nlc al ubasco lk todos los productos necesarios pnra la subsistencia. 

Además, se deben empicar esfuerzos par;i llev<ir :1 caho un m1:jor impulso del dc<;:trrollo de sector 
agropecuario y forcsral, que debe de cnfoli7arse en I¡¡ forma c!-lructural que existe y el resto de la 
economía, c-:'rccíficamcnlc en la intcracci6n con los mercados que se csr;in orientando a Ja 
producci6n. 

Es rdcvantc- como d sector agroinduslrial, L'S el que armoniza y caracteriza las condiciones de In 
producción, rroccsnmicnln, medios de comercialil,1ción y consumo de los productos del campo. 

Estos lineamentos permiten vincular l;is cMratcgias dd Programa de Modernización del Cnmpo, 
rcspondiendc1 a clcmcntus de la estructura productiva, concentraci(in crccicntL· lfe U!:.O de los recursos 
hada csqucmJ.s que Jan sali!:.faccilln a demandas solventes, ml'dianie procesos de industrialización 
de los productos agrícolas, integración de sistemas de comercialización y distribución, dirigidos al 
consumo de las áreas mctropoli1anas. 

Uno de Jos problemas básicos de ahastecimil'nto, se dchc a la folla del contacto entre productor y 
consumidor. Es10 es <khido a la falta de organización y conocimiento por panc de los productores 
primarios con los dcmandantc-s. por Jo tanto no se tiene estratcgi<ts mcrcadologicas que son tan 
necesarias en estos tiempos. 



1 Estudio de mercado 

1.1 EL producto en el mercado 

1.1.1 Producto principal y subproductos 

El producto principal en cstu<lio es el Cacahuate Beneficiado, comprendido éste en cuatro 
presentaciones: C...1.Cahuatc crudo con c:lc;cara seleccionado; Cacahuate crudo descascarado y 
clasifica.do con y sin cutícula: C1cahuatc con cá~ara tostado, Cacahuati; t..lc!' .. cascarado tostado con 
y sin cutícula. El producto principal se clasifica como producto intermedio, dado que no se utilizará 
para el consumo directo o final, sino que será procesado por planias que lo requieran para su 
industriaHznción y así se pueda llevar a cabo la producción de botanas, dulces. cremas y aceites. 

Los subproductos que se obtienen del proceso productivo son: la cáscara, que representa 
aproximadamente el 27.5% dd peso del Cacilhuatc~ el Cncahuatc pequeño y el C..1cahualc quebrado, 
los cuales también se clasifican como productos intermedios en la fabricación de alimentos 
hahmccados para animales, aceites para consumo humano, polvo de C1cahuatc para dulces tipo 
mazapán, garapiñado, turrones y mantequillas, rcspcetivam:.:ntc. 

1.1.2 Características. propiedndcs y requerimientos do calidad 

El Cacahuate Arachis hypognca pertenece a la fomilia de las Lcgumino!-><1s, llamado vulgarmente 
C..1cahuate o Manr, es un produclo agrícola de zonas tropicales y suhtropicalcs, originario de la 
región <le América del Sur, principalmente de Brasil, así como tamhién de Las Antillas, México y 
Estados Unidos; después dl'I dcscuhrimicnto de Amt.'.'rica su cultivo ~e propagó a otras regiones del 
mundo, las principales zonas productoras :-;e encuentran en China, India, Nigcrin, Africa y Ja región 
mediterránea de Europa1

. 

El fruro <le esta planta es una haya de cfi:-cara cori1ÍCL'il cuyo producto varía de una a cinco scmilllt.S 
feculentas, grasosas cnvucllas en una cutícula delgada y cstrnngulada por la c~ara entre semilla y 
semilla¡ el c...,cahuatc mide de 4 hasta 10 cm. de forma ovalnda alargada, con superficie áspera 
reticulada (con formns de red), In semilla vnría su !amaño dl' t6 n 19 mm. de largo y de 3 a 6 mm. 
<le ahcho.(ancxo No.1.1.2) 

Algunas de las vnricdadcs más conocidns son las sip.uientcs: Virginia Amacollada, Virginia Rastrera, 
Españohi, Tencs.c;c Rojn y Delicias, así como Vnlcnda, Criollo y Pn<:o del Norte (Anexo No.1.1.2.J ). 

L1s propicdadc!'i. químicas del Cacnhualc se muestran en el cuadro No. t.1.2. 

García G. Manuel, 1983. 
Trntn<lo Monográfico de las Frutnc;. 
Edit. Comisión Forcstnl. 
Guadalajara, Ja!. 



Cuadro No. 1.1.2 

Semilla 

Humedad 

Proteínas 

Extractores Na N2 

Grasa 

Hidratos de carbono 

Calcio 

Fósforo 

Potasio 

Hierro 

Celulosa 

Cenizas 

Propiedades químicas del Cacahuate 

1 % 

5.89 

23.07 

12.59 

38.ll 

12.85 

557 

1.87 

1 Cáscara 

Materia seca 

Proteína cruda 

Grasa 

Elementos lihrcs de Nitrógeno 

Fihra cruda 

O:nizas 

Fuente: Centro de lnvesligaci(in Industrial México, D.F. 1990. 

1 % 

12.59 

6.34 

l.14 

18.66 

57.!0 

·1.17 

L1. semilla licnc además otras propiedades. Contiene cistcína, tiamina, vitamina B(B/l,B/2), 
riboílavina, niacina, ácido nicotínico y provitaminas <¡uc se transforman en el organismo en vitamina 
A. 

Uno de los prnhlcmas principales que limita Ja calid;1d del cacahuate, para su introdt1cción al 
mercado, es el exceso dt• humedad, pro1'lcma lbm:1do ~ Aspcrgilius Fiau~". el cual se desarrolla 
cuando la humedad del Car::1hua1e es superior al sr;., por lo que es recomendable que el producto 
sea secado perfectamente antes de sacmlo al mercado-, ;ilgunas empresas o industrias están 
condicionando la compr<i del C<icahucllc crudo hasta el 8% de humedad, del 8% al l 2'7o st.·. 
castiga con el 1 % en peso por cada I % de humedad excedente, y el C.acahuatc que tenga más del 
12% no es recibido, ya que cuentan con un alto riesgo de putrefacción y contaminación al resto del 
producto'. 

Con respecto a los subproducto<;, en particular la cáscar<i. su destino está dirigido exclusivamente a 
la elaboración de alimentos hnlanccados para ganado hovino lechero, y su demanda cst<Í 
condicionada al rcqul!rimicnto de empresas que In procesan (cnmclazadoras), siendo primordial 
que la cáscara esté bien molida. 

García G. Manuel, 1984. 
Manual de Bo!ánic<i 
Edit. Comisión Forestal. 
Guadal<ljara, Jal. 
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1.1.3 Usos dol producto, sustitutos y complemnntarlos 

El Cacahuate es un producto que se consum.: populanncntc como fruta seca. De acuerdo a 
investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica al C1cahuatc se le atribuyen 200 usos 
diferentes de los cu<ilcs destacan los de Ja Industria Alimenticia (fabricación de aceites para uso 
doméstico, margarinas, hotanas, ma7.apílncs, palanquetas, cremas, garapiñados y turroncs)9

• 

Este producto dadas sus características puede competir, e incluso ser sustituido por otros en la 
producción dC' aceite, alimentos balanceados y forrnjcs; así que para la producción de aceite se 
utilizan comúnmente: Ajunjo\f, C.írtamo, Girnwl y Olivo; en los alimentos balanceados puede 
sustituirse con granos, harinas de pcf.Cado, minerales, antibióticos y aditivos; en los forrajes se 
contemplan la alfalfa, zacatcs y diferentes pastos; en hotanas, dulces., crcm;¡s y frutas seca." se puede 
sustituir con nuez, pistache y almendras. 

El gral]O de sustituibifütad estará determinado por la.e; ventajas comparativas d<: los productos 
contendientes como son: calidad, tlisponihilii.lad, oportunidad de la disponihilidad y precio, que en 
este caso no representan un peligro para la comcrciriliz<ici6n de este pmducto, 

Cuadro No. 1.1.3 

C1rilctcristicas principales de ;;ilgunas leguminosas 

Semilla 1 Humedad% 1 Aceite 1 Proteínas% 

Ajonjolí 3 - 7 47 - 55 

Cacahuate 3. 12 45 - 52 27 - 52 

Cártamo 3. 8 32 - 38 12- 17 

Girasol 3 - 10 40. 44 14. 17 

Soya 3 - 12 18. 22 35. 40 

Fuente: lndustri;¡ Aceitera, S.A .. México,D.F., 1990 

Con respecto a la incertidumbre sohrc la ncccsid;ul de que cx:istnn productos complementarios como 
condición para que este produc10 no encuentre problemas en el mercado de consumo, esto se 
dc~-..-.mccc ya que d Cacahuate se manejar~ corno producto intermedio, y su consumo por parte de 
las planlas industri<dizadoras requerirá de otros productos que complementarán el producto 
terminado o final. Así, dcpcndi::ndo del tipo de presentación se pueden mencionar como tales: Sal, 

García G. Manuel... 
!!knh.Anl. 



Olilc, limón, Azúcar, Chocolate, Confituras., .'lcposterfa, Colorizantcs, Saborizantes, etc., l<i 
combinación de estos productos complementarios. darán como resultado: Cacahuate frito, Salado, 
Frito-enchilado, Palanqueta. Mazapán, Garapiñado, Turrón, Mantequilla y Crema. 

Por lo que respecta a la c..1.scara, ob~rvamos que este subproducto no es básico, pero si considerable 
en su producción, por lo tanto se ofrecerá. de acuerdo a las condiciones del mercado. Principalmente 
en la demanda de agregados para la producción de alimentos balanceados para ganado bovino 
lechero. 

1.2 Area de mercado 

1.2.1 Area do influencia del proyecto 

Con objeto de determinar el área en que se desarrollará la investigación en el presente trabajo, el 
estudio se caracterizará por ser un Estudio Rc!!ional (poniente-centro) Noroeste, abarcando los 
estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Oucrétarn, Michoncán y el Estado de México. 

Dentro <lt: la región de estudio sobre~•llc el caso Je Jalif.Co, dehido a que existen antecedentes de 
que toda la producción que se ha obtenido en el cst;¡do de Naynrit se canaliza casi en su totalidad, 
hacia Jalisco, as( se satisface uno de los factores más importantes, en Ja localización como es la 
cercanía de las zonas productoras con lo ccn1r0s procesadores. Asimismo cxislc un número 
determinado de cmprc!-.aS demandantes de Cacahuate, que Jo requieren para consumo final o para 
el procesmnicnto de otros productns. 

J\nle estos foctorcs, se dchc n .. •mnrcar que en la región de estudio se dchcrá tener en cu<~nta: la 
expansión del mercado, la proyección de la pohl<1cicln que se da en proporción constante, sobre todo 
en los estratos de ingresos medios y ahos. Cahc ngregar que actu;¡Jmcntc en el entidad no existe 
garantía para el ahastecirnicnto de Ja producción primarin del producto. 

La introducción de la Planta Beneficiadora <le C<\cahuatc, en el Estado de Naymit, hará. que 
disminuya el intermcdiarismo existente, tanto en líl producción, consumo y cannlización del producto, 
con lo que se lograría el contacto directo de planta productora-planta prorcsadora; del mismo modo 
en c,I corto plazo se tiene previsto un mercal.lo potencial que nharquc los centros de consumo más 
importantes del país como son: México, D.F., Puchla y Tiaxcala. 

Dentro de lo mencionado anteriormente, es de vital importnncia tomar en cuenta el período en el 
que este producto tiene un alto índice de demanda, sobre todo en los últimos meses del año <lcbido 
a la realización de las tradicionales conmcmor:1ciones que se llevan a cabo y que tienen como 
principal producto de consumo al Cacahuate. 

La forma en que se detectó el área de mercado remarcando el período de mayor demanda, debe 
agrcgársclc la deman<la generalizada de este producto, por su valor energético como por sus precios 
accesibles a cualquier tipo de consumidor. Ante esto, se implantarfon en Ja zona de influencia del 
proyecto, nuevos hábitos de consumo di! Cacahuí\te, así igualmente se trataría de fomentar el hábito 
de consumo en la población circunvecina de la planta. 



Para la selcc:cíón de empresas que canalizarían Ja materia prima beneficiada, utilizarnos el método 
de muestreo al azar. A continuación se presenta una relación en orden de importancia de tales 
empresas en el cuadro No. 1.2.1. 



Cuadro No. 1.2.1. 

Empresas demandantes de Cacahuate 

Nombre de Ja empresa 1 Domicilio 

1.- Productos Diana,S.A. 

2.- Botanas Lorcna 

3.- Botanas Balbucna 

4.- Dulces de la Rosa 

5.- José A Ramfrcz Aceves 

6.- Bodega Covarrubias 

7.- Productos Borrego 

8.- Botanas Guadalajara 

9.- Botanas y Dulces 

10.- Manuel Gallardo 

11.- Gcnaro Aceves 

12.- Aceitera de Occidente 

13.- Industrias de la Peña 

14.- Productos Nubar 

IS.- Dulces Anáhuac 

16.- Pulvcrizadora "El Rey" 

17.- Salvador Parra Rivera 

Faro No. 2669 

Guadalajara. Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Priv. Sinaloa 1550 

Guadalajara, Jal. 

Mere. de Ahastos 

Guadalajara, Jal. 

Mercado Lihcrtad 

Guadal;ijara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Guada!Jjara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Guatlalajara, Jal. 

Guadalajara, Jal. 

Guadalajara, Ja!. 

Gu;ulalajara, Jal. 

Oucrétaro, Oro 

Puchla, Puc. 

México, D.F. 

Tcpic, Nay. 

1 Teléfono 

45-91-93 

12-86-74 

15-99-14 

15-95-21 

24-93-88 

23-08-68 

22-90-84 

17-25-30 

24-•19-83 

48-06-09 

24-37-52 

12-48-69 

25-35-48 

12-02-29 

21-62-66 

2-06-65 

46-40-41 

81-38-83 

12-28-80 

Fuente: Asociación Nacional de Fnhricantcs de Cñocolatc, Dulces y Similares 1990. 

Además de las empresas mencionadas, existen otra!": que no fueron incluidas en la investigación por 
quedar fuera del muestreo, pero que también utilizan el cacahuate para la fabricación de diversos 
productos y representan un mercado a futuro con amplias posihilidades debido a que forman parte 
de un mercado consolidado durante todo el año. 

Algunas de estas empresas se mencionan en el cuadro No. J.2.2. y 1.2.3. 

6 



Cuadro No. 1.2.2 
Empresas con posibilidades de mercado a futuro 

Nombre de Ja empresa 

1.- Dulces "El Duende" 

2.- Panamericana de fol. S.A. 

3.- Felipe Castillas Montcón 

4.- Fábrica de Dulces y Chocolates 

"El Aguila Azteca, S.A. 

5.- Productos Avila 

6.- Andcrson Clayton 

7.- Dulces Lorena, S.A. 

8.- Dulces Bcny, S.A. 

9.- Botanas "El Indio" 

10.- Kokoro 

11.- lndustrias Mafcr 

12.- Productos Barccl, S.A. 

13.- ·Empresas Nishikawa,S.A de 
c.v. 

14.- Productos Nipón, S.A. 

1 Domicilio 

Tormenta Nº 590 Col. Jard. del 
BO!>C]UC, Guadalajara.Jal 

Colihri No.1127, Guadalajara, Jal 

Calle 9 No.931, Guadalajara, Jal 

Calz. Curie! No. 1619 

Col.Fcrrocmril, GuadaJajara, Jal 

Plo. Mclaquc E!'<¡. No.40 Col.Sta 
M<tría, Guadalajara, Jal 

Carrct. Guadalajarn km 805, El 
Salto, Jal. 

Cóndor No. 1547, Col. Marcios, 
Guadalajara, Jal 

federación No.1925, Sector 
Lihcrtad, Gundalnjara, Ja! 

Fresno No.2237, Guadalajarn, Jal 

Federalismo Ntc. 1337-A 
Guadalajara, Jal 

Av. Ferrocarril No. 150, Col. 
Moctczuma, México, D.F. 

1 Teléfono 

21-70-39 

12-01-80 

22·06-44 

12-51-34 

12-39-78 
11-65-70 

38·42·00 

39·32-27 
39·34-46 

10-55-21 
10·47-16 

43-73·62 
44-92·80 

12·00·87 

23·20·03 
24-72-33 

Prolg. Negra Modelo No. 34 373-77-50 
Naucalpan, Edo de México 373-67-26 

Av.Parq.Elías Calles No.17 Granjas 657-16-45 
México, M~xico, D.F. 579-91-76 

Vainilla No. 267, México, D.F. 657-03-58 

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y similares 1990. 
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Cuadro No. l.2.3 
Industria aceitera que utilizan esta leguminosa como materia prima 

(Ca e a hu ate) 

Nombre de la empresa 1 
l.- Aceitera Et Salto, 

2.- Industrias Peña, S.A. 

3.- Aceitera "Tapatía" 

4.- Aceitera "El Gallo" 

5.- Aceitera "La junta", S.A. 

Domicilio 

Km.1.5 Carrct. San Martín de las 
Flores, Guadahljara, Jal 

Av. Vallarta No.4500 Guadalajara, 
Jal 

Cerezo No. 1221 Col. El Fresno, 
Guadalajara, Ja! 

Km. 5 Antigua Carretera a Oiapal3, 
Guadalajara, Jal 

Las Juntas, Jal. 

1 Teléfono 

35-95-16 
35-95-17 
35-95-18 

21-62-66 

12-19-14 
12-17-68 
12-17-69 

12-15-57 

12-65-49 

Fuente: Cámara de la Industria de Acei1c:;; y Grasas Comestibles, México, D.F. 1990. 

Para el caso de los subproductos, principalmente la investigación en cuanto a la cáscara de 
Cttcahuatc, 5e determinó como circ;:i de mercado la región Sur y Ccnlro-Sur dd estado de Nayarit, 
siendo las empresas demandantes, las fáhricns de Alimcnlos Balanceados (cnmelazadoras y de 
forrajes), básicamente para el consumo de ganado bovino lechero, que utilizan en forma permanente 
durante todo el año la cáscar;1 de Cacahuntc como parte complementaria de los alimentos que 
fabrican, mezclándolos con maíz, sorgo, melaza, cte. 

Así, las empresas investigadas c.:n el área de influencia mencionadas fueron las siguientes: (cuadro 
No. 1.2.4) 

Cuadro No. 1.2.4. 
Empresas demandantes de cáscara de C.acahualc 

Nombre de la empresa 

1.- Forrajes Mololoa 

2.~ Forrajes Rivas 

3.- Forrajes Tiaquc.:paquc 

1 Domicilio 

C;illc 24 de Febrero No.13~. Col. 
Mololoa, Tc.:pic, Nay. 

Victoria No. 350 Ote, Tcpic, Nay. 

Av. Insurgentes No. 22~9 Otc 
Tcpic, Nay 

4.-Planta Enmelazadora de Esquilmos Domicilio Conocido, Jala, Nay 
Agrícolas (EJIDAL) 

1 Teléfono 

2-20-05 

2-52-97 

3-54-51 

Fuente: Asociación de Fabricantes de Alimentos para animales, México, D.F. 1990. 
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En lo que se refiere a la población, factor dcpcndicnlc de la demanda de Cacahuate Beneficiado se 
consideró un mercado que se abastecería en un futuro inmediato, además de sus ;mtcccdcntcs. En 
principio, se hace el análisis nacional, examinando el período de 1987 a 1991, a través de la 
información que se obtuvo en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.(INEGI) 

En el primer año de análisis 1987, la pohlaci{m total del país fluctuó en 79'729,716 habitantes., con 
una tasa anual del crecimiento constante del 0.63%, dentro de ese período. El último reporte de 
población fue en 1990 por 81'2-t9,645 hahitantes, que se obtuvo del último Censo Nacional de 
Población, contemplando que ante los incrementos de las tasa de la población constanlcs, se 
incrementarán los fmJiccs de demanda del producto hcneficiado. 

En consecuencia a un corto plazo los bcncliciarios que implementen esta planta, podrán canalizar 
la mayor parte de su producto al consumidor final, principalmente porque la característic.a del 
consumo es generalizado. Es decir hahrñ una relación directa entre el productor primario y empresa 
procesadora para pOlh.:r obteni.:r el máximo aprovechamic:nln de la materia prima. 

Para los fines del mi.:rcado Jcl prci-cntc 1r<1hajo, se detectó un alto grado de de~i.ba.!>IO l.':n la región, 
por lo que se agregaran, para e.!>tc ca.!>o 3 fases de ilwe.!>tigación. 

En atención a esto, se utilizarán las tasas medias de crecimiento anual para la población nacional, 
regional y estatal, no se pul'dcn manejar en forma conjunta aún existiendo cierto parecido entre las 
dos primeras, pero nn ante la igualdad de circunstancias que se presentan. Resultando de las dos 
primeras del 0.63%, Nacional y Ja Estatal del 1.28".'f. 

Para líl producción total Nacionnl de la malcria prima (Cacahuate crudo), se ohtiencn cfcr:tos 
decrecientes, a razón del -1.92%, (gráfica No.1.2.5.), que afectan a la producción de Cacahuate, 
factores como el poco apoyo que se les proporciona al cultivo lle este producto, financiamiento, asf 
como también el período de: incertidumbre que vive el productor por las consecuencias que traen 
consigo las modific<icioncs que se han establecido, snhre lodo en maleria legislativa. 

Básicamente la participación del capital privado en el campo hace cambiar totalmente la mentalidad 
del productor, porque antl'riormcntc el fin de la producci6n era emincntement~ satisfacer los 
requerimientos y las necesidadcs sociales, que actualmente hu~an como ünico objetivo, la mayor 
rcdituabilidacl en todo~ los sentidos~ como cultivar la menor superficie posible y obtener el máximo 
aprov'echamiento monetario, en su caso tamhién s.c d;i la su:-.titución de cultivos, por otros más 
lucrativos. 

Para la obtención de la población potencial real que COO!-oUmc el producto, en la:; tres zonas: 
nacional, regional y estatal, el 14.7% de la pohlacilin lena!, corl[cmpla a los menores de 4 años, 
siendo los (Jnicos que no consumen el Cacahuate. 

Para conocer la pobl¡¡ción que consumiría el producto hc:ncficiado, se llevó ti cabo la proyección 
respceth•a, así como la de producción que se consume efectivamente: primero, la población ante su 
crecimiento constante y con la información que se ohtuvo (cuadro No.1.2.5.), se proyectó Ja 
población nacional y regional a una tasa media de crecimiento anual de 0.58%, y en cuanto a la 
estatal su tasn se clcvcl a un 1.16% anual, aclar:mdn que en Ja entidad, antes del levantamiento del 
último Censo de población, sus tasas. de 'crecimiento pnhlacional estaban arriba de la Nacional. 
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Cuadro No. 11.5 

Años 

1987 

1888 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Fuente: 

Puhlaci6n l\1tal 

Nacional 1 Regional 1 

79729,716 24'483,924 

80'223,173 24'639,;17 

80'739,~IO 24796,093 

81'249,645 24'953,664 

81762,670 25'111,235 

82'278,995 25'269,Slll 

82'798,549 25'429,368 

83'321,384 25'589,943 

Población y Producción do Cacahuate Total 
(Toneladas) 

1987-1991, 1994 

Pn1ducción 'J'11t;1l de Cacahuate 

Estatal Nacional 1 Regional 1 Estatal 

793,759 107,946 9,685 5,843 

803,923 104,923 9,785 5,770 

814,217 102,074 9,885 5,698 

824,643 99,258 9,986 5,628 

835,202 99,884 10,088 5,712 

845,897 

856,729 

867,699 

PrmJucci<m e.Je Cacahuate 
(proycct) 

Nacional 1 Regional 1 Estatal 

107,192.6 9,684.4 5,811.0 

105,009.7 9,785.I 5,770.6 

102,826.2 9,885.8 5,730.2 

100,642.7 9,986.5 5,689.8 

98,459.2 10,087.2 5,649.4 

96,275.7 10,187.9 5,609.0 

94,092.2 10,288.6 5,568.6 

91,908.7 10,3893 5.528.6 

- X. Xl Censo de Población y Vivienda 1980-1990, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
- Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos 1984-1989, Tomo 1y11 Subsecretaria 

de Plancación (S.A.R.H) 
- Agenda de Información Estadística Agropecuario y Forestal 1984-1989, Dirección General de Estudios, Información y 

Estadistica (S.A.R.H.) 
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Gráfica No. 1.2.5 
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En cuanto a las perspectivos de la producción, éstas se obtuvieron con la información a que se hizo 
referencia anteriormente, y a través de la utiliiación del método de mínimos cuadrados. 
considerando Ja trayectoria observada de la producción total del Cacahuate, en la serie histórica, 
para el período de 1987~1991. esta tendencia se desarrolla en línea recta para el ajuste de la 
producción se utilizó la ecuación general de la recta: 

y =a + b:c 

Je donde las constantes •a• y "b" se t!etcrminan rcsolvicmJo el siguiente sistema Je ecuaciones. 

se describieron las variables como : 

LY = an + b:E:cy 

:E:cy = an + b:E.x1 

Años 

Producción Nacional de 
Cacahuates menos exportaciones 

número de años 

I: sumatoria 

No existiendo información oficial en ctianto a las exportaciones e importaciones. 

Los resultados obtenidos, en cuanto al análisis fueron los siguientes: En la producción de C1cahuate 
se debe reducir el 5% de las mermas que se pierde en la recolección, beneficio y distribución de la 
materia prima. L'1.S tendencias observadas son que a nivel nacional, la recta es decreciente, ya que 
se ha dejado de apoyar la producción de Cacahuate~ existe tamhién desaliento por parte de las 
instituciones y organismos relacionados con la producci6n agrícola. 

En et aspecto regional se observa una significativa rccupcrnción a una tasa nifnima que se sostiene 
durante el período de análisis, remarcando que de las entidades contempladas, algunas como Colima 
y Qucrétaro no existen reportes de producción. Por lo que respecta a los estados de México y 
Michoacán, se producen pcqucfü1s cantidades que no bastan para satisfacer su demanda interna. En 
el e.aso de Guanajuato existe una producción que sólo satisface su demanda interna, y por último, 
el estado en que existe un alto grado de potencialidad, además de un número considerable de 
empresas demandantes. es Jalisco, cuya producción no alcanza a satisfacer sus requerimientos 
propios (anc:11;0 No.2) 
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Para el estado de Nayarit, a trav~s de Ja investigación se detectó que del total producido en la 
entidad, un 20% se destina al consumo interno y el restante se canaliza al estado de Jalisco, 
preferentemente por su cercanía a las zonas productoras. 

En cuanto aJ consumo personal, se observa, que el nacional y estatal sufren una tendencia 
descendente; sin embargo en el aspecto regional la tendencia que se observa es ligeramente 
ascendente. Cabe señalar que en la región se registran volúmenes de producción dispares por las 
características propias de los sucios, siendo en ocasiones sumamente desproporcionadas. 

En la proyección ajustada de la prod11cción de Cacahuate, se consideró pertinente, solo llevar a cabo 
el desarrollo por 3 años más. con re!ipccto al último reporte de producción que se obtuvo. 

Es importante observar en Ja gráfica No. 1.25, como Ja tendencia de la producción nacional de 
Cacahuate es decreciente hasta el año de 1990, seguida por un repunte al año siguiente, y no 
podemos predecir Ja dirección a futuro de esa tendencia, por lo que de acuerdo al ajuste de la recta, 
en base a los datos obtenidos, en los años posteriores, se caracterizarían por ser constantemente 
decrecientes y nunca se reflejaría algún indicio de recupcraci(m. 

Para los dos casos posteriores, notamos la diferencia significativa en cuanto a sus tendencias; 
primeramente el análisis regional arroja una tendencia creciente durante los años posteriores, que 
casi se iguala a los años de producción anteriores. Mientras que en la tendencia estatal se observa 
una recuperación, que posteriormente no podemos adelantar el rumbo de Ja misma a seguir, porque 
en el ajuste de la proyección se obtuvo Ja tendencia de manera decreciente. 

El análisis realizado a los años más significativos (1989·1990), observamos con optimismo como Ja 
tendencia tiende a cambiar radicalmente y comienza, si no a elevarse, se puede obtener mayores 
niveles de constancia productiva de Cacahuate (cuadro No.t.2.5.1 y gráfica No. 1.2.5.1.) 

13 



Grl\.fica No. 1.2.5. t 
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Cuadro No. 1.25.1 

Producción de cacahuate 
1989-1991 

1 Producción de Cru:ahuate 1 Proyección de Cacahuate 
Año 

1 Nacional 1 Regional 1 Estatal f Nacional 1 Regional 1 Estatal 

1989 102,074 9,885 5,698 79,048 6,217 3,548 

1990 99,258 9,986 5,628 100,407 9,986 5,679 

1991 99,884 10,088 5,712 121,766 13,757 7,811 

1992 143,125 17,527 9,942 

1993 164,484 21,297 12,ü74 

1994 185.843 25,067 14,205 

En lo que se refiere al consumo potencial, se llevó a cabo una encuesta personal del consumo 
individual de Cacahuate, considerando todas las posibles formas de consumo y sobre todo las 
temporadas de mayor demanda, que arrojó las siguientes apreciaciones anuales: nacional 5.2, 
regional 4.5 y estatal 3.9 kg., que al aplicar la multiplicación por la población efectiva que consume 
el cacahuate obtenemos el comumo potencial, observándose que no podrá satisfacerse y los 
resultados teóricos obtenidos será atractivo en cuanto al mercado consumidor.(anexo 1.2.6) 

El análisis realizado a la población comumidora final, determinó el alto índice de desabasto que 
requiere el mercado, siendo además el punto hásico para llevar a cabo la implementación del 
proyecto, remarcando la falta de abastecimiento en la región Noroeste. 

Para no desviar el enfoque, se debe aclarar que el objetivo es beneficiar el producto primario y 
distribuirlo a las empresas demandantes para su procesamiento, de las cuales existe un número 
considerable. 

Pari la obtención de la población consumidora potencial de Cacahuate a nivel nacional, se eliminó 
un 14.70% de la pobl<\ción total, contemplándose en esta reducción a los menores de 4 años, siendo 
estas las personas que presumiblemente no consumen el producto. (cuadro No. 1.2.6 y gráficas No. 
1.2.6 y 1.2.7) 
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Cuadro No. 12.6 

Consumo Estatal de Cacahuati: 
1987 - 1994 

Población Consumidora C o n s u m o A p a re n t e (Ton) 

Año 

1 1 
Nacional 1 

1 Esta ta 1 
Nacional Regional Estatal Regional / Subtotal 1 Interior 1 

1987 69724,772 21'326,948 694,393 101,833 9,260 5,521 1,104 

1988 70"165,126 21'482,606 703,286 99,759 9,326 5,482 1,096 

1989 70'608,442 21'619,121 712,293 97,685 9,392 5,444 1,089 

1990 71'054,467 21'756,506 721,416 95,6ll 9,458 5,405 1,081 

1991 71'503,310 21'893,886 730,655 93,536 9,523 5,367 1,073 

1992 71'954,989 22º032,136 740.013 91,462 9,589 5,328 1,067 

1993 72'409,520 22'171,258 749,491 89,388 9,655 5,290 1,058 

1994 72º866,923 22'311,260 759,090 87,313 9,720 5,251 1,050 
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Exterior 

4,417 

4,386 

4,355 

4,324 

4,294 

4,261 

4,232 

4,201 



Cuadro No. 1.2.6 

Población Aparente (Ton) Consumo Inducido ( Kg ) Consumo Potencial (Ton) 
Años 

Nacional Regional Estatal Nacional Regional Estatal Nacional Regional Estatal 

1987 1.46 0.43 1.59 5.2 45 3.9 362,569 95,971 2,708 

1988 1.42 0.43 1.56 5.2 4.5 3.9 364,859 96,672 2,743 

1989 1.38 0.43 1.53 5.2 4.5 3.9 367,164 97,286 2,778 

1990 1.35 0.43 1.50 5.2 4.5 3.9 369,483 97,905 2,814 

1991 1.31 0.43 1.47 5.2 4.5 3.9 371,817 98,523 2,850 

1992 1.27 0.44 1.44 5.2 4.5 3.9 374,166 99,145 2,886 

1993 1.23 0.44 1.40 5.2 ~.5 3.9 376,530 99,798 2,923 

1994 1.20 0.44 138 52 4.5 3.9 378,908 100,401 2,960 
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Grft.fica No. l.2.7 
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1.3 Análisis de la demanda 

1.3.1 Análisis histórico de la demanda 

Para Ja demanda de Cacahuate Beneficiado, se con!i.idcró a este producto como bien Intermedio para 
el proyccto, que además se caracteriza por ser un producto de consumo generalizado, no son de 
tra.-.ccndcncia los niveles de ingreso de la poblaci(in ni los precios del producto, siendo carnctcrfstica 
primordial del Cacahuate, el consumo popular en lns diversas presentaciones que se tienen en el 
mercado. 

En lo que se refiere al muestreo que se llevó a cabo, sus resultados no pueden ser comparables entre 
si, porque de la información obtenida, se observaron diferentes estratos, en cuanto al consumo. 

En la demanda dd producto del proyecto, se detectó a través de la investigación, que el mercado 
h~ta cierto punto es estable, ya que las caractcrí5tkns de los dcmandan1es son empresas que liencn 
varios años de estar operando y tienen prestigio ante el consumidor final; debe entonces consideras.e 
estos factores como primordiales para In implementación del objetivo. 

El análisis que se realizó a Ja pohlación se refiere al consumo final prescindiéndose de la población 
menor de .i años ya que son estas las personas que no consume C.1e<1huatc, en cualquiera de sus 
diferentes presentaciones. 

Para la realización del estudio del comportamiento de la demanda histórica del Cacahuate 
Beneficiado fue necesario revisar el consumo pcrcapita, que se determinó en la población 
consumidora potencial del producto, descartnn<lo a los no consumidores que se divide entre la 
producción total del Cacahuate, antes de descontar el 5'ió de mermas de Ja materb prima, que se 
pierde en la recolcccilin, distríbución y procesamiento. 

1.3.2 Análisis teórico de la demanda 

El indicador parn la estimación del comportamh:nto de la 1.kmanda del Cacahuate Beneficiado, es 
el concepto de Elasticidad precio, el cual indicó rnmo se comporta el consumo del producto que se 
analiza, con las variables indicativas <lcl ingreso de la pohlación y los precios del producto. 

De acuerdo al precedente que se tiene del Cacahuate Beneficiado y por su consumo generalizado, 
se caracteriza por ser Elástica, significando esto, que !'e trata de un producto que no es de primera 
necesidad. 

Por lo tanto, la población ante cambios en los precios del producto, responderá con cambios o 
variaciones más que proporcionales en la cantidad dcmandatla, situación también provocada por su 
alto grado de sustituibilidad del producto. Basta rc!'altar que el producto en cuestión, es una fruta 
tradicional en las conmemoraciones de fin de afin, pero tamhién su consumo es alto durante todo 
el año como golosina. 
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1.3.3 Características de los consumidores 

En el mercado del Cacahuate, el abastecimiento a la Industria que se encuentra consolidada y con 
muchos años de operación, se realiza a través de hcncticiadoras. intermediarios y acaparadores. El 
producto se presenta como de tipo intermedio o scmindustrial siendo la materia prima para la 
fabricación de dulces, botanas y aceites. La amplia gama existente de productos, es también reflejo 
de una industria diversificada y especializada, la cu.11 requiere diferentes presentaciones de Ja materia 
prima que consumen, siendo las más demandadas las siguientes: 

a).- Cacahuate descascarado crudo con y sin cutícula. 

b).- Cacahuate descascarado toslado con y sin cutícula. 

En algunos casos las empresas, requieren el Cacahu<1tc crudo con cáscara y seleccionado, dado que 
cuenta con un sistema integral en su proccs.o productivo, esto es que se transforma el producto desde 
que sale del campo como materia prima hasta su venta al consumidor final, en forma de dulces, 
aceites o botanas. 

Por otra parte, en las empresas investigados se detectaron h:íhitos y patrones de compra establecidos, 
siendo estos los siguientes: 

a). En la adquisición de materia prima (Cacnhuatc bencfici::i.do), el precio de Ja compra 
se establece en función del tamaño l, 2, 3, 4, 5 y quebrado. 

b). Las compras se efectúan generalmente de riguroso contado y en casos especiales en 
plazos no mayores de 90 días. 

e). El precio estipulado por kilogramo o tonelada en la Planta Industrializadora. 

d). El producto es entregado en co,.talcs de Nylon o rancx de 30 a 50 kg. 

e). El suministro y volúmenes s.on estipulados en conlralos o convenios, para lo cual se 
tienen previstos como meses de mayores requerimientos, octubre, noviembre y 
diciembre, tiempo que coincide con la cosecha en el estado de Nayarit y del Pafs. 

t). Los convenios de suministro se realizan en forma semanal, quincenal o mensual, pero 
no son mayores a un mes. 

g). Los demandantes de c.i~nra de Cacahuate manifiestan que ésta deberá estar bien 
molida y libre de putrefacción; el producto es entregado a granel o bien en costales 
de nylon o raflc:i1: de 30 a 50 Kg. 
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1.3.4 Análisis de las variedades de lua que dependa la demanda 

Se detectó que la magnitud de Ja demanda es afectada y/o determinada por dos importantes variables 
las cuales se han observado prevalecen actualmente en el mercado: 

• La disponibilidad de Ja matcri:t prima . 

. La ubicación geográfica de los mercados de consumo. 

En relación a la primera, la producción estatal y nacional de Cacahuate, ha registrado en los últimos 
años una tendencia a la baja, esto ha originado principalmente por los aumentos constantes de Jos 
precios de garantía de productos básicos y otros como Ja caña de azúcar (caso Nayarit), lo que ha 
provocado un desplazamiento lento pero continuo de las superficies cultivadas de C1cahuatc por 
otros productos agrícolas con mayores rendimientos económicos. 

Además, el cultivo de productos básicos como Maíz y Frijol, se ha desalentado por su baja 
rentahilidnd, existiendo ya el fenómeno de camhio J otros cultivos que les permita proporcionar a 
sus familias mínimos de bienestar. 

La baja cons1ante en la producción de C.1cahuatL', ha oc.1sionado que csre sea un producto caro y 
escaso, pero a pesar de esto el consumidor final !>igue manifcsrando su aceptación en cualquiera de 
sus presentaciones, ya ~ca como fruta seca toslada con cá~1ra o hicn como bolanas, dulces y cremas. 
Esta preferencia se manific5ta por las constantes demandas de materia prima de las empresas 
imJu!>trializadoras del Cacahuate, incluso las que producen nccilcs. 

La dbponibilidad de la materia prima (Cac;-ihualc Beneficiado), del estado y/o el área de 
abastecimiento considerada para el prnycclCl, 1.ktcrmin;-irj el volumen concreto de la demanda que 
se podrá satisfacer. 

Con respecto a Ja segunda VJl..thlc, la cercanía de la materia prima (Nayarit), para las empres.1s 
demandantes (Jalisco), es un factor imponanlc, dado que se traduce en menor costo del producto 
por ahorro de fletes, considerando que Jalisco y Nayarit son entidades colind:mlcs; incide 
dirc~tamcnte en una mayor preferencia o demanda por el Cacahuate producido en d estado, siendo 
en la actualidad de los principales abastecedores de Cacahuate crudo con dscara del estado de 
Jalisco. 

En lo que se refiere a fa cáscara de Cacahuate cnmo Subproducto, será necesario considerarla por 
los volúmenes que se obtendrán, siendo estos alrededor del 27.5% de su peso, así como también se 
dependerá de las condiciones en que se encuentren las cmprc~1s demandantes de este producto 
intermedio. 

Las condiciones en que se encuentra Nayarit, no son nada fa\·orahlcs, ante Ja carencia de tccnología.s 
para Ja molienda de la cáscara, así como la totalidad de la..~ transacdoncs comerciales que se destinan 
a empresas procesadoras de los Estados circunvecinos, principalmente en el estado de Jalisco. 
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Asimismo deberán adhcrirae otro de Jos factores que inciden en la demanda del subproducto, 
rcfiri~ndose a la ubicación geográfica de los centros de consumo y/o demandantes (empresas). Por 
lo que, para el caso especifico del proyecto en cuestión quedaría perfectamente ubicado, tomando 
en cuenta que Ja empresa y fuente de abastecimiento se encuentran dentro de la propia entidad. 

1.3 Cuanlificación actual de la demanda 

En base a las investigaciones realizadas en las empresas industrializadoras de Cacahuate 
Beneficiado, se cuantificaron los requerimientos o demanda anual; esta como ya se mencionó se 
concentra principalmente en los meses de octuhrc, noviembre y diciembre, siendo como se expone 
en el cuadro No. 1.3.5. · 
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Cuadro No. 13.5 

Demanda de Cacahuate beneficiado 
Agroindustrias demandantes de la materia prima en (ton) 1990 

Empresas Total Dese.Crudo Dese.Crudo Dese.Tostado Dese.Tostado 

e/cutícula s/cutícula e/cutícula eJcutícula 
------

Productos Diana. SA 100 100 120 75 75 

Botanas Lorcna 270 

Botanas Balbucna 24 24 

Dulces de la Rosa 100 100 

Sr. Ramírcz Acevcs 480 480 

Bodegas Covarrubias 12 12 

Productos Borrego 100 100 

Botanas Guadalajara 150 150 

Botanas y Dulces 500 500 

Productos Nubar .. 2,500 2,500 

Dulces Anáhuac 200 200 

Pulvcrizadora El Rey• 500 500 

TOTAL 4,936 3,936 120 15 775 

Ampliación en 1990 
Posible Convenio para Adquirir todo el Cacahuate que se beneficie 

Fuente: Asociación Nacional de fabricantes de chocolates. dulces y similares. México, D.F., 1990. 
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La demanda de Cacahuate beneficiado se identificó en la zona investigada en un volumen de 4,936 
ton.1 en diferentes presentaciones. 

El 80.35% del tipo descascarado crudo con cutícula, el 15.70% del tipo descascarado tostado sin 
cutícula. el 243% del descascarado sin cutícula y el 1.52% restante del descascarado tostado con 
cutícula. 

En el volumen requerido de materia prima se incluye el 27.S'lo por concepto de cáscara, el 2% de 
polvo y piedra. el 5% de cacahuate defectuoso, l 17c de exceso de humedad, 4% de cutícula y el 4% 
de corazones de grano, esto en porcentajes aproximados y dependiendo de la presentación del 
producto .(Ver Anexo No. 1.3.5.). 

En lo que respecta al comportamiento futuro de la demanda no fue posible cuantificarlo, ya que los 
industriales encuestados no proporcionaron sus plnncs o programas de ampliación, manifestando que 
todo será en base a la tendencia de la demanda, con realización de ajustes sobre la marcha. 

Cuadro No. l.3.6 

Demanda de cáscara de Cacahuate en la zona 
1991 

Empresa 
1 

Volumen requerido 
mensual (Ton) 

Forrajes Mololoa 48 
(Tepic, Nay.) 

Forrajes Rivas 40 
(Tepic, Nay.) 

Forrajes 11aquepaque 20 
(Tcpic, Nay) 

Planta enmclazadora 40 
de esquilmos agrícolas 

(Jala) 

Total 148 

(Ton) 
Anual 

576 

480 

240 

480 

1,776 

Fuente: Asociación Nacional de F.1hricantcs c.k Alimentos Pecuarios, México, D.F. 
1990. 

Actualmente estas empresas refiriéndose al cuadro No.1.3.6, en la que realizan sus compras en la 
ciudad de Guadalajara y otras del estado de Jalisco, por no existir en el estado de Nayarit quien le 
suministre la cáscara en forma molida; sin cmhmgo manifestí\ron su aceptación por comprar el 
producto en el l!stado de Nnyarit, por contar con alguien que les proporcione el producto más b;uato 
y asf poder tener ahorro en fletes y oportunidad en la disponihilidad de este insumo. 
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1.4 Análisis de la oferta 

1.4.1 Número y principales características de los oferentes 

La oferta cmtentc, en el área de influencia dd proyecto se concreta a S empresas beneficiadoras 
de C.acahuatc; una localizada en el estado de Nayarit, en Ja población de Estancia de los Lópcz, 
Municipio de Amatlán de C1ñns. L15 otras se ubican en el estado de Jalisco en las Ciudades de 
Guadalajara y Santa Anit~ el conjunto de i!stas, integran una oferta de 2,000 Ton. de Cacahuate 
descascarado, equivalente a 3,340 Ton. aproximadamente de materia prima (cacahuate en vaina); la 
participación de cada una de las empresas en la oferta se muestra en el cuadro No. 1.4.1. 

Cuadro No. L-1.1. 

Principales oferentes en el área de mercado 1991 

Empresa 

Cacahuate Santa Anita, Santa Anita, 
Jal. 

Cacahuatcra de Occidente, Guadalajara, 
Jal. 

Beneficiadora de Cacahuate, Estancia 
de los Lópcz. Ja!. 

Sr. Enrique ~itani, Guadalajara, J:tl. 

Sr. Michel \'clasco, Guadalajara, Jal. 

TOTAL: 

1 

Volumen ofertado de Cacahuate 

descascarado (Ton/Anuales) 

900 

600 

500 

780' 

1.380' 

2,000 

El Cac<1huatc descascarado de estas empresas es utilizado para industrias de su 
propiedad por lo que no se considera dentro de la oferta en el iirca de mercado. 

Fuente: Asociación Nacional de Fnhricantcs de Chocolates, dulces y similares, México, D.F. 
1990. 
Cámara de la Industria de Aceite y Grasas Cl1mc:stibles, México, D.F. 1990. 

La beneficiadora IOC<J.!izada en Estancia de los Uipcz, Nay. es propiedad privada y trabaja un 
promedio de tres meses por año principalmente en los meses de octubre a diciembre; la empresa 
Cacahuatcra de Occidente npcra en igual forma que la ante1ior; Cacahuatcs Santa Anita, es la única 
empresa que labora todo el año, trahajando do<> turnos en éflCICa de COf>Ccha (octubre·diciemhn:) y 
un solo turno el resto del año. 
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Las empresas de los señores Enrique Mitani y Michcl Vcla.c;.ro trabajan en forma integral todo el 
año, es decir que procesan el Cacahuate dc!><lc su estado en fresco (vaina), hasta beneficiarlo y luego 
industrializarlo dándole su presentación final como dulce, mazapán, palanqueta, garapiñado. 

Iniciando su proceso igual que Ja.o; demás empresas antes mencionadas en el mes de octubre y/o 
noviembre, beneficiando la materia prima para luego continuar el resto del año con su 
transformación a productos terminados en las presentaciones que ya se enunciaron. 

El flujo de Cacahuate al mercado se ve interrumpido por intermediarios o acaparadores en dos 
niveles, uno integrado por intermediarios que operan como monopsonio es decir que acaparan, 
condicionan y/o controlan el flujo de Cacahuate en vaina hacia tas empresas beneficiadoras, uno o 
dos compradores absorben toda la mntcria prima de la región, los que establecen convenios 
directamente con las beneficiadoras y/o industrializndoras principalmente en las Ciudades de 
Guadalajara, Jal.,México, D.F. y Querétaro, Oro. 

En otro nivel del flujo del Cacahuate, hacia el mercado demandado se procederá a dirigir 
directamente de la Empresa Bcncficiadorn y las Plantas lndustrializadoras a fabricantes de producto 
terminado y finales. Así se caracterizará por un mercado dirigido a los consumidores en un principio 
como producto intermedio, hasta el producto final. 

En cuanto al ciclo productivo del Cacahuate el fenómeno se da continuamente año con año, dando 
principio cuando se incrcmcntn o disminuye la !'Uperficic agrícola del producto. Especificando, el 
periodo de mayor incremento corresponde a los meses de octuhre a enero y el menor es para el 
resto del año, (febrero a septiembre). 

Se observa también que lao; épocas de cosecha cninci1Jcn en toda la región de influencia del Proyecto, 
al igual que en todo el pais.(Ver Anexo No.1.4.1) 

1.4.2 Cuantificación actual de la oferta 

La oferta que se detectó de cacahuate beneficiado fue de 2,000 Ton. equivalente a 3,340 Ton. de 
materia prima aproximadamente por a1'o, aclarando que la m:lyor parte de la capacidad ofertada se 
da c11 los meses de octubre, noviembre y dicicmhre. 

La cuantificación futura de la oferta no fue po~iblc detectarla, dado que las empresas oferentes no 
proporcionaron datos exactos de capacidad dc producción, capacidad instalada y programas de 
ampliaciones. 

En lo que respecta a la oferta de cáscara dc Cacahuate (subproducto), esta se localiza 
principalmente en Guadalajara y Santa Anita, Jal., donde se muele y se destina a la industria de 
alimentos para animales; para c1 caso del área de mercado del proyecto del subproducto en el estado 
de Nayarit, no existen oferentes, dado que toda la cáscara molida requerida por el mercado se 
importa del Estado de Jalisco, por un volumen de 1,776 Ton. anuales aproximadamente. 

Participan en el 100% del Mercado considerado (Naynrit), equivalente a 1,776 Ton. anuales~ en el 
Estado de Nayarit no existe oferta de cascara molida. 
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1.4.3 El balance demanda-oferta 

Arroja los siguientes resultados. 

a) En base a la información ohtcnida de 1990, en el área de influencia, primordialmente 
en el estado existe una alta demanda insatisfecha que fluctúa alrededor de 2.936 ton 
de C1cahuatc, en todas las presentaciones que se mencionaron en un principio. 

b) Para el consumo de la región que se pretende abarcar, la zona Noroeste de la 
República Mexicana, es aún mas alta la demanda insatisfecha porque los Estados que 
se consideraron no son nutosuficicntcs en la producción de esta materia prima. 
Resaltando que el estado de Jali~o. tiene que importar la mayor parte de la materia 
prima que necesita. 

El estado de Nayarit, tiene con que: satii;foccr su consumo interno, pero no solo debe 
enviar al interior del país materia prima, sintJ debe procesarla para la obtención de 
mayor beneficio, ante la implcmentacUin de agregarle valor al producto agrícola. 

e) Ante el alto grado de dcmandil insatisfecha de Ci1cJhuatc que existe en el país, 
actualmente se conjunta con los altos precios y dcsahasto del mercado, empieza a ser 
sustituido este producto por otros productos ó golosinas de menor precio y mayor 
disponibilidad para el mercado. 

d) Al referirnos al suhproducto (cáscJra), existe una demanda insatisfecha para 
satisfacer, los requerimientos del estado (Nayarit), sobretodo de las empresas 
fabricantes de alimentos cnmelazados para ganru.lo, los extraen de otros Estados, en 
primer lugar Jalisco. 

1.5 Precios y comercialización 

1.5.1 Análisis de los precios de productos y subproductos 

Los precios al que se compra y se vende el Cacahuate, fluctúa en función de la presentación, calidad 
y variedad~ sobre todo las presentaciones de los tamaños No. J al 5, además de otras adicionales 
como el quebrado y las mitades.( anexos l.5.1.1 y 1.5.1.2) 

Para el mercado comumidor (empresas demandantes), Ja prescn1ación de mayor demanda, 
corresponde al Cacahuate descascarado crudo con cutícula, mientras que los tipos de menor 
demanda son las presentaciones descascarados to:-.l;idas. En cuanto, a su diferencia de precio, que 
fluctúan de $500,000 a S2'1CX.l,OOO por ton., esto nos indica una diferencia porcentual del 420% por 
Jo cual se deduce el objetivo primordial del proycclo, para que en el proceso de beneficiar el 
Cacahuate e incorporarle un valor agregado considcrahlc, y se alcancen los mejores beneficios; tanto 
productivos, económicos y sociales para el mejor provecho de los productores que obtienen esta 
materia prima.(ancxo No.1.5.1.3) 
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La diferencia de precios entre Jos tipos descascarados con caJidad de No. 1 al 5, es, en una 
proporción promedio del 5%, significando una diferencia entre cada tipo de 100,000 por ton. 
(cuadro 1.5.1), variación mfnima en rclaci6n al caso anterior mencionado; las variedades generales 
mínima y m~ma para c.ada tipo de presentación fluctúa alrededor del 839 promedio, entre Jos 
diferentes compradores. 

El precio de Ja cáscara molida (subproducto), en el estado de Nayarit, se da con variaciones mínimas, 
es decir que el precio al que se compra se mantiene casi uniforme por parte de Jos compradores, ya 
que varfa de 90,000 a 95,000 por ton., representando únicamente el 5.56% de variación en cuanto 
a su precio. 

Los precios vigentes por tipo de presentación, se muestra en el cuadro No. 1.5.l. 
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Cuadro No. 15.1 

Precios vigentes en el mercado de Cacahuate 
Descascarado crudo y cáscara, precios al 
mes de diciembre de 1991 por tonelada 

Presentación 1 Fluctuaciones en el precio ($/ton) 

1 mínimo máximo 1/ 

Cacahuate ~o. 1 2700,000 2'900,000 

Cacahuate ~o. 2 2'600,000 2'800,000 

Cacahuate ~o. 3 2'500,000 2'700,000 

Cacahuate ~o. 4 2'400,000 2'600,000 

Ctcahuatc So. 5 2'300,000 2'500,000 

1/ 
2J 

3/ 

Mitades 2'200,000 2'400,000 

Quebrados 2'100,000 2'300,000 

Ciscara molida 90,000 95,000 

Cacahuate en vaina crudo 21 500,000 600,000 

Cacahuate en vaina crudo 3/ 900,000 1º500,000 

Son precios bodega de tos compradores. 
Precios del productor al primer comprador, al fin de temporada (Octubre), puesto 
a bordo de parcela. 
Precios de compra las plantas indu!<itrializadoras, <lcl intermediario o acaparador rural 
al industrializador. 

Fuente: Investigación directa a Empresas de Jalisco y Nayarit. 

1.5.2 Canales de comercialización existentes 

Los canales de distribución utilizados en el mercado del área de iníluencia, se muestra en forma 
objetiva en el diagrama No. 1.5.2. 
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Diagrama No. 1.5.2 

Intermedio o acaparador 
rural 

de Nayarit y otros estados 

Producto primario en Naynrit 
Cacahuate crudo en Vaina 

Bodega de ahasto de 
Guadalajarn, Jal 

Planta dcscascaradora 
Estado de Jalisco 

Plantas lndui;trializadoras 
Estado de Jalisco 
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Planta descascarad ora y/o 
lndustrializadoras del 

estado de Jalisco 

Planta lndustrializadora 
Estado de Jalisco 



La relación de los C.."lnales de distribución utilizados para comcrcializ.ar la cáscara molida de 
Cacahuate se muestra en el diagrama No. 1.5.2.1. 

Diagrama No 1.5.2.1 

Plantas dcsca~aradoras 
tndustrializadora y/o molinos 

estado de Jalisco 

Forrajes del eo;tmfo de Nayarit 

Ganaderos del csrado de Nayarit 

1.5.3 Sistemas de comercialización propuestos 

La planta captará la materia prima directamente de los productores, en la cual se proseguirá con el 
proceso de beneficio más adecuado y de acuerdo a lo:;; requerimientos y normas de calidad que exige 
el mercado, se integrará la totalidad del producto terminado para su distribución a las empresas 
proccsadoras que requieran el producto intermedio. Como principio se manejará como alternativa 
de comercialización: productor-planta proccs.1dora. As( que el canal de distribución será 
dircctami:nte de la beneficiadora a la planta industrializadora, previo convenio y/o contrato de 
compra-venta. 

Posteriormente, con una basta experiencia acumulada ~ llevará a cabo la creación de un frente 
común o en particular directamente, la canalizaciún del producto beneficiado de la planta que se 
implementará a las empresas que lo industrializan. hajo las condiciones de contado de la producción 
a la 'ienta, teniendo como atención, la prevención de estar dispuesta a satisfacer los volúmenes 
demandados y la cantidad requerida por los compradores. 

Participan en el 100% del Mercado considerado (Nnyarit), equivalente a 1,776 Ton. 
anuales. 

En et es1ado de Naynrit no existe oferta de c;'iscara molida. 

1.5.4 Promoción 

La estrategia de promoción consistirá en llevar a caho progrnmas o actividades relacionadas con la 
mejor forma de ayudar a comercializar el Cacahuate hcncficiado en el punto de su venta. 
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Esta estrategia tendrá como objctivo lanzar el producto al mercado para llamar la atención del 
consumidor. 

Las actividades incluidas en la promoción del producto serán: 

Demostración física del producto en las empresas demandantes. 
Fomento de propaganda en la presentación del producto. 

La promoción en las empresas demandantes consistirá en colocar el producto ante los 
requerimientos de estas, para posteriormente llcvnr a caho Ja evaluación de este y al mi::omo tiempo 
la aceptación del producto. 

1.6 Posibilidades del proyecto 

a) El estudio de Mercado indica que la demanda es superior a 1a oferta, considerando 
que el estado de Nayarit se encuentra geográficamente bien ubicado como una de los 
principales productores de Cncílhuatc, con respecto a los centros de consumo: 
GuadaJajara, Oucrétaro y México. 

b) Se considera que la instalación de la Planta Beneficiadora de C.acahuatc contemple 
la producción de Cacahualc dc~a:;.carado crudo con cutícula, ya que esta 
presentación es la de mayor dcmanda; las otras tres presentaciones se recomienda 
su producción si es favorahlc la relación inversión-costo contra los ingrc50s. 

La imtalaci6n de la planta alcanzar{1 beneficios para los productores primarios a la 
vez que se le incorporara un mayor valor agregado a sus productos. 

e) En igual forma se rccomicnt.Ja, la integración a la Planta Beneficiadora del equipo 
necesario para la molienda de cfiscara del Cacahuate (subproducto), dado que se 
tiene la ventaja de contar dentro del estado con empresas forrajeras demandantes, 
las que actualmente tienen que importar el producto de Jos estados más cercanos 
(Jalisco), los cargos correspondientes a íletcs, es.tas manifiestan su disposición para 
adquirir el producto en el estado de Nayarit, de existir el proyecto. 

La integración de molinos a la heneficiadora, permitirá el aprovechamiento integral 
del Cacahuate, no sólo se podrá utilizar la cM.cara sino que también el Cacahuate 
que no cumpla con lns rl'qucrimicntos de calidad que exigen las empresas 
industrializndoras. 

d) Actualmente ante la dcmandu del Cac,1hu:1tc no ~ tienen datos de importaciones, 
por lo que recobra vítnl importancia la implementación e instalación de la planta, 
para satisfacer la demanda de Cacahuate en la región, como en et estado que 
requiere este producto en cantidades considcrahlcs, Jalisco. 

e) La instalación de este tipo de proyecto, hcneficiarfa en forma integral, a todos los 
productores de materias primas. 
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2 Análisis de la producción y dlsponlbllldad da materia prima 

2.1 Descripción de la materia prima básica 

El Cacahuate es una planta herbácea de Ja familia de las leguminosas~ pequeña de tallos vellosos, 
hojas ovaladas, opuestas y también vellosas~ tienen flores amaríllas y su fruto es el cacahuate o 
Maní. El fruto consiste en una vaina que madura hajo tierra, indhisccntcs. de cáscara blanca o 
amarilla, rugosa, que normalmente contiene dos semillas ovaladas dicotiledóneas, olcaginosa.s y 
comestibles, recubiertas por una cascarilla de color rojizo, delgada y quebradiza. El producto 
principal es Cacahuate Beneficiado, que comprenderá en Cacahuate crudo con cáscara seleccionado, 
Ctcahuatc crudo dcsca.".Carado y clasificado con y sin cudcula, Cacahuate con cáscara tostado y 
Cacahuate dcsca~rado tostado con y sin cutícula. 

2.2 Fuentes de producción 

Las princip:11cs fuentes de producción de C1cahuatc en el eMado de Nayarit, se localizan en 10 
Municipios, estos son: Rosamarada. Ruiz, Santiago Jxcuintla, Tcpic, Compostela, San Pedro 
Lagunillas, Santa María del Oro, Ahuacatlti.n, J;\la y Amatlán de Cañas. 

Por otro lado las comunidades que resaltan con una mayor producción, son Santa Marfa del Oro y 
Amatlán de Cañas, los cuales cuentan con unn trndici6n en el cultivo de ésta planta. 

En principio la infraestructura que existe en la entidad al igual que en la zona productora de 
Cacahuate y en genera! en la totalid<ld del munici¡1io de Santa Maria del Oro, es adecuada, 
destacando la existencia de vías de comunicílci6n, tales como carreteras pavimentadas que se 
comunican con caminos alimentados y secundarios que se trnnsitan todo el año. En cuanto a los 
servicios en la zona de influencia, ésta se cncut•ntra con electrificación, agua potable, servicios 
públicos, tiendas rurales de autoservicio, instalaciones deportivas, además se cuenta con 
comunicación radiofónica y televisiva. 

2.3 Análisis Técnico de la producción 

De acuerdo n las variedades existentes de Cacahuate, en Nayarit las más cultivadas son: El criollo 
Rojo, Tencsse Rojo y el Delicias. 

En la región en estudio se cultiva el 907o de la variedad Criollo y el restante de la variedad 
Dclícias.(aricxo No. 2.3) 

2.3.1 Superficie de producción 

De acuerdo a la información proporcionada por la Subdelegación de Plancación de la S.A.R.H.1 

Delegación Nayarit, para el año de 1986; en el estado de Nayarit se cosecharon 4,221 Ha. de 
Cacahuate que se acreditaron y 745 Ha. no acreditadas, que dan un total de 4,966 Ha. Por otro lado, 
de ese total el 31% fueron de temporal y el resto corrc!;pondicron a la superficie de riego siendo 



este un índice bastante amplio, que fluctuó en 69%. 

Con respecto a los datos que nos fueron proporcionados en el cuadro No. 2.3.1.1 1 se observa un 
pequeño incremento entre los años de 1987 y 1988, en el que se dedica un 66% de Ja superficie de 
tierras cultivables de riego y el restante 34% fueron dedicadas a los cultivos de temporal. En el 
siguiente período 1989 ~ 1991, esta zona. sufre una. disminución en cuanto a la superficie cosechada. 
a.l grado de llcga.r a los límites de un 52% de cullivos de riego y 48% en tierras de temporal.( Anexo 
No. 2.3.1) 

En la. región en estudio la superficie que se contempla en forma general para la pro•lucción se 
consideran estados productores y no productores, el resultado de 1986 a 1989, es espccfficamcntc 
de 1986 a 1987 es decreciente la extensión de la superficie, posteriormente se da una pequeña 
recuperación en 1989, remarcando que en cMe año existe la menor extensión, en cuanto a la 
superficie coscchable de 1990 y el último año se da alcances de las mayores superficies de 
producción, estas fluctúan en 6,572 ha .. por lo que se observa que la región no tiene variaciones tan 
altas porque su tendencia es mínima a la alza, cuadro No. 2.3.1.2. 

En la comunidad de estudio (Santa Marra dd Orn), el total de la i;uperficic que se cultiva es de 
temporal y en el año de 1986 1,170 ha. fueron acreditadas y 250 no acreditadas para totalizar 1,420 
ha. de producción. En 1987, en este lugar, sc sembraron 1,33.t ha., de las cuales 234 fueron 
habilitadas por BANRURAL y 35 por FIRA; las restantes 1,065 ha. se cultivaron con recursos de 
los propios productores. Para 1988, las hec1áreas que se cosecharon nuctuaron alrededor de 1,263 
y para el siguiente año se alcanzó la mayor superficie que fue de 1,848 ha., mientras que para Jos 
dos últimos años se presenta un dcsvnnccimicnlo de la supcrfich: por el 21.8%, el cual lcndcrá a 
reducirse más de la cucntu debido a Ja falta de apoyo y a la facilidad de finnnciamicnto a los cultivos 
de esta materia prima, cundro No. 2.3.1.3. 

El aprovechamiento que se obtuvo en el municipio de referencia, para el período de análisis 1986 -
1991, se dio en base a una variabilidad en los lli'ms de 1986 - 1989, por lo que posteriormente se 
alcanzaron incrementos considcrahlcs, dándose los mayores rendimientos, cabe hacer notar que en 
el año de 1982 se obtienen rendimientos iguales a los que se están alcanzando en los dos últimos 
años. pero con menor utilización de superficie cultivahle, cuadro No. 2.3.1.3. 

35 



Cuadro 2.3.1.I 

Ct1mportJ.mic:nto his!órico de: la rroJucción 
de: Cac.1hua1c: en la rr~ión c:n C'$ludio 

( 1987-1991 ) 

Ctdu ~ Superficie PrnJucri.ln Prti:ii.• vana. 
Agr-cul2 S..·mhr2'J2 !H1) ~ada(Hl) lolal (ton) lrk\JÍI.) °'\" Ep-ca 

Ri.:._ .... , Ti:m('l· Total """" Tr:m¡x>- Toul Rqu Tempo· To1al 
rur:d 'i 

"""""' "' .~ ,.¡ p<tt>" 

P.V.M·~ Yll 5.74-1 b,tiN 913 l,"'9 6J21 1.150 ~, ... 9.Sl!6 191.ZSI 100.00 VJ.1x nx.11 

P.\'.lfflH 'IO.I l.Sl8 '·"" ""' 5.~?7 6.310 1,162 8.52.l 9,68.S '93)40 256.61 Yl·IX·ll 

P.\'.M'~ 91< 5.615 11..529 ll9l l,'82 6.lll 1,663 8,122 9,78l 7)9,231 :is.JI Vl·IX ·11 

P.V.!N'lN 92.l S,673 6.596 ''" l,lJS .. .., l,681l 8,205 9,1!8l 1'107,6"N 576.16 Vl-IX-11 

P.Y.~VO 1,267 •.85' 6,121 1.267 4,801 6,1)68 2.200 7,71!6 ·~86 1'659,7&9 863.ll v1.1x.11 

P.V."'l~l 9'2 S,71N 6,7li'l 920 l,652 6.512 1,715 8,373 IO,!l8ll 2'487,032 1,293 ... Vl·IX ·11 

P.V. 9.2'92 

fucnlt: Subdelegación de P~AR.H., Dckgaci6a Nayarit, i992. 
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Cuadro 2J.I.2 

Ciclo 
agrirola 

P.V. 86°86 

P.V. 87"87 

P.V. 88°88 

P.V. 89º89 

P.V. 90·90 

P.V.91'91 

P.V. 92'92 

Fuente: 

Surcrtkie 
~ha<la{Ha) 

Riego Tempo- TotaJ 
ral 

3,447 1,519 4,066 

3.414 l,4R3 4,897 

2,986 2.262 5,248 

2,790 2,113 4,903 

2,733 2,063 4,796 

2,847 2,102 4,949 

Componamiento histórico de Ja producción 
de Cacahuate en cJ estado de Nayarh 

( 1987-1991 ) 

Superficie Producción 
cnsc<hada(Ha} total (ton) 

Riego Tempo· Total Riego Tempo· 
ral ral 

3,447 1,519 4,966 3,623 1.382 

3.364 1,483 4,847 4,230 l,613 

2,921 2,053 4,974 3,706 2P64 

2,073 2,756 4,829 3,665 2,033 

2,61• 1,960 4,576 3,633 1,995 

2.514 1,880 4,394 3,797 1,915 

Subdelegación de Plancación.SA.R.H., Delegación Nayarit, 1992. 
Actualmente el precio real es de$ 1 '200,000 por tonelada pagada en el cunpo. 
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Precio Varia-
medio dón Epoca 
rural <;;; 

Sicm/Cos Total precio 

5,005 192,251 100.00 Vl·IXnx. 
11 

5,843 541,600 281.71 VJ-IX·ll 

5.570 1"100,000 572.17 Vl·IX·ll 

5,698 1'188,660 618.28 VJ.lX·ll 

5,628 1'284,466 668.12 VJ.IX·ll 

5,712 1'387,994 721.97 Vl·IX·ll 

1'500,000 780.23 VJ.Jx.11 



Cuadro 2.3.1.3 

Año 

1 
1982 

1983 

198·1 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Fuente: 

Comportamiento histórico de la proJucciün Je Cacahuate en el 
municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit 

( 1982 ·1991 ) 

Hcc1á.reas l (Ton) 

PrnJ.Total 

1 

% Panidpación 

E. .. ta tal Cosechad· .... 

964 1,879 28 

1,199 2,5>4 40 

1,435 2,767 42 

1,757 2,737 42 

1,420 2,402 49 

1,3>4 1,9R7 34 

1,263 2,0:?0 35 

1,848 2,051 36 

1,150 2,052 37 

1,131 2,228 39 

Subdelegación de Pl.1neación SARH., Delegación Nayarit, 1991. 

2.3.2 Rendimientos y características cualllativas 

1 

X.Prod 

(Ton/Ha) 

1.95 

2.11 

1.98 

156 

1.69 

1.49 

1.60 

1.11 

1.81 

J.97 

Es necesario señalar que Jos rcndimicntu.'i de c~tc cullivo a nivel cst:ital, primeramente han estado 
disminuyendo pasando de 1.01 ton./ha. en 1986, a 1.21 ton./ha. en 1987. Sin embargo su variación 
en rendimiento ha sido minima, mantcniCndosc un ta!'a mcdm d<...' ~rcc1m1cntu llcl J.l:Sl'10 oc J~titi a 
1991, ;;iunque en base a ta disminuci(in de hectáreas que se diseminaron en -:se período la producción 
tuvo aumentos considerables. obteniéndose un mínimo de rendimiento eó'\ 1988 con 1.16% y un 
máximo del 1.30 en 1991. (cuodro No. 2.3.2.1) 

La diferencia con respecto al rendimiento de fa entidad, es dchido a que el municipio de Amatlán 
de Cañas (lº Jugar en producción a nivel estatal), ha bajado considcrablcmcntc el rendimiento de 
este cultivo, de 1.97 ton/ha. en 1982 a 1.05 ton/ha. en 1990.(ancxos No. 2.3.2.l y 2.3.2.2) 
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Cuadro No. 2.3.2.1. 

Rendimiento estatal de la producción de C"\Cahuatc en Nayarit 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Fuente; 

1 
Hectáreas 

1 
Producción 

1 Cosechadas Tot.i.1 

4,966 5,005 

4,847 5,843 

4,974 5,770 

4,829 5,698 

4,576 5,628 

4,394 5.712 

Subdelegación de Plancación SARH., Delegación Nayarit, 
1991. 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

1.01 

1.21 

1.16 

1.18 

1.23 

1.30 

Para el análisis regional, se detectó cierta cstahilidad por la existencia de igualdad en el período que 
se examina como inicio en el año de 1986, se ohticnc el mfnimo rendimiento de aprovechamiento, 
pero también encontramos la contraparte en el año de 1990 que es cuando se obtiene el m:itimo 
aprovechamiento del periodo de análisis no olvidando el último reporte, el cual sufre una 
disminución que iguala a los años de 1988 · 1989, pero con menor superficie de producción. (cuadro 
No. 2.3.2.2) 

Cuadro No. 2.3.2.2 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Rendimiento regional de la producción de Cacahuntc 

1 

Hectáreas 

1 

Producción 

1 Cosechadas Total 

6,521 9,586 

6,310 9,635 

6,375 9,785 

6,440 9,885 

6,068 9,986 

6,572 I0,088 

Fuente: Subdelegación de Plancaci6n SARH., Delegación Nayarit, 1991. 
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Rendimiento 

(Ton/ha) 

1.47 

4.53 

1.53 

1.53 

1.65 

1.53 



2.3.3 Volúmenes de producción 

Con respecto a los volúmenes de producción de Cacahuate en Ja entidad, hasta 1991, se obtuvo un 
promedio de 5,576 ton. anuales, que van a dar un ligero incremento para los años futuros. En la 
región de estudio hasta el año de 1991 se alcan1ó un promedio de producción de 9,835.83 ton. 
anuales para que después se alcance un incremento uhcrior. 

Por lo que respecta al municipio de Santa María del Oro, teniendo un promedio de producción a 
la fecha tic 2,128.33 ton. anuales para el mismo período considerado anteriormente. 

En 1988 se dio una producción de 2,020 ton. anuales. para el mismo municipio, mientras que en el 
período 1989·1991 se obtuvo un promedio de 2,1'20 ton. anm11cs, lo que se puede considerar un 
repunte de la producción debido a la irnplcmcntnci(in del proyecto. 

2.4 Comportamiento histórico de la producción 

2.4.1 Comportamiento histórico del volumen de la producción 

En los cuadros No. 2.3.1.1, 2.3.1.2 y 2.3.1.3. !'e muestran los volúmenes de producción de Cacahuate 
a partir de 1986 tanto en el estado de Nayarit como en hl rcgit'in y el municipio en estudio. 

L1s cifras nos muestrnn que el m1o de mayor pwducción en la entidad fue 1987 y el menor en 1986. 
En la región se obtiene el mnyor imJicc de producción en el úlfimo año de 1991, pero Ja menor 
producción se alcanzó en 1986, en camhio en Santa Mnría. del Oro su mayor producción fue en 1986 
y el de menor en 1987, no tomando en con!>idcración los años anteriores, que fueron más 
productivos. 

2.4.2 Factores que determinan el comportamiento de la producción 

Los factores principales que han afectado la producción de Cacahuate en la zona son: 

a) Falta de crédito para las sicmhras. 

b) Existencia de intermediarios en Ja comercialización del producto. 

e) Falla de control en Jos costos de producción 

Al realizar estas investigaciones, se sostuvo una entrevista telefónica con los productores, quiénes 
mencionaron que al instakirsc la planta estarían en posihilidadcs de superar las diferencias anteriores 
e incrementar Ja producción. 



2.5 Organización y formas de producción 

2.5. 1 Tipo de productores 

Para el caso especifico de la Planta Beneficiadora de Cacahuate, los productores son 
primordialmente cjidalarios y su producción la comercializan como producto intermedio. 

Los productores son pi:rsonas generalmente de bajos ingresos y sensibles a las variaciones de Jos 
precios que se caracterizan por ser muy bajos, lo que viene a remarcar cada vez más la marginación 
económica. 

2.5.2 Régimen de tenencia de la tierra 

El municipio de Santa María del Oro, se plantea como principal fuente de abastecimiento de la 
materia prima para la plant;:i, contemplándose que la zona de abasto sea de tipo Ejidal, no obstante 
que la capacidad de la Plnnta puede absorber la producción no aprovechada en las comunidades 
aledañas, como por ejemplo la producción excedente en el Ejido de " Estancia de los Lópcz " del 
municipio de Amatlán de Cañas, que actualmente ocupa el lugar número uno en la producción de 
Cacahuate. 

2.5.3 Organización para la producción 

Los Ejidos considerados como ahastccedorcs de m:ucria prima, están organizados de una manera 
que para producir el Cacahuate crudo, rccihcn 01poyo de las instituciones de crédito relacionadas, 
como también Jos servicios de asi!itcncia técnica para el estahlccimicnto de Ja Planta Beneficiadora 
de Cacahuate. Sin embargo se observa en Jos úllimos arlos bajas ligerns en Ja producción de 
Cacahuate, rnzón por la cual se fomentará la producción con programas productivos a un futuro muy 
cercano y que se canalizarán a la planta, para asegurar, por una parte, el mercado y los precios de 
los productores que garantice el abasto adecuado a la Planta Beneficiadora. 

2.5.4 Análisis técnico de la producción 

2.5.4. 1 Tipo de explotación 

La distribución de Cacahuate, actualmente en Santa María del Oro se realiza a través del 
intcrmediarismo o los acaparadores. El proce~ a que se Mimctc es al beneficio, la producción que 
no alcanza para la canalizaci6n a la rcgi6n, sdlo se utilizará para el autoconsumo. 

2.5.4.2 Rendimientos 

Técnicamente en Ja región, el rendimiento promedio de producción, contemplando al estado, la 
región y el municipio fluctuó entre 1.44 ha/ton/año. Aproximadamente en 6 años esto se ha 
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mantenido, solo que actualmente ese rendimiento ha tenido variaciones a la baja. De acuerdo a 
iníonnación proporcionada por la SARH ( 1970-1979), los rendimientos promedio para esta entidad 
fueron de 2.0 hn/ton/año.(ancxo No. 2.5.4.2) 

En Santa María del Oro se tienen rendimientos promedio de 1.72 ha/tonl.1ño, para el período 1982· 
1991. 

Como podemos observar el ciclo de producción de Cacnhuatc, solo es el último trimestre del año, 
por lo cual el rendimiento se puede considerar aceptahlc dehido a la implementación de la Planta 
que se desea instalar, lo que nos permitiría recuperar lo invertido y se produciría un margen de 
beneficios para los productores. no obstante e.sos breves períodos de producción. 

2.6 Análisis comercial de la producción 

2.6.1 Destino de la producción 

El cacahuate que se produce en Nayarit es dcdic;ido en su totalidad al consumo nacional; el cual 
siempre ha tenido al estado de Jalisco como principal comprador del producto, adquiriéndolo a 
través de intermediarios que lo distrihuycn a las f1íhricas proccsadoras de Cacahuate, en donde se 
elaboran dulces, botanas y r.l resto se consume como fruto o golosina, contemplando además el 
mercado regional que se detectó para incluirlos en Ja canaliznciiln del producto. 

2.6.2 Agroindustrlas que demandan la materia prima 

En Nayarit se cuenta con una plan la Dencfici<Hlora de C:lcahuatc, instalnda en el Ejido de "Estancia 
de Jos López" del municipio di! Amatlán <le Cañas, la cual tiene una demanda de 500 ton. por año 
del producto. Hay que puntuafüar que dicha Bcncficiat.lora se abastece de la producción que se 
genera en la región en donde se encuentra instahula. 

Por otro lado el excedente es comprado por acaparndorcs e intermediarios llevándose esto5 el 
producto a comercializarlo a Ja Ciudad de Guadalajara, Jal., en las diferentes empresas demandantes 
que existen en ese estado vecino. 

2.7 Balance de abastecimiento 

Una vez hechas las apreciaciones gcnernlcs y In" estudios de producción en donde se observan con 
bastante claridild los \'()lúmenes de lo que se produce y se demanda, llegamos a conclusiones 
concretas definiéndolas de la siguiente manera: que la producción presente y futura permite Ja 
viabilidad de procedimiento del Cac.;:huat~ ya que a la íccha solo existe una planta agroindustrial 
para este producto en todo el cst;J~~ :· ,., ·~¡, cnni:.ccuencia de ello tenemos que todo el producto que 
se obtiene en la localidad del m·1nicipio de Santa María ·Jcl Oro y gran parte de Amatlán de cañas. 
salga a los mercados de Guadala~::ua, Jal., a través de lo .. medios ya conocidos tales como el coyotaje, 
acaparamiento e intermediarios, q ..... si bien en el r:: ... a{fo fueron un mal necesario en la actualidad 
con los programas enfocados al campo yu no lo son. 
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2.8 Disponibilidad da matarla prima 

2.8.1 Período da disponibilidad de la producción 

Como ya se mencionó en Jos puntos anteriores. la superficie del cultivo del C1.cahuatc en la entidad, 
es casi en su totalidad en tierras de temporal, por lo tanto la siembra se realiza a partir del mes de 
junio y las cosechas en los meses de octubre y dicicmhrc, dependiendo de Ja variedad de que se trate. 

2.8.2 Producción disponible para el proyecto 

La producción disponible para el proyecto, es la de los ejidos que pertenecen a Ja Unión de Ejidos. 
los cu3Jcs obtuvieron en 1991 una producción de 2, 183 Ton. correspondientes a l, 108 Ha. cosechadas 
que representan casi la totalidad de la producción cid municipio de Santa Maria del Oro. (cuadro 
No.2.8.2) 

En el cuadro No. 2.8.2. se muestra la producci6n de Cacahuate de los Ejidos que conformln la 
Unión de Ejidos del municipio de Santa Marfil dd Oro. Pnrn el año de 1991, que corresponde a la 
misma totalidad de la produc.ción del municipio en cuestión. 

Cu;1dro No. 2.8.2 
Volumen y caractcrístic3s que prc~nta la producción 

de Cacahuate ciclo P.V.91 <k los ejidos pertenecientes 
a la Unión de Ejidos del municipio de Santa Maria del Oro 

Nombre del ejido 
1 

Hectáreas 1 Producción 1 DANRURAL 1 
Cosechadas (Ton) (Has/Hab) 

San Lconcl 4428 85 

Cofradía de Acuitapilco 92 103 29 

Real de Acuitapilco 25 39 

Cerro Blanco 79 200 

San José de Mojarras 545 735 49 

Miguel Hidalgo 131 349 

Mojarritas 37 190 

Buckingham 85 265 

El Ermitaño 14 21 

Zapotanito 95 241 

To ta 1: 1,131 2,228 78 

Fuente: Centro de Apoyo S.A.R.H., Snnta María del Oro, Nay., 1992 
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(Has/l-lab) 

11 

14 

25 



2.B.3 Alternativas de zonas productoras 

La producción potencial que en un momento d,1do puede tomarse en cuenta para este proyecto, la 
constituyen el resto de los Ejidos del municipio de Santa María del Oro, tas cuales no están 
agremiadas a la Unión de Ejidos. sus hectáreas co!'-Cchadas y producción en 1991, obtenidas por estos 
son, 291 ha. y 563 ton. respectivamente, como se muestra en el cuadro No.2.8.3. 

Cuadro No. 2.8.3 

Nombre del ejido 

Chapalilla 

Tcqucpcxpan 

El Limón 

Hectáreas cosechadas y producción de C'.acahuatc 
del cic1o P.V. 91, de los ejidos que no son agremiados 

a la Unión de Ejidos t.kl municipio de Santa María del Oro 

1 
(Has) 

1 
(Ton) 

1 
(Has.Hab) 

Cosechadas Prod. Banrural 

6 

17 31 

30 57 

Rincón de Calimayo 42 31 

Colonia Moderna 173 377 47 

Guayabo Oiino 26 61 

Total: 291 563 56 

Fuente: Centro de Apoyo S.A.R.H .. Santa María del Oro, Nay. 

44 

1 
Has.Hab 

Fira 

16 

16 



2.8.4 Proyección do la dlaponlbilldad 

la proyección futura del municipio de Santa María del Oro, se muestra en el cuadro 2.8.4. 

Cuadro 2.8.4 

Proyección de la producción de Cacahuate de municipio de Santa María del Oro 
y la Unión de Ejidos del Municipio 

Año Producción en tonclndas Unión de ejidos 

Municipio (50% del mpio) 

Real 1 Ajustada Real 1 Ajustada 

1987 l,987 2,132 994 1,066 

1988 2,020 2,126 1,0IO 1,063 

1989 2,051 2,120 1,026 1,060 

1990 2,032 2,114 1,041 1,057 

1991 2,228 2,108 1,114 1,054 

1992 2,102 1,051 

1993 2,096 1,048 

1994 2.090 1,045 

1995 2,0R4 1,042 

1996 2,078 1,039 

1997 2,072 1,036 

Fuente: Cálculos Bas..1dos en el cuadro 2.3.1.3. 

2.8.5 Disponibilidad de materia prima 

Periodo de dispt.1nibilidad de la prmJucci6n los volúmenes de malcria prima se captaran a través del 
volumen que genere la planta beneficiadora en su primera etapa, la cual utilizará como materia 
prima los volúmenes de produccicln, rc:i;ultadn de lns sicmhras de Cacahuate que se inicien a partir 
del mes de Junio y culminan en su rccolccci(m durante el mes de octubre. 
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Cuadro No.2.8.S 

Disponibilidad de materia prima 

Producción terminada l,_ _____ Ca_pa_c_id_a_d_m_a_tc_·n_·a~pn_·m_a ____ ---<
1 

Ton/año 1 

2 -10 

Cuadro No. 2.8.5.1 

Concepto 

Cacahuate quebrado 

Defectuoso y 

corazones 

Cáscara y cutícula 

1,920 

2,280 

1 

Descascarado 

1,483.97 

1,762.21 

Disponibilidad de suhproductos 

Ton/nnu<il 1 Año 

101.05 

120.00 2 - 10 

766.61 

910.34 2 - 10 

Tost<1do Utilizada(%) 

436.03 80 

517.79 95 

1 Capacidad utilizada 

80 

95 

80 

95 

Fuente: Estimación según proyecto, ílcndiciadora de Cacahuate 

2.8.6 Disponibilidad de Insumos 

Los insumos que se requieren para beneficiar el Cacahuate en las formas: Cacahuate crudo con 
cáscara seleccionado, Cacahuate descascarado y clasificado con y sin cutfcu1a, Cacahuate con cáscara 
tostado y Cacahuate descascarado tmtndo con y sin cutícula, solo será necesario la adquisición de 
costales de nylon o rancx con c'apacidad de JO a 50 kg. que se comparan al precio tic S 800 por 
unidad en el mercado. 
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3 Locallzacl6n y tamaño 

3.1 Objetivo 

Se buscará que las instalaciones de la Planta Dcncficiadora de Cacahuate base de este estudio, se 
ubique en la suhrcgión sur del estado, ya que es ta principal zona productora de esta oleaginosa. 

El objetivo de este capítulo es analizar la región para determinar entre los municipios de mayor 
producción y de acuerdo a las inquietudes existentes por parte de lo!i productores, la localidad donde 
se instale la planta, al mismo tiempo se observará a aqucllo1'0 productores que presenten problc:mílS 
para la comercialización del producto. 

Será necesario además conocer la infraestructura y los servicios con los que cuenta la población para 
que estas condiciones no sean un factor que limiten el funcionamiento de la planta. 

3.2 Macrolocallzaci6n 

3.2.1 Localización Macro 

3.2.1.1 Aspectos geográficos 

A este nivel. la Planta Beneficiadora estará uhicada en el estado de Nayarit, asentado en la zona 
económica del noroeste~ concretamente en la parte sur de la Sierra Madre Ocddenta1. También en 
la llanura costera del Océano Pf1dfico, ocup:mdo una superficie de 27,621 km2

, localizada entre los 
20º 30' y los 23º <le latitud norte y los 106º y 10.tº de longitud oriente del meridiano de Grcenwich. 
(mapa No. 3.2.1.1.). 

Sus Hmites son: Sinaloa y Durango al norte: Durango y Jalir.co al cMc y parte del sur y al oeste con 
el Océano Pacírico. 

La división política de la cntidíl<l está constituida por lQ municipios: 

01 Acaponcta 08 Nayar El 15 Tceuala 

02 Ahuacatlán 09 Rosamorada 16 Tcpic 

03 Amatlán de Cañas 10 Ruiz 17 Tuxpan 

04 Compostela 11 San Bias 18 Xalisco 

05 Huajicori 12 San Pedro L,gunillas 19 Yesca la 

06 Ixtlán del Rfo 3 Santa María del Oro 

07 Jala t.t S::mliago bcuin1la 

Los clim:-ts que se encuentran dentro de la entidad son: ealurooo regular-templado regular; con una 
humedad i;tmosférica AW. tropical lluvioso con lluvias en verano (tropical). 
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3.2.1.2 Aspectos demográficos 

La población total en el pafs en 1990, fue de 81'249,6-iS habitantes. en la rcgion que se comprende 
en el mercado, c:apítulo No. 1 fue de 24'953,66-l de hahitantcs. equivalente al 30.71% del total 
Nacional. 

Para la distribución de la P.E.A. estatal, el 68.82% pertenece a Ja población de 12 años o más; 
correspondiendo el 43.04% a la pohlación ccontimicamcntc activa, y dentro de ésta el 97.26% son 
personas ocupadas, Ouctuando la dc~ocupaci6n :1ln:dcdor <lcl 2.74%; por otra parte, la población 
económicamente inactiva es de un 55.11% y el 1.85% restante contempla a los no especificados. 

En el aspecto educativo en 1990 el C!>t:ldo cuenta con los siguientes planteles: 282 escuelas primarias, 
540 secundarias, incluyendo 8 técnicas agropecuarias, 8 preparatorias y 8 tecnológicos que dan un 
total de 352 planteles de educación. 

3.2.1.3 Infraestructura y servicios 

La red de vías de comunicación aharca 100 km. de carretera federal que recorre a la entidad, 
comunicándose al Norte con Tcpic y al Sur con Gundí1lajara. 

Con respecto a la electrificación, es la única entidad con uno de los fndiccs más ck~vados de 
abastecimiento (91%), en la repúhlicn mexicana. 

En cuanto al servicio de agua po!ahlc en el e!>lado !'<: dctect6 que el 87% de la población, posee una 
toma de agua. 

3.2.1.4 Grupos étnicos 

En el estado existe una compenetración arraig;uJa con sus grupos indígenas, principalmente con los 
Coras y Huicholcs. 

3.2.2 Descripción de la región 

La subrcgión sur del estado, zona del estudio se localiza dentro de la región que comprende los 
municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Sí1nta María del Oro, Ixtlán del Rfo, Jala y San Pedro 
L.agunillas, sobresaliendo los tres primeros en la producción de Cacahuate. 

3.2.2.1 Aspectos ecológicos 

a) Gcográficris La región específica que se aharcnrá dentro del estado se localiza en la porción 
sureste situada entre los paralelos 20" 40' 58" y 21° 35' OW de latitud norte y 1041:111'28"y104º50'30" 
longitud oeste del meridiano de Grccnwich. 
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La región limita al norte con los municipios de La Yesca, El Nayar, Tepic; al sur con los municipios 
de Ahuac.atlán, San Pedro l..agunillas; al este con el municipio de la Yesca, Jala y al oeste con los 
municipios de Xalisco y Compostela. 

La superficie de la subrcgión asciende a 3,617.378 km1
., representando el 12.9% de la extensión 

tcrritori;.d de la entidad. Cuenta con una pohlación de 93,845 hahi1antcs, que representa el l J.38% 
del total de la población estatal de 824,544 hahirnntes en el año de 1990. La superficie y población 
se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Municipio 

Ahuac.1tlán 

Amatlán de Cañas 

Ixtl:in del Río 

Jab 

San Pedro l .... 1gunillas 

Santa María dd Oro 

1 Superficie Km2 1 Población Habitantes 

494.396 18,367 

509.765 12,665 

476.935 20,858 

463.070 13,827 

553.656 8,354 

1.119.'56 19,774 

3,617.378 93,845 

b) Sucios Su panorama fisio!,!r;ífico l.'.'l' hastantc complejo, está integrado por sierras, mesetas, 
Jomerfos, valles y llanuras, los cuales prc~cntan <livcrsos tipos de sucios. 

En la subregión el tipo de sucio que predomina es el Rcgosol Eutrico, Feozcm Háplico y el 
C-1mbisol Eutrico que se caracteriza por una fertilidad moderada. 

Rcgosol Eutrico es un sucio formado por m¿¡tcrial suelto que no sea aluvisol reciente como dunas, 
cenizas volcánic.-is, playa<J, cte., no presenta capas distintas y es con frecuencia somero y pedregoso. 
Se le localiza en ladcras, lnmcrfos, serranías y su uso depende de su origen. 

Fcoiem Háplico tiene una capa superficial ohscura, suave y rica en nutrientes y materia orgánica, 
es de origen aluvial residual, se le encuentra hajo cualquier clima y puede sostener cuaJquier tipo 
de vegetación. Es un sucio con fertilidad modcrad.1 o alta y se le puede dar cualquier uso 
dependiendo de las condiciones del terreno en que se encuentre y de las posibilidades de riego. 

Cambisol Eutrico está presente en el suhsuclo como una capa que parece más sucio que roca y que 
forma terrones. Es un sucio apretado y muy pohrc en nutrientes que puede presentarse en zonas con 
cualquier tipo de vegetación. 

c) Vegetación Por las diferentes altitudes y climas de la región se presentan diversos tipos de 
vegetación con asociaciones tales como: hosques de Pino Avellano, Michoacano, Encino y Roble en 
las zonas más elevadas comprendidas entre 1500 y 1800 m.s.n.m. 
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Selva baja caducifolia. la cual se encuentra en la pequeña sierra compleja. Jomcrfos suaves asociados 
con cañadas en la meseta lávica asociada con e.añadas. se encuentra entre 799 y 1000 m.s.n.m. entre 
ellas se encuentran higueras. huanacaxtle, tcpame, huizachc1 palo blanco y cuastacomatc en 
Ahuacatlán y Amatlán de Cañas y Selva Virgen caducifolia en los planos ondulados de Ahuacatlán 
e lxtlán del Río. dentro de l;1s áreas de agostadero se encuentra zacatcs de tipo búfalo o chico en 
forma dominante, cola de zorra y zacatón. 

d) Hidrografía L1. región cuenta con dos corrientes principales: el río Santiago y e! río Ameca, los 
que limitan a la reglón se encuentran dentro de la rcgi(in hidrológica "AMECAn porción río Ameca. 
AtcnquilJo. 

Esta porción drena una superficie de 1.825.544 km 2• Esta cuenca en Ja parte central del cst¡¡do de 
Jalisco toma el nombre de Atcnquillo, mientras que en Nayarit se ubican parte de las subcucncas 
intermedias: río Amcca, Pijinto y río Ahuac..1.!lán. Existen otras corrientes de menos importancia 
como son Jos ríos Ixtlán, Tctitlán, Amatlán de Cañas y algunos arroyos de la región, se cuenta con 
183 manantiales distribuidos de la siguiente forma: 

Municipios J No. de Manantiales 

Ahuacatl.1n 34 

Amatlán de Ciñas J4 

Ixtlán del Río J 7 

Jala 16 

San Pedro L1guni1111s ?.2 

Santa María del Oro 80 

De estos destacan por su importancia, los de Uzela, El Manto, Agua Caliente, Agua Fría. El Colomo 
y Ojos de Agua. 

En el municipio de San Pedro Lagunillas, se cncurntran las lagunas de Tepetillic, de San Pedro y 
en el municipio de Santa María del Oro la laguna del mismo nombre. 

En cuanto a los almacenamientos se tiene el proyecto de la presa de la loma sobre el rfo Amcca, 
para irrigar un total de 25,CXX> has. correspondiendo 15,(K)() has. al estado de Nayarit. 

De Ja disponibilidad anual de agua en fas corrknics .superficiales de Ja entidad, le corresponde a la 
subregión el 7.2J% del caudal en uso, dírn que representa J~.6 milloner. de m3• 

En cuanto a las corrientes suhlcrráneas el potencial de la suhregión es de 8 milJones de m3., 

estimándose en uso 5 millones. Existen 3~ ohras con infraestructura hidráulica que benefician 3,871 
Has. en los seis municipios. 

De acuerdo al tipo de obra, las dcrivadoras son las que cuhren mayor superficie, ya que aprovechan 
los mayores volúmenes de agua de los principales ríos y arroyos de la subrcgión cubriendo una 
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superficie de 3,132.2 has., 7 pozos profundos que benefician a 245.8 has. y 3 presas que cubren 493 
has. 

e) QrQgmfi¡i Pertenece a la descripción de montañas con planicies y mesetas que se sitúan a lo largo 
de la parte central de la región. 

La máxima elevación en la subrcgión es de 2,300 m.s.n.m. y la mínima de 750 m.n.s.m. 

Municipios 

Jala 

Amatlán de Cañas 

utlán del Río 

San Pedro l...agunillas 

Ahuacatlán 

3.2.2.2 Aspectos climáticos 

1 Elevaciones más importantes 

Volc;í.n del Ccboruco 

Cerro de Juanacatán 

Cerro Alto 

Cerro el Rosillo 

Cerro las Vigas 

Cerro la Cebolla 

Cerro el Dorado 

Cerro los Pericos 

Cerro de Cristo Rey 

0.:rro lle la Atargca 

Cerro las Panochas 

Ct:rro Pat<i de Gallo 

Cerro Grnntlc 

Cerro Alto 

Cerro el Guamúchil 

Predominan en e:,ta subrcgión los clim.1s de tipo dlido suhhúmcdo y scmicálido subhúmedo, que 
con sus variantes se encuentran distrihuidns en la siguiente m:mcrn: 

Oima cálido subhúmedo 

a) Es el más húmedo, rige sobre parte del municipio de San Pedro L1gunillas, con lluvias medias 
anuales mayores de 1200 mm. y temperatura media anual de 22ºC. 

b) Su precipitación tiene mayor incidencia en el mes de septiembre oscilando entre los 390 n 400 
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mm. y la mfnima en el mes de abril que disminuye hasta 5 mm. 

e) Intermedio en cuanto a humedad, se localiza en algunas zonas de los municipios de Ahuaca.tlán 
y de San Pedro l..agunillas., ron una precipitación media nnual de 1000 a 1500 mm. y temperatura 
media anual mayor de 22"C. 

La precipitación pluvial máxima se registra en el mes de agosto con 370 a 450 mm. y la mlnima en 
el mes de junio con menos de 5 mm. Se consilkra de tipo extremosa por tener temperaturas entre 
7• y 14ºC. 

d) Es el menos hümcdo de los cálidos con lluvias en verano y lluvins invernales menores de 5 mm. 
que rigc.:n en los municipios de Jala, Santa Marfa del Oro y Amatlán de Cañas. 

La precipitación media anual es de 800 a 1200 mm. con una temperatura media mayor de 22ºC. 

dima scmic.ilido suhhümcdo 

a) Es el más húmedo de los scmicálidos con lluvia invernal menor de 5 mm. Se encuentra en los 
municipios de Santa María del Oro y San Pedro L1gunillas, tiene una precipitación media anual de 
1200 mm. y temperatura media anual entre 18 y 22ªC. 

b) Intermedio en cuanto a humedad con lluvias en verano y lluvias invernales menores de 5 mm. Se 
localiza en los municipios de Ahuncatlán, Amnthin de Cañas, Jaln, b:tlán del Rfo y Santa Marfa del 
Oro. El rango de precipitnción pluvial media anual es de ROO a 1200 mm. y temperatura media anunl 
de 18 a 22•c. 

Qjmtt semi.seco muy cálido y cálido 

Este tipo de clima se localiza en la mayor parte del municipio de San Pedro Lagunillas. 

En resumen, Ja precipitación pluvial media oscila entre 800 mm. a 1500 mm y la temperatura medía 
anual.entre 23.1y25.7"C, rcgistrámlosc tempcr:\luras extremas que van dtsdc Jos O"C a 4S"C. 

Los vientos dominantes provienen del oeste con velocidades de S Km/Hora en los municipios de 
htlán del Rfo y Jala, como tamhién en el !'ur, siendo Jos más fuertes aquellos que provienen del 
noroeste en forma de hclndas. 

En esta subrcgión los municipios que más helmlas presentan en el año son Ixtlán del Rfo y San 
Pedro Lagunillas, registrándose valores mnyores de 7.9 anuales. 
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3.2.3 Recursos humanos 

3.2.3.1 Población rural de la subreglón 

La población total de la suhrcgión asciende a 93,845 habitantes que representa el 11.38% de la 
población total del estado, ubicándose 53,332 habitantes en áreas rurales y 40,513 habitantes en áreas 
urbanas, que representa el 56.83% y 43.17'7o rc!>pcctivamcnte. 

La tasa media de crecimiento fue de 0.35% en el período e.Je 1980·1990, contra el 1.1% estatal. 
(cuadro No. 3.2.3.1). 

Cuadro No. 3.2.3.1 

Municipio 

Pohlaci6n Rural y Urbana de la suhrcgión Sur 
1980, 1988. 1989 y 1990 

1 1 9 8 o 1 1 9 8 8 

1 Rurnl 1 Urhana 1 Total 1 Rural 1 Urbana 1 

Santa Maria del Oro 16,785 2.886 19,104 16,332 2,906 

San Pedro 4,449 3,622 R.071 -1.456 3,655 
Lagunillas 

Jala 4,836 8,523 13,359 4.89-1 8,611 

Ahuacatlán 11,004 6,7-10 17,744 11.077 6,781 

lxtlán del Río 6,077 14,075 20,152 6,109 14,136 

Amatlán de Cañas 8,9-10 3,290 12,236 9,162 3,367 

TOTAL: 51,530 39,136 90,666 52,030 39,456 
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19,238 

8,111 

13,505 

17,858 

20,245 

12,529 

91,486 



Cuadro No. 3.2.3.1 

1 1 9 8 9 1 1 9 9 o 
Municipio 1 Rural 1 Uroana 1 Total 1 Rural 1 Urbana 1 Total 

Santa Maria del Oro 17,227 3,163 20,390 16,785 2,987 

San Pedro 4,748 3,587 8,335 4,606 3,749 
L1gunillas 

Jala 5,157 5,291 10,448 5,005 8,822 

Ahuacatlán 11,727 7,177 18,904 11,389 6,977 

lxtlán del Río 6,478 14,985 21,463 6,289 14,570 

Amatlán de Cañas 9,525 3,593 13,118 9,259 3,407 

TOTAL: 54,862 37,796 92,658 53,333 40,512 

Fuente: X y XI Censo General de Población y Vivienda 1980 - 1990. 
1.N.E.G.I. 

3.2.3.2 Población total de la localidad o municipio 

19,774 

8,754 

13,827 

18,367 

20,858 

12,845 

93,845 

La población total de la locnlidad asciende a 19,77-t hahitantcs en el municipio de Santa María del 
Oro con una densidad de población de 21.66 h;1hitantes por km1• 

3.2.3.3 Población económicamente active y su estructura 

La población económicamente activa de fo suhrcgión asciende a 2-t,353 personas, representando el 
25.95% de la P.E.A. del estado, diMrihuida lle la siguiente manera: 

Actividad 1 P.E.A. 1 % 

Agropecuaria 16,706 68.6 

Industrial 2,947 12.1 

Servicios 4,700 19.3 

Total 24,353 100.0 
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3.2.3.4 Ingresos 

De manera general se considera que los ingresos de los hahitantcs de Ja suhrcgión provienen 
principalmente de la agricultura, ganadería y mano de obra en las temporadas de estiaje al 
trasladarse a fas subregioncs del norte y centro sur del estado. De los que declararon ingresos en 
1990, el 38% obtcnfa ingresos inferiores a S 500,000.00 mcnsu<1lcs. 

Esto demuestra que el ingreso de la pohlnción no permite mejorar sus condiciones de vida y menos 
a un margen de ahorro para la captación del beneficio de las explotaciones agropecuarias. (ver 
cuadro No. 3.2.3.4). 

Cuadro No. 3.2.3.4. 

Población cconómicamcnre activa de 12 años y mác; que declaro ingresos 
Por Grupo de ingrc!lü mensual y por Municipio "1990" 

Grupo de ingreso 
1 

Ahuacatlán 

1 
Amatlán 

1 
lxtlán 

mensual$ de Cañas del Río 

Hasto 199,000 306 361 427 

De 200,000 a 499,000 1,139 1,092 1,035 

De 500,000 a 999,000 t.40-I 761 1,339 

De 1"000,000 a 1•499,000 167 110 216 

De 1 ·500,000 a 2'499,000 91 50 135 

De 2·500,000 a 4·999.000 35 32 63 

De 5'000,000 a 9·999.000 13 25 

De 10·000,000 a más 15 14 

Total que declaro ingrc!'Os 3,170 2,415 3,254 

Población cconómicnmcnrc activa 3,727 3.101 4,054 

% de la P.E.A. que declaro INGR. 85.05 77.87 80.27 
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Cuadro No. 32.3.4 

Grupo de ingreso 

1 
Jala 1 San Pedro 1 Santa Maria 

mensual S Lagunillas del Oro 

Hasta 199,000 369 174 402 

De 200,000 a 499,000 1,277 345 l,431 

De 500,000 a 999,000 377 807 1,237 

De 1·000,000 a 1'499,000 84 61 132 

De 1'500,000 a 2'499,000 59 28 59 

De 2'500,000 a 4'999,000 25 9 21 

De 5'000,000 a 9'999,000 

De I0'000,000 a más 

Total que <lcclaro ingresos 2,205 1,427 3,298 

Población económicamente activa 2,936 l,699 3,906 

~del P.E.A.que declaro JNGR. 75.JO 83.99 84.43 

Fuente: X Censo General de Pohlaci6n y Vivienda 1980, J.N.E.G.I. 
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1.ocalidadcs que componen el Municipio de Santa María del Oro 

• Santa Maria del Oro •• La Zapotanito - Buruato 

•• La Labor - Atotomilpa - Candiles 

- San Lcooel - Acatitán - Platanitos 

- El Ennitatio - El limón - Salsipucdcs 

- El Mirador • • Cerro Blanco - Agua Zarca 

- La Galinda - La Cueva - La Brea 

- Jazmines - Rfncón de 01limayo - El Caracol 

- El Ocotillo - San José de Mojarract - Real de Acuitapilco 

• • Clmpalillas - El Juanacaxtlc - El Saladito 

- El Toncón - Colonia Moderna - L'l Querencia 

- L'lS Mesitas - El Salado - La Cofradía 

- Ahualamo - L'\S Cuevas - Ccrrito de Snnta Cruz 

- El Estiladcro - Cofradía de Mnjarrita!'; - Grahicl López 

•• Tcqucpcxpan - Duckinham - Li Estanzucln 

- los Halcones - La Palma - La Hiedra 

- El Colorado - Paso del Muerto - L1 Laguna 

- Los Zaijoncs 

Cabecera Municipal 
Poblados 
Rancho Hacienda 

3.2.3.5 Educación 

- El Colomo 

La Subrcgión cuenta con 105 c~uclas para la atención de 20,607 alumnos a nivel primario. En el 
nivel medio básico se cuenta con 23 planteles, incluyendo 3 secundarias técnicas agropecuarias y para 
el nii.:cl medio superior se cuenta con 5 planteles entre tecnológicos y preparatorias. (ver cuadros No. 
3.2.3.4 y 3.2.35). 
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Cuadro No. 3.2.3.4 

Número de escuelas y alumnos por municipio a nivel primaria 
en la subrcgión sur del E'itado de Nayarit 

Municipio 1 Total de Alumnos 1 No. de Escuelas 

Ahuacatlán 

Amatlán de Cañas 

Ixtlán del Río 

Jala 

Sanra María del Oro 

San Pedro Lagunill.~ 

3,306 

3,360 

3,435 

2,894 

4,359 

2,233 

20 

20 

18 

13 

24 

JO 

Fuente: C.A.P.F.C.E. En el Estado de Nayarít 

Cuadro No. 3.2.3.5 
Planteles educativos por municipio a nivel medio básico 

y medio superior, suhrcgión sur del Estado 

Municipio 1 No. Escuelas 1 No. Alumnos 

Ahuacatlán 4 Secundarias 745 

t Scc.Tcc. Agropccuarin 294 

J Prcparatorb 248 

Jala 3 Secundarias 

1 Cccyt 

Amatlán de Cañas 6 Secundarias 

780 

690 

614 

390 Santa Maria del Oro 1 Secundaria 

J Scc.Tcc. Agropecuaria 384 

San Pedro Lagunillas 2 Secundarias 113 

IJ<tlán del Río 

To ta 1 

1 Scc.Tcc. Agropecuaria 221 

1 Cbta 160 

4 secunclnrias 

1 Cccyt 

1 Preparatoria 

28 
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1,512 

690 

217 
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3.2.3.6 Alimentación 

Según datos obtenidos del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 1990, en el aspecto nivel 
de vida se muestra que la población de un año de edad en adelante no consume o sólo lo hace una 
vez a Ja semana alimentos básicos: carne, leche, huevo, pescado y pan; en la subrcgión sur el 45.32% 
de la población adolece de estos alimentos. 

Esto permite observar que la alimentación de lm; hahitanlcs de Ja zona es de baja calidad ya que sus 
ingresos son insuficientes para adquirir alimcnlos en calidad y cantidad requeridos para una dicta 
adecuada. 

Los alimentos que se consumen son los tradicínnalcs: frijol, huevo, cate:, tortilla. algunas oca..i;ioncs 
carne de res y puerco, pollo y en menor cantidad leche. · 

3.3 Infraestructura 

3.3.1 Vías de comunicación 

La infraestructura vial de Ja suhrcgi6n aharca 100 km. de la carretera federal No.15 que la atraviesa 
a lo largo, comunicándola al norte con Tcpic y ni :mr con Guadalajara, siendo en esta carretera 
donde circulan Jos caminos alimentadores y secundarios. 

Los caminos alimentadores Jo constituyen las sig1•i·~ntcs carreteras: 

Chapalilla-Compostcla. Con 36.5 km. de longitud, atraviesa el municipio de San Pedro Lagunillas 
y acorta el trayecto Guadalajara a Puerto Vallarta. 

Internacional-Laguna de Santa Maria del Oro Atraviesa el municipio del mismo nombre con una 
longitud de 20 km. 

lntcrnacionul-Jala y Jomulco Con 2 km. de Jon{!itud. 

Estos caminos alimentadores suman un total de 164.5 km. estando pavimentados y en buenas 
condiciones, con un ancho de carpeta promedio de 7.30 mts. 

Los caminos secundarios principales son la carretera de Ahuacatlán-Amatlán de Cañas con 46 km., 
Rosa Blanca entronque con carretera internacional con 19 km. 

3.3.2 Electrificación 

Nayarit es uno de los estados más electrificados a nivel nacional, sin embargo en la subrcgión de 283 
localidades registradas 277 cuentan con ese servicio, quedando sin hencficio las localidades con pocos 
habitantes y de dificil acceso que requieren de una larga red de distribución. (cuadro No. 3.3.2.) 



Cuadro No. 3.3.2 

Municipio 

Ahuacatlán 

Amatlán de Cañas 

lxtlán del Río 

Jala 

Santa María del Oro 

San Pedro Lagunillas 

To ta 

Número de localidades electrificadas por municipio 
Suhrcgión sur 

1 

1 Localidades 
Total 11 1 

Electrificadas 1 No Electrificadas 

40 39 

68 66 

53 52 

43 41 

63 63 

16 16 

283 rn 6 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad 1991. 

11 

Atlas Ejidal del Estado de Nayarit, Encuc~ta Nacional 
Agropecuaria, 1988, l.N.E.G.I. 
Se tomó en cuenta pohlados y rancht..'rias en que habitan de 1 a más de 10,000 
habitantes. 

3.3.3 Agua potable 

De las 283 localidades con que cuenta la suhrcgión, 277 localidades cuentan con este servicio, para 
beneficio de 91,436 habitantes, lo que significa que el 97.-IJ';t de la población está abastecida con 
agua potable ciíra mucho mayor a la registrada a nivel estatal que es del 87.4% (cuadro No. 3.3.3). 
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Cuadro No. 3.3.3 

Población con servicio de agua potable 

Municipio 
1 

No. de Sist. 
1 

No.de Tomas 1 No. de 1 Población 
construido Localidades Scrvmab. 

Ahuacatlán JO 1,841 25 15,6-15 

Amatlán de Caña.'i 15 1,952 14,380 

lxllán del Río 12 2,466 20,064 

Jala JO 1,189 48 12,785 

Santa María del Oro 22 2,322 20,573 

San Pedro Lagunillas 979 7,989 

To ta 1 n 10,749 73 91,436 

FUENTE: Atlas Ejidal del Estado de N•yarit 
Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal, 1988. I.N.E.G.I. 

3.4 Microlocalización 

3.4.1 Descripción do In localidad 

Los cinco principales municipio~ productores de Cacahuate en el estado, de acuerdo a su 
importancia son: Amatlán de Cañas, Santa María del Oro, Compostela, Ahuacatlán y Tcpic. 

Debido a que el municipio de Santa María es el :;.cgundo productor en la entidad y a la inquietud 
existente por parte del comité municipal para suhsanar los prohlcmas de comercialización de estos 
productores, se ha dctcnninado que la planta quede inslala~a en este municipio. 

Para determinar la localidad idónea se tomó como bar.e la producción y situación geográfica de los 
productores, encontrándose en primer lugar el Ejido de San José de Mojarras y cercano a él se 
localizan los Ejidos que le siguen en importancia de producción, esto se observa en el cuadro No. 
3.4.1. y mapa No. 3.4.1. 

AsJ' pues la planta quedará instalada en Ja localidad de San José de Mojarras, municipio de Santa 
María del Oro, ubicada dentro de la región. Santa María del Oro, colinda con los siguientes 
municipios, al norte con Tcpic y el Nayar; al sur con San Pedro Lagunillas y Ahuacatlán; al este con 
Jala y la Yesca y al oeste con Jalisco. 
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Agricultura L1 mayor parte de los cultivos que se realizan son de temporal practic.indosc siembras 
de maíz. sorgo, cae.ahuate, frijol y caña de azúcar principalmente. 

Qi..mil En el municipio rigen los climas cálidos y scmic:ílidos del tipo subhúmedo con temperatura 
media anual de lfi a 22"C., y una prccipirnción media anual de 800 a 1200 mm. 

rnfracstruc1urn Para tener acceso al poblado de San José de Mojarras es necesario transitar 27 Km. 
de la ciudad de Tcpic al crucero de Santa María del Oro, a fa altura del km. 871 de la carretera 
federal No. 15 MC:xico-Nogalcs. En este crucero se recorren 7 km. de carretera pavimentada hasta 
el crucero de Cerro Blanco y tO km, de tcrrnccría a San José de Mojarras. 

Servicios púhlicos Los scr .... icios con que cuenta la pohlaci1Sn de San José de Mojarras son los 
siguientes: 

- Agenda de correos 

- Agua potahlc con 250 lomas y un sistema para 
distribución de agua por graved¡1d 

- Energía eléctrica y alumhrado en In calle 
principal 

- Oínica del sistema S.S.A. 

- Bodega Conasupo 

- Tienda Rural (Conac;upo) 

- Canchas deportiv.is 

- Captan ondas de Radio y T. V. 

Existe solicitud para instalar el servicio de telégrafo y teléfono, no tienen drenaje, el 30% de las 
casas habitación cuentan con fosa séptica. 

~ Se imparten cla~s en un jardín de niños con curo para 70 alumnos y una escuela 
primaria con seis aulas y 12 maestros p<1ra 420 alumnos. La educación media se imparte en la 
cabecera municipal. 

Transoorte Se realiza a través de una línea de autohuscs que parte de San José de Mojarras a Tepic, 
con salida dos veces al día y se complementa el servicio con taxis con destino a Santa María del Oro 
yTcpic. 
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Alimentación EJ tipo de alimentación es constante en relación a huevo, carne y pan, existen épocas 
en las que se escasea Ja leche, consumen pescado una vez por semana. las frutas y verduras se 
consumen poco. 

Cuadro No. 3.4.1. 

Producción de "Cacahuate" en el municipio 
de Santa María del Oro t99J 

1 
1 Superficie sembrada 1 Rendimiento 

Localidad Habilitada 1 Libre 1 Toral 1 Medio ton.!lia 

San José de Mojarras IS2.0 2I3.0 36S.O 2.47 

Colonia Moderna 89.0 !03.0 I92.0 2.02 

Miguel Hidalgo ·O· 106.0 106.0 1.69 

Buckingham 24.5 70.0 99.0 1.69 

Cofradía de Aeuitapilco ·O. 61.0 61.0 0.91 

Tcqucpexpan 33.0 21.0 S4.0 1.91 

Real de Acuitapilco . o. S4.0 S4.0 1.82 

Cerro Blanco . o. 46.0 46.0 1.84 

San Lconcl . o. 29.0 29.0 J.SO 

Mojarriras . o. 27.0 27.0 J.67 

Rincón de C.alimayo . o. 26.0 26.0 1.37 

Chapalillo . o. 23.0 23.0 1.66 

El Limón . o. IR.O I8.0 1.84 

Guayabo Chino 8.0 8.0 16.0 1.32 

Zapotanito . o. IS.O IS.O 1.86 

To ta 1 311.0 820.0 1,131.0 1.74 

Se incluye en este apartado el cuadro de superficie, volumen y valor de la producción de "Cacahuate" 
por munidpio a nn de observar las posibilidai.Jcs de: maquilar la materia prima de los municipios 
cercanos a Santa María del Oro. Estos serán Tcpic, Jala, Ahuacatlán, San Pedro Ligunillas y 
Compostela. (cuadro No. 3.4.I.I). 
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Cuadro No. 3.4.1.1 

Superficie, volumen y valor de Ja producción de "Cacahuate" por municipio, 1990 

Municipio 

Amatlán de Cañas 

Santa Marfa del Oro 

Compostei.1 

Te pie 

Jala 

btlán del Río 

Ahuacallán 

San Pedro Lagunillas 

Ruiz 

Santiago lxcuintla 

To ta 1 
cuat1ro No . .J.4.1.I 

Municipio 

Amatlán de Cañas 

Santa Marra del Oro 

Compostela 

Te pie 

Jala 

Utlán del Río 

Ahuacatlán 

San Pedro Lagunillas 

Ruiz 

Santiago lxcuintla 

To ta 
ucnte: 

1 Superficie 
Cosechada (ha) 

J Rendimiento 
Medio (ton) 

1,829 1.30 

1,150 1.81 

453 1.35 

288 1.19 

99 0.84 

39 0,91 

28 0.97 

99 0.74 

16 0.69 

2.51 

4,002 1.23 

Precio Medio Rural 
($Ton) 

1'120,267 

1'114,690 

1'113,000 

l '112,fiOO 

1'114,000 

1'114,690 

1'114,690 

1'114,690 

930,000 

1'112,000 

1'096,062 
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1 Producción (Ton) 

2,374.49 

2,082.00 

610.12 

343.77 

83.64 

35.50 

27.06 

73.50 

11.04 

1.73 

5,64285 

Valor Total de la 
Producción 

2 660"062,670 

2 320'784,580 

679º063,560 

382'478,502 

93'174,960 

39'571,495 

30'163,511 

81 '929,715 

10'267,200 

1'923,760 

6 299'419,953 



De lo expuesto en relación a disponibilidad de materia prima se concluye Jo siguiente: 

1- Un límite superior optimista de materia prima para maquilar en el municipio correspondería a 
Ja ampliación de superficie de cultivo promedio registrado en el período 1988·91 de 1,348.00 has. por 
el rendimiento prC1medio (1.62 tonJlia}, que se ha mantenido en los últimos años (1988·91), 
producirán 2,187.D ton. 

2- Un límite inferior conservador de materia prima para maquilar lo representa el 75% de margen 
de seguridad en el hahilitamiento por Ja banca oficial correspondiente a 1,011.00 has., con una 
producción de acuerdo al rendimiento nctual de l.97 ton/has., de 1991.67 ton., a procesar para el 
primer nño incrementándose posteriormente 1<1 superficie habilitada un 12.5% anual durante los 
primeros cinco añets. lo que permitiría maquilar a es.a fecha 2,240.63 ton. de "Cacahuate" con una 
área de siembra dt! J,137.38 has. 

Costo del cultivo dt: marcen de utilidad Los costos reales y los costos de habilitación fijado!i por la 
banca relacionada :!<In: S 1 '223,900.00 por ha. y S 1' 124,SOOJJO por prcparnción de terreno, siembra, 
labores de cultivo. rontrol de plagas y cnfcrmcd;1dcs, cosecha y otros. (cuadro No. 3A.l.2). 

En base a estos C0$10S de producción en el campo y los precios de venta en el medio rural, en el 
siguiente cuadro se presentan Jos ingresos por venta y márgenes del producto. 
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Cuadro No. 3.4.1.2 

Costo real y cuota de habilitación por 
la banca relacionada para una hectárea de Cacahuate 

Concepto 1 CostoRcal 

Preparación del Terreno 140,000 

Limpia del Sucio 30,000 

Barbecho 50,000 

Rastreo 60,(KXJ 

Siembra o Plantación 485,000 

Semilla o Mat. Vegetativo 400,000 

Siembra o Plantación 85'000 

Labores de Cultivo 179,000 

Escarda y Alzada 57,500 

Deshierba y Empareje 54,000 

Aporque 30,000 

Deshierbe 37,500 

C(lmrol de Plagas y Enfermedades 78.SOO 

Insecticidas y Accricidas 53,500 

Aplicación de Insecticidas 25,000 

~ 177,000 

Arranque y Dishuajc 160,000 

Acarreo 17 ,(X)() 

Diver!ios 1641400 

Seguro Agrícola 59,000 

Gasto de Administración J0.600 

Impuestos de Producción 6,ROO 

Intereses 

Tata es 

Fuente: Banrural, Sucursal Tcpic. 

88,000 

1'223,900 
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1 Habilitación por la Banca 

140,000 

30,000 

50,000 

60,000 

485,000 

400,000 

85,000 

179,000 

57,500 

54,000 

30,000 

37,500 

78,500 

53,500 

25,000 

177,000 

160,000 

17,000 

65,000 

54,400 

I0,600 

1'124,500 



Cuadro No.3.4.1.3 

Margen de utilidad por hectárea 
de cosecha de " Cacahuate " 

C o n e e p t o 1 Cantidad por S/ha 

Costo de siembra y cosecha J '223,900 

Rendimiento promedio 1.60 ton/ha 

Precio medio rural l '958,240 

Precio de venta (mínimo) 2'100,000 

Utilidades 141,760 

Tamaño de la planta Considerando Jos requerimientos del Mercado y la disponibilidad de materia 
prima y completando turnos para programas de producción se ha determinado que Ja capacidad 
instalada de la planta será de 2,-100 tons. de Cac¡ihuarc a proccs.1r cuya maquinaria será: 

l ~ Máquina descascara dora y cla!>ific<idora, con c.1pacid<1d de 1 ton. por hora de Cacahuate en vaina. 

2· Tostadora de Cacahuate con capacidad para tosrnr 200 kg/hora de Cacahuate desc.'lscarado. Esta 
capacidad es Ja adecuada para un buen tostado por lo que si hay necesidad de mayor capacidad de 
Cacahuate para tostar se requerirá de otra unidad. 

3- Enfriador para el Cacahuate tostado de Ja mi~ma capacidad del tostador. 

4- Máquina pulidora para retirar cutícula al Cacahuate tostado. 

3.4.2 Características del predio 

3.4.2.1 Ubicación 

El área para la construcción de la planta quedará uhicnda en el Ejido de San José de Mojarras a la 
entrada de la localidad del mismo nomhrc por la carretera de tcrraccrfa que comprende del crucero 
de Carro Blanco .a este poblado. Se sitúa a i.:n lado de la Bodega Conasupo por el camino de San 
José de Mojarras a La Labor teniendo al frente y al fondo los Campos Deportivos de Ja Comunidad. 

73 



3.4.2.2 Tipo de propiedad 

El área necesaria para la planta se ubica en un terreno de propiedad cjidal mismo que será donado 
por el Ejido. 

3.4.2.3 Superficie, forma, dimensiones 

El predio destinado para la instalación de la Planta Beneficiadora de Cacahuate es un terreno de 
forma rectangular, con dimensiones de 100 mts. de frente por 70 mts. de fondo que comprende 7,000 
m1

• de superficie, casi plano, cuenta con declives a Jos lados que le permiten tener buen drcm1jc para 
aguas pluviales. 

3.4.2.4 Uso del suelo 

Actualmente no se le da ningún uso al sucio de este terreno, lo que facilita la donación del predio 
por panc del Ejido. (mapa No. 3.4.2.4) 
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Mapa No. 3.4.2.4 

Localización específica del terreno 
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3.4.2.5 Disponibilidad de agua 

La distribución de agua potable que abastece a la población se realiza a través de un sistema de 
distribución por gravedad, pasando esta línea a pie de terreno por lo que la toma de agua puede 
hacerse sin ningún inconveniente. 

3.4.2.6 Disponibilidad del servicio de energia eléctrica 

Lo. población cuenta con energía eléctrica a través del sistema oricntal·occidcntal contando con una 
línea de abaMccimicnto que beneficia a la mayor parte de los habitantes del lugar, la línea de 
abastecimiento se encuentra a la orilla del terreno donde se proyecta instalar la planta. 

3.5 Tamaño 

3.5.1 Consideraciones sobre aspectos técnicos y de la empresa 

El tamallo, volumen y estructura de la producción de la planta queda definido en función de: 

a) Mercado de com.umo detectado 

b) Disponibilidad de mano de obra 

e) Disponibilidad de materia prima 

a) Mercado de Consumo Dctcct;ido Como quedó asentado en el capítulo de mercado, existe una 
dcm:mda detectada que asciende a 4,966 Ton. de "Cacahuate" descascarado equivalente a 8,058 ton. 
de materia prima. 

El déficit existente en la oferta de "Cacahuate" en vaina procesado asciende a 5,558 Ton. Si se 
pretende cultivar de un 30% al 507o de esta demanda se obtiene lo siguiente: 

Mercado a cautivar 

% Demanda a Cantidad equivalente 
cautivar a procesar (ton) 

30 1,667.4 

50 2,799.5 

La estructura del mercado a cultivar en 1a zona de influencia se observa en el cuadro No. 3.5.1 
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Cuadro No. 3.5.1 

Estructura del mercado a cautivar 

Tipo de Cacahuate 1 Mercado Detectado 1 

1 

Mercado a cautivar 1 % Cautivar del 
materia prima (ton) % materia prima (ton} mercado 

detectado 

Descascarado crudo 5,670 78.11 1,984.5 35 
con cutícula 

Descascarado crudo 179 2.47 179.0 100 
sin cutícula 

Descascarado 120 1.66 120.0 100 
tostado 

con cutícula 

Descascarado l,290 17.76 516.0 40 
tostado 

sin cutícula 

Total 7,1.59 100.00 2,7995 

b) Disponihilidad de mano dr ohm. E.;;tc tipo de agroim1ustria no requiere para su manejo y 
operación un gran número de pcrsont\s, además existe en la región suficiente mano de obra 
disponible que actualmente se cncucnlrn suhcmplcada. 

e) Disponihilidad de materia nrima E"-IC aspecto se dctnlla ampliamente en el punto siguiente. 

3.5.2 Disponibilidad de materia prima 

La unidad de temporal No. 4 (distrito de temporal No. 1) dependiente de la SARH en el estado con 
ubicaCión en Santa María del Oro, es la rcsponsahlc de la existencia técnica de los cultivos de 
temporal en ese municipio, el cual controla 15,825.7 has. di!'ltrihuidas para el presente ciclo P.V. 91' 
91' de la 5iguicntc manera: 
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Cultivo 1 Superficie (ha) 1 Ciclo P.V.91'91' (%) 

Malz 12,589.0 1955 

Sorgo 1,542.0 9.74 

Cacahuate 781.5 4.94 

Ji tomate 2.0 0.13 

Chile 7.0 0.04 

Caña industrial 779.7 4.93 

Caña Piloncillo 6.0 0.04 

Frijol 118.5 0.75 

Total 15,825.7 100.00 

Para observar el comportamiento histórico del volumen de la producción de Cacahuate en la unidad 
de temporal No. 4 en el municipio de Santa Maria del Oro, se recurrió a los datos estadísticos de 
producción de 1985-1991 que se muestra en seguida: (cuadro No.3.5.2.) 

Cuadro No. 3.5.2 

Año 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Fuente: 

Producción de Cacahuate en el Municipio 
de Santa María del Oro 

1 
Superficie 1 Rendimiento 1 Producción 

Cosechada (ha) (halton) (ton) 

1,757 1.56 2,737 

1,420 1.69 2,402 

1,334 1.49 1,987 

1,263 1.60 2,020 

1,848 1.11 2,051 

1,150 1.81 2,082 

1,131 1.97 2,228 

Suhdclcgación de Política SARH, Delegación Nayarit, 1991. 

Del cuadro anterior se observa que la mixima superficie co~chmla se registró en 1989 con 1,848 has. 
que representa un decremento de -21.77% tomnndo como hase b superficie cosechada en 1991 que 
fue de 1,131 ha. Asimismo el rendimiento medio por hectárea se ha mejorado en los últimos años 
manteniéndose en 1990-1991, alrededor de 1.89 ton/ha. 

En cuanto a la producción, la máxima se alcanzó en 1985 con 2,737 tons. y la mínima en 1987 con 
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1,987 tons. registrando un decremento del orden de .J4.80%, medio anual. 

Para 1991 Ja superficie cosechada en Santa María del Oro fue la más baja de 1,131 ha. y de 1,848 
has. cosechadas en el año de 1989, este der.ccnso representó un ·21.77%, anual, manteniéndose el 
rendimiento medio por has., por lo que la producción suma la cantidad de 2,228 ton., superior en 
un 2.90% anual, con respecto de 1987. (cuadro No. 3.5.2) 

De la superficie cosechada en 1982 se tiene nntccedcntc, que fueron hnbilitados 214 ha. por medio 
de Ja banca de crédito rclncionadn, que representa un 11.34% y las 1,165 has. restantes fueron de 
agricultores lihrcs financiados por la Sra. María de Jesús Partida. quien se encargará posteriormente 
de recoger la cosecha para comercializarla ella misma. 

Dadas las circunstancias y para mayor !>Cgurid<id en Ja disponihilidad de materia prima, se h..1 
recurrido a la promoción de las instituciones de crédito relacionadas a fin de aumentar en el primer 
año Ja superficie habilitada a 1000 ha., las que en su oportunidad y mediante la solicitud de Jos 
productores se les otorgará, ya que tales productores serán los que lleven su materia prima a 
maquilar en la planta siendo ellos mismos Jos propiet:irios de la materia prima y del producto 
terminado, el cual posteriormente vcndcr;ín, orgnnizfimlose en un frente común de comercialización 
o bien libremente. 

Estas 1000 ha. se han mantenido con un rendimiento promedio Je 1.89 Ton/Has. durante los últimos 
dos nños, esto producirá en el municipio t,890 ion. Tom:índose como margen de seguridad el 75% 
de esta produccidn representando 1,·163 ion., que será la materia prima disponible para el primer 
año de la maquila de la plnnra. 
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4. Ingeniarla del proyecto 

4.1 Antecedentes 

El Comité Municipal de Santa María del Oro, del estado de Nayarit, realizó una petición a las 
rcprcst:ntacioncs de l,ts instituciones rcb.cion.1das en la entidad a fin de efectuar el estudio de 
Justificaci(m para una Planta Beneficiadora de Cacahuate. 

Al término de este cMudio se concluy6 que ~it .. •ndo este municipio el segundo productor de 
Cacahuate en el estado, contando con materia prima Llisponihlc, así como vías de comunicación e 
infraestructura suficiente para pcrmítir la instalación de esta planta cuya finalidad será la de 
maquilar el producto 1m:jorado al igual que mejorará las posibilidm.lcs de comc.:rcialización del 
producto y aumentará los ingresos de los cjidalarios, pequeños propietarios o comuneros, elevando 
también su capacidad de generación y n:tcnción del valor agregado. 

4.2 Objetivos 

El objetivo que se persigue en este capitulo es el de determinar la estructura y volumen de maquila 
de una Planta Beneficiadora de Cacahuate qut• cuente con la maquinaria y equipo necesario para 
procesar las cuatro diferentes presentaciones dd producto que se detectaron en el estudio de 
mercado, además de adecuar las condiciones (1p1imas para el almacenamiento de materia prima ya 
que es importante mantenerla en hucnas condiciones durante el período de trabajo al año de la 
planta a fin de que se pueda focilitar la comcrdalirnci(in del producto. 

4.3 Alternativas en relación con el tamaño 

4.3.1 Alternativas de tamaño 

De acuerdo a los estudios previos a este capitulo se analizaron las diferentes alternativas de tamaño, 
las cl!alcs se exponen enseguida: 

1· Instalar una Planta Beneficiadora de Cacahuate con capacidad para maquilar 3,367 ton., cifra que 
absorbería el 72% de la producción de Cacahuate de la suhregión sur en la entidad principal 
productora, la cual ascendió en 1990 a -1,676.2 ton. 

2· Tnstalar una Planta Beneficiadora con capacidad para procesar 2,400 ton. de Cacahuate con la 
finalidad de maquilar la producción en el municipio de Santa María del Oro. 
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4.3.2 AltemaUva seleccionada 

La primera alternativa resulta inconveniente ya que no existe una asociación de productores de 
Cacahuate en el estado, to que acarrearía prohlcmas de organización provocando por consiguiente 
inestabilidad en el abastecimiento de la materia prima a maquilar. 

La segunda alternativa resulta ser la más adccumla por lo siguiente: 

- Es importante Ja disponibilidad de la materia prima de acuerdo al programa de habilitamicnto por 
parte de las instituciones de crédito a los cinco años para 1,202 ha.e¡., cuya producción seria de 2,583 
ton., quedando esta capacidad dentro de un margen de seguridad del abastecimiento de materia 
prima. 

- En cuanto a mercado esta capacidad se acerca a In c;mtidad del mercado detectado a cautivar que 
asciende a 2,799.5 ton. 

4.3.3 Capacidad instalada e índice de aprovechamiento 

Tomando en cuenta el calendario de hahilitamicnto de las instituciones crcditiciac; para la siembra 
de Cacahuate, ajustadas para completar turnos en el programa de trabajo se describe a continuación. 
(cuadro No. 4.3.3). 

Cuadro No. 4.3.3. 

Indices de aprovechamiento 

Concepto 

Materia Prima A 
Maquilar (ton) 

Indice de 
Aprovechamiento(%) 

4.3.4 Programas de producción 

1 Años Opcrativ os 

1 1 2- 10 

2,844.55 3,377.90 

80 95 

El Programa de Producción fue cliihorado tomando en cuenta la disponibilidad de materia prima, 
las c.:ondidoncs existentes en el mercado, así como el tamafm de la planta seleccionada. De acuerdo 
a las condiciones y hábitos de compra del estudio de mercado, se observa que las empresas 
demandantes del producto en estudio trabajan al doble de su producción en los meses de noviembre 
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y diciembre requiriendo por consiguiente mayor cantidad de Cacahuate Beneficiado por lo que será 
necesario laborar dos tumos en ese perlado para abastecer adecuadamente los requerimientos. 

El período de trabajo de la planta comprende ocho meses al año, que suman un total de 200 días, 
laborandosc un total de 300 turnos anuales, iniciándose los trabajos en el mes de noviembre y 
terminándose en el mes de junio, lo anterior se observa en seguida. (cuadro No. 4.3.4). 

Cuadro No. 4.3.4 

Período de trabajo al año 

Concepto Nov Die Ene Feb Mar Abr May Ju Total 

Periodo de X X X X X X X X 
trabajo 

oras 25 25 25 25 25 25 25 25 200 
Laborables 

Turnos 50 50 50 25 25 25 25 50 300 

En base a las consideraciones anteriores se prc!;Cnta un Programa de Trabajo Anual desde el primer 
año operativo hasta el décimo. 

Cuadro No. 4.3.4.1 

Tipo de Cacahuate 

Descascarado crudo 
con cutícula 

Descascarado crudo 
sin cutícula 

Descascarado 
tostado con cutfcula 

Descascarado 
tostado sin cuticula 

Total 

Estructura del programa de maquilación anual 
en toneladas de materia prima 

1 Mercado a 1 (7.) de la 1 A 
C.1lltivar ton. Estructura de la J 
Materia Prima Producción 

1,984.5 70.89 2,016.50 

179.00 6.40 182.05 

120.00 4.30 122.32 

516.00 18.41 523.68 

2,799.50 100.00 2,844.55 
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1 2. JO 

2,394.59 

216.19 

145.25 

621.87 

3,3n.90 



Cuadro No. 4.3.4.2 

Programa de maquilación nnual de producción terminado 
(ton) 

Concepto 

Materia prima a procesar 

Polvo y piedra 

Cáscara y cutícula 

C1cahuatc quebrado defectuoso y corazones 

Descascarado crudo con cutícula 

Descascarado crudo sin cutícula 

Descascarado tostado con cutícula 

Descascarado tostado sin cutícula 

Subtotal 

4.4 Proceso de producción 

1 

1 

A 

2,fl.14.55 

56.89 

766.61 

101.05 

1,361.17 

122.88 

82.56 

353.47 

1,920.00 

4.4.1 Alternativas en relación al proceso de producción 

Í1 o s 

1 2- 10 

3,377.90 

67.56 

910.34 

120.00 

1,616.29 

145.92 

98.04 

419.75 

2,280.00 

L-is alternativas existentes respecto al proceso de pmducción se visualizan de acuerdo a las 
ncceSidadcs existentes en el mercado como son: 

C1cahuatc Dcncficiailo crudo- Se analizó la mnquilacidn únicamente de Cacahuate Descascarado en 
crudo con y sin cutícula cuyo requerimiento de maquinaría comprende sólo una máquina 
dcscascaradora, clasificadora y empacadora. Tiene su demanda en las empresas productoras de 
botanns y registra un menor precio en relación a las diferentes presentaciones de cacahuate 
Beneficiado. 

Cacahuate Beneficiado tostado· El proceso para este tipo de presentación de Dcahuatc, ya sea con 
cutfcula o sin· cutícula requiere después del descaf.Carndo un tostador, enfriador y pulidor. Tiene su 
demanda en las empresas productoras de dulces, galletas y registra los precios más altos en relación 
a las diferentes presentaciones de Cacahuate Beneficiado. 
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4.4.2 AlternaUvas seleccionadas 

Analizando las condiciones existentes en el mercado se ha considerado que la diversidad de 
presentaciones del producto no complica fuertemente el proceso. siendo más remunerativo el ingreso 
para el productor y teniéndose además diferentes alternativas para la comcrcinlización del producto. 

4.5 Producto a elaborar 

4.5.1 Descripción del producto 

El producto principal a maquilar es Cacahuate Beneficiado en cuatro diferentes presentaciones las 
cuales son: crudo con y sin cutícula; tostado con y sin cutícula. 

El tipo de empaque a utiliz11r será en costales o rafkx con capacidad de 50 kilogramos. 

4.5.2 Características industriales y normas de calidad 

Las cuatro presentaciones de Cac;ihuatc dcsca~ar;ido carecen de nonnas de calidad oficiales. sin 
embargo las empresas consumidoras miden la c:ilid:ut del producto por Jos siguientes 
aspectos: 

a) L1 variedad, Ja cua: está ligada con la cli\SC de semilla semhrada y con su presentación. 

b) El tamaf'10, íntimamente ligado a la varictlad es norma fundamental para Ja venta, ya que para 
uso indu!">trial está considerado como un hicn de consumo intermedio, siendo este mayor cotizado 
al momento en que se pre/lienta al consumitlnr final. 

e) Buenas condiciones 5:mitarias y de prcsent<tción del producto, esto es, evitar vender un producto 
con desarrollo de hongos y oxidación de sus grn.i;.1s ya que estas dos características producen un 
sabor desagradable, siendo éste factor principal de queja entre Jos consumidores. 

d) l.:os granos pequeños, quehrndos o deformes cuya calidad no es muy aceptable tienen la 
alternativa de ser pulverizados para dulces o hien venderse a plomtas extractoras de aceites cuyas 
normas de calidad no son exigentes. 

4.5.3 Subproductos y residuos 

El subproducto que se obtiene del proceso de hcncficio del Cacahuate es el de granos pequeños, 
quebrados o deformes que presenta un 10% del total de Almendra obtenida después del 
descascarado. 

Este subproducto tiene dos alternativas de venta: crudo para plantas extractoras de aceite y tostado 
para pulvcrizadoras de Cacahuate, mismo que será utilizado en la producción de dulces. galletas y 
mazapanes. 
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Se consideran residuos en el proceso a la c..1scara y a la cutícula que representan un 27.5% de la 
materia prima inicial y un 4% de la almendra que entra al pulidor respectivamente. Estos residuos 
no reciben ningún tratamiento y presentan la posibilidad de venta a plantas enmelazadoras, como 
forraje para alimentación animal ya que su composición qufmic.., les permite ser un buen 
complemento en el alimento de ganndo bovino lechero. 

4.6 Descripción del proceso de producción 

4.6.1 Acondicionamiento de la materia prima 

El cultivo de Cacahuate en Nayarit es de temporal, cuyo período de cosecha se registra a mediados 
del mes de octubre, noviembre y parte de diciembre; por consiguiente es importante un buen 
acondicionamiento de la materia prima ya que es necesario almacenarlo para maquilarlo, el resto 
del período, de acuerdo a las necesidades del mercado serán los requerimientos para los productores. 

Este punto es fundamental para organizarse en el trabajo de maquilación de la planta y de la 
comercialización que efectúen Jos productores, comprendiendo los siguientes pasos: 

Rcccoción y pesado- Esia es la primera parte del proceso y consiste en recibir la materia prima que 
entrará a maquilación en la planta, Ja cual será transportada por los productores en camiones, estos 
pasarán a ser pesados y <lcstarn.dos para ohtcncr así d peso neto de materia prima que se 
beneficiará. 

Análisis de materia prima - Es fundamental realizar un muestreo del 5% del total de volumen 
recibido por cada camión para comprobar y cuantificar el porcentaje de humedad contenida en la 
fruta y el volumen de materia extraña recibida, produciendo estos factores un descuento en el peso 
total de embarque, extendiéndose un recibo con los datos ncccs.1fios para su identificación y control 
de materia prima a maquilar. (cuadro No. 4.6.1.). 
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Cuadro No.4.6.1. 
Formato propuesto 

------------------------------
FORMA PARA RECIBO DE MATERIA PRIMA 

FOLIO No. 

PLANTA BENEFICIADORA DE CACAHUATE 
SAN JOSE DE MOJARRAS, MPIO DE 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 

TALON DE RECIBO 

Fecha: _____________________ _ 

Nombre del 
Productor: ____________________ _ 

Procedencia de la materia 
prima: _____________________ _ 

Peso 
Bruto: _____________________ _ 

Tara: ______________________ _ 

Peso 
Neto=-----------------------

Porcentaje de 
humedad: ____________________ _ 

Basura y materia 
cxtral'\a: ____________________ _ 

Descuentos efectuados por los dos conceptos 
anteriores: 

Pago correspondiente: S 

Pesador 

Nombre Y Firma 
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Debe quedar claro el hecho, de que el Cacahuate con cá....cara esté dentro de un rango de humedad 
del 10 al 30%, ya que salirse de estos rangos implicada que una humedad menor al 10% toma al 
Cacahuate más quebradizo y por lo tanto al pasar por el proceso de descascarado se verá 
incrementado et Cacahuate quebrado, mismo que pierde su valor comercial inicial si excede del 30% 
de humedad y provocará problemas de desarrollo de hongos Jurante el almacenado y por 
consiguiente mermas en la presentación del producto. Parn efecto del estudio se considera una 
humedad promedio del 12% de humedad en el Cacahuate con cáscara. 

Depuración tic la materia nrima Esta operación consiste en depositar la materia prima recibida en 
una criba vibratoria dónde es separado en Cacahuntc de la ba..:;ura y bacterias extrañas, lo que puede 
ser retirada de la planta por los mismos camiones en que se transporta la materia prima. 

Almacenamiento Después dc:J limpiado el Cacahuate es transportado por medio de una banda 
continua móvil hacia el almacén de malcría prima, husc<'ímlosc hasta donde sea posible el ir 
notificando las recepciones con objeto de impfantar un sistema de primeras entradas, primeras 
salidas y evitar que el producto se cstnnquc y envi:jczca. 

Durante el tiempo de almacén se deben cuidar los parámetros esenciales para prolongar la vida útil 
del Cacahuate en cáscara, y que son: humedad, temperatura y entrada de pájaros y roedores. Con 
ésta finalidad la construcción tendrá unn nltura de 6 mts. x 11.5 mts. x 4.5 mts. con espacio de 1.30 
mts. entre cada cubo. 

Para el cálculo de la ~pacidad del almacén se considera lo siguiente: 

- La época de cosecha que permite la mayor captación de Cacahuate se limita anualmente a 45 díaSt 
teniendo por consiguiente que prever el almacennmiento de la materia prima para el resto del 
período de trabajo de la planta. 

Lo anterior traducido a cifras representa que para el procesamiento de 2,280 ton. capacidad total 
instalada de la planta es necesario un almacén con la siguiente capacidad. 

2 280 ton. nroducto tcrminqdo 7.6 = 8 ton. turno 
300 turnos 

( 8 ton. turno) ( 75 turnos) 600 ton. 

Recepción - Consumo Capacidad a almacenar 
( 2,280 ton.) ( 600 Ton.) 1,680 ton. 
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4.6.2 Transfonnaclón de la materia prima 

El proceso en sf no es muy complicado por que únicamente consiste en la obtención de la semilla 
o almendra del Cacahuate a la cual de acuerdo a las exigencias del Mercado se le da tratamientos 
posteriores de tostado y pulido. 

Los pasos a seguir en el proceso son: 

Limpieza de C1cahuatc en Huaie- El Cacahuate se lransporta a través de un elevador y transportado 
a un equipo de limpieza, el cual realiza el proceso de climinadón de polvo y partículas o piedras que 
pueden repercutir en el proceso de descascarado. Se estima en este paso una pérdida en peso del 
1 % a un 2% del peso original de Cacahuate con c.iscara. 

Una vez limpio el Cacahuate, es dese.argado de la máquina de limpieza a una banda transportadora 
vibratoria y a un elevador de cangilones para el siguiente peso. 

La basura es almacenad~ en un depósito cxproícso para facilitar la limpieza del área. 

Descascarado- Una vez limpio el Ctcahuate, entra al equipo de descascarado el cual realiza el 
siguiente proceso: 

B.1. El Ctcahuate entra en una primera cstaci6n de descascarado y elimina la cáscara de un 
determinado tamaño de la materia prima, posteriormente para una segunda extracción de 
descascarado la cual elimina la cá"Cara de Cacahuate de los diferentes tamaños y por último se cnvfa 
este a una tercera estación de descascarado dónde concluye el proceso. 

B.2. El mismo equipo separa el Cacahuate dividiendo las siguientes clasificaciones: 

Cacahuate entero con cutícula, el cual pasa a un dcspedrador para eliminar las 
partículas que no se hayan eliminado en el proceso de descascarado. 

Cacahuate quebrado o muy pequeño, es enviado a un depósito por separado. Se 
estima que este Cacahuate fluctúa entre un 6 y 10%. 

Cacahuate defectuoso se canaliza a otro depósito, y este puede ser enviado para la 
extracción de aceites. 

El equipo tiene integrado para los efectos anteriores un separador por gravedad a base de aire .. 

B3. l.a cáscara se va eliminando a un lado del equipo de descascarado, el cual deberá recolectarse 
en contendedores especiales para su rápido desalojo. Se estima un promedio de un 2S a un 30% de 
cáscara respecto al peso inicial de materia prima. 

Separación final- Una ves descascarado, el Cacahuate es transportado por medio de un elevador a 
una rolva que alimenta a una banda continua de velocidad variable en la cual queda esparcido el 
Cacahuate para una extracción o limpieza manual. Esta banda cuenta al flnal con un separador 
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magnético con objeto de eliminar las partículas de hierro que se encuentran mezcladas con el 
producto. 

Los granos limpios son recogidos en la descarga de la handa y colocados en costales. 

Oasific..ición· Este paso se lleva a cabo en una máquina clasificadora la cual por medio de cribas 
separa por tamaño los granos limpios., que se han depositado con anterioridad en la tolva de la 
alimentación. 

Envas:1do· Posteriormente se procederá a peSJ.r y envasar el producto en costales o raflcx de 50 kg. 
C1bc mencionar que hasta este paso del proceso se mantiene la humedad con la que inició el 
C1c.ahuatc. 

Los granos pequeños o quebradizos también tendrán la misma presentación. 

Almriccnnmicnto de 01cahuatc dcscmcarado· Un;1 vez envasado el C1cahuate, será estibado al 
almacén, anotando las fechas de ingreso a la bodega y ordenarla de tal forma que se logre el sistema 
de primeras entradas., primeras salidas para su entrega al productor o procesos posteriores. 

El Cacahuate aquí almacenado no dehcrá permanecer más de 3 meses, cabe mencionar que si 
existiera la necesidad de almaccnMlo más tiempo dchcrá inslíllarsc un sistema de aire acondicionado 
para evitar la degradación del producto. 

Para el almaccnamienlo se utilizar:ln las :ireas que quedan libres en el almacén de materias primas. 

PrelimpiC7a del Cacahuate desca~nrado y clasific;ido. Este paso consiste en hacer una prelimpiez.a 
del C1cahuate descascarado y clasificado que va a paSJ.r al proceso de tostado. Esta prelimpieza será 
necesaria cuando el Cacahuate haya permanecido en el almacén, en caso contrario, el proceso podrá 
hacerse continuo de la clasificadora al tostador. 

Cabe mencionar que en este caso de prclimpicza hahrá pérdida de cutícula por lo que será ncccsario 
recolectarla para retirarla del proceso. 

Tostado y enfriado- Una vez limpio el C1cahuate o proveniente de la dcscascaradora se envía por 
medio de un elevador a la tolva de entrada al tostador en la cual permanece de 20 a 30 minutos a 
una temperatura de J 60 "C dependiendo de los productos finales que se deseen al tener y del grado 
de humedad con que entra el Cacahuate al tostador. 

En forma automática se Jogr.1 el grado de tosladll dcscndo, éste se descarga a una tolva que sirve 
de alimentador al equipo de enfriamiento por aire, el cual se programa para reducir la temperatura 
del Cacahuate a una velocidad compatible a la del tostador, procurándose en este paso que el 
Cacahuate no pierda aroma y sabor. Paralelo al proceso de enfriamiento se inicia un nuevo ciclo de 
tostado, realizando el proceso de to!ltado y enfriamiento prácticamente continuo, a partir del primer 
ciclo de tostado. 

Para este proceso se realiza una limpieza definitiva del Cacahuate tostado por medio de un 
separador por gravcdud con aire aciclonado. 
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Posteriormente el producto puede ser envasado nuevamente para ser entregado o bien pasar al 
siguiente proceso. 

Pulido- Este proceso consiste en, eliminar del Cacahuate la cutícula y el corazón, esto se logrará 
haciendo pasar al Cacahuate entre dos cilindros metálicos formados de un material plástico ahulado 
(uno con superficie corrugada y otro lisa), los cuales rotan en sentido contrario y friccionan al 
producto hasta eliminar la cutícula y el corazón. 

La cutícula y el corazón son cxtrafdos con un sistema neumático y de material pesado (Cacahuate 
pulido) pnrn Ja banda de inspección para una última limpieza manual. 

4.6.3 Almacenamiento de productos finales 

El almacenamiento de los productos finales que se vayan obteniendo del proceso se hará utilizando 
las áreas libres del propio almacén de materias primas que vayan siendo desocupadas. Como ya se 
mencionó la presentación del producto .!iC hará en ~1.cos de 50 kg. y se almacenará en estibas de 4 
mt.'i. dejando espacios de 1.JO mts. para facilitar la aeración. 

Control de calidad- Deberán realizarse pruelias para el control de calidad del producto, verificándose 
los siguientes aspectos: 

El control de humedad y calidad en la recepción del producto. 

Verificar el grado de humedad del Cacahuate con cáscara que esté en el almacén, 
C0!1 objeto de que no se salga de los límites recomendados. 

Checar el grado de humedad del C1cahuate antes de iniciarse el proceso de 
descascarado. 

Se deberá controlar la humedad del C1.cahuate descascarado que se almacene o bien 
el que va a pasar al proceso de tmtado. 

Una vez tostado deberá verificar!'<! el color, grado de tostación y grado de humedad. 
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4. 6. 4. FWJOGR.AMAS 

Los procesos que llevara a cabo la planta oo detallan en el 
siguiente dia9rama de flujo. (Ver Dia9rama Uo. 4.6.4.) 
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4.6.5 Balance de materiales y energia 

Para el Programa de Maquilación antes expuesto se ha tomado como base la estructura de la 
producción para el primer 3ÓO de trabajo con el ohjcto de indicar el balance de materiales que se 
lleva a cabo en el proceso de beneficiado, to~tado y pulido. 

Base: 2,844.55 ton. de Cacahuate con cáscara a maquilar. 

a) Materia Prima a Maquilar para producir Qicahuatc 
Descascarado crudo con y sin cutícula. 

Materia Prima 
- 2% de polvo y piedra 
- 27.5% de cáscara 

Subtotal 

- 5% de Cacahuate Quebrado 
Defectuoso 

Total de Cacahuate Descascarado 
con y sin cutlcula 

2,19852 
43.97 

592.50 
1,562.05 

1,483.95 

b) Materia Prima a Maquilar para producir Cacahuate Descascarado Tostado con y sin cutícula. 

Materia prima 
• 2% polvo y piedra 
- 27.:>% de cáscara 

Sublotal 1 

• 5% de Cacahuate Defectuoso 
y Quebrado 

Subtotal 2 

• 11 % de humedad 

Total de Cacahuate 
Tostado con cutícula 

~ 4% de Cutícula 

Tnstndo 
con curkula 

122.32 
V5 

;R21 

86.91 

85.56 

73.48 

Este balance se presenta en el siguiente Dingrama No. 4.6.5 
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Tostado 
sin cutícula 

523.68 
10.47 

141.13 

372.07 

353.47 

314.59 
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Balance de materia nrjma 

Diagrama No. 4.6.5. 

1000 kg Materia prima 

900 kg Prclimpicza 20 kg (2%) 

710.50 kg Dc:;.cascarado 269.50 kg (27.5%) 

710.50 kg Oasíficación 

Grano quebrado y (5".t) Grano entero 
dcfcctuo5o 35.SJ kg 674.90 kg 

10 lts To~tado 74.25 kg (117o) 

(Gas natural) 
y 

enfriado 

600.73 kg Pulido 48.06 kg (8%) 

552.67 kg 
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4.7 Descripción, cálculo y coalo de loa requorlmlonloa 

4.7.1 Malaria prima e Insumos auxillares 

La función de la planta beneficiadora será Ja de maquilar el producto a Jos agricultores y puesto que 
el proceso no requiere de insumos auxiliares no se ocasionarán costos por estos conceptos. 

4.7.2 Agua, energía y combustible 

Los requerimientos de agua, energía y combustihlc de la planta se muestran en el cuadro No. 4.7.2.) 

Cuadro No. 4.7.2 

Concepto f Precio(~)nitario 1 
1 

2-10 Años 

Consumo de agua 216.00 257.00 

Costo 500.00/mJ IOS,000.00 128,500.00 

Costo energía 56,639.52 67,259.43 
eléctrica 

Costo !03.63/kw 5'869,553.46 6'970,094.73 

Consumo gas 11.500.50 13,657.20 
natural 

Costo 557.50flt 6'411.696.00 7º613,889.00 

Consumo gasolina 4,000.00 4.750.00 

Costo l,130fll 4'520,000.00 5'367,500.00 

Total; l6'<JO\l,249.46 20'079,933.73 

4.7.3 Maleriales de empaque y malerlales auxiliares 

Material de emoaoue 

El empaque a utilizar tanto para cJ grano entero como para el granillo para los cuatro diferentes 
representaciones del producto maquilado ser~ sacos o raflcx con capacidad para 50 Kg. Cabe 
mencionar que se utilizará este ripo de empaque dchido a que facilitará Ja aeración del producto, 
pues a través de los envases herméticos se provocaría Ja degradación del producto. 

El precio por saco es de S 800.00. 
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Materiales atmliares 

Para dar por terminado el empaque del Producto el saco pasará por una máquina coscdora la cual 
utilizará carretes de 25. kg. con valor de$ 12.500.00 por carrete para coser aproximadamente 1,250 
sacos. 

Las necesidades proyectadas para los 10 años de vida útil del proyecto se muestra en el siguiente 
cuadro No. 4.7.3. 

cuadro No. 4.7.3 
Requerimiento y costo del material de empaque por año 

Concepto 1 1 2-10 

Cantidad de sacos 

de 50% Kg 2ó,320 27,965 

Costo sacos ($) 800.00 21'056,000 22'372,000 

Cantidad de carretefllilo 22 26 

Costo carrete/hilo ($) 12,500.00 275,000 325,000 

Total:($) 21'331,000 22'697,000 

4.7.4 Calculo de requarlmlentoa y costo de mano de obra dlrscta, Indirecta, 
eventual, admlnlatraUva y ventas 

Los requerimientos de mano de obra dirceta1ª. se hicieron en base n 10 meses de trabajo 
considerando 8 meses de producción y 2 para reparación de inicio de recepción de materia prima. 
(cuadro No. 4.7.4.). 

Sueldos Mínimos. vigencia a partir del lo. de Enero de 1992. 
Arca Geográfica .• C" Comi.~i6n Nacional de Salarios M(nimos 
México, D.F. . 
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Cuadro No. 4.7.4 

Requerimiento y costo de mano de obra directa por año 

~ 
No. P/trabajo meses Oc.ilpación 

Unitario 
Personal 

Personas 

Por día f mensual Por al'l.o 

8 10 Obreros 55,575 1'667,250 133'380,000 

2 10 Operadores 83,025 2'490,750 24'907,500 

10 158'287,500 

No. 1 P/trabajo meses 1 
Personas 

Qcupaci(in 1 Prestaciones 1 
30% 

Total 

8 

2 

10 

NOTA: 

Cuadro No. 4.7.4.1 

No. 
Personas 

1 

1 

2 

10 

10 

Ohrcros 

Operadores 

40"014,000 

7'472,250 

47"486,250 

173'394,000 

32'379,750 

205'773,750 

Los requerimientos de m:rno de obra indirecta, eventual y administrativa se 
exponen enseguida. 

Requerimientos y costos de mano de ohra indirecta 

~ 
P/trabajo meses Ocupttciún 

Unitario 
Personal 

Por día 1 mensual Por año 

12 Vclíldor 71,725 2º151,75U 25'821,000 

10 Intendente 33,345 1'000,350 10"003.500 

35'824,500 
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No. 1 P/trabajo meses 1 Ocupación 1 Pre~oncs 1 Total 
Personas 

12 Velador 7746,300 33'567,300 

10 Intendente 3'001,050 13'004,550 

2 10747,350 46'571,850 

CUadro No. 4.7.4.2 

NOTA: 

Requerimientos y costo por personal eventual por año 

~ 
No. P/trahajo meses Ocup<idón 

Unitario 
Personal 

Personas 

Por dla 1 mensual Por afio 

4 4 Recepción y 33,345 1'000,350 16'005,600 
Pesado 

8 4 Ohreros 44,460 l '333,800 42'681,600 

2 4 Operadores 66,690 2'000,700 16'005,600 

14 74'692,800 

No. 1 P/trabajo meses 1 Ocup<ición 1 Prestaciones 1 Total 
Personas 30% 

4 Recepción y 4'801,680 20'807,280 
Pesado 

Obreros 12'804,480 55'486,080 

2 Operadores 4'801,680 20'807,280 

14 22'407,840 97'100,640 

Los requerimientos de personal para recepción, pesado e inspección de materia 
prima será en el período de dos meses a partir del inicio de cosecha. Los ocho 
obreros se contratarán en Jos meses que de acuerdo al programa de pro<lucción se 
trabajará dos tumos. 
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Cu•Jro No. 4.7.4.3 

NOTA: 

Requerimiento y costo de personal administrativo 

~ 
No. P/trabajo meses Ocup~ción Personal 

Personas Un ita ri o 

Por día 1 mensual Por año 

1 11 Adm. 150,000 4'500,000 49'500,000 
General 

1 10 Contador 103,215 3'096,450 30'964,500 

1 10 Jefe de 117,960 3'538,800 35'388,000 
prod. 

1 10 Cohrador 92,888 2'786,640 27'866,400 

1 10 Secretaria 67,815 2'034,450 20'344,500 

s 164'063,400 

~o. 1 P/trahajo meses 1 Ocupación 
1 

Prestaciones 1 Total 
Personas 30% 

11 Adm. 14'850,000 64'350,000 
General 

10 Contador 9'289,350 40'253,850 

10 Jcíc de Prod 10'616,400 46'004,400 

10 Cobrador 8'359,920 36'226,320 

JO Secretaria 6'!03,350 26'447,850 

49'219,020 213'282,420 

Se consideran 12 meses de trnhajo ya que se dejará en stock para ventas un mes 
después de terminado el período de producción y un mes antes de iniciar Ja 
recepción. 
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Cuadro No. 4.7.4.4 
Requerimientos y costo de personal para 

el área de ventas y promoción 

~ 
No. P/trabajo meses Ocupación 

Unitario 
Personal 

Personas 

Por d{a --, mensual Por año 

1 to Jefe/ventas 110,588 3'317,640 33'176,400 

1 10 Promotor 80,352 2'410,560 24'105,600 

1 10 Secretaria 67,815 2"034,450 20"344,500 

3 77'626,500 

No. 1 P/trabajo meses 1 Ocupación 
1 

Prestaciones 1 Total 
Personas 30% 

10 Jcfctvcntn.s 9"952,920 43'129,320 

to Promotor 7'231,680 31'337,280 

10 Secretaria 6'103,350 26'447,850 

23"287,950 100'914,450 

4.7.5 Servicios (asistencia técnica, mantenlmlonto, etc.) 

El setvicio de asistencia técnica y operacional que 5e requerirá serán otorgados por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el Estado de Nayarit 

En lo que se refiere a mantenimiento se considera que un 10% de la inversión referente a 
maquinaria y equipo de proceso y el equipo de trasporte estarán sujetos a mantcnimicnto.(cuadro 
No. 4.7.5) 

Cuadro No.4.7 5 
Gasto de mantenimiento por año 

10% 

Concepto 1 
Mantenimiento de maquinaria 
y equipo de proceso 

Equipo de transporte 

To ta 1 

Costo (S) f 
97"908,048 

291 '883,800 

1~10 Años 

9790,805 

29'188,380 

38'979,185 



4.7.6 Maquinaria y equipo 

A continuadón se presentara el requerimiento de maquinaria y equipo necesario para cumplir con 
el programa de maquilación.(cuadro No. 4.7.6) 

Cuadro No. 4.7.6 

Requerimientos 

Cantidad 
total 

Descripción 

Maquinaria 
2 · Criba vibratoria 

prclimpicza del 
almacenar y 
descascarad ora. 

para efectuar 
producto a 
alimentar 

Transportador de banda móvil para 
recepción de materia prima. 

Maquinaria dcscascaradora 
clasificadora con elevador de 
cangilones completa con 
transmisiones motor eléctrico de 
7.5 H.P. y base de fierro cstructur:?.. 

Separadora neumática para separar 
el quajito de Ja almendra cuando 
esta pasa por la clasificadora de 
zaranda. Completa con elevador de 
cangilones y motor eléctrico de 3 
H.P. y transmisión 

Transportador de banda descarga 
de motor trifásico y motorcductor. 

Tostador para Cacahuate s/c..iscara 
con capacidad de 200 Kglhora de 
tipo cilíndrico montado en hase de 
fierro estructural y chumaceras 
embaladas. Completo con elevador 

100 

Precio Unitario 

5'108,667 

7'663,000 

13º908,345 

7'827,207 

7'663.000 

13'900,000 

Costo 

10º217,334 

7'663,000 

13'908,345 

7'827,207 

7'663,000 

13'900.000 



de cangilones con tolva de 
alimentación, transmisiones y motor 
de 2 H.P. para el tostador y 1 H.P. 
para el elevador. Se suministra un 
quemador de gilS. 

Enfriador para Cacahuate tostado 
accionado con motor de 2 H.P. y 
elevador de cangilones con motor 
de 1 H.P. y trasmisión. 

Máquina separadora de cutícula 
(pulidora), se incluye un ventilador 
extractor para retirar la cutícula y 
llevarla a un ciclón para 
encostalarse. Completo con 
elevador de cangilones y motores 
de 3 y 1 H.P. con transmisiones. 

Equipo Auxiliar y Herramientas 

2 

2 

Coscdora para sacos 

Tanque estacionario de gas con 
capacidad de 1,800 lt, 

Báscula con capacidad de JO ton. 
modelo 30·3410 con barra 
chec.adora de boleto, pilares y 
balancín. 

Diablitos de tubo 

Analizadores de humedad. 

Extinguidor polvo seco de 2 1/2 
galones 20 lbs. 

Báscula con capacidad de 100 kg. 
con barrn. 

8'340,001 

15'618,546 

Suma: 

1.v.a.: 

Subtotal: 

!'130,642 

2'422,500 

31'905,600 

114,750 

345,000 

78,200 

500,250 

101 

8'340,001 

15'618,546 

85'137,320 

12770 598 

97'907,918 

1'130,642 

2'422,500 

31'905,600 

229,500 

690,000 

78,200 

500,250 



Equipo de tr?.ruiportc 

Camión de redilas con c.apacídad 
de 10 ton. 
Montacargas eléctrico de 4000 lbs. 
mástil de 5 mm. 

Eauioo de oficina 

Escritorios ejecutivos y sillones. 

2 Escritorios sccrctnrialcs. 

2 Sillas sccretariales. 

2 Máquinas de escribir. 

Archiveros. 

Sillas. 

Caja registradora. 

2 Qikuladoras. 

Suma: 

l.v.a.; 

Subtotal: 

S urna; 

r.v.a: 

166'680,000 

87'132,000 

Sub total 

188,400 

132,000 

38,000 

3~.ooo 

130,800 

21,250 

896,700 

96,700 

Suma: 

f.v.a.: 

102 

36'956,692 

~ 

42'500,196 

166"680,000 

87'132,000 

253'812,000 

38'071,800 

291'883,800 

565,200 

264,000 

76,000 

768,000 

261,600 

85,000 

896,700 

193,400 

3'109,900 

466,485 



Varios• 

Total: 

Total de maquinaria equipo· 

• .• En estos precios no se encuentra incluido el LV.A. 

4.7.7 Obra civil 

3º576,385 

4º126.385 

436'4111,2!19 

Li necesidad de obra civil para Ja realización del proyecto es por medio de la construcción de una 
nave industrial de 70.0 mts. de ancho por 100.0 mts, de largo y 6.0 mts de altura. 

Esta construcción constará de una t.odcga de 41.0 mts. de ancho por 51.0 mts. de largo por 6.0 mts 
de nltura acondicionada con ventana que permita la ventilación y techo de lamina galvanizada. 
Contará con una oficina dentro de la nave y a la entrada de la planta de 8.0 mts. de ancho por 9.0 
mls. de largo que comprenda oficinas, sanitarios y cuatro pnra mantenimiento. Esta construcción 
contará con un área de proceso cuyas dimensiones son de 20.0 mt5 de ancho por 30.0 mts. de largo 
y 6.0 mts. de altura,con techo de lámina galvanizada descubierto a los lados y una caseta y fosa para 
instalación de una báscula para peso de carga pesada. 

El piso de la bodega, aérea de proceso y báscula llevará concreto de 10.0 cm. de espesor y una 
resistencia de 200 kg./ cm2 todos los detalles de construcción se muestra en el capitulo y diseño de 
instalaciones. El costo total de la construcción se presenta a continuación: 

Obra 

Bodega 

Transformador y accesorios 

Herrería en la hodega 

C"IScta y fosa para háscula 

Malla ciclónica pcrfmctral 

Oficinas 

Arca de proceso 

To ta I: 

1 
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e asta (S) 

310"500,000 

8º574.2!0 

l l 6'694,482 

7"444,597 

8º194.797 

10'800.000 

81º000,000 

543º188,086 



4.7.8 Diagrama de distribución de áreas de equipo en planta 

Anotaciones de diagrama de distn*bución de equipo en la planta será por : 

1 Máquina descascaradora 
2 Separador neumático 
3 Tootador 
4 Enfriador 
5 Separador 
6 Pulido 
7 Banda de inspección 

NOTA: En el capítulo siguiente se detallaran planos de distribución de áreas y equipo en el 
rubro que se especifica los planos correspondientes. 

4. 7.9 Cronograma para la instalación y puesta en marcho de la planta 

Actividad 

Promoción y constitución 

Obra civil 

Adquisición de equipo 

lnstaJación de equipo 

Adquisición de equipo 
auxiliar 

Pruebas de equipos 

Adiestramiento de 
personal 

Adquisición de insumos 

Recepción de materia 
prima 

Puesta en marcha 

1 M s e 

l 1 ! 21Jl4 l s l 6111sl9l10! 11 1 12 

X X X X 

X X X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X X 
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5 Inversiones y financiamiento 

El propósito primordial de la clasificación de tas inversiones para la Planta Beneficiadora de 
Cacahuate, es estructurar y programar el financiamiento que requieren la instalación y 
funcionamiento del proyecto. L'ls inversiones se clasifican en: fija, diferida y capital de trabajo. 

Dentro de la inversión fija se encuentran et terreno, 13 obra civil, la maquinaria y et equipo; también 
el equipo de proceso, el equipo complementario y el de oficina. 

La inversión diferida es aquella que cubre el flete y el transporte, Ja c.1pacitaci6n, los contratos de 
servicios, la constitución legal y el registro dc:I proyecto. 

El capital de trabajo son los recursos requeridos de la empresa para que opere adecuadamente, 
financiándose esto por crédito de avío. La Planta Beneficiadora incluye: la materia prima en 
diferentes fases del proceso, los insumos requeridos, los sueldos y salarios del personal, además del 
mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria. 

5.1 Inversión fije 

Incluye el total requerido para la adquisición de activos tangihles; el terreno para la instalación de 
la Planta será proporcionado por los beneficiarios directos., la obtención de Ja tasa interna de 
rentabilidad se contabiliza por S I0'000,000.00, al realizarse el movimiento contable no se registrará 
en el crédito rcfaccionario. La obra civil se detallará en el punto 5.5.3.2., porque la totalidad de la 
inversión es financiada por el gobierno federal. 

En lo que respecta a la maquinaria y equipo (de proceso y el complementario), será adquirida con 
proveedores nacionales primordialmente, siendo este una coscdora de sacos. 

Para et equipo de transporte se adquirirá un camilla de redilas que facilite el acopio y distribución 
del producto terminado, dentro de este apartado contemplamos la compra de un montacargas para 
el almacenamiento y movimiento del producto terminado. Por último debemos enumerar el equipo 
de oficina que solicitará el personal administrativo. 

Concepto 

Terreno (7,000 m2r 

Obra civil 

Maquinaria y equipo 

Equipo complementario 

Equipo de Transporte 

Equipo de Oficina 

Subtolal 
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10'000,000 

543'188.086 

97"907,918 

42"500,196 

291 '883.800 

4"126.385 

989'606,385 



5.2 Inversión diferida 

Son inversiones cíectuadns en servicios intangibles., que son indispensables para la iniciación del 
Proyecto, pero no interviene directamente en la producción, están sujetos a amortización y se 
recuperan a largo plazo. 

a) Fletes y trnnsnortcs- Incluye el costo t.lc traslado de la ciudad de México, D.F., al Municipio de 
Santa Maña del Oro, Nay., de la maquinaria cotizada en la empresa. maquinaria para Cacahuate y 
Semilla, S.A., asi como también el equipo complementario y equipo de oficina que se comprará en 
la capital del Estado de Nayarit, con un costo total de 

$ 7º500,000 

b) C·macitoción Comprende la capacitaci6n de 6 dias a operadores y personal de la planL'l por: 

e) Contratos de servicios 

Comprende el pago de contrato de luz y agua. 

C.F.E. 
AGUA 

$ 5º263,600 
500,000 

$ 1º500,000 

$ 5763,600 

d) Constitución legal y registros Comprende registro ante Secretarla de Salud y Asistencia, tarjeta 
de salud a cada persona que trabajará, registro de marcas, registro de báscula y registro de 
productos. 

C o n e e n t r a d o· 

Concepto 

Fletes y Transportes 

C1pacitaci6n 

Contrato de Servicios 

ConstiU.~ción legal y registro 

Total 

1 
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Pre e i o 

7'500,000 

1º500,000 

5763,600 

700,000 

15'463,600 



5.3 Capital de trabajo 

Es la estimación de recursos económicos requeridos para el inicio de Ja operación se presenta. a 
continuación.(cuadro No. 5.3.) 

Determinación del capital de trabajo (Pesos) 

Concepto 
1 

Vigencia 1 Año 1 
1 

Año 2-10 
$ s 

Mat.prima JO 341 '346,000.00 405'348,000.00 

M\obra directa 15 7'914,375.00 7'914,375.00 

M\obra indirecta 15 5'3 J0,690.00 5'310,690.00 

Encr\clcct. 60 1'173,910.69 1 '394,018.95 

Consumo de agua 60 21,600.00 25,700.00 

Combustible 15 546,584.80 2'296,277.80 

lnvcntario de insumos 15 l '066,550.00 l '134,850.00 

Mantenimiento 30 3'897,918.40 3'897,918.40 

Sueldos Administrativos 15 11'859,495.00 l 1'859,495.00 

Total: 1 373'137,124.00 1 439'481,325.20 

5.4 Calendario de Inversiones 

Las erogaciones que se requerirán a lo largo de la vida útil del proyecto, aparecen desglosadas y 
calendarizadas. (cuadro No. 5.4.1.) 
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Cuadro No. 5.4.1. 

Resumen de inversiones 

Inversión Fija 

Terreno (aportación) 

Obra Civil 

Maquinaria y equipo 

Equipo e-0mplcmcntario 

Equipo de transporte 

Equipo de Oficina 

Subtotal 

Inversión Diferida 

Fletes y transportes 

c,pacitación 

Contratos y servicios 

Constitución legal y registro 

Sub total 

Capital de Trahajo 

Total de Inversión 

Aportación Socios 

Aportación Oficial 

C~édito Rcfaccionario 

Crédito de Avío 

5.5 Financiamiento 

5.5. 1 Necesidades de recursos 

4.35% 

39.42% 

29.16% 

27.07% 

10'000,000 

543'188,086 

97'907,918 

42'500,196 

291'883,800 

4'126,385 

989'606,385 

7'500,000 

1'500,000 

5'763,600 

700,000 

15'463,600 

373'137,124 

1 378'207,110 

60'000,000 

543'188,086 

401'881,899 

373'137,124 

Las necesidades económicas para cubrir Jos requerimientos de la inversión, sin considerar Jos 
intereses diferidos, asciende a un total de $ 989'606,384.80, de los cuales $ 436'418,298.80, 
corresponden a las inversiones fijas, que no incluye los costos del terreno, que no se contabiliza por 
ser aportación de los productores, ni el monto de la ohra civil, por que pertenecen a la aportación 
oficial;$ 15'4631600.00 están contenidos en la inversión diferida y S 373'137,124.00, corresponden al 
capital de trabajo. (cuadro No. 55.1.) 
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Cuadro No. 55.1 

Concepto 

Tcneno 

Obra civil 

Maq.equipo 

Eq.complemcntario 

Eq.transporte 

Eq.oficina 

Retes y tran~portc 

Capacitación 

Contratos y servicios 

Con>tit.lcgal y registro 

1 

1 
20'000,000 

10'000,000 1/ 

543'188,086 

38'953,959 

11'250,098 

500,000 

613'892,143 

C:tlcndario di." inversiones 

Mcsc::s de instalación 

48'953,959 

500,000 

49'453,959 

40'000,000 

21".!50,098 

251'883,800 

4'126,385 

7'500,000 

500,000 

2'881.800 

7[Kl,OOO 

328'842,083 

1/ En este monto no se incluye y se expresa soto para fines de calculo de la TIR. 
'1J Se recibirá al inicio del primer mes de operación. 
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Al'los de operación 

373'137,124 21 

373'137,124 

2-10 

439'481,325 

439'481,325 



5.5.2. Fuentes de financiamiento 

Por las características de los beneficiarios directos del proyecto, estos son, Ejidatarios Organizado~ 
por Jo tanto pueden ser sujetos de crédito, se propone como fuente de financiamiento para Jos 
créditos rcfaccionario y de avío, al Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), por que se 
tienen las mejores ventajas financieras para la instalación de la Planta Beneficiadoras, en la 
comunidad de San José Mojarras, Mpio. de Santa María del Oro. 

5.5.3 Composición del capital 

5.5.3.1 Recursos propios 

Los beneficiarios aportarán un porcentaje de 4.35% de la inversión total, además, proporcionarán 
el terreno donde se instalara la Planta, cuyo monto asciende a S 60'000,000.00, de recurso monetario 
esto es con el único fin de responsabilizar más a los productores para que consideren dicha inversión 
como suya. Dirigiendo estos recursos a requerimientos de Ja inversión fija. 

5.5.3.2 Recursos oficlales 

El Gobierno Federal a través del Programa N¡icional de Desarrollo Rural Integral, (PRONADRI), 
en 1991 aporto S 434'550,468.80, para Ja construcción de la obra civil, sin embargo con esta cantidad 
solo se pudo cubrir el 80% de la construcción, por lo que en 1992, se solicito ampliación de fondos 
por$ 108'637,617.20 para concluirla. Debiendo aclarar que actualmente este programa no tiene 
vigencia, pero estos fondos fueron suministrados adecuadamente. 

5.5.3.3 Recursos con financiamiento 

Para cubrir el faltante de las necesidades de inversión, se requerirán de dos tipos de créditos: un 
rcfaccionario por$ 401 '881,898.80, que abarca el resto de. Ja inversión fija (no incluyendo el terreno 
y la obra civil), así como tarnbi~n la inversión diforida; otro de los créditos será el avío por S 
373'137,124.00, debiendo aclarar que cubrirá el capital de operación, tal como se prevé en el capítulo 
antes mencionado. 

5.5.4 Condiciones de los créditos 

Lns condiciones bajo, las que sr: rigen la banca relacionada 11, en cuanto a Jos prestamos son Jos 
siguientes: Crédito Rcfüccionario, tiene tasas de interés del 18.80% sobre saft.los insolutos y hasta 

Banco de México (FIRA). 1992. 
Departamento de Estudios Económicos. 
Tasas de Créditos Agrnocruario~. 
México, D.F., Octubre. 
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10 años de plazo para amortizar la deuda, mas un año de gracia. El crédito de avío tiene tasas del 
19.80% de interés y plazo de 6 afias para su amortización. Para el presente estudio se obtuvo un 
periodo de amortización de créditos por 4 y 1 ai\os, respectivamente; en vista de que en ese tiempo 
la empresa empezara a reflejar su solvencia. 

5.5.5 Ministración de fondos 

En este apartado se presenta el calendario de ministraciones. en el que se observa la disposición de 
10! préstamos de acuerdo con los requerimientos del proyecto. (cuadro No. S.S.S.) 

Cuadro No. 5.5.5 
Calendario de ministración de crédito:> 

(S) 

1 

1 A o s 
e o n e e p t o 

fnvcrsión fija 

Terreno 

Obra civil 

Maquinaria y equipo 

Equipo complementario 

Equipo de transporte 

Equipo de oficina 

lnv~rfilón Diíl,i;[ida 

Actes y transportes 

Capacitación 

Contratos y servicios 

Constitución legal y Registro 

C.anilal tic trabajo 

Aujo de inversiones 

Pcríodo/Inst. 
(3 Meses) 

979'606,385 

10'000,000 

543'188,086 

87'907,918 

32'500,195 

25 l '883,800 

4'126,385 

15'463,600 

7'500,000 

1'500,000 

5'763,600 

700,000 

955'069,985 3/ 

1 

373'137,124 21 

373'137,124 

1/ Este monto no se incluye y se expresa s61o con fines del calculo de la TIR. 
2J Se recibirá al inicio del primer mes de opt:ración. 
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5.5.6 Amortización da loa créditos 

Bajo Jas condiciones establecidas por Ja banca relacionada se elaboraron Jos cuadros 
rorrcspondicntcs a la amortización de los préstamos rcfacdonario y de avío. así como de Jos 
intereses devengados por estos conceptos, y el resumen de los gastos financieros.( cuadros No. 5.5.6.1. 
y5.5.6.2.). 

La estructura financiera descansa sobre 3 fuentes de recursos. el Programa de DcsarrolJo Regional, 
las aportaciones de Jos Ejidatarios y el Financiamiento de la Banca de Fomento. 

Cuadro No. 55.6.1 

Años 
1 

o 
1 

2 

3 

4 

Luaoro No. :>.:>.b.1 

Años 1 
o 
1 

2 

3 

4 

Tabla de amortización 
Crédito Rcfaccionario 

Saldo a principio 
1 de año 

401'881,899.00 

410'407,615.34 11 

300º(]()(),(]()(J.00 

200·000.000.00 

100·000.000.00 

Amortización 1 

l 10'407,615.34 

100·000.000.00 

100·000,000.00 

100·000.000.00 

410'407,61534 

l/ Incluye prcopcrativos 
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Intereses 
18.80% 

8'525,716.34 

77"156,631.68 

56'400,000.00 

37'600,000.00 

18º800,000.00 

1 89'956,631.68 

Pago anual 

187'564,267.02 

156'400,000.00 

137'600,000.00 

l 18'800,000.00 

600'364,247.02 



Cr~diro de avío 

Años SaJdo a principio de año Intereses 
19.80% 

373'137,124.00 73'881,150.55 

Años Amortización PAGO ANUAL 

373'137,124.00 447'018,274.55 

Cuadro No. 5.5.6.2 
Resumen de gastos financieros 

Cr~dito rcfac.cionario 1 Crédito de avío 

Años 1 Intereses 1 Amortización 1 Intereses 

o 8'525,716.34 

1 77'156,631.68 l I0'407,6 l 5.34 73'881,150.55 

2 56'400,000.00 100'000,000.00 

3 37'600,000.00 100·000.000.00 

4 18'800.000.00 lil0'000,000.00 

189'956,631.68 4I0'407,615.34 73'881,150.55 

..... uaoro No. :>.:>.o:¿ 

Crédito de avío 1 
Años 1 Amortización 1 

Subtotal 

o 
1 373'137, l 24 634'282,521.57 

2 !56'400,000.00 

3 137'600,000.00 

4 118'800,000.00 

Total: 373'137,124 1 047'382,521.57 
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lntcrcaca prcopc:ratiws 

Meoes 1 Distribución 1 Saldo inicial 

1 50704,056.90 50704,056.90 

2 49'453,959.00 100'954,069.60 

2 88'842,082.90 391'381,131.40 

Intereses prcopc:rativoo 

Meses 1 Intereses 1 Saldo final 

796,053.69 51'500,110.59 

2 l '548,978.89 102'539,048.49 

6'144,683.76 397'525,815.16 

8'525,716.34 
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6 Presupuesto de Ingresos, costos y gastos 

6.1 Presupuesto de venias 

En capítulo anterior, Ingeniería del Proyecto se dcscnñió el programa de producción de los 
productos que se obtendrán en la Planta Beneficiadora de Cacahuate. 

Los precios por venta del producto tcnninado de la planta beneficiadora se determinaron en el 
capítulo número 1, estos mismos se cstahtccicron de acuerdo al mercado actual existente en todas 
las empresas que se encuentran en la zona de influencia del proyecto y comparando costo de 
producción. 

Producto principal 

Descascarado crudo e/cutícula 

Dcsca ... o;carado crudo s/cutfcula 

Descascarado tostado e/cutícula 

Descascarado tostados/cutícula 

Subproducto 

Defectuoso y corazones 

Cáscara y cutícula 

Precios de Venta 

1 Precio/tonelada ($) 

2'350,000.00 

2'450,000.00 

2'500,000.00 

2 ·100,000.00 

2'100,000.00 

95·000.00 

Los ingresos por venta se obtienen relacionando el programa de producción con los prcciQs de venta, 
como se describirán posteriormente en el cuadro No.6.t 
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Cuadro No. 6.1 
Programa de ingresos 

Año 1 Capacidad 1 Toneladas 1 Precio Unitario 1 Total de Ventas 

80.001/ 1,920.00 

70.89 2/ 1,361.09 2'350,000 3 l 98'561,500 

18.80 3/ 360.96 2'450,000 884'352,000 

4.30 4/ 82.56 2'500,000 206'400,000 

6.015/ 115.39 2'700,000 3 l l '553,000 

~uhnroductos 

27.50 6/ 766.61 95,000 72'827,950 

5.00 7/ 101.05 2'100,000 212'205,000 

Año 1 Total de Ingresos: 4 885'899,450 

2·10 95.00 1/ 2,280.00 

70.89 2/ 1,616.29 2'350,000 3 798'286,200 

18.80 3/ 428.64 2'450,000 1 050'168,000 

4.30 4/ 98.IJ.j 2'500,000 245' 168,000 

6.01 5/ 137.63 2·100,000 369'981,UOO 

S:uhnrgt.lyctos · 

27.50 970.34 95,000 92'182,300 

5.00 120.00 2'100,000 252'000,000 

Año 2·10 Total de Ingresos: 5 807'712,800 

l/Capacidad de Operación 2/Cacahuate crudo llcscascarndo c/cutkula 3/Cacahuatc crudo 
descascarado s/cutkula 4/Cacahuatc tostado descascarado e/cutícula 5/Cacahuatc tostado 
descascarado s/cutfcula 6/C."ise<tra 7/Cacahuatc quchrado defectuoso y corazones 
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6.2 Presupuesto de egresos 

En la parte siguiente, se presenta la proyección de los costos de operación correspondientes n la 
Planta Beneficiadora de Cacahuate que son : 

6.2.1 Costos de producción 

Materia mima El co!ito de Ja materia se considera conveniente adquirirla a $ l '200,000.00, Ja 
tonelada al productor, pero se detectó que se vende a$ 1'100,000.00 Ton., por lo que se observa que 
el proyecto ofrece un mejor prccio.(ancxo No. 6.2) 

Mano de obra La mano de obra directa e indirecta, se calculó separadamente tanto para el área de 
producción como para ta administración en cuadros del capitulo de ingeniería del proyecto. 

Insumos auxiliares Esta parre la conforman aquellos componentes adicionales en el empacado y 
almacenado del Cacahuate Beneficiado, siguiendo el programa de producción. Asimismo se incluyen 
sacos o rifles con capacidad para 50 Kg. y carretes de hilo. 

Energía eléctrica El costo de Ja energía eléctrica se calcuM tomando como base la capacidad de 
70,799.40 Kw/año y teniendo un costo de S 103.63.00 Kw/h. 

8.s.llil Para la dctcrminnción del costo del servicio de agua se aplicó la cuota vigente en el estado; 
la cantidad requerida se obtuvo de acuerdo con el programa de producción, teniendo un gasto anual 
de $ 108,000.00, para el primer año y en los años posteriores se estima en $ 128,500.00 anuales. 

Combu~tihles y lubricantes Se consideraron todos lo~ comhustihlcs y aditamentos necesarios para 
el proceso de beneficio de la materia prima, por valor de S 10'931,696.00,en el primer año y los 
siguientes se contabilizan por 12'981,389.00 anual. 

Mantenimiento Este se estimó del costo de la maquinaria y equipo de proceso en un 10%, además 
debemos incluir el equipo de trasporte a razón del 20% de su v::1lor total en los años de vida útil y 
que representa aproximadamente en unidades monetarias, S 38'979, 185.00. 
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En el cuadro No. 6.2.1. se tiene la proyección de todos los gastos de operación. 

Cuadro No. 6.2.1 
Costos de operación 

(Pesos) 

Conceptos 1 1 2-10 

Materia prima 3 413'460,000 4 053'480,000 

Mano de ohra indirecta 143'672,490 143'672,750 

Mano de obra directa 205'773,750 205773,750 

Sueldos administrativos 314'196,870 314'196,870 

Energía eléctrica 5'869,554 6'970,095 

Consumo de agua 108,000 128,500 

Combustibles 10'931,696 10'931,696 

Insumos auxiliares 21'331,000 22'697,000 

Mantenimiento 38'979,185 38'979,185 

Amortizaciones y depreciaciones 97'285,954 97'285,954 

Gastos de oficina 2'698,008 2'698,008 

Total: 4 254 '306,507 4 898'863,241 

6.2.2 Gastos de administración y ventas 

Sueldos y salarios Se consideró en el área administrativa todo el personal necesario para su perfecto 
funcionamiento así como los gastos de oficina inherentes. 

Distrihuci6n del producto terminado Incluye el traslado del producto a las empresas que lo 
demAndcn en la zona de influencia del proyecto. 

6.3 Depreciación y amortización 

Este gasto se calculo con base en los porcentajes que la ley determinan para cada rubro, en el 
cuadro No. 6.3.1., se puede apreciar el porcentaje y el cargo anual por este concepto. 
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Cuadro No. 6.3.1 

Dcoreciadones y amoniucloncs 

1 

Valor Original 1 %Anual 1 Cargo anual 

1 

Valor Residual 
Concepto Dcpr. 

Aman 

lnv"'~ón fija 

Terreno !0'000,000 10'000,000 

Obra civil 543'188,086 27'159,404 271 '594,043 

Mob/cquipo 97'907,919 10 9790,791 

Eq/complcmcn 42'500,196 IO 4'250,019 
tario 

Eq/ofic. 4'126,385 10 412,639 

Eqitransp. 291 '883,800 20 58'376,760 

Inversión 
Diferida 

DistnOución 7'500,000 10 750,000 

Capacitación 1'500,000 10 150,000 

Contratación 5763,600 10 576,360 

Constitución 700,000 10 70,000 
legal 

To ta 1 !01'535,975 281 '594,043 

Fuente: Artículo 44, Fracción IV. Ley de Impuesto sohrc la Renta. Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. México D.F. 1991 

6.4 Estado de resultados 

A continuación se prescnrara el cuadro financiero, respectivo (cuadro No. 6.4.1.), donde nos presenta 
el Estado de Costos de Producción durante la vida útil del proyecto, obteniéndose a partir del primer 
año saldos favorables; en seguida el estado de resultados (cuadro No. 6.4.2.), y prcscntti las utilidades 
obtenidas correspondientes a cada uno de los períodos determinados que se ocuparán para cubrir 
los pasivos, que haya adquirido la empresa.( anexos No. 6.4.l, 6.4.2, y 6.4.3) 
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6.5 Punto de nivelación (equilibrio) 

Una vez que se han clasificado los costos fijos y variables (cuadro No. 6.5.), se procedió a la 
determinación del punto de equilibrio, que también ~ le conoce como punto de nivelación, para los 
1, 2, 3,4,S·IO años. 

Pc"n". C.F. + AMORTIZACION DE PASIVOS 
¡_C.V. 

V.T. 

Pe. - Punto de equilibrio 

C.F.- Cost~s fijos 

C. V.- Costos variables 

V.T.- Ventas totales 

"n".- Numero de años 

Pe(l) 

Calculo matemático del punto de Equilihño 

7121336,645 + 1101407,615 

1 - 3,6931007,644 
4,88S1899,4SO 
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Pe(Z) = 6181819,904 + 1001000,000 _ 7181819,904 
1 - 4,3351843,337 - 0.2S 

S,8071712,800 

· . Pe(2) = 2,8751279,616, m so,~ 

Pe(3) = 6001019,904 + 1001000,000 _ 7001019,616 
1 - 4,3351843,337 - 0.25 

5,8071712,800 

t=='·===========·=P=e=(3=)====2,=8=00='=07=9=,6=1=6====4=8%~··===========·=··=:!11 

Pe(4) = 5811219,904 + 1001000,000 = 681 1219,904 
1 - 4,3351843,337 0.25 

5,8071712,800 

11 
Pe(4) = 2,7241879;616 = 47% 

.·· ~ 
.l'e(5 -lO) = 5621419,904 5621419,904 

1 - 4,3351843,337 0.25 
5,8071712,800 

Pe(s..::10) = 2,2491679,616 = 
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Cuadro No. 65 
Oasificación de costos y gastos 

Concepto/Año 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5.10 

Costos variables 

Materia prima $3413'460,000 $4053'480,000 $4053'480,000 4053'480,000 4053'480,000 

Mano/obra indirecta 143"672,490 143'672,490 143'672,4!!0 143'672,490 143'672,490 

Insumos auxiliares 21'331,000 22'697,000 22'697,000 22'697,000 22'697,000 

Sueldos adm./venta 100'914,450 100'914,450 100'914,450 100º914,450 100º914,450 

Gastos de oficina 2'698,008 2'698,008 2'698,008 2'698,008 2'698,008 

Combustibles !0'931,696 12'381,389 12'381.389 12'381,389 12"381,389 

Subtotal: $3693"007,644 4335'843,337 4335'843,337 4335'843,337 4335'843,337 

~ 

Mano de obra directa 205'773,750 205'773,750 205'773,750 205773,750 205'773,750 

Sueldos administrativos 213'282,420 213º282,420 213'282,420 213'282,420 213'282,420 

Amortización/dcprccbción 97'285.954 97'285,954 97'285,954 97'285,954 97'285,954 

Gastos financieros 151'037,782 56'400,000 37'600,000 18'800,000 

Energía eléctrica 5'869,554 6'970,095 6'970,095 6'970,095 6'970,095 

Mantenimiento 38'979,185 38'979,185 38'979,185 38'979,185 38'979,185 

Consumo de agua !08,000 128,500 128,500 128,500 128,500 

Subtotal: 7 l 2'336,645 618'819,904 600'019,904 581'219,904 562'419,904 

Ventas totales 4885'899,450 5807'712,800 5807'712,800 5807712,800 5807'712,800 
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Considerando Ja amortización del préstamo. el punto de equilibrio resulta del 70%, 50%, 48% y 
47%. en cada año de operación respectiva, lo que se observa, que para el ler año de operación es 
necesario que la empresa realice por lo menos el 70% de las ventas programadas para cubrir todos 
Jos compromisos. o sea casi las tres cuartas partes de su totalidad, en el segundo, tercer y cuan o año, 
las ventas tendrán que ser superiores al 50%, 48% y 47%, rc~pcctivamcntc para percibir utilidades, 
ya que con estos porcentajes de ventas se cubren tos costos totales de la empresa. En los cuatro 
primeros años, S<.' incluyen los gastos financieros; posteriormente, en el último resultado que se 
obtuvo Ja nivelación de las ventas se dio a razón del 39%. Observando también el método gráfico. 
(grfificos No. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.SA, 6.5.S) 

6.6 Proyección financiera 

Los resultados que se presentan en el horizonte del proyecto son los siguientes: (cuadro No. 6.6.). 
como se puede obscrvnr la capacidad financiera de la empresa, en cuestión. 

6.7 Proyecciones de ingresos y egresos 

En el cuadro No. 6.7. se muestra las proyecciones de Ingresos y Egresos que se calcularon para el 
Proyecto en cuestión. 

6.8 Proyecciones de origen y aplicación de'recursos 

En el cuadro No. 6.8. se muestra la proyección de Origen y ApJiC<Jcioncs de recursos que se 
cnlculnron para el Proyecto en cuestión. 
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Gráficn No, 0.5.1 

. 
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Expresión dcJ punlo de equilibrio 
M6lodo grlJfico (ello 1) 

lllgresos lotnles: 4 805'899,450 

varinbles: 3 693'899,450 

Cnstn"' fijos: 71t!'."J.'J6,645 
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Grti.f1cn No. 0.5.2 
Expresión del punlo de equilibrio 

Mélodo grllflco (ano 2) 

., Ingresos 

: 
<>.3 . ... 
t 
~ ·¡¡ 

Cos(o.'l ''ariab/es: 4 335'tJ.1.1,:J:J7 

d 
+ 

/. / . 

Costos fijos: 610'0/9,9fJ.I 

/ 
1 ol J_ .L _¡_ __ l __ I _ L _I_ .1 
o JU :.!O :so ''° 50 GO 70 no 00 J(llJ J 10 1:!0 

J'or<'rnl11jr1t 
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Grft.ficn No. 0.5.3 

4 

Expresión del punlo de equilibrio 
Mélodo gr6fico (ono 3) 

Ingresos Totales: 

Costos variables: 4 335'lJ43,337 

Co!ftO!'I fijos: 600'01 !l,!104 

º- __ .l___J___J_ __ J__J ___ j_ _¡__ l - _ _! ---

10 20 30 .t,O 50 00 70 UO llO 100 1 Ifl 

Pnrrcnlajc•ff 
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Grá.fica No. 0.5.4 

Expresión del punto de equilibrio 
MGlodo grANco (ano 4) 

l 
lngreaos tol1Jfes: ::; 80?'712,100 

V1Jri11ble.s: 4 335'043.337 

Costo.9 fijos: 581'219,90.J 

1 

1 

-r---,<--- --·--------· -~~ -~--· 
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Gr:"i!icn No. 0.5.5 
Expresión del punlo de equilibrio 

Mélodo gr6fico (otlo 5) 

l 

o 
~ 
P.3 . .,, . . 
A 
o 

~ . .,, 
• 2 
,!¡ 
:;¡ 

Ingresos lotolcs: 5 807'712, 1 00 

Costos variables: •I 335'843.337 

Co:Jtns fijos: 562'4 1O,904 

o: _'---L. _-1.___L_.-~~-··-__L__J -__ ¡_ _ ___J _ ___l _ 

o 1 o 20 30 "º 00 

Port·••nlnjra 
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7 Evaluación 

a:m la cuantificación de las inversiones. costos de producción y capital de trabajo, aunado con una 
mejor toma de decisión en el financiamiento para el proyecto, es importante presentar los elementos 
que nos permitan proporcionar la Evaluación Económico-Social, la cual ronsistc en conocer los 
criterios y técnicas de la Evaluación hacía los costos y hcncficios que arroje el proyecto, respaldados 
este con el desarrollo de Jos capítulos precedentes. Una vez fundamentado el contenido, la 
Evaluación se fusiona p;ira llevar acabo conjuntamcnrc la Evaluación Económic...1 y SociaJ del 
proyecto. 

Ante la cxi!.tcncia de un alto grado de riego que tienen las inversiones estas deben compararse oon 
Jos por menores que pudieran surgir en un momcnlo dado. L1 decisión que se ha desarrollado se 
debe a la plancación que ha adoptado et sector, este c;iso nos dirigimos específicamente al 
Agroindustrial, que cstnhlccc una necesidad primordial como lo es la Alimentación, por lo que 
corresponde a la sociedad, campcsinos·cjidalarios, precisar las directrices para promover mecanismos 
productivos que satisfagan estos rcqucrimicntM, por lo que podcmos deducir a priori que 
cualitativamente el proyecto es viable. 

Para el aspecto Económico-Social podríamos adelantarnos a los resultados favorables que se 
obtendrían de este proyecto, pero para respaldo de esta decisión procederemos a utilizar los mas 
convencionales, relacionándose a continuación : 

7.1 Valor presente neto 

Para la obtención de este indicador, fue a través de la sustracción actualizada de los beneficios y 
costos de operación, para este resultado utilizarnos la tasa mínima atractiva que ofrece las 
instituciones bancarias (16.14%); así corno Ja tasa acumulada de inflación que tiene el país, al mes 
de Octubre, y por ultimo analizaremos Ja tasa mtíxim::t atractiva que existe en el mercado, esta es 
originada por los Certificados de la Tesorería, con una tasa del 21.86%, considerando esta como las 
rcprcsen1ativay se obtiene un Valor Prcscnlc Neto de S 3 958'076,380 aclarando que los anteriores 
resultados también fueron favorables. (cuadros No. 7.LI, 7.1.2 y 7.J.3) 
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Cuadro No. 7.1.l. 
Va1or presente neto, Tasa mfnima bancaria 16.14% 

Añoo 1 
Ingresos 

1 

Egr=s 1 F>cior de 1 Ingresos 

1 

Egresos 
actualiz.ación actualizados Actualizados 

16.14% 

l 4 885º899,450 4 157'020,553 0.8610297 4 206'904,538 3 579º31H,160 

2 5 878'324,800 4 801'577,287 0.7413723 4 358"027,177 3 559"756,397 

3 5 878'324,800 4 801'577,287 0.63R3J36 3 752"391,015 3 065'012,917 

4 5 878'324,800 4 801'577,287 0.5496328 3 230'920,119 2 639'104,369 

5 5 878"324,800 4 801'577,287 0.4732502 2 781'918,.387 2 272'3""7,411 

6 5 878'324,800 4 801º577,287 0.4074826 2 395'315,073 1 956'559,197 

7 5 878'324,800 4 801 "577,287 0.350H546 2 062'-07,296 1 68..t'65s,.ns 

8 5 878'324,800 4 801'577,287 0.3020%3 1 775'820,172 1 450"538,733 

9 5 878'324,800 4 801'577,287 0.2601139 1 529'033,989 1 2·'8'956,994 

10 5 878º324,800 4 80 l "577,287 0.2239fl58 1 316'543,716 1 075'389.098 

Va 1 o r presente neto 
127409'311,483 22 531º638,753 

4 877'634,080 

Cuadro No. 7 .1.2 
Valor pres.ente neto, Ta"a <le inflar¡(in .:-.lual 9.50% 1/ 

Ingresos 

1 

Egresos 

1 

Factor e.le 1 
actualiznción 

9.50% 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 885º899.450 

5 878'324.800 

5 878'324,800 

5 878'324,800 

5 878'324,800 

5 878"324,800 

5 878'324,800 

5 878'324,800 

5 878'324.800 

5 878'324,800 

4 157"020.553 

4 801'577,287 

4 801"577,287 

4 801 "577,287 

4 801'577,287 

4 801"577,287 

4 801 '577,287 

4 801"577,287 

4 801'577,287 

4 801'577,287 

Valor presente neto 

0.9132420 

O.RJJfJID9 

0.7616538 

0/19557"2 

0.6352276 

0.5801165 

íl.5297868 

0.4838236 

0.4418480 

0.4035141 

11 Tasa de inflación acumulada. Octubre de 1992. 
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1 

Ingresos 
actualiz..ados 

·1 462º008.586 

4 902'586,957 

4 477'243,422 

4 083"811,070 

3 734'074,155 

3 410"113,209 

3 114º258,885 

2 844º072,267 

2 597"326.056 

2 371"986.941 

1 

Egrc!'Os 
actu:1lizado!!> 

3 796'365,76-4 

4 004"567.795 

J 657'139,587 

3 339"853,280 

3 050'094,-116 

2 785'474,210 

2 543"812,266 

2 323'116,409 

2 121"567,321 

l 937"51J.1,138 

36 002'486,547 29 559º495,185 

6 4.t2'991,362 



Cuadro No. 7.1.3 
Vak1r presente neto 

Tasa mixima de rendimiento (CETES) 
21.86% 

Añ~ 1 Ingresos 

1 

Egrcws 1 Foaor de 1 lngrcws 1 Egresos ;u:tualizad"' 
actualizacitSn actualizados 

21.86% 

1 4 885'899,450 4 157ll20,553 0.8206138 4 009'436,514.08 3 411'308,433 

2 5 878'324,800 4 801'577,287 0.6734040 3 958'487,434 3 233'401,351 

3 5 878'324,800 4 801'577.287 05526071 3 248'4().l,()2) 2 653'385,700 

4 5 878'324,ROO 4 !101'577,287 0.4534770 2 665'685,095 2 J77'4fl.l,863 

5 5 878'324,800 4 801'577,287 0.3721295 2 )87'498,069 1 786'808,555 

6 s 878'324,800 4 801'577,287 0.3053746 1 795'091,085 ) 466'279,743 

7 s 878'324,800 4 801'577,287 0.2505946 1 473'076,452 1 203'249,340 

8 s 878'324,800 4 801 '577,287 0.2056414 J 208'826,942 987'403,076 

9 5 878'324,BfXJ 4 801'577,287 0.1687522 991'980,242 810'276,731 

10 5 878'324,800 4 801'577,287 O.l384803 814'052,)82 664'923,863 

1 
22 352 '518,034 18 394'441,655 

Valor p r e s e n t e .n e t o 3 958'076,380 

7.2 Capacidad de pago 

Para Ja obtención de este rubro, se utilizo la siguiente formula: 

CAPACIDAI! DE PAGO • AMORTIZACION DE CREDIT9 
,,· .... UTILlDAD DE OPER,ACION REPARTOJ)E.UJ'!Ll 

En este punto podemos observar (cuadro No. 7.2.1.), que ta empresa goza con capacidad de pago 
para solventar los pagos de sus créditos soficit::tdos, para el primer año requerirá de su utilidad de 
operación el 0.83%, para amortización de deuda; en los siguientes tres años se nivelara a un 0.12% 
el pago de la deuda. 
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Cuadro No. 7.2.1 
Capacidad de pago del proyecto 

.Concepto I 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 

5-10 
Año 

Amortizac.de 483'544,743 100'000,000 100·000,000 100·000,000 
Crédito 

Rcpart. de 48º127,%8 85'304,956 87'184,956 89º064,956 90"944,956 
urilidadcs 

Utilidad de 631'592,943 909'449,559 909'449,559 909'449,559 909'449,5~9 

operación 

Capacidad de U.X3 11.12 0.12 0.12 
pago 
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7.3 Tasa interna de retorno 

Primeramente para la obtención del indicador señalado es necesario calcular el flujo neto de efectivo 
durante la operación del proyecto a lo largo de su vida útil (cuadro No. 7.3.1.), cspcdficamcntc, este 
método consiste en la comparación de los ingresos y egresos, actualizando a tasa variables de interés 
para obtener la diferencia entre flujos de efectivo, monto de inversión y producción.(Ancxo No. 7.3. l 
y 7.3.2) 

Cuando utilizamos este indicador y oblcncmos una diferencia igual a cero, el proyecto nos refleja 
solo Ja recuperación del capital invertido, por Jo tanto para que sea atractiva cualquier inversión su 
ta<;a Interna de rentabilidad debe ser mayor que cero. O sea que este indicador cvaluatorio 
representa el rendimiento o utilidad del dinero invertido posterior a la recupcrnción de la inversión. 

Para la utilización de este método, se debe comparar con la tar.a mínima que presenta este proyecto, 
con la máxima tasa de interés que ofrece el mercado, el momento de su calculo. Es decir que si la 
tasa iritcrna de rentabilidad para el proyecto es superior a la m11xima existente es aceptado. 

En la obtención de la tasa interna de rentabilidad, en forma preliminar, se llevo acabo una operación 
que nos ubicara y podremos alcanzar la óptima rasa, caraclcrizándosc esta con la utilización de 
rangos bastante amplios ( 72-132%), resultando la una tasa del 117% (cuadro y calculo anexo No. 
7). 

La Tasa Interna de Rentabilidad que se obtuvo para este proyecto fue por medio de los siguientes 
cuadros y operaciones (cuadro No. 7.3.2.), obtcnii:ndosc exactamente en el 108.32. u 

u Utilizando Programa de Calculadora, 1992. 
Hcwktt Packard 12C. 
Obtención de la T J.R 
México, D.F. 
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Formula: 

Datos: 

TI = 108.3239 
T2 = 1083240 

VPNJ = 443.59 
VPN2 = (-647.48) 

Calculo de la T.l.R. 

· úR. ;.. 1os.n39 + <108.3240 - 1os.3~39) 44:L''í9 " 
. · · 443.S9 - ( -'64 7.48) 

,, 
T.l.R. = 108.3239 + (0.0001) (0.41) 

T.J.Ii. .. 108.3239 + (0.00004) 

1 T.l.R.. = 108.32% 1 
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7.4 Análisis de sensibilidad 

Para este punto es necesario prever que puedan modificar las condiciones iniciales del proyecto, sea 
por varinciones en las tasas de interés. cambios en las condlcioncs del mercado, tasa de inflación 
fluctuante, siendo factores que podrfan cambiar la rentabilidad del proyecto. 

Observando que estamos a la expectativa de los niveles macrocconomicos y alg n movimiento 
brusco, esto puede afectar cspcclficamcntc a los proyectos, por lo que es necesario tener en cuenta 
las posibles variaciones. 

a) El primer análisis comprende una disminución de los precios de venta. por posibles 
disminuciones en los precios, que se reflejaría en una disminución de la rentabilidad del proyecto, 
aqui se obtiene una T.l.R., del 6358. (cuadro No. 7.4.1.2. y 7.4.1.2. bis). 

b) Para el segundo análisis, se aumcntma en 10% los costos de operación, por un posible 
aumento de precios en las materias primas, insumos auxiliares. mano de obra, cte., obtenemos una 
tnsa interna de rentabilh.lad del 56.80% (cuadro No. 7.4.1.3. y 7.4.1.3 bis.) 

e) En el tercer an,ílisis corresponde a dos posibles variaciones. estas pueden darse por 
incrementos en equipos, construcciones o índices inflacionarios bastantes elevados por lo que se 
realizará por dos vertientes: 

- En primera instancia se elevaron en 107o las inversiones, con respecto a b.s variaciones 
inflacionarias actuales. Se reflejó en una tasa interna de rentabilidad del 99.88% (cuadro No. 7.4.1.4. 
y 7.4.1.4 bis) 

- La segunda instancia se 11cvo acaho el incremento dcl 20% en las inversiones, previendo 
una posible elevación del índice inflacionario por lo que nos resulta una tasa interna de rentabilidad 
a razón del 92.72%. (cuadro No. 7.4.1.5. y 7.4.1.5 his). 

7.5 Valor actual neto 

Para la obtención de este indicador debe existir una diferencia num~rica entre el valor actualizado 
de los bcneficios(flujo de neto efectivo) y el valor actualizado de las inversiones, como fueron 
manejadas en los cuadros anteriores; índice inflacionario, tasa mínima atractiva en los bancos y la 
máxima existente en. el mercado, para este caso especifico nos referiremos a los cetes. 

Las vent3jas que podemos considerar de este análisis es podemos estimar el valor del dinero en el 
tiempo, dcmfls le integraremos los intereses que se podrán obtener futuro. (cuadro No.75.1.) 

Los criterios de aceptación bajo los que se rigen, para que este proyecto sea aceptado, deberá de 
existir una diferencia remarcada entre los ingresos y egresos( inversiones), observándose el Vaior 
Actual Neto favorable, en los análisis realizados. 

140 



7.6. Relación beneficlCH:Oslo 

Para la realización de este punto, es por medio de la actualización de los beneficios que serán los 
posibles a obtener por ejemplo los ingresos y los costos, refiriéndonos a los índices que sean 
analizado. 

Los parámetros que se basan In Relación Beneficio-Costo, es cuando el resultado se iguala a uno, 
solo nos llevara a recuperar la inversión, por lo que obtenemos valores significativos que nos pucdt:n 
ofrecer una completa aceptación del proyecto, que nos permita la recuperación de la inversión y 
obtener además utilidades. 

7.7 Evaluación social 

La Evaluación Social del proyecto, tiene por ohjcto cuantificar los posibles beneficios que se 
alcanz.ar.m, como por ejemplo la sustitución de las importaciones, así corno t;imbir:n darle-un valor 
agregado a las materias primas, para este caso en particular al Cacahuate que nos podría reflejarse 
en un ahorro de divisas, que se canalizan regulílrmcnte a las importaciones innecesarias. 

Otro punto de vista socinl,sc analiza los costos y bt:ncficios directos, que pueden tener efectos 
indirectos con el Producto Nacional, con la creación de empleos productivos, apertura vertical de 
la empresa, con algunas otras relacionadas, elevación técnica y cultural que influye en el bicnc~aar 
de la población, localidad, región que vendría a dar su aportación al desarrollo industrial y a la 
economía en general. 

En este mismo análisis existe un n mero dctcrminado de comhinacioncs de los coeficientes, en estos 
podemos encontrar el valor agregado, mano de ohra ocupada y las divisas que se podrían ahorrar 
de las importaciones que se realizan o la fuga de estas por medio de la industrialización de estas 
materias primas por las empresas trasnacionalcs. 

Para esta Evaluación Social se determina la tasa de rentabilidad como indice de justificación 
económica por que no solo nos basaremos en los precios de mercado, si no que serán a través de 
los costos sociales. En esta Evaluación Social no deben incluirse egresos como los impuestos, 
subsidios y degradaciones que corresponden al Estado, como también lo que corresponde a los 
precios de oportunidad. 
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Oladm No. 7 J. l. 
Flujo neto lle cícctivo 

Años Aujo neto Factor 108.324% Flujo descontado Factor 108.3239% Flujo descontado 
de efectivo 

1 005"()69,985 (1 005"069,985) (1 005"tl69,985) 

728'878,897 0.4800215 3-19738,280 0.4800217 3-19'896,427 

l -1-16'895,058 0.2304206 333"4:!0,287 0.2304208 333'409,691 

1 516"228,838 0.1106068 167"741,079 0.1106070 167"724,221 

1 516'228,838 0.0530936 80'537,907 0.0530937 80"520,897 

1 516"228,838 0.0254861 38'678,619 0.0254861 38'661,458 

l 516'228,838 0.0122338 18"585,100 0.0122339 18"568,090 

1 516'228,838 0.0058725 8"839,913 0.0058725 8"822,752 

1 516'228,838 0.0028189 4"309,957 0.0028190 4'292,947 

1 516'228,838 0.0013531 2"087,545 0.0013532 2'070,459 

10 1 797'822,681 0.0006495 !"020,650 0.0006495 1'003,488 

- 647.48 -1-1359 
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Cuadro No. 7 J.1. 
Flujo de efectivo 

Ccmccp10 1 o 1 1 1 2 1 3 1 
J ngTCW!i IOlilk"S 4 K>!YK'l'l,4511 5 K'/K'3l4,KlKI 5 K7Kº324,l!OO 5 K78'324,800 

Costos de 4 157º020,553 4 8Ql'577,287 4 8Ql'577,287 4 8Ql'577,287 
operación 11 

S a 1 do 728º878,897 1 076747,513 l 076747,513 1 076747,513 

Inversiones l 005"()69,985 

Capital de trabajo 373"137,124 370º147,545 l/ 439'481,325 439'481,325 

Recuperación del 373'137,124 
capital de trabajo 

VaklrL"Sr~iduak.-s 

Aujo de cíccti .. ·o ( 1 005"069 ,9R5) 728'878,897 l 4461195,058 1 516 '228,838 1 516 '228,838 

1/ No incluye amortizaciones, depreciaciones ni oostos fin3ncieros.. 
lJ Rccur..o>propios. 
T.l.R. = 10832 
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Cuadro No. 7.3.1 

Con«pto 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 

Ingresos totales 5 878'324,800 5 878'324,800 5 878'324,800 5 878'324,800 5 878'324,800 5 878'324,800 

Costos de operación 1/ 4 801'577,287 4 801'577,287 4 801 '577,287 4 801'577,287 4 801'577,287 4 801'577,287 

S a Id o 1 076'747,513 1 076747,513 1 076747,513 1 076747,513 1 076747,513 1 076747,513 

Inversiones 

Dpital de trabajo 2J 439'481,325 439º481,325 439'481,325 439'481,325 439'481,325 

RCOJpcración 439'481,325 
del capital de trabajo 

Valores Residuales 281'594,043 

Flujo de cfüctivo 1 516'228,838 1 516'228,838 1 516'228,838 1 516'228,838 1 516'228,838 1 797'822,881 

11 No incluye amortizaciones. depreciaciones ni costos financier.:s. 
21 Recursos propios. 
T.l.R. = 108.32 
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CuJJh' ~\,, 75.t 
V :i 1 \1 r a et u a 1 ne to("~) 

Años 1 Aujom:lll1.k 1 FaC'tllrC:!> J~· ac1uJli1:icitln 1 Fluj\'' Jn.contados 
c:kctivo 

1 QjlY~ 1 lb.1..ar-; 1 21.!'6'1 1 9.511'; 1 ln.1.ir.t 1 21.&l'l 

o 1 (l.};'t}(>9,9Rl 

1 7!~f878,M97 o.1~1:i1..a2 ll.t\bltl1Q7 0.8206138 ""''637,189 627'586.378 602re8,090 

2 1 .t-1b'895,tl58 0.1.l'UOll)t) tl.7.ilJ7!J 0.67).l()IO 1 205'72{1,671 1 072'687,917 9711"24..l,QZS 

J 1 Sló':!2S,t08 O.iM6538 0.638.436 0.55~6071 1153'83l,m 967'87<,975 8J 1 '7it',829 

4 l 516'2~.S.t\38 0.6Y557'2 0~96328 U.45.4770 1 OSJ'~,029 &33'369,102 61H'-17Q,Ql3 

5 1 :il6'22t!,SJ8 O.b.'5:'276 0,4732502 0.3721295 962' 144, 774 717~56,226 SM'12R,-187 

" l Slb'22~.liJS 05:-:tlllb.5 0.""17..1826 o.JOSJ746 878.583,735 blTAJbJ\70 4"6'117,783 

7 1 516'228,838 05297868 0.3508546 o.2SllS946 802'272,392 531'975,86J JSJ"l\58,768 

H 1 516'228,838 0.48l82J6 O.l020963 0.20S64H 732'581,663 458'()17,122 31ró99.<JO 

9 1 516'228,838 0.44Sl8IO 0.26011l9 0.1687522 678'994,193 394'392,197 259766,961 

10 1 797'822,1181 0.4035141 0.22J965< 0.1384803 724. 441,250 402'65-0,840 213'107,!\JJ 

Valor actual neto 7 851785,680 5 0!8'907,509 "'.1!6i01.0J8 

Relación bcne6ciatcos10 8.15 559 4.29 

149 



8 Organización 

8.1 Constitución legal de la empresa 

La Planta Beneficiadora, estará constituida legalmente como Beneficiadora de Cacahuate de Santa 
Maria del Oro, representada por la "Unión de Ejidos de Producción, Comercialización e 
Industrialización de Productos Agropecuarios del Municipio de Santa María del Oro, Nay. 

Correspondiendo al objetivo básico, que se refiere al aprovechamiento, industrialización y 
comercialización de los rc:ursos agrícolas, pecuarios, forestales, frutícola.'i., mineros y turísticos. que 
permitan el constante mejoramiento económico y social de cada uno de sus miembros. 

Esta Unión cuenta con 12 Ejidos. de los cuales IO son productores de C.acahuatc, que dada su 
ubicación gcográfic..1 serán los ahastcccdorcs dd Proyecto. 

8.2 Régimen de responsabilidad 

8.2.1 Asamblea general de ejidos 

Es la máxima autoridad en la eMructurn orgánica de la Unión, con funciones normati .. ·as y en toma 
de decisiones. Entre sus principales facultades está Ja de nombrar el Consejo de Administración y 
Vigilancia de la Empresa, revisar y aprobar Jo rd;icionado a Programas de Producción, Presupuesto, 
Créditos, Administración y Ventas. 

B.2.2 Consejo de vigilancia 

Tiene como función básica la vigilancia de la gestión Administración de la Planta en todos sus 
aspectos, con facultades de intervención. Cuida el cumplimiento de los Programas de Operación, la 
correcta aplicación de los créditos, la contabilidad y observa el cumplimiento de funciones por parte 
del Consejo de Adminbtrnción. 

8.2.3 Consejo de administración 

Constituye el órgano directivo de la Planta, está integrado por Presidente, Secretario y Tesorero. 
Cuenta con la representación legal de la Empresa ante terceros. 

Lleva a cabo los acuerdos tom;;.dos por la Asamhlea General, además propone e autoridad lo 
relacionado a los Programas de operación de la Planta; rinde informes financieros, elabora 
Presupuestos. licne también la íacullad de contr<itar, remover y finiquitar al personal. Controla y 
supervisa los bienes de la Empresa. 
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8.3 Organización técnica y administrativa 

8.3.1 Administrador general 

En coordinación con el Consejo de Administración, realiza el reclutamiento, selección y contratación 
del personal operativo, lleva a la práctica los programas establecidos. cuida et óptimo funcionamiento 
del proceso productivo, supervisa. dirige y controla tos ingresos. egresos y el programa de ventas. 

El Administrador general es designado por el con~jo de administración. 

8.3.2 Contador 

Formula catálogos de cuentas, implanta sistema~ contables. controla materiales e insumos, aspectos 
fiscales. elabora estados financieros y nominas~ controla los pagos a proveedores. los ingresos por 
venta y bancos. 

El contador es designado por el administrador general. 

8.3.3 Jefe de ventas 

En coordinación el Administrador General y Jefe de Producción realiza las compras de materia 
prima e insumos; también controla y programa la:-; ventas con los clientes. 

El Jefe de ventas es designado por el administrador general. 

8.3.4 Jefe de producción 

Participa en la selección y contratación del personal operativo, supervisa y controla el 
funcionamiento óptimo del proceso productivo, la calidad del producto, embarques y recepción de 
materia prima. 

El Jefe de Producción es designado por el administrador general. 
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B.4 Personal administrativo 

B.4.1 Secretaria 

Realiza trabajos de taquimccanografia, auxilia al contador, atiende el archivo y correspondencia. 

Su contratación corre por cuenta del admini¡-.tradnr general. 

B.4.2 Analista de materia prima y producto terminado 

Lleva a cabo el control de calidad, tanto de materia prima como de producto terminado. 

Su nombramiento corresponde al ndministw.Jor general. 

B.4.3 Cobrador 

Realiza las transacciones que se llevan acabo dentro de la empresa, en lo referente al producto 
terminado y entregando su reporte al jefe de vcntm;. 

El encargado de administrar las trnnsaccioncs es designado por el administrndor general. 

B.4.4 Promotor 

Su función será la de realizar la promoción del producto en las empresas que demanden este, en el 
mercado. Presentando sus reportes ni jefe de ventas. 

El Promotor es designado por el administrador general. 

0.4.5 Secretaria 

Realiza trabajos de tnquimecanografia, auxifü1 al Jefe de Ventas, atiende el archivo y 
co~cspondcncia, exclusivamente en el departamento de ventas. 

Su contratación corresponde al administrador general. 
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B.4.6 Operarlos, volador o fntondonfe 

Realizarán Jas actividades propias y concretas correspondientes a sus puestos. 

La designación de estos corresponde al jefe de producción. 

B.4.7 Personal ovonfuaf 

Desempeñaran las funciones que realizan el personal de hase, durante el período que se laboren dos 
tumos por día. 

L'l contratación de este personal corresponde al jefe de producción. 

8.5 Apoyos técnicos 

La Planta contaní con ta Asistencia Técnic<i en áreas como asesoramiento, capacitación, 
administración y asistencia técnica por parte de las inslitucioncs relacionadas, rcnombrandosc 
algunas como Ja Secretaria de Agricultura y Rccur~s Hidráulicos, naneo Nacional de Crédito Rural, 
como también el Banco de MCxico; a través de los Fideicomisos fntcgrados en Relación con la 
Agricultura (F.l.R.A), cspccílicamcntc en su!" progrnmas que se dirigen al campo. 
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11.5 Organigrarna 
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CONCLUSIONES 

Ante los acontecimientos de apertura que se están gestando en el pafs, es necesario reorientar la 
dirección de la Economía Nacional con progrnmas productivos que sean dinámicos y eficientes, 
preferentemente en el sector agrícola. Sohrc todo en l!'stc sector deberá de optimizarse los reducidos 
recursos económicos disponibles que otorga el gohicrno federal y hacer frente a las leyes del 
mercado internacional que se avecina. debe tomarse en cuenta que el país cuenta con una gama de 
recursos económicos potenciales. que no han sido aprovechados, primordialmente naturales y este 
excedente potencial deberá transformarse en hcncficio real para provecho de la sociedad en todos 
Jos sentidos. 

Es necesario retomar la directriz de la invcrsi6n productiva por parte del Estado y no canalizarse 
solo a los apoyos tradicionales, con énfasis en la construcción de la infraestructura. 

Actualmente la planificación en el país se encuentra limitada por tipos estructurales que impiden que 
Ja economía se desarrolk, debido principalmente a In existencia de intereses particulares que desvían 
los recursos y que no responden a las necesidades de la sociedad, impidiendo oportunidades y 
contactos con Ja cconomia mundial. 

Otro problema que podemos encontrar dentro de la planificnción, es una falta de conocimiento de 
los procesos de inversión que se realizan en el campo mexicano, por lo que puede observarse la casi 
nula participación de los diversos sectores de la socicdnd, principalmente en los pequeños grupos 
de campesinos. A esto debemos agregar los períodos de gohierno que se dan en este país (sexenios), 
complementado con manejos ineficientes de los mttodos de planificación. No olvidando que en los 
úhimos tiempos, las funciones de planificnción se han caracterizado por ser meramente "normativas" 
y dejando mucho que desear en las rcspue!->t<\S, olvidándn~ el objetivo por los que fueron creadas, 
para realizar funcione!> operativas. Aun así, se h;m alcanzado avances, pero con una mínima 
concepción del proceso de planeación, que no se dirige a la sociedad en su conjunto ante Ja carencia 
de una opinión popular, que venga a edificar la propuesta de diseñar un modelo de desarrollo que 
cubra completamente las necesidades nílcionalcs. 

Es por eso que las limitaciones que se enunciaron, dchcrán ~r superadas y ;Jsf poder alcanzar las 
verdndcrns dimensiones de la planificación para desarrollarla en forma total. Inclusive en todos los 
tipos ·de sociedad, se pueda responder a las necesidades del país con la creación de procesos 
dinámicos y permanentes que permitan hacer frente a procesos de globolización que se están 
integrando en el mundo. 

En este momento es imprescindible presentar t1lternativas que llevan a buen fin la planificación, para 
poder dirigir y regular el desarrollo productivo del país, aun enfrentando obstáculos económico· 
políticos que puedan impedir la tendencia del desarrollo nacional; Jos impedimentos no son 
obstáculo para otros sectores, pero si existe una completa falta de apoyo a las clases desprotegidas, 
como por ejemplo en el sector agropecuario que presenta un notorio rezago con respecto a los 
demás sectores productivos. Atrnso que se ha reflejado en la dc~apitalizaci6n del campo y hasta la 
incapacidad de producción de alimentos pma su autoconsumo, no menos para Ja población, tampoco 
existe la posibilidad de generar ingrcws suíicicntes para <1lc<1nzar un mínimo bienestar de sus 
familins, orillando a los campesinos a la emigración, por Ja inexistencia de un progreso constante y 
pcrdurahlc en sus lugares de origen. 
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En el actual Jescnvolvimicnlo internacional que ocurre en el mundo, encontrándose a la expectativa 
nuestro país, es necesario dirigirse a la estructura de la producción agroindustrial, tratando de 
superar Ja concentración de las grandes empresas multinacionales, que tienen forma! de producción 
campesinas cxlcnsivas. 

En México, la estructura agroindustrial se conforma con la participación de esta'i grandes empresas 
en los indicadores mílcrocconómicos como microcconómicos., existiendo amplios procesos de 
concentración y centralización de capital, que ha llevado a originar un número determinado de 
empresas <1groindustrialcs, que dominan la tecnología más avanzada, el acaparamiento de materia 
prima en precios y acopio, como tamhién de los pwduclos agroincfustrialcs, manejando a su 
conveniencia la comercialización y distrihucicín. Eicislc un predominio total de las actividades 
económicas en ramas es1ratégic<1s (alimentaria). 

Por tal razón los produc1ores ngroindustri;1les del p:iís se encuentran en medianas y pequeñas 
empresas, además de ser propictnrios de la m;iyoría de los cstahlecimienlos, como el que 
presentamos en d proyecto elahorado en cs!e trnhajo, tl•nicndo una participaci(111 marginal de.sus 
productos agroindu~triale!I, o en el mnyor de los ca,.os lo!< productos que se obtienen en este tipo de 
proyectos, son intermedios o contienen un mínimo de Víllor ílgregado. Además, caracterizándose por 
un nivel de prmlucción nada sntisfoc1orio, que no permite lograr avances tecnológicos, por esto 
existen casos que totlavfa utilizan técnicas tradicionales o en el peor de los casos utiliz¡¡n procesos 
de producción rudimentarios, agregándnselc prohlemas financieros con instituciones oficiales y 
crcdi1icios, sea por recursos económicos o tr{1mitcs rrqucrillns·, como tamhién en la falta de 
capacitación, tanto en el aspecto técnico como administralivo. 

Ante Ja situación descrila, dehcr:í ser ahordnda por las instituciones encargadas y llcv¡u a cabo una 
fundamental pl.mifícación de las directrices económicas, y en particular del sector agroindustrial, que 
es tan fundamcnlíll, como es la alimentaci(in. Dchicndo reconstruir los instrumentos del proyecto 
políticos del ejecutivo, de modo que se definan las decisiones adecuadas parn este scc1or1 tan 
necesario en nuestra sociedad. 

El sector agroindustrial ha disminuido su función en Ja participación, promoción y fomento, dehido 
a los mal<lS manejos de la adminislración JSÍ como la falta de conocimiento del sector agroinduslriaJ, 
es por eso que si:: plasm<:i en este trahíljO, el retomar las hascs para originar el reconocimiento de una 
integración primaria con las etapas .'>iguicntes cc1mo son la industrialización y comercialización. 

De acuerdo a la plancación nacional cxistcnle y siguiendo los lineamentos del Plan Nacional de 
Modernización del Campo, es de vital imporlnncia retomar In actividad agtoindustrial, como se 
m1;ncionó anteriormente, por el amplio potencial dcs.1provcchm.lo y así poder obtener una gama de 
beneficios de este sector, para la sociedad, principnlmentc para los productores primarios. 

Para empezar es necesario proporcionar bases teórico mctoc.lológicas necesarias y sobre todo a los 
productores primarios, primordialmcnle a los del ~·ctor social, tratando de inculcar un cambio 
radical en su mentalidad y poderlos integrar a los procesos in1cnsivos de agregación de valor a sus 
materias primas, que permitan elevar sus ingresos cnmo poder realizar un proceso productivo vertical 
e incrementar la ofcrt:I de productos en el mercado. 
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Dentro de la,, bases instrumentales de la planeación. planes. programas y proyectos se puede lleva 
a cabo un prc.x:eso metodológico para establecer los lineamentos correctos de la conducción de la 
economía. 

Así, toda decisión de invertir debe contener como sustento un programa. que deberá estar inmerso 
en un plan que respalde el marco de referencia y qu:: proporcione los datos fundamentales en 
relación a las necesidades que se cubrirán; la localización, monto de inversión total, el sujeto de 
crédito, rama de actividad y la descripción del bien o servicio que se pretende ofrecer. 

Deduciendo que la parte fundamental de la inversión son los proyectos que vienen a ser la unidad 
básica y elemental de la planificación, se establecen con precisión las condiciones bajo las que 
regirán, econ'""micas, técnicas y financieras, lo que permitirán concretar objetivos )' metas que 
oportunamente se hayan fijado. 

El proyecto deberá tener una rc!Jción práctica con los programas existentes, para su correcta 
formulación, ;:laboración y evaluación que es requisito indispensable para la vi.lhilidad del proyecto 
mismo como del programa; pues la formulación y elaboración del primero, sólo se puede regir del 
marco del segundo. 

Con las características anteriores se ¡noporcionarán elementos que permitan reducir la incertidumbre 
de las decisicnes de inversión ya que disminuiría el riesgo que esta implica. 

Los proyecto-::. de inver~ión son elementos bá!.icos parn la rcnlización de todo proceso de des<urollo 
planificado, e$10S nos llevan a concretar con más aceptación en la toma de decisiones de inversión, 
por lo tanto. :'erá ncCe$.1.rio que estos, scnn derivados de progr;¡mas, del sector respectivo, ya sea 
estatal, regional en su caso si.:ctorial y éste a su vez proceda del Plan Nacional, con el ohjeto de 
transformarSc: realmente como elemento final de una estrategia de desarrollo que se adopte. 

Para el caso en cuestión, este se cmarteriza como modelo de una unidad productiva intermedia, que 
a futuro o J. un mediano plazo podría integrarse e~ta unidad no sólo como alternativa a Ja 
problemática de los productores campesinos del campo mexicano, sino como una unidaJ de 
producción rrimaria. que venga a dar el dinamismo necesario y así ofertar productos que por sus 
característica...'- no sólo se puedan ofrecer al mercado en formí1 cruda y fre~a. por lo que será 
necesario el t-<neficio y posteriormente se procedería a la indm.trialización, en bien propio de los 
productores primarios de la región en todos los aspectos, transformándose esta práctica en un 
multiplicador de Ja Economía Regional. 

Para la formulación y elaboración del presente proyecto de inversión, se presenta su justificación, 
respondiendo 3 Jos objetivos y estrategia.e; del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, siendo esta 
una necesidad real. Los mecanismos de acción utilizados a lo largo Jcl estudio son verídicos y 
deberán rcfkjarsc en la ejecución del proyecto. 

A través del ti~mpo de elí1horación del proyecto de factihilidad para el establecimiento de una Planta 
Dcncficiadora de Cacahuate, se detectaron las condiciones de mercadotecnia, aba.">tccimicnto de 
materia prima.. complementándose los aspectos tt!cnieo y financieros que aseguren la demanda del 
producto que se pretende lanzar al mercado consumidor. Con este antecedente, la organización de 
productores respaldará el proyecto que fundamente su viahilidad. 
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Es importante remarcar que el proyecto, contribuirá a la política nacional de desconccntración ~e 
actividades industriales. a tlinamizar la economía de la región, en cuanto al aspecto del bienestar 
social y económico. Así es como dicha agroindustria inlcgrará a Jos productores de cacahuate a 
agregarle \'alor a sus productos primarios, y en un futuro no muy lejano esta empresa estará 
integrada para industriulizar el producto beneficiado, que proporcionará Jos ingresos suficientes para 
alcanzar un mejor nivel de biL·ncstar en sus familias y enfrentar los desafios de la apertura comercial 
ron productores internacionales. 

Es necesario tomar en cuenta a este sector clave, tanto para la plancación de Ja economía en sus 
conjuntos, como para la dinamización del crecimiento económico en desarrollo. Actualmente se está 
enfrentando a procesos inflacionarios que ílfretan al país en los últimos años y que hilil recrudecido 
la situación productiva, por lo que se requiere parnlclamcntc una política-económica adecuada, la 
reactivación y fortalecimiento del aparato produclivo nncional, porque sólo con empico productivo 
y b generación de bienes neccsnrios podrán incentivar un crecimiento real de:! producto nacional y 
es aquí donde el sector ngroindustrial, primordialmenlc el alimentario requiere especial atención, 
considernndo la capitalización del exccden1e en recursos generados internamente y, así exportar los 
productos que sean capílscs de financiar el desarrollo de Jos sectores más necr.:s.arios. 

Como rccornemfación, este lrahajo de tesis dej6 una amplia experiencia, pero también se disiparon 
innumerables realidades, que no se puede ercer que tmfovía en un país como México existan. Viendo 
la responsabilidad que tienen los dirigentes del cksarrollo nacional proponer nlternativns viables para 
dar respuesta a las nece~idades de la pohlllcidn m1.:xicana, día con día es necesario tomar en cuenta 
la participnción de todos los sectores del país. 

Una última recomendación en cuanto a las organizaciones campesinas es que no tiene fundnmcnto 
de organización y procedimiento de trámilcs ante instiluciones oficiales, ni mucho menos a que 
organismo pertenecen; por Jo c¡ur.: actualmente las organizaciones que están muy cerca del gobierno 
aprovechan para obtener recursos económicos o apoyos que s.c canalizan al campesinado. Es por e::.to 
que las organizaciones campesinas de verdaderos productores carecen de la información necesaria 
o el debido conocimiento pnra realizar Ja gestión de trámites, esto viene a dificultar la resolución 
de Jos problemas agrarios. 

Ante esta falta de información las propias organizaciones frecuentemente no tienen conocimiento 
a que central o grupo pertenecen, duplicando sus trámites ante las instituciones relacionadas o en 
ocasºioncs se prestarán para artificios polflicos. 

158 



Anexo No. 1.1.2 

Puebla 

Chihuahua 

Chiapas 

Oaxaca 

Guerrero 

Morclos 

Sinaloa 

N:iyarit 

Otros 

T o t a l 

Anexo No. 1.1.2.2 

Entidad 

ANEXOS 

Estados Productores 

1 
Porcentaje 

% 

19.88 

17.48 

16.30 

14.00 

10.90 

7.89 

559 

4.n 
3.24 

100.00 

Localiz:ición de las variedades 

Entidad 

Jalisco 

Guanajuato 

Nayarit 

Sinaloa 

Marcios 

Guerrero 

Puebla 

S.L.P. 

Chiapas 

Oaxaca 

Chihuahua 

1 Variedad 

Criollo, Virginia, Rojo y Español 

Criollo y Rojo 

Criollo y Rojo 

Español 

Criollo 

Criollo 

Crio11o 

Criollo 

Virginia. 

Aow Runncr 

Gila 
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Anexo No. 1.1.2.1 

Las variedades de Cacahuate son: 

Virginia amacollada Vaina grande, piar.ta algo enana, tallo recto, follaje claro, vaina agrupada 
alrededor de la planta de 2-3 semillas. 

Virginia rastrera Vaina grande, planta grande, tallos rastreros con la vaina esparcida entre 
ellas. 

Española Vaina pequeña, tallo derecho, follaje abundante, vaina agrupada en la hase 
de la planta. las cuales se encuentran bien llenas de dos ~millas, gran 
cantidad de aceite y gran resistencia a las condiciones adversas. 

Tcncsse rojos Variedad de vaina más J¡¡rga que la anterior hasta de 5-6 almendras, se usa 
como forrajero, pero no en grandes proporciones debido a sus granos y a 
caus.1. de su color rojo y calidad de la almendra. 

Valencia Es de mejor calidad que la anterior ya que produce muchas vainas y madura 
en 120 días. 

Africana De tallos rastreros, las vainas se dan a lo largo del tallo y contiene dos 
semillas algo tardías. 

Paso del norte Esta variedad es cultivad<i en el Norte de México y es famosa en toda la 
República; fue llevada ahí por los misioneros españoles en tiempo de la 
conquista. la vaina de esta planta C"onlicnc de 2 a 3 semillas menos llenas que 
la española y da granos y !'<:mitl,1s más grandes. 



Anexo No.1.2.6 

Consumo Hipotético 

1 Kilogramos/Personas 
Año l Cacahuate 1 Aceite Crudo l Pasta 

1987 0.7 0.01 0.01 

1988 0.8 0.01 0.02 

1989 0.8 0.01 0.02 

1990 0.8 O.O! 0.02 

1991 0.7 0.01 0.02 

Anexo No. 1.3.5 
Estructura de la utilización del Cacahuate. 

1987·199! 

1 p o r 
Ailo 

1 
Consumo 1 Siembra 1 Industria 1 Aceite 

1 Aparente Cacahuatcra Crudo 

1987 100 4.8 91.4 0.9 

1988 100 4.8 91.4 0.9 

1989 100 4.8 91.4 0.9 

1990 100 4.8 91.4 0.9 

1991 100 4.8 91.4 0.9 

Promedio 100 4.8 91.4 0.9 

l Población 

1 Miles de Personas 

81,607 

83,566 

85,566 

81,250 

81,762 

j e 

Pastas f Desperdicio 

1.9 1.0 

1.9 1.0 

1.9 1.0 

1.9 ·LO 

1.9 1.0 

1.9 1.0 

Fuente: Gerencia de Análisis de mercado, BANRURAL, con datos de Nafinsa y de la 
Dirección General de Economía Agrícola. 
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Anexo No. 1.4.1 
Epoca de producción de Cacahuate 

M e s e s 
Entidad 

Jun 1 Jul 1 Agos 1 Scp 1 Oct 1 Nov 1 Die 

campeche XXX 

Chiapas XXX XXX 

Chihuahua XXX XXX 

Guerrero XXX 

More los XXX XXX 

Nayarit XXX XXX 

Oaxaca XXX XXX 

Puebla XXX XXX 

Sin aloa XXX XXX 

Fuente: Gerencia de Análisis de Mercado, DANRURAL y Dirección General de Economfa 
Agrícola. 

Anoxo No. 1.5.1.1 

Precio medio rural del Cacahuarc 
( srron) 

Estado 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 

Chihuahua 300,000 1'200,000 1'315,000 1'492,525 1'701,479 

Nayarit 541,987 1'200,000 1'232,313 1'417,000 1'558,700 

Sinaloa 850,000 1'135,16-l 1'280,000 1'452,800 1'6-11,66-l 

Guerrero 440,000 1'170,000 1'505,000 1'708,175 1 '947,320 

Marcios 675,000 1'092,090 1'141,857 1'896,008 2'285,592 

Puebla 574,740 118,000 1'150,000 1'305,250 1'481,459 

Chiapas 200,000 1'250,000 1'000,000 1'000,000 1'050,000 

Oaxaca 950,000 1'300,000 1'500,000 1'702,500 2'027,870 

Promedio 566,466 1 '045,657 1'265,51>1 1'421,782 1'711,761 
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Anexo No. 1.5.1.2 

Año 1 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Precio medio rural pñncipalcs estados 11 
(Pesos por tonelada) 

Precio 1 Indice 1 
158.542 100.0 

566.466 357.3 

1'045,657 659.6 

1'265,584 798.1 

1'436,438 905.8 

1'683,588 1,061.9 
11 ;)C rc11crc a1 prorncdm oc Jos prccms de 1os prmc1pa1cs t:.staoos. 

1J l.N.P.C. Año Base 1986, tomando los meses de Diciembre. 

Fucn1c: Gcrcnciil de Análisis de Mercado, BANRURAL. 

Año 1 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991' 

Precios Internacionales e.Je Cac<ihuatc 1/ 
(Dólares por Tonelada) 

E.U. 1/ 1 Rnttcrdam 21 

601 836 

557 990 

537 802 

590 8JO 

593 813 
l/ rnnc1palcs mercados 

V Precio de agricultores para exportación (FOB) 
3/ Precios que incluye gastos de ílcte, puesto en puerto (CIF) 
4/ Precio que se adquirió en mercados internacionales, sin cascara. 

Preliminar 

1 

Indice de Precios 21 

100.0 

274.2 

416.0 

497.9 

602.5 

725.1 

México 3/ 

895 

859 

743 

748 

750 

Fuente: U.S.D.A. ~world Dilsccd Situalión anc..I Markct Highlights" Febrero 1990. 
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Anexo No. 2.3 

Oferta total de Cacahuate en México 
(Toneladas) 

Año 
1 

Oferta total (1 = 2 + 1 Producción 2 
1 

Importaciones 
3) 

1987 63,872 61,972 1,900 

1988 72,988 70,988 2,000 

1989 74,880 78,590 2,100 

1990 78,078 88,502 2,208 

1991' 81.412 99,664 2,321 

Promedio 75,246 79,9.JJ 2,106 
Prc11mmar 

Fuente: Gerencia de Análisis de mercado, BANRURAL 

Anexo No. 2.3.1 

Estimaciones de Producción 
(Ton) 

Entidad 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 

Chihuahua 14,941 16,568 15,926 11,715 10,857 

Chiapas 12,202 IR,291 14,255 12,954 11,716 

Guerrero 15,663 7,Q55 I0,139 11,056 13,034 

Morclos 9,881 7,007 5,686 8,295 12,101 

Nayarit 2,833 3,787 5,687 5,909 7,550 

Oaxaca 12,238 10,550 18,561 19,910 20,352 

Puebla 10,185 19,976 22,728 19,800 21,014 

Sinaloa 2,046 7,492 717 3,448 6,582 

Otros 2,640 3,025 3,092 2,844 2,968 

To ta 1: 82,629 94,651 96,786 95,431 106,174 

Fuente: Gerencia de Análisis de Mercado, BANRURAL 
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An!!XQ No. 2.3.~.1 
Cultivo de Cae.ahuate Principales Estados productores 

Superficie Sembrada (Ha) 

Entidad l 1987 1 1988 l 1989 1 1990 l 1991' 

01ihuahua 8,112 7,824 7,84J 5,608 5,612 

Chiapas 9,Jl2 11,966 12,19J 11,974 11,983 

Guerrero 6,371 5,955 6,J53 6,450 6,670 

Morclos 4,145 4,358 3,J87 5,027 5,110 

Nayarit 2,374 3,441 3,485 3,880 3,940 

O ax a ca 12,361 11,887 13,296 14.559 14,602 

Puebla 25,906 25,665 25,866 20,246 20,355 

Sinaloa 12,765 9,719 7,232 7,J27 7,932 

Otros 2,685 2,649 2,645 2,456 2,540 

To ta 1: 84,031 82,914 82,800 77,527 78,744 

• Proyectada 
Fuente: Gerencia de Análisis de Mercado, OANRURAL. 

Anexo No. 2.3.2.2 
Cultivo de Cacahuate" Principales Estados 

Superficie Cosechada (Ha) 

Entil!ad 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991' 

Chihuahua 8.111 7.824 7,836 5,605 5,608 

01i:Jpas 9,290 11,610 12,193 11,776 11,780 

Guerrero 6,371 5,675 6,128 6,318 6,540 

Marcios 4,145 4,358 J,887 5,027 5,092 

Nayarit 2,JSO 3,263 3,458 3,788 3,910 

Oaxaca 10,338 10,053 13,148 IJ,013 14,101 

Puebla 25,().j6 25,661 25,866 18,7J8 20,001 

Sin aloa 3,838 9,368 8,J45 4,737 ·l,593 

Otros 2,294 2.568 2,470 2,222 2,424 

To ta 1: 71,783 80,385 77,881 71,085 74,099 
noycctaua 

Fuente: Gerencia de Análisis de Mercado, BANRURAL 
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Anexo No. 2.5.4.2 

Coeficiente de aprovechamiento superficie 
Coscch3da/Scmbrada 

Entidad 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 º 

Chihuahua 0.999 1.000 0.999 0.999 0.999 

Chiapas 0,998 0.970 1.000 0.984 0.945 

Guerrero 1.000 0.953 0.985 0.999 0.999 

More los 1.000 1.000 1.000 1.000 0.602 

Nayarit 0.990 0.948 0.992 0.976 0.997 

Oaxaca 0.836 0.887 0.989 0.894 0.894 

Puebla 0.967 0.999 1.000 0.926 0.953 

Sinaloa 0.301 0.964 0.320 0.628 0.645 

Otros 0.854 0.969 0.934 0.905 0.917 

l'acíonal 0.854 0.969 0.934 0.917 0.932 

• Proyectada 
Fuente: Gerencia de Anfllisis de Mercado. BANRURAL 

Anexo No. 6.2 
Adquisición de materia prima 

(Unidadc,'foncladas) 

Año 1 Ventas 1 Materia Prima 1 Compra Total 1 Co:ito Total 

1920.00 2 84455 2 844.55 3 413'460,000 

2 - 10 2 280.00 3 377.90 3 377.90 4 053'480,000 

1001/é 2 394.00 3 555.68 3 555.68 4 266'816,000 
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Anexo. No. 7.3.1 

Flujo neto de efectivo 

Años I Flujo neto 
1 

Factor ' Flujo descontado 1 Factor 
1 

Flujo descontado 
de efectivo 72% 132% 

o 1 005'069,985 (1 005'069,985) (1 005'069,985) 

728'878,897 0.5814 423'770,190 0.43103 314'168,670 

2 1 446'895,058 0.3380 489'050.529 0.18579 281'700,155 

3 1 516'228,838 0.1965 297'938,966 0.08008 121'419,605 

1 516'228,838 0.1143 173'304,956 0.03452 52'340,219 

1 516'228,838 0.0664 100'677,594 0.01488 22'561,485 

1 516'228,838 0.0386 58'526,433 0.00641 9'719,026 

7 1 516'228,838 0.0225 34'115,148 0.00276 4'184,791 

8 1 516'228,838 0.0131 19'862,597 0.00119 1'804,312 

1 516'228,838 0.0076 11 '523,339 0.00051 773,276 

10 1 797'822,881 0.0044 6'671,406 0.00022 333570 

611'555,362 - 208'860,264 
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Anexo No. 7.3.2 

Datos: 

TI= 72% 

Calculo de la T.J.R. 

Formula: 
VPNJ 

T.I.R. = TI +(T2-TI) ----·-----·---·--·-··
VPNl-VPN2 

T2 = 132% T.I.R. = 72+ (132-72) 6!0'371.239.23 

610'371,239.23·( -l 96'064,870.24) 

T.R.l. = 72 + 60 = (6!0'371,239.23) 

VPNI = 610'371,239.23 

VPN2 = (196'064,870.24) 

(806'436,109.47) 

T.l.R. = 72 + 60 (0.75) 

T.I.R. = 72 + 45 

T.l.R. = 117% 
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Anexo No. 6.4.1 
Gastos de administración 

( $) 

Concepto s u e 1 d o Total anual Prestaciones Sub total 
mensual 30% 

Sueldos del personal 

IAdasd1.¡ntnl ··~cm """"" 64'"'1,cro 

IJdedtproduccio!1 '"""" 1a614.m """'"" 
IC'<>a!Jldor JVl(~'"° """'-"" 9'2'19,J.50 """'" 
'"""""' rl59,ir.o ""'''"" 

"""'" "''''""' 6'1!0.J5il ~ 

t:21l~4Zl:l 

U,;!IW 412.Hll 41Z6l'il 

Amon. C.:p dil'U.,OI \~6.l6 ,....,,. ,.,..,,,. 
Sll5'241,419 

1/ Incluye Seguro Social. Infonavit, Gastos de Oficinn. Remuneración al Trabajo Personal y Seguro 
de Administración 
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~'!~~'!.<!:- 7._4.:]_ 

Cn1101 fljoaf) 

c.on«pto 
1 ''""'° 1 T""' 

mrn\ual w...i 
-------~ 

~~ 
llOtttnO\npcci11í.i.dot 1'667.250 l]J")!(l.(0)2/ 

20pcr.1•l"'º 2'4'il0,730 2'1W7.500.Jo' 

\4,.,.,1Jc ,.,,.,,. in.J11c:c:U 

l Yc:l11.t••r 2·m.1so 25'821,(XXl41 

l lntrn•knlc: llfOJSO lomJ.SOOV 

.iJhu'r•.,•n•\f·•' 1111uso ll'o'mS.600 SI 

l!f.)l•rcr• ... ~n1 l'lllJ,ltllJ J2'1"31,6005/ 

20pc1 .. Ju1n 2'{UJ,1CO lti00$,6005/ 

r~a 

Mllq ycquipJ 8U,90'J ,.,.,,,,, 
Í•lofocM,. 27bJ,U4 2TIS9,404 

l·.qrr""'í""lr 4'1!64,7JO S8'J76.760 

!lw4..s~ 
r·,'"1hu,11hlc1 llf;J,167 IO'VJl,696 

~f..1o1t1um1rnl<1 3'1197,919 }11'979,1115 

lnwrr11n1lt.l. .l'IJJ,100 21'3Jl,CW 

l:n,.,gl .. rlc'ctriao S'llJ,9~ S'Bó9Js.t 

"•:"'• 10)1(.0 
·~ -· 

lfl(h.t)'C ~l':IHU S"ci1I, lnf""""'l, 0c'{'Cll\a, Rcm11nc:1K1M .111 Pcnonal )' 
Sq:utu•klllf"mrrc:\ll 
• Pc:t1"'J,,.Jc: T1.1h"J•tc:nmc:..::1: 2/ IO.Jt 11 • .S•.c,S/4 
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1 Prcatxiont• 1 """"" JO 11 

40'014,(0) 17J'J9.4JIXI 

T'7Ul0 32'379,750 

n......, JJ"567,JOO 

JUll.O:SO IJ'004.5.50 

not,680 .,...,,211(1 
12'8GC,4!0 ,,.~ 

4'8>1,680 ~ 
349'446,.l~ 

.,.,,...., 

3"79,l&S 

7T2J9,4l$ 

TOTAL: S2l'992.630 



Anexo No. 6.4.3 

Gastos de venta 
($) 

~ 

1 

~ 

1 

Tuli!!..l!nlm! 
mensual 

Su~Jdo d~ nsrwnal 

1 Jefe de ventas s 3'317,640 s 35'176,400 

1 Promotor 2'410,560 24'105,600 

1 Secretaría 2'034,450 20'344,500 

Q1rQS Síl~tQS 

De oficina 100,749 1'208,978 

De promoción 50,372 503,720 

De transpone 98,531 9~5.310 

TOTAL: 

11 Incluye Seguro Social, Infonavit, Gastos de Oficina y 
Remuneración al trabajo personal y administración. 
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1 

fr~:tU!~Qn~~ 

1 

~ 
:l!!2LIL 

s 9'952,920 s 43'129,320 

7'231,680 31'337,280 

6'103,350 ll.'.ill.1W 
100'914,450 

2'698,008 

s 103 '612,458 
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