
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

CAMPUS ARAGÓN 

PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIALIZACION 
DE LA SOYA DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO (TLC) 

T E. S I S 
QUE PARA OSTENEN EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PLANIFICACION PARA 
EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

PRESENTA 
JUAN JOSE GALNARES SEGOVIA 

ASESOR: M. EN E.R. ALFREDO LOERA ESPARZA. 

CANPI'll 

SAN JUAN DE ARADON ESTADO DE MEXICO 1996 

TISIS CON 
FALLA DE era', 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

A mis Padres por su apoyo y confianza. 

A la Universidad Nacional por brindarme un espacio para m 
desarrollo profesional. 

A Morirnos, por tú cariño),  empeño. 

Al ling. Ernesto Saldaña Torres, por todas 
experiencias. 

A la Lic. Rollo R. Lugo y al M. en E.R. Alfredo Loera Esparza 
por su tolerancia, empeño y gran plusvalía como personas y como 
profesionistas. 

A la confianza y apoyo brindados por todos con los que me han 
apoyado académica y laboralmente: Int. Arturo Lamaddd e 
Ibarra, Dr. Arturo Gómez Garavito, Ing. Gabriel Devesa 
Guerreo», Lk. Oscar Gutierrez Archundia. 

A mis amigos: Arq. Juan Noriega Cano y Familia 
Hernández e Ing. José Luis Morales. 

A mis compañeros de taller' ndependencia 

A la Asociación Americana de la Soya y al Ing. Benjamín 
Domínguez de Triple F / Insta Pro ®. 

" .9etum9Yon Omnía This 



Capítulo 	 Página. 
Presentación 	  1 

1. Esquema metodológico de investigación 	 4 
2. Importancia de la actividad agroindustrial en el desarrollo 

sectorial 	 7 
2,1 	El enfoque de sistemas de la Planificación para el Desarrollo 

Agropecuario en la actividad agroindustrial 	  7 
2.2 	Definición de Agroindustria 	 9 
2.3 	Tipos de agroindustria por proceso 	 10 
2.3.1 	Agroindustrias primarias 	 10 
2.3,2 	Agroindustrias intermedias 	 10 
2.3.3 	Agroindustria final 	  11 
2.3.4 	Agroindustria integrada 	 11 
2,3.5 	Agroindustria integrada por productores 	  11 
2,3.6 	Agroindustria por tipo de producto 	 12 
2.4. 	Importancia económica de la agroindustria 	 13 
2.5 	Análisis de la estructura productiva agroindustrial 	16 
2.6 	Agentes productivos 	 19 
2.6.1 	Agroindustria privada 	 19 
2,6,2 	Agroindustria paraestatal 	 20 
2.6.3 	Agroindustria integrada por productores 	  21 

3. El impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
en el campo mexicano 	  23 

3,1 	Situación actual del campo 	  25 
3.2 	Política Agropecuaria en México 	  26 
3.3 	Política Agropecuaria en Estados Unidos 	  29 
3,3.1 	La agricultura en Estados Unidos 	  29 
3.3,2 	Principales instrumentos de política 	  29 
3.3.3 	Subsidios a la exportación 	  30 
3.4 	Principales resultados de la negociación del TLC 	 31 
3.4.1 	Apoyos Internos 	  32 
3.4.2 	Subsidios a la exportación 	  33 
3.4,3 	Medidas sanitarias y fitosanitarias 	  33 
3,4.4 	Normas técnicas y de comercialización 	  34 
3.4.5 	Acceso a mercados 	 35 
3,4.6 	Salvaguardas 	 36 
3.5 	Implicaciones económicas del TLC 	 36 
3,5.1 	Antecedentes 	  36 



Capitulo 	 Página. 
3.5.2 	Implicaciones generales 	  37 
3.5.3 	Efectos del TLC en la producción de soya 	  39 

4. El sistema agroindustrial de los cultivos oleaginosos 	 42 
4,1 	Identificación y definición de la industria de aceites y 

pastas vegetales 	  42 
4,1,1 	La actividad industrial y sus productos 	  43 
4.1.2 	El complejo graso-proteínico y el sistema oleograso 	 44 
4.2 	Reseña de las semillas y frutos oleaginosos 	  47 
4,2.1 	Recomendaciones técnicas para el cultivo de la Soya de .  

Primavera-Verano en el Valle del Yoqui 	 52 
4.3 	Situación contemporánea de la industria de aceites 

y pastas vegetales en México 	  60 
4.11 	Organización y modalidad de operación 	  60 
/12 	Localización de la industria 	  64 
4.13 	Ocupación 	  68 
4.3,4 	Apreciación general de la tecnología y procesos 	 68 
4,3,5 	Eficiencia y productividad 	  70 

5. Propuesta para el establecimiento de una planta 
Industrializadora de productos de soya en el 
Valle del Yaqui; Ciudad Obregón, Sonora 	  73 

5,1 	Aspectos Generales 	  73 
5.1,1 	Antecedentes 	  73 
5.1.2 	Ubicación 	 73 
5.1.3 	Extensión 	 74 
5,1.4 	Tenencia de la tierra 	  74 
5.1.5 	Clima 	 76 
5.1.6 	Suelos 	 77 
5,1.7 	Fuentes de abastecimiento 	 78 
5.1.8 	Infraestructura 	 79 
5,1.9 	Producción agrícola 	  80 
5.1.10 	Disponibilidad de insumos y servicios 	  81 
5.1.11 	Infraestructura y servicios 	  82 
5.2 	Estudio de mercado 	 82 
5,2.1 	Análisis de la oferta nacional de Soya 	  83 
5.2.2 	Consumo nacional 	  94 
5.2,3 	Análisis de la demanda y oferta industrial 	  97 
5.2.3.1 Capacidad instalada 	  97 
5.2.3,2 El mercado mexicano de aceites 	  101 
5.2.3.3 El mercado de proteínas vegetales 	  103 



Capítulo 	 Página. 
5.2.4 	Balance general de oferta y demanda de la soya 

y sus productos 	 104 
5.2.4,1 	Perspectivas futuras 	 105 
5,2.5 	Proceso general de Comercialización 	  107 
5.2.6 	Aspectos locacionales relacionados con la implementa- 

ción de la planta agroindustrializadora propuesta 	 115 
5,2.6.1 	Disponibilidad de materia prima para la planta 

agroindustrial 	  115 
5.2,6,2 Análisis de los mercados de consumo 	  118 
5.3 	Estudio Técnico 	  119 
5.3.1 	Procesos y tecnología 	  119 
5.3.2 	Investigación de tecnología existente 	 120 
5,3,3 	Descripción de los procesos  	122 
5.3.3.1 	Extrusión húmeda 	 122 
5.3.3.2 Extrusión en seco 	  124 
5.3.3.3 Proceso de extrusión en seco comparado con el 

proceso de extrusión húmeda 	  124 
5.3.4 	Propuesta de selección de la tecnología para los 

procesos productivos de la planta industrial de soya 	 125 
5.3.4.1 	Procedimientos y propósitos de la extrusión 	  125 
5.3.4.2 Efectos de la extrusión en seco 	 126 
5.3.4.2.1 Efecto en proteínas 	  126 
5.3,4.2.2 El efecto en la energía 	  127 
5.3.4.2.3 Efecto en la grasa 	  128 
5.3.4.2.4 Efectos en valor nutricional 	  128 
5.3.5 	Localización de la planta agroindustrial para el 

procesamiento de soya 	 129 
5.3.6 	Definición del Tamaño 	 130 
5.3.7 	Programa de producción 	  132 
5.3,8 	Costo de insumos y servicios 	 132 
5.3.9 	Disponibilidad de mano de obra 	  133 
5.3.10 	Definición de productos y especificaciones de calidad 	 134 
5.3.11 	Organización de la empresa 	 135 
5.3.11.1 Definición de la figura legal para la creación 

de la empresa 	  135 
5.3.11.2 Consideraciones legales 	  136 
5.3.12 	Integración de la empresa 	  138 
5.3.13 	Ingeniería básica 	  138 
5.3.13.1 Principales conceptos de ingeniería básica 	  138 
5.3.13.2 Diagrama de flujo y balance de materiales 	  139 



Capitulo 
5.3.13.3 Fórmula para determinar las ventaja económica 

de la soya integral extrusada 	  
5,3,13.4 Balance de materia y energía 	  
5.3.13.5 Manejo y transporte de materiales 	  
5.3.13.6 Requerimiento y costo de servicios auxiliares 

para el proceso 
	

144 
5.3,14 Control de calidad en los procesos de fabricación 

del producto 
	

145 
5.4 	Estudio Financiero  	 147 
5.4.1 	Maquinaria y equipo 

	
147 

5.4.2 	Obra civil e instalaciones   148 
5.4,3 	Inversiones necesarias 	  149 
5A.3.1 	Inversión total 	  149 
5.4.4 	Análisis financiero 	 150 
5.4.4,1 Fuentes de financiamiento 	 150 
5.4.4.2 Estructura financiera de la inversión 	 152 
5.4.5 	Proyección financiera 	 152 
5.4.5.1 Presupuesto de ingresos y egresos 	 153 
5.4.6 	Balance general proforma 	 153 
5.4.7 	Evaluación económica, social y financiera de la 

153 
5.4,7.1 Evaluación de la empresa 	 154 
5A.7.2 Evaluación social 	  154 
5.4.7.3 Balance general proforma y evaluación económica 

y financiera (Cuadros de resultados) 	  156 

Conclusiones y recomendaciones 	 164 

ANEXO 
Base de cálculo para la evaluación económica y 
financiera de la planta propuesta. 

2. Cotizaciones y costos de materiales y equipos 
para la planta. 

3. Información diversa emitida por el fabricante de 
maquinaria y equipos para la planta propuesta. 

BIBLIOGRAFIA. 

planta propuesta 	 



Presentagión.  

La necesidad del pais de crecer en forma sustentable y elevar los niveles de 
competitividad internacional de la actividad productiva, propició la adopción de una 
nueva estrategia de desarrollo en la década de los ochenta, que mantuvo como 
objetivos centrales a nivel interno, la recuperación económica con estabilidad de 
precios y promover mejores niveles de vide para la población. Pero, en el transcurso 
de la década de los noventa y como resultado de los cambios introducidos en le 
política económica, México ha experimentado una profunda transformación en su 
entorno político, económico y social. 

Las piezas centrales de la nueva estrategia de la politica neoliberal a finales de los 
ochentas son en lo interno, reformas introducidas a las politices económicas y 
comerciales, cuyo efecto directo es la liberalización del régimen de inversiones 
extranjeras; en lo externo, se complementan con acciones encaminadas a promover 
un mayor acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales y al 
establecimiento de reglas claro que normen las relaciones comerciales y de 
inversión con otros paises, a través de un proceso de liberalización comercial 
mediante el establecimiento de acuerdos y convenios a nivel bilateral y multilateral. 

En este sentido, el Tratado de Ubre Comercio con Estados Unidos y Cánada (TLC) 
representa para México un paso para consolidar una nueva estrategia de desarrollo, 
así como nuevas oportunidades pare incrementar los flujos comerciales y de inversión 
en la región; el cual, por su alcance y contenido, particularmente en lo que se refiere a 
las medidas de apertura, tiene un impacto significativo en le definición del perfil de le 
economía mexicana en el siglo XXI. 

Las condiciones iniciales de ventaja o desventaja a partir de las cuales se hace frente 
al TLC, determinan en gran medida el impacto de la liberalización comercial del sector 
agropecuario. De ahí, el interés de hacer un breve análisis del entorno económico del 
impacto del Tratado en el campo mexicano, y de su vinculación con la producción e 
industrialización nacional de le semilla de nye. Esto con el fin, de elegir una 
alternativa de transformación industrial que permita en su caso, reactivar le producción 
del cultivo .e Impulsar su viabilidad técnica y económica. 
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Esto es porque la situación economice prevaleciente durante los primeros 24 meses 
de vigencia del TLC, en los cuales se tenían diversas expectativas con la punta en 
marcha del Tratado, se han visto seriamente modificadas debido a diversos sucesos 
de índole política y económica, principalmente por generarse una severa crisis 
económica y social y por ende una contracción general de las actividades productivas 
en todos los sectores del país, con efectos recesivos en el empleo y de generación de 
recursos de inversión. 

Por lo tanto, el planteamiento de una alternativa de industrialización de la soya como 
posibilidad de apoyo al desarrollo local y regional en el Valle del Yaqui se hace 
necesaria, debido al detrimento de la producción estatal y nacional; la cual es básica 
para dar ocupación a una fuerza de trabajo que va en aumento ante la imposibilidad 
de competir ventajosamente en el comercio internacional debido a los graves 
desequilibrios en la distribución de los recursos. 

Es así que la dinámica de la agroindustrialización en México a finales de la década de 
los ochenta, es resultado de un modelo especifico de desarrollo agrícola y 
agrolnástrial, íntimamente relacionado con los insumos y técnicas que promueven 
las empresas transnacionales, llevando a cabo una °modernización en la agricultura", 
que trajo como consecuencia profundas modificaciones en la estructura agraria, y 
cambios en el patrón de cultivos, esto es, debido a los rezagos acumulados durante 
décadas y de las necesidades actuales de la economía nacional, en el marco de 
profundos desequilibrios externos e internos, ya que en buena medida, los cambios 
efectuados están relacionados directamente a la retribución productiva que establece 
el campo con la industria. 

Las consecuencias de este modelo son palpables, ya que nos enfrentamos a una 
agricultura polarizada; una agroindustria nacional cada vez más ligada y dependiente 
de la dinámica global de la acumulación industrial y divergente a la vez de los 
objetivos alimentarios nacionales; creciente dependencia alimentaria; endeudamiento 
externo; reducción del mercado interno como consecuencia del proceso regresivo en 
la distribución del ingreso; incertidumbre en la seguridad alimentaria nacional; alta 
dependencia en la importación de insumos, materias primas y bienes de capital. 



Esta situación ha propiciado un decremento en la concentración de capital en el sector 
financiero, fenómeno que se ha traducido en la desaparición de pequeñas y medianas 
empresas y fortalecido a la vez a loa grupos oligopólicos que operan en la 
agroindustria nacional. 

Así, para el análisis de los posibles móviles dentro de las perspectivas de 
industrialización de la soya ante el Tratato de Ubre Comercio (TLC); se tiene el 
siguiente desarrollo: En el Capítulo 1, se hace referencia a los principales aspectos 
metodológicos que son el soporte para el desarrollo de este trabajo; en el Capítulo 2, 
se realiza una investigación de la agroindustrie desde el punto de vista teórico y 
económico, mencionando las principales clasificaciones y criterios conceptuales; el 
Capítulo 3, es un análisis de los principales elementos negociados dentro del TLC, y 
en especial las perspectivas futuras para loe productores de soya; el Capítulo 4, es la 
resella del sistema g►oindustrial y los cuitivos oleaginosos desde el punto de vista 
técnico y productivo en México; y el Capítulo 5, es un estudio de caso, que para su 
factibilidad desarrolla los principales aspectos generales de la zona de estudio, un 
estudio de mercado, un estudio técnico y finalmente otro financiero, con lo que se 
pretende le posible alternativa de implementación de una planta de industrialización 
de productos de soya en el Valle del Yequí (Cd. Obregón, Sonora), 



1. 	Esquema metodológico de investiggción. 

Los objetivos que se persiguen con la presente tesis son los siguientes: 

Objetivo central: 

Examinar las condiciones actuales del proceso de transformación agroindustrial 
de la semilla de soya en relación con su evolución productiva, su proceso y 
condiciones de inserción ante el TLC, para con ello derivar en la elección de una 
alternativa de procesamiento industrial distinta e la tradicional que demuestre su 
viabilidad técnica y productiva en pro de la reactivación de este cultivo cultivo. 

Objetivos específicos: 

Ofrecer a los productores de semilla de soya alternativas para mejorar sus 
condiciones de integración vertical a los procesos de transformación industrial. 

Contribuir a le solución de uno de los problemas prioritarios del país, el de la 
alimentación a través de las actividades que se relacionan con proyectos nuevos 
con viabilidad técnica y productiva. 

En términos de las actividades que se relacionan con la planificación, es conveniente 
destacar los fines a perseguir: 

A través del MgDgego determinar la viabilidad técnica y económica de las 
actividades agropecuarias e industriales por medio de un proyecto destinado a la 
producción e industrialización de la soya. 

Utilizar técnicas y metodologías planificadas en la preparación 'e investigación de 
alternativas de producción e industrialización de la soya. 

Proyectar un enfoque multidisciplinario para el proyecto en el estudio de caso en 
su desarrollo integral. 

El planteamiento general pera la programación de perspectivas para el desarrollo 
agroindustrial de la soya, parte de los siguientes elementos en la deducción de una 
perspectiva viable: 



a) La cuantificación de la demanda actual, de mediano y largo plazos de los 
volúmenes de semilla de soya necesarios para la industria y la población son 
indispensables para la producción nacional agropecuaria y el consumo. 

b) La definición de la situación actual de la producción de la semilla de soya y de su 
comportamiento e inserción dentro del TLC permitiría planear una opción de 
aprovechamiento agroindustrial, 

c) La cuantificación de una demanda de los elementos necesarios para su 
transformación industrial en otros elementos que difieran de la producción 
tradicional de aceites y pastas vegetales. 

Conforme lo anterior, la posibilidad de industrialización de la soya -o 
eventualmente los cambios de su composición en la estructura de la oferta 
industrial-, puede ser un elemento movilkador para los productores do semilla de 
soya en el Valle del Yoqui y una alternativa de organización agroindustrial que 
promueva y fomente la producción agrícola del producto, 

Dadas las finalidades que prevé esta tesis, tendrán que efectuarse investigaciones 
dentro del ámbito de la investigación documental, que lleve a la identificación de 
alternativas de cómo transformar el producto en derivados del mismo en otros más 
asimilables. 

Para tal fin, se efectuará un análisis conceptual sobre la agroindustria y 
posteriormente un examen de la situación de la agroindustria de aceites y pastas 
vegetales en México y en particular para la soya, que incluyan la realización de 
muestreos y consultas, por medio de estadísticas oficiales y parámetros investigados 
entre las instituciones públicas y privadas. 

Por otro lado, se efectuará un análisis de las condiciones más relevantes sobre el 
impacto y mecanismos de operación del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Cánada (TLC), en lo tocante a la agricultura y en especial a lo que 
corresponde al sector oleaginoso de la soya, en donde se pretende destacar aspectos 
tales como competitividad relativa y mecanismos regulatorios; en igual sentido, se 
derivará en las posibles tendencias resultantes de su análisis en particular. 



Se medirá particularmente para la soya, el comportamiento y evolución de las 
variables: producción, productividad, precio, oferta y demanda, y si identificarán los 
canales y márgenes de comercialización para un periodo de 14 años (1980-1994). Es 
importante destacar el grado de interrelación "origen-destino" entre las variables de 
esta tesis, y su proyección de la demanda y consumo futuros. 

Además el análisis de la información permitirá definir al producto (motivo del estudio 
de caso), su uso y destino, y los productos complementarios y/o subproductos. La 
combinación y manejo de las variables en secuencia, derivará en el planteamiento de 
la alternativa de procesamiento agroindustrial y de las conclusiones finales para fijar 
los limites de desarrollo futuro del producto a partir de las probables tendencias de su 
consumo. 

El estudio de caso se centrará en el diagnóstico y factibilidad para proponer la 
implementación de una planta de procesamiento de productos de soya en el Distrito 
de Riego 041"Rlo Yoqui" en Ciudad Obregón, Sonora; y que contempla como objeto 
central la participación de los productores como propietarios o accionistas para su 
elecudón a futuro. 

De acuerdo a lo anterior, se elaborará en primer término la descripción general del 
Diabito de Riego y posteriormente del lugar donde se pretende la implementación de 
la propuesta de tesis, para ello se efectuará un análisis a nivel municipal de las 
ventajas competitivas para su operación. Luego entonces, se llevará a cabo un 
análisis de las tecnologías existentes y más rentables para su procesamiento 
agroindustrial; además, un planteamiento técnico y económico de operación que 
permita involucrar todos los elementos antes mencionados. Por último, se efectuará un 
análisis económico-financiero que nos indique la viabilidad técnica, economice y 
social de la propuesta. 



2. 	Importancia dala actividad agoirshistrial en gi desarrolla pactorial.  

Debido a las condiciones de subdesarrollo de México, donde el sector rural requiere 
de un profundo replanteamiento de su relación con los demás sectores productivos, y 
de una articulación con los procesos industriales y con el exterior que no deriven en 
condiciones desfavorables para la integración y organización técnica, productiva y 
económica del sector egroindustrial, se requiere que las actividades primarias no se 
vean limitadas por las condiciones de inversión y acumulación necesarias para el 
crecimiento. 

La prioridad nacional en nuestro pais de mejorar la distribución del ingreso y las 
relaciones de intercambio del sector primario con el resto de le economía, convierten a 
la agroindustria en un componente estratégico del desarrollo rural integral, que busca 
coadyuvar a la diversificación de las actividades en el agro, pretendiendo elevar el 
ingreso de su pobiación por la vía del empleo en un valor superior al crecimiento del 
PIB nacional, y de propiciar la generación y retención de valor por parte de los 
productores, para con ello permitirles una participación activa en los beneficios que se 
deriven de la transformación de la producción, 

2.1 	gi Enfoque de Sistemas de la Planificacian para a) Qeaprrollo  
Agropecuario en la actividad agyoindustrie 

Algunas de las características más significativas del funcionamiento y transformación 
de la producción agropecuaria en lo que corresponde a su estructura empresarial y 
ocupacional y a su lugar en el proceso general de desarrollo, permiten señalar 
algunas de las características más importantes de la planificación del desarrollo 
agropecuario y su vinculación con los procesos de transformación agroindustrial. 

La primera es la integración multidisciplinaria de la planificación, que proviene del 
gran número de ciencias y disciplinas que han de intervenir en el análisis, su 

La Planificación del Desudo Agroptcuetto; Vol. I. González Montero, Pérez García, León Delgedo, 
Olivarez Diez, Calderón Lune, Aston Sanioso, ligueros TOMIC, R. Lee. ILPES Siglo XXI, 5 e. Ed.; P. tico 
1986. Concepciones metodolóaicas sobre sistemas y dimanase en le acllvIded planificadora. 



heterogeneidad conceptual, metodológica y de enfoque, y el diverso grado de alcance 
obtenido por cada una de ellas. 

La segunda estriba en la profunda y constante transformación del objeto en análisis: 
las actividades agropecuarias y su relación al interior de estas mismas y con el resto 
de las rurales, las urbanas, y con las otras ramas de la producción, etc. Esto hace 
difícil establecer una interdependencia de conjunto que permita hablar de la realidad 
agropecuaria, seguir, explicar y orientar sus cambios, y conocer y adecuar sus 
relaciones con el reato de las actividades. 

Finalmente, la variabilidad e incertidumbre derivadas del carácter biológico de la 
producción, de la dependencia climática, de la heterogeneidad ecológica y de las 
particularidades de la producción agropecuaria, hacen que muchos pongan en duda 
le posibilidad de racionalizar, mediante la planificación, la intervención estatal y 
privada en su desarrollo. 

En este sentido, el uso y enfoque de la teoría de sistemas surge de la necesidad de 
enfrentar estas condiciones. En este enfoque la realidad es visualizada o concebida 
como uno o varios conjuntos de elementos cuya interdependencia es producto de 
relaciones necesarias o que ocurren con regularidad. A los efectos del análisis, 
cualquier realidad o parte de ella puede ser definida como un sistema cuando se 
desea discutir y explicar las relaciones de interdependencia que se manifiestan en 
ella. El enfoque de sistemas proporciona procedimientos probados que posibilitan la 
delimitación y descripción de la realidad que se analiza, recogiéndose en la 
respectiva teoría el conocimiento sobre las determinaciones o regularidades que son 
comunes a las realidades estudiadas en cuanto a sistemas. 

De esta forma, el enfoque y la teoría de sistemas proporcionan los marcos 
conceptuales que hacen posible integrar los aportes de las diversas ciencias y 
disciplinas para conocer el desarrollo agropecuario y actuar planificadamente en él. Al 
mismo tiempo, constituyen una vla de análisis especializada para describir y explicar 
la interdependencia de conjunto de realidades complejas, que ofrecen elementos 
valiosos para la planificación. 



Ante esta circunstancia, la existencia de un sistema de planificación resulta 
imprescindible, para organizar y dar sistematicidad a la actividad pública y privada. 
Esto puede lograre. formulando metas precisas y coordinando las diversas 
decisiones, definiendo las tareas que se realizarán e indicando los organismos 
responsables y demás detalla necesarios para su posible ejecución. 

Es por esto que le planificación facilita el adecuado diseño y la ejecución de reformas 
estructurales o efectos en las actividades productivas, ya que definitivamente, el 
proceso de introducción y perfeccionamiento gradual de la planificación resulta 
necesario para superar en el menor plazo y con el mínimo costo social el 
subdesarrollo, posibilitando con ello una más eficiente selección de °N'evos y de los 
mecanismos instrumentales de la estrategia para lograrlos, Así mismo, sea puede 
responder a las necesidades de instrumentación de programas y politices específicas 
que promuevan e integren a la agroindustria en general. 

Así, al vincular la planificación para el desarrollo agropecuario con respecto a la 
elaboración de diagnósticos para el planteamiento de perspectivas para la producción 
de semilla de soya y la elaboración de aceites y grasas vegetales y otros productos 
derivados, se efectua de modo más real, oportuno y eficiente, pare la integración 
directa de los diversos componentes productivos y tecnológicos. 

2.2 	Definición de kroindustria, 

En las circunstancias actuales, la agroindustria es entendida como el conjunto de 
actividades de transformación que articulan la producción y suministro de materias 
primas agropecuario-forestales, con la comercialización y abasto de bienes de 
consumo generalizado. 

No obstante lo anterior, la agroindustria puede ser objeto de una amplia 
conceptualización que abarque distintos ámbitos, según predominen las 
características de postcosecha o aquellas donde tienen mayor presencia las 
instancias de transformación industrial; en tal sentido se precisa el siguiente concepto; 
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Agiroindustrie2,  es un componente de la cadena de producción-consumo, que 
comprende un conjunto de procesos aplicados a productos y/o materias primas de 
origen agropecuario y forestal, que abarca el proceso industrial desde su beneficio y 
primera agregación de valor hasta las instancias que generan productos finales con 
un mayor grado de elaboración. 

2.3 	Tipos de agroindustria por prgceso.  

En función del grado de intensidad del tratamiento y transformación que sufren las 
materias primas que intervienen en la agroindustria , se distinguen tres tipos de 
procesos que pueden ser complementarios o independientes, de acuerdo al mayor o 
menor número de actividades de transformación que requiere el producto 
considerado, para llegar así, al consumidor final en condiciones adecuadas. 

2.3,1 Agroindustilas primarias.  

Son todas aquellas actividades de postcosecha que determinan cambios en la 
presentación de los productos y/o materias primas agropecuarias o forestales, sin 
variar en mucho en su forma o calidad. Los productos obtenidos pueden ser 
destinados al consumo directo, o servir de insumos a otros procesos más avanzados. 
Tal es el caso de as actividades de selección, clasificación, limpieza, secado y 
empaque, as! como de los insumos estratégicos. Un ejemplo de este tipo de 
agroindustria, está representado por las empacadoras. 

2.3.2 Agrolndustrias intermedias, 

Son todas aquellas actividades que además de modificar la presentación de la única 
materia prima que interviene en el proceso, cambian la forma y/o calidad de la misma, 
como las actividad*, de extracción, molienda, refinamiento, sacrificio, entre otras. Este 
es el tipo de agroindustria que requiere del uso de la soya para su transformación a 
otros subproducto*, ya sea en la fabricación de aceites, grasas y pastas vegetales. 

2 	Este concepto se formuló de modo personal, en base e los diversos antecedentes y autores que se 
consuNeron. 
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2.3.3 k419roindustria  

Comprende todos aquellos procesos realizados sobre productos agropecuarios que 
determinan cambios en la presentación, forma y/o calidad, y en la definición del 
proceso y selección de la materia prima principal, así como de otros insumos no 
necesariamente agropecuarios. Los productos resultantes son destinados 
exclusivamente al consumo final, como es el caso de la industrias de alimentos 
elaborados, de bebida, de tabaco, de calzado, etc. Dentro de este contexto, destaca 
principalmente la transformación de derivados de le soya en subproductos de 
consumo final como la proteína, la harina texturizada y la leche de soya, 

2.3.4 kyoindustria integrada.  

Entre loe tres subconjuntos en que puede ser desagregada la actividad agroindustrial 
existen estrechos víncuios con base en relaciones técnicas de insumo-producto, y 
económicas entre los agentes. La agroindustria integrada es una forma de organizar 
loe procesos productivos, de tal manera que las actividades de producción primaria, 
industriales y comerciales son realizadas por un mismo conjunto de agentes 
económicos y una misma unidad económica. En particular para todo el sector 
oleaginoso y en especial para la soya, esta circunstancia es elemento central de la 
actividad agroindustrial ya que la esencia monopólica de la industria de aceites y 
grasas vegetales en México ha reforzado esta tendencia. 

2.3.5 Agroindustria integrada por productores. 

Esta agroindustria permite integrar en forma ascendente los procesos de producción 
primaria con las fases de transformación y comercialización, bajo la gestión directa de 
los mismos productores rurales a través de formas superiores de organización social. 
En este caso, las ventajas técnico- económicas, se agregan a otras de carácter social 
que permiten caracterizar a estas unidades productivas como prioritarias, dado que 
estén dotadas de la capacidad de convertirse en una opción autogestionaria que 
pueda responder a las necesidades de recuperar el valor de las materias primas 
consumidas, remunerar el trabajo directo de los trabajadores, y finalmente, generar un 
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excedente económico que sea apropiado para todos los productores involucrados en 
el proceso. 

Dentro de los objetivos de esta tesis, destaca el de vincular a los productores de soya 
con la actividad agroindustrial, y esto sólo se conseguirá a través de la constitución de 
empresas de productores, los cuales mediante su asociación productiva y 
empresarial, tiendan a fomentar y orientar su producción a un mercado que les 
permita obtener mayores beneficios económicos. 

2.3.6 Agroindustria por tipo de prgdggio.  

De acuerdo a la clasificación generada por el INEGI3, le agroindustria se divide en 
alimentaria y no alimentaria e incluye las clases industriales consideradas en la gran 
división 3 INDUSTRIA MANUFACTURERA"; dentro de las divisiones: rAlimentos, 
bebidas y tabaco"; II"Textiles, vestidos y cuero"; III"Madere y sus productos"; y 
YOuímicos; derivados del petróleo; caucho y Plástico". 

La agroindustria alimentaria así como la no alimentaria, incluyen las siguientes 
subdivisiones: 

CUADRO N° 1 
CLASIFICACION GENERAL DE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO 

(GRAN DMSION a INDUSTRIA MANUFACTURERA) 
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

SUBDIVISION 	DENOMINACION 

11 	 Carnes y lácteos 
12 	 Frutas y legumbres 
13 	 Molienda de Trigo 
14 	 Molienda de nixtamal 
15 	 Beneficio y molienda de café 
16 	 Azúcar 

&dem de Cuentes Nacionales de México 1993 Instituto Nacional de Estadística Geogralle e Infomátice 
(INE01), 1990. 
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Continuación del Cuadro N°1 
AGROINDUSTRIA NO ALIMENTARIA 

17 	 Aceites y grasas comestibles 
18 	 Alimentos para animales 
19 	 Otros productos alimenticios 
20 	 Bebidas alcohólicas 
21 	 Cerveza y malta 
22 	 Refrescos y aguas gaseosas 
23 	 Tabaco 

Como complemento de la agroindustria no alimentaria lo acompañan 
las siguientes divisiones: 

DIVISION 	DENOMINACION 

Textiles, vestidos y cuero 
III 	 Madera y sus productos 
V 	 Químicos; derivados del petróleo; 

caucho y plástico 

2.4, Importancia económica de la aarcindustria.  

Los indicadores macroeconómicos de la agroinduatria la muestran como una actividad 
dinámica y altamente sensible a las variaciones de los demás sectores de la 
economía, aunque con matices singulares. Es por esto que para el análisis sectorial 
de la agroindustria debemos destacar que su interpretación y su correlación al interior 
de la actividad misma y como fin de esta tisis, estará sujeta al enfoque especifico de 
los elementos que nos presentan las subdivisiones del grupo I "Alimentos, bebidas y 
tabaco", Esto es porque dentro de esta división encontramos a la que engloba el 
subgrupo de la agroindustria de aceites y grasas vegetales y por lo mismo nos permite 
una mayor interrelación de la actividad con el resto de ellas. 

La situación de la planta agroindustrial se inscribe en el contexto general del proceso 
de desarrollo industrial experimentado en el pais, particularmente a partir de la 
década de los cuarenta. La politica de fomento orientada al crecimiento y a la 
modernización de la economía Impulsada en la década de los ochenta por el auge de 
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los energéticos y en los noventa por la apertura del país al comercio internacional, se 
ha traducido en los últimos años, en la agudización del problema inflacionario y 
devaluatorio, y del fuerte déficit de las finanzas públicas y la balanza de pagos. De 
hecho, refleja las contradicciones del proceso nacional de industrialización que se 
expresan en una heterogeneidad estructural, falta de integración productiva y reparto 
desigual de los beneficios, unidos a la adopción y reproducción de estructuras 
provenientes de las economías desarrolladas, con altos grados de concentración y 
tecnología intensiva en el uso de capital. 

Al examinar la participación de la agroindustria en la economía nacional4, esta ha 
mantenido una tendencia regular; mientras en 1970 contribuyó con el 11.8% del PIB 
nacional, en 1984 representó el 10.7% y en 1993 el 13.9%. Por su parte la balanza 
comercial5, muestra un déficit de 2,420 millones de dólares en 1993, lo cual es un 
reflejo persistente desde el año de 1988, ya que como casos excepcionales los años 
de 1986 y 1987 reflejan un superávit de 1,031 y 500 millones de dólares, 
respectivamente. 

El crecimiento del PIB agroindustrial, muestra un evidente comportamiento cíclico que 
acompaña a la actividad económica en su conjunto. Sin embargo, la agroindustria 
presenta un comportamiento más estable al mostrar una tasa de crecimiento promedio 
anual para el periodo 1990-1993 del orden del 1.55%, el cual generó un monto 
promedio de $ 781.33 millones de pesos. 

CUADRO N°2 
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR 

(En millones de pesos a precios constantes de 1980=100) 

DENOMINAC ION 1990 1991 1992 1993 

NACIONAL 5,271.5 5,462.7 5,616.0 5,641.2 
AGRI.,SIL.V. Y PESCA 408,8 412.7 408.6 414.4 
IND. MANUFACTURERA 1,203.9 1,252.2 1,280.7 1,271.0 
AGROINDUSTRIA• 766.5 783.2 795.0 782.8 

FUENTE: Banco de Atóxico y Sistema de Cuentas Nacionales da México (INEGI 1993) 

4 	Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI 1993); Resultados de la Balanza Comercial. (Banco de 
México 1994). 

Presidencia de la Repitaca, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Flacal 
1993. 
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Un fenómeno característico de la actividad agroindustrial es el efecto amortiguador 
que tiene sobre la evolución de la economía en su conjunto. En tiempos de auge la 
agroindustria tiende a acompañar, aunque rezagada, el crecimiento del PIB nacional y 
manufacturero. Así por ejemplo, en el periodo 1990-1993 el PIB nacional y 
manufacturero mostraban una tasa positiva de crecimiento anual promedio del 4.96 y 
3.99 por ciento, respectivamente; con lo que la participación promedio durante el 
periodo de análisis de la agroindustria dentro del sector manufacturero fue del 22,5% 
a diferencia de la participación de todo el sector manufacturero dentro del PIB 
nacional el cual fue del 62.5%. 

Este desequilibrio puede explicarse, en,  parte por la falta de fortalecimiento y apoyo a 
los mercados nacionales y por otro lado por la apertura comercial indiscriminada a 
productos internacionales. Una muestreo es que para 1993 la balanza de 
importaciones agroalimetarias ascendía en un orden de 5,760 millones de dólares 
mientras que las exportaciones solamente eran en un valor de 3,340 millones de 
dólares, mostrando con ello un saldo negativo de la balanza comercial de 2,420 
millones de dólares. 

El comportamiento diferencial de la agroindustria con respecto al conjunto de la 
economía bajo el concepto de "crecer menos en auge y decrecer aún más en 
períodos de celad, obedece al tipo de relaciones que esta *dividid tiene con el resto 
de los sectores, principalmente con el agropecuario y forestal, donde se encuentran 
otros productos de consumo básico; y u por esto que, el eslabonamiento y la 
dependencia de la agroindustria se da con mayor intensidad hacia la producción 
primaria y principalmente en las ramas alimentarias. 

El crecimiento agroindustrial del pais ha mostrado una estructura desigual7, ya que 
se registró mayor dinamismo en aquellos procesos que aportan bienes no básicos y 
no alimentarios en relación con los básicos ilimitados. Tal es el caso de las 
siguientes ramas: 

%allende de la Reptiblica, Proyecto de Presupuesio de Egreso' de la Federación pare el *ciclo Flecal 
1993. 

Véase el Cuadro Pia3. 
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La agroindustria alimentaria participó durante el periodo 1990.1993, con 
aproximadamente el 41.6 % del valor total generado por el PIB del sector 
manufacturero en su conjunto, esto es un monto promedio de $328.28 millones 
de pesos. De aqui, podemos destacar que para el sector productor de aceites y 
grasas vegetales presentó una tau de crecimiento promedio del 10.2%, y una 
participación dentro de le agroindustrie alimentaria del 5.18%, cuyo valor 
promedio generado durante el periodo fue de $16.85 millones de pesos. 

El sector no alimentario de la agroindustria muestra una participación importante 
en relación con la alimentaria dentro del PIB manufacturero al ser este del 58.4%; 
más sin embargo, durante el periodo de análisis presenta une tasa de 
crecimiento anual promedio en términos negativos del oiden del 2.25%. 

No obstante lo anterior, y paralelamente podemos afirmar que las actividades 
nacionales de apoyo tales como le producción de insumos estratégicos, bienes de 
capital y desarrollo tecnológico han tenido un crecimiento sensiblemente inferior a las 
no básicas, provocando que el efecto dinámico de la agroindustria favorezca 
preferentemente al sector externo. 

2.5 	Análisis de la estructura aciáictiva aaroindustrial. 

En la estructura económica actual, la actividad agroindustrial se clasifica dentro del 
sector industrial, formando parte a su vez del sector manufacturero, y para efecto de 
análisis se desglose en dos subconjuntos: el de la agroindustria alimentaria y el de la 
agroindustria no alimentaria. 

Un Indicador de este proceso lo da el desenvolvimiento de la agroindustrie en los 
últimos años, le cual se ha caracterizado por la existencia de mercados monopólicos y 
oligopólicos y la creciente participación de capital foráneo, sobre todo en las áreas 
estratégicas de producción. 



CUADRO N° 3 
PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERADO POR LA AGROINDUSTRIA 

PARA EL PERIODO 1990-1993 
(En mélones de pesos e precios constantes de 1980.100) 

1:111111:1111.11i1111111111•11111: .1111111111111111.11111 
:111:111  ›.,,,,,',1,w 

--; -., 	
..,31 •11111:' 

Auciiiiigiiiii4 4iii4iiirm4 
11 Carnes y Lácteos  49.6 54.3 59.2 59,9 
12 Preparación de frutas y legumbres 104 10.4 114 11,4 
13 Moliendide trigo 27.5 27.1 27.1 27.1 
14 Molienda de IltilMal 324 31.5 32,3 332 
15 Beneficio y molienda del café 11.9 110 12.0 10.6 
16 Azúcar 23.7 28.0 27.3 30.9 
17 Aceites y grasas comestibbs 15,4 16.9 17.3 17,8 
18 Alimentos para animales 11 15 17 17 
19 Otros productos alimenticios 38.4 39.8 42.1 41,8 
20 Bebidas alcoholices 21.8 25.0 24,8 214 
21 Cerveza y malta 27.5 28.2 30.2 31,7 
22 Refrescos y aguas gaseosas 29,5 30.2 30.7 32.2 
23 Tabaco 14.1 14.0 14.0 13.1 

SUMA 307.3 322.9 334.1 336.8 
AGROINDUSTRIA NO ALAWENTARIA" ' 459.2 ' 	460.3 460.9_ 445,8 

PIO GENERADO 766.5 783.2 795.0 	782,6 
Nota: La agroindustria no alimentaria incluye a las divisiones: 11"Testiles, vestidos y cuero"; 
Hl Madera y sus productos; y V " Químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico". 
Fuente: Skterna de Cuentas Nacionales de México; Vols. N y NI; INEGI, 1993. 
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CUADRO N9  4 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA AGROINDUSTRIA 

DENTRO DEL SECTOR MANUFACTURERO (1989) 

AGROINDUSTRIA 	NUMERO 	PRIVADA 	PARAESTATAL INTEGRADA POR 
TOTAL 	 PRODUCTORES 

Ne de Establecimientos 51,151 	49,494 	573 	367 
Ocupación (personas) 542,239 	495,289 	34,661 	12,289 
Generación de valor 
agregado en Millones $ 12,966 	12,434 	515.2 	170.8 

Fuente: XII Censo Industrial,1989. Industria Manufacturera. Instituto Nacional de Estadistica Geografía e 
Infornatica (INEGI). 

Haciendo uso de las cifras estadísticase, éstas arrojan datos explicativos de la 
estructura productiva del subsector agroindustrial, Así tenemos, que en 1989 la 
agroindustria relacionada con la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco estaba 
representada por 51,151 establecimientos, con una ocupación promedio de 10.6 
personas y una generación de valor agregado del orden de los 12,966 millones de 
pesos. Su estructura productiva se caracteriza por la existencia de dos niveles: uno 
moderno de grandes y medianas empresas que representan el 9,8% del total de 
establecimientos;y otro constituido por establecimientos pequeños de tipo personal y/o 
familiar siendo del orden del 91.2% restante. 

La mayor parte de estas agroindustrias ha permanecido prácticamente sin cambios 
tecnológicos y con una expansión horizontal bastante lenta. Este cambio ocurrido en 
otras ramas conlleva a tendencias oligopólicas que han propiciado la desaparición de 
pequeños establecimientos, o la absorción de éstos por parte de las grandes 
empresas, preferentemente transnacionales. En otros casos, este cambio va asociado 
a una creciente participación del extranjero y al aumento de las importaciones 
tecnológicas en forma de maquinaria, equipos, patentes y marcas, 

Esto se refleja en un sector moderno de grandes empresas que aprovechan 
economías de escala, en donde participan ampliamente en mercados de productos, 

8 	XII Censo Industria1,1989. Industria Manufacturera. Instituto Nacional de Estadistica Geografía e 
Infomática (1NEGI). 



19 

mantienen el control tecnológico y establecen determinados patrones de producción 
de materias primas agropecuarias, y en otro, en donde prevalece un sinnúmero de 
pequeñas empresas de corte tradicional con problemas de mercado y 
comercialización, de abastecimeinto de materias primas, de organización social y 
administrativa y, de adecuación y desarrollo tecnológico. 

2.6 	Agente' productivoQ9. 

El tipo de propiedad que prevalece en la agroindustria, denota características 
importantes. En este sentido, se pueden distinguir problemáticas muy específicas de la 
agroindustria privada, la paraestatal y la integrada por productores. 

2.6.1 	Agroindustria privada  

Para 1989 el número de estas empresas era del orden de 49,494; con una ocupación 
de 495,289 personas y una generación de valor agregado del orden de 12,434 
millones de pesos. Estas empresas han recibido fuertes apoyos por parte del 
Gobierno Federal a través de políticas fiscales, crediticias y arancelarias, ocasionando 
con ello su rápido e importante crecimiento y decremento, el cual ha sido 
desordenado, no sólo desde el punto de vista de su localización sino en cuanto al 
cumplimiento de determinados objetivos de carácter económico y social. 

En cuanto a tamaño prevalecen establecimientos de escala diversa según el valor de 
su producción, persistiendo una heterogeneidad y una compleja conformación 
industrial: Los establecimientos grandes tienen una integración completa desde sus 
unidades productivas, organización adecuada, un mayor acceso a los diversos 
servicios financieros, mayor valor agregado y una hegemonía en el mercado.En 
cambio, existe un amplio número de medianas y pequeñas plantas agroindustriales 
que presentan problemas que afectan su eficiencia operativa, su acceso al mercado 
de productos, materias primas, servicios financieros y capitales. 

Estas empresas pequeñas y medianas comprenden el grueso de la planta nacional 

9 	La base para los resultados emitidos en los puntos 2.6.1 al 2.6.3 se cifran en las estadísticas del XII 

Censo Industria1,1989. Industria Manufacturera. Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Infomática 

(INEGI). 
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agroindustrial, y es la categoría que contribuye con la mayor generación de empleo, 
sin embargo presenta problemas en sus procesos de consolidación, lo que ha llevado 
a que actualmente, muchas de éstas sufran desde problemas de despidos de 
personal hasta la propia liquidación y cierre permanente. 

2.6.2 Agroindustria .paraestatal, 

El censo industrial de 1989 contempla bajo esta modalidad a 573 empresas, con un 
personal ocupado promedio de 34,661 personas y un valor agregado generado de 
515.2 millones de pesos. Para poder explicar el presente de la agroindustria 
paraestatal, debemos ver un poco al pasado, ya que ésta era el instrumento utilizado 
en la orientación estratégica del Estado en la década de los ochenta, y cuyo fin era el 
de subsanar las deficiencias propiciadas por el mismo modelo agroindustrial del país. 

Dos fenómenos son importantes de destacar en el decremento de la agroindustria 
paraestatal. El primero se basa en la falta de un sano desarrollo de las empresas, las 
cuales son derivadas de diversas causas sociales y económicas; y la segunda de una 
falta de planificación integral de las propias empresas, lo que originó su propia 
ineficiencia e inoperancia. 

Es importante mencionar otro elemento más que se suma a su disminución en 
términos relativos con su participación actual, y éste fue propiciado por las políticas de 
desincorporación de empresas públicas fomentadas por el Gobierno Federal al 
principio de la década de los noventas cuando cerca de 250 empresas públicas 
fueron vendidas o liquidadas según su situación financiera o condiciones de 
operación, y sólo subsistieron aquellas que son de vital importancia por su producción 
o por sus fines sociales. 

No obstante lo anterior, la presencia de la agroindustria paraestatal sigue siendo un 
elemento central dentro de las políticas agroalimentarias y como ejemplo tenemos la 
participación de instituciones como CONASUPO, la cual ha logrado destacar dentro 
de la regulación y el abasto del mercado de productos de subsistencia popular, 
apoyando a la producción y a la comercialización de productos de uso generalizado, 
además de la operación de diversas empresas agroindustriales como BORUCONSA, 
LICONSA y DICONSA, principalmente. Dentro del mismo ámbito pero con aspectos 
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diferentes tenemos a las empresas paraestatales ligadas a una agroindustria de corte 
más económico, en las cuales la producción de bienes y productos de exportación 
tales como el café o el tabaco han logrado una consolidación en su eficiencia en 
términos económicos y operativos, con una gran integración productiva y de 
participación desde la fase primaria hasta su comercialización. 

2.6.3 Agraindustria integrada por produgtgrgs, 

Esta modalidad es un reflejo de las políticas institucionales. Bajo este rubro existen 
marcados contrastes, para el periodo 1982.1985, ésta ascendía a 836 empresas y 
para 1989 descendió a 367. En este último año, esta modalidad ocupó a 12,289 
personas y generó un valor agregado de 170.8 millones de pesos, el cual a diferencia 
de las otras modalidades de la agroindustria nos muestra la escasa pallicipación y 
fomento. 

La principal causa de la disminución de éste tipo de agroindustrias puede estar en su 
proceso de aparición y desaparición constante, lo cual no sólo afecta a la empresa 
privada y pública, sino más directamente a la pequeña y mediana agroindustria. Esto 
es, principalmente, reflejo de los altos niveles de concentración y monopolización de 
los mercados, pero también de que un considerable número de agroindustrias 
integradas por productores no han encontrado el camino para alcanzar los niveles 
adecuados de eficiencia y productividad, por carecer de servicios financieros y de 
asistencia técnica Otro aspecto también importante es el cambio de productor a 
empresario, que implica que este proceso está íntimamente ligado al avance social 
organizativo del medio rural, y que lo limita en considerar las barreras de entrada que 
establecen las estructuras de mercado, los mecanismos de intermediación y 
penetración y la contracción general de la economía. 

Entre las políticas encaminadas a contrarrestar o por lo menos que pretenden dar un 
nuevo enfoque a la agroindustria por productores, tenemos la desarrollada por la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa de Solidaridad, mediante la 
constitución de nuevas empresas con carácter más social que económico que 
pretendían dar un nuevo empuje al desarrollo e integración productiva al conjunto de 
las actividades económicas y principalmente las vinculadas con el sector primario. 
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En cuanto a figura asociativa, cabe destacar que el universo de agroindustrias de 
productores en el pais, el 50% son ejidos y cooperativas; siendo los principales giros 
de las organizaciones (*dales los aserraderos, loa beneficios del café, las 
desfibradoras de henequén y las empacadoras y deshidratadas* de frutas. Por otra 
parte, entre las figuras de segundo grado destacan les asociaciones rurales de interés 
colectivo (ARIC) y las asociaciones agrícolas o ganaderas regionales. 

Por lo anterior, y dentro de los objetivos de esta tesis, esti el proponer el 
establecimiento de una agroindustria de procesamiento de productos de soya bajo el 
esquema de participación de los productoret Puede ser que con esta modalidad se 
puede dar un medio por el cual estos mismos logren establecer y vincular los cambios 
de composición en la estructura de la oferta industrial como un elemento movilizado, 
de actividades en el campo que pudieran detectar» como viables. 
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3. El impacto d I Tratado de Libre Comercio (TLC) en el campo 
mexicano.  

A partir de 1905, al modelo de desarrollo seguido por México tiene como objetivo 
vincular a la economía nacional con los mercados mundiales y propiciar un 
incremento sostenido del ingreso y del empleo a través de una mayor eficiencia 
microeconómica. Durante le década de los ochenta, el sistema de protección ha 
evolucionado de uno altamente discrecional basado en cuotas y permisos de 
importación a uno más neutral en el que la protección se otorga principalmente 
mediante aranceles. En este contexto, el programa de apertura iniciado en 1985 
busca corregir las dtstorsioms e ineficienclas -tanto estáticas como dinámicas- que 
generó la estrategia de sustitución de importaciones seguida por México después de 
la Segunda Guerra Mundial, y que frenó el crecimiento del ingreso en nuestro pala a 
partir de la década de los setenta. 

En materia de politice comercial se ha dado un proceso de liberalización comercial 
que se ha visto *comprado por la apertura de los mercados externos, a travós da la 
firma de acuerdos y convenios a nivel histeral y multilateral. En 1988, México firmó el 
protccolo de adhesión al Acuerdo General de Arancel§ y Comercio (GATT) y a cuatro 
códigos de conducta en materia de antidumping, valoración aduanera, licencias de 
importación y obstáculos técnicos al comercio. La adhesión de México el GATT 
permitió que el pais se hiciera acreedor a las concesiones arancelarias otorgadas 
previamente entre los países miembros debido a la cláusula de nación más 
favorecida. 

Ante esta circunstancia, el acuerdo alcanzado por México en el TIC, programa 
reducciones graduales en las tarifas aplicables a las mercancías que son originarias 
de la región para que, en un periodo máximo de 15 años, se eliminen restricciones 
arancelarias al comercio en la mayoría de los productos. Al mismo tiempo, se 
establecen reglas para el uso de barreras no arancelarias como medio de protección y 
se liberaliza el régimen de inversión extranjera directa. 
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En el comercio y la inversión regional, se aplicará el principio de trato nacional, bajo el 
cual los tres paises se han comprometido a otorgar trato no menos favorable a los 
bienes importados y a las inversiones de los países participantes que el otorgado a los 
bienes e inversiones nacionales. Lo anterior implica la no discriminación en materia 
de comercio y de inversión. 

Pero, aún cuando en conjunto la economle puede. obtener ganancias netas al 
comerciar con libertad, no todos los sectores resultan igualmente beneficiados ya que, 
a la luz de las consideraciones precandentes es importante destacar que, el campo 
mexicano atraviesa por una severa crisis y un rezago acumulado a lo largo de varias 
décadas que ha mermado la capacidad productiva del agro, lo cual he generado una 
situación particularmente dificil. 

A principios de la década de los noventa el sector oleaginoso, pero principalmente la 
soya, se ha visto afectado fundamentalmente, en primer término a la falta de apoyos 
oficiales (créditos y subsidios), y en segundo lugar a la incompetencia en la 
producción de este cultivo debido al alto costo de producción, el cual es superior al 
internacional; y por último a la nula tendencia de diversificación en la industrialización 
lo que deriva en que la actividad agrícola e industrial opte por favorecer las 
importaciones. 

Este esquema hace que importantes áreas de cultivo de riego y temporal tengan que ir 
desplazando gradualmente el cultivo de la soya y otros granos oleaginosos, ya que 
los precios de venta y la inseguridad en su comercialización y transformación 
industrial, limitan y decrementsn la superficie que venían ocupando estos cultivos, 
dendo con ello una presencia mayor de cultivos básicos. 

Los anteriores factores limitan la difusión de nuevas tecnologías; y el no 
aprovechamiento de los productos y subproductos generados a partir de la 
industrialización de los diversos cultivos oleaginosos. 
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3,1 	Situación actual del campo.  

Las condiciones iniciales de ventaja o desventaja a partir de las cuales estamos 
haciendo frente al TLC, determinan en gran medida el impacto de la liberalización 
comercial en el sector agropecuario; por ello surge la necesidad de hacer una breve 
descripción del entorno MIL 

La situación actual del campo es muy compleja, hay una gran heterogeneidad 
provocada por la coexistencia de un sector moderno y un sector tradicional. El primero 
se encuentra integrado por productores comerciales altamente tecnificedos, con un 
acceso relativamente fácil a los mercados, insumos y crédito. En el sector tradicional 
se encuentra la mayoría de los productores, los cuales destinan su producción 
principalmente al autoconsumo, emplean métodos de cultivo tradicionales y su 
productividad generalmente es baje. 

A pesar de la dieperided de circunstancias hay problemas comunes que obedecen a 
múltiples factores: geográficos, estructurales e institucionales: 

La tan peculiar geogralle mexicana, reduce el número de hectáreas de tierra con 
potencial agropecuario a 25 milloneslo aproximadamente, lo cual, si consideramos 
que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el campo es de alrededor 
de 5 millones de personas 11, da como resultado un promedio de 5 hectáreas de 
tierra arable disponible por productor. 

Además de la restricción anterior, existe un problema de excesiva dispersión de los 
asentamientos rurales que obstaculiza la comercialización eficiente de productos, y 
genere altos costos de transacción que limitan la provisión de servicios, entre ellos los 
financieros y los de carácter técnico productivo. 

La mayor parte de las tierras de cultivo en México son de temporal. Se calcula que 
sólo el 20% del total de la tierra arable cuenta con infraestructura de riego. Este 
10 	FAO, Mario do prodarkk, 1106. 

11 	111E01, XI Censo Olmo) de Población y VAirAdo, 19110. Pedil Sosiotheinográko. 
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aspecto es de gran trascendencia ya que condiciona en buena medida el volumen de 
producción, a la cantidad y regularidad de las lluvias. 

Una característica más es que antes de las modificaciones al artículo 27 de la Ley 
Agraria, el marco legal en el que se desenvolvía el campo era tutelar, y por tanto 
constituía un obstáculo para lograr un nivel adecuado de inversión, que Incidiere 
sobre la productividad y permitiera el crecimiento económica No obstante, aunque 
hoy se tienen algunos elementos para corregir este problema, la inercia de la 
burocracia y la corrupción que se generó a lo largo de tantos años impiden un impacto 
inmediato12. 

Actualmente, el apoyo que recibe el campo se deriva de loe recursos que destina el 
gobierno en forma directa y del financiamiento que reciba de le banca comercial y de 
desarrolia El gasto programable ejercido para el desarrollo rural en 1992 fue de 9,900 
millones de peaos13, lo cual representa el 5.6% del gasto total y ocupa el quinto lugar 
en importancia después de otros sectores corno el energético, el de salud y trabajo, el 
educativo, y el de comunicaciones y transportes; desafortunadamente, las 
instituciones encargadas de instrumentar mecanismos de apoyo al campo no han 
cumplido su cometido entre otras causas por falta de inversión en infraestructura, 
transportes y comunicaciones; igualmente, los esquemas gubernamentales de crédito 
y seguro tienen un desempeño irregular; los niveles educativos son muy bajos y faltan 
programas de asistencia técnica efectivos, entre otras cosas. 

La estructura productiva que resulta a partir de las consideraciones anteriores, 
requiere de una gran atención para le elaboración de políticas agropecuarias 
eficaces, por lo que resulta necesario cuestionares la necesidad de su planeación e 
implementación. 

3.2 	Política Agropecuaria en México, 

Los objetivos de la política agropecuaria han variado a lo largo del tiempo en función 

12 	'TAPA, Lo Plpoclado del 7LC, Cap.III Pep.71. Ed. 1.10 OFIew HP, Albto,1994. 

13 	Presidencia de le tea,  Proyecto de Presupuesto de Egresas de la Federación pera el 1401C1C10 Fiscal 
1993. 
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de las necesidades de la economía en su conjunto y de las tendencias ideológicas 
predominantes. En varias ocasiones, la preocupación por el logro de la 
autosuficiencia alimentaria constituyó la base para el diseño de políticas. 

Actualmente, el criterio que ha ganado mayor terreno es el incremento en los índices 
de productividad, esto es, pretendiendo cubrir la demanda Interna, ya sea con 
productos nacionales o con productos extranjeros, ,dependiendo de las ventajas 
relativas de cada uno y orientando al agro hacia los mercados internacionales. 

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 19912000, y dentro del marco de la 
Alianza para el Campo, la nueva política agropecuaria será a largo plazo y tendrá el 
objetivo central de aumentar progresivamente el ingreso de los productores, elevar la 
producción agrícola a una tau superior a la del crecimiento demográfico, producir 
sulicientes alimentos básicos para le población, elevar la productividad y orientar la 
producción al mercado nacional e internacional, con un concepto integral de 
ganadería-agricultura y con la ampliación del abanico de subsidios. 

Según el plan, una pieza clave para su consecución será la de transferencia 
tecnológica a través de nuevas medidas de orientación dentro de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y otros organismos relacionados 
con el sector; ya que el primero, será el eje articulador de la actividad agropecuaria 
mediante la federalización de la dependencia -con una descentralización de 
funciones en un 135%, durante el año de 199614  -y la creación de "fundaciones 
estatales" >con recursos federales, estatales y de los productores, las cuales realizarán 
investigación y transferencia de tecnología. 

Otro aspecto de fundamental importancia, es la decisión de convertir gradualmente a 
banca de primer piso al Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura del 
Banco de México (FIRA), siendo ésta, una nueva financiera rural que "concentrará sus 
esfuerzos en los micro y pequeños productores" y que utilizará fundamentalmente a la 
banca privada y a la de fomento como vías de descuento; estando este política a 

14 	Presidencia de la República, Presentación de la Alianza para el Campo dentro del Plan Nacional de 
Ossarrollo 1995-2000. Cletubm 29 de 1995. 
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aprobación para el presupuesto de presos del ano de 1996. Esto promoveré el 
establecimiento de bancos regionales rurales con nuevas tecnologles de movilización 
de ahorro 'adecuadas a las necesidades rurales". Estas instituciones serán 
subsidiadas con recursos federales durante un tiempo determinado. 

Frente a este panorama, el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) seguirá 
manteniendo la misma política de operación y de subsidios en términos reales rae 
promoveré su fortalecimiento y mejor operación". Agroasemex mantendrá el subsidio 
de 30% de le prima de seguro y se analizará le viabilidad de establecer un fondo 
nacional de contingencias meteorológicas. 

Entre les medidas que se contemplan dentro del Programa de Apoyos al Campo 
(Procampo) y su nuevo esquema de subsidios, en primer lugar destaca la 
implementación definitiva en su modalidad de apoyos directos por hectárea a granos 
básicos (con duración de 15 años y presupuesto fijo en términos reales), con otro 
programa nuevo, el "Produce enfocado a tres modalidades: capitalización, 
reconversión productiva y preservación de los recursos naturales. 

En materia de comercio el gobierno financiará hasta el 50% de loa costos que 
implique la apertura de nuevos mercados; junto con los productores , se combatirán 
prácticas desleales; se desarrollarán programas de cobertura y de información de 
mercados; se mantendrá la política de precios de indiferencia y precios regionales; se 
apoyaré a la comercialización de zonas lejanas o de productos de difícil vente; se 
sustituirá el esquema de subsidios al consumo por un mecanismo de financiamiento 
de las coseches. En otro orden de ideas, se creará el Instituto Nacional de 
Normalización" y la "Comisión mixta de exportaciones agropecuarias". 

Se mantendrán los precios de Intervención garantizados para maíz y frijol y Conasupo 
adquirirá todas las cosechas que se otorguen; en los demás cultivos básicos se 
otorgará un crédito prendario en la comercialización sin compromiso de compra por 
parte del Estado. 
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En marcado contraste, se esperaba que dentro del Programa Nacional Agropecuario 
bajo el nombre de Alianza para el Campo 1995-2000, se indicaran claramente la parte 
de estos esfuerzos y/o apoyos que corresponden al sector oleaginoso en los años 
vender" así como el tipo y los recursos que han de asignarse a la promoción de 
estos cultivos y en particular para la soya; sin embargo, en lo tocante a este tipo de 
apoyos específicos no se ha definldo su rumbo u orientación para el periodo 1995-
2000. 

3.3 	Política Agropecuaria en gafados Unidos,15  

3.3.1 La agricultura en Estados Unidgs.  

la importancia relativa de Estados Unidos en materia de producción agropecuaria es 
muy grande. Es el principal productor en el mundo de cereales, y ocupa lugares 
importantes en la producción de oleaginosas, carne y productos lácteos, entre otros. 

La participación del sector agropecuario en el PIB norteamericano es menor al 3%16. 
Cada trabajador empleado en el campo dispone en promedio de 64 hectáreas de 
tierra arable. El programa de gasto para la agricultura es considerado como uno de los 
más relevantes, el tercero en importancia presupuestal después del gasto en defensa 
y salud. 
Los sectores de alimentos y de fibras naturales constituyen las principales fuentes de 
trabajo. Alrededor de 21 millones de personas trabajan en alguna fase de la actividad 
agrícola, desde el cultivo de los productos hasta su comercializactin, esto representa 
aproximadamente el 17% de la fuerza laboral norteamericana. 

3.3.2 Princjpalge instrumentos de política.  

En términos generales, los objetivos de la política agropecuaria en los Estados Unidos 
son: regular la oferta de productos agropecuarios, fomentar la estabilidad de precios, 
crear las condiciones que permitan garantizar un nivel de ingreso adecuado a los 
15 	Debido a que el comercio entre Mixto° y Canadá en materia agropecuaria no es tan significativo, el 

análisis del papel de este último socio comercial será NmItado, salvo en aquellos casos donde si se 
requiere de una mención sepwiel. 

16 	U.S. Departament of Agricultura, Agricultura In North American FIN Tido Agrume* p.11, 
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productores y mantener la competitividad internacional, promoviendo así, su 
participación en el mercado internacional. 

La política agropecuaria se rige por una ley agrícola que es promulgada cada 5 a5os, 
la legislación vigente es la "1990 Farm Act", la cual busca reducir el déficit fiscal, 
promover la conservación del medio ambiente y aumentar la competitividad agricola 
en el extranjero. 

Básicamente hay cuatro instrumentos mediante los cuales el gobierno incide en la 
producción agropecuaria: política de precios, politica% de pagos, politica de 
flexibilización y reducción de hectáreas y política de reservase inventados. 

POLITICAS DE ÁPVIDC1)12NWE:TADOS UNIDOS 

• Politices de precios 	 • Precios de greantla 
• Precios meta 

• Political de pagos 

• Subsidios a la exportación 

• Politices de fiexibilización y 
de reducción de hectáreas 

• Politica* de reservase inventados 

Pagos de protección 
Pagos por desastre 

• Pagos en especie 

• Tasas puferenciales a los exportadores 
• Reembolso de la diferencia entre si precio 

normal y si precio de exgortación 
• Subsidio e los costos de dliarrollo de 

mercados de e/porta:0n 

• Programas que ofrecen pagos 
companadorios para promover la 
reducción de hiciereis cultivadas 

Programu crediticios (»largo plazo; 
buscando regular los precios y brindar 
seguridad ~a 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (1992), Tratado de Ubre Comercio entre México, 

Canadá y Estados Unidos 

3.3.3 Subsidios a la exportación.  

En Estados Unidos hay importante; programas por medio de los cuales se aplican 
subsidios a la exportación. Se pue0en señalar tres el "Export Credit Guarantee 
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Program" (Programa de Garantías para Créditos a Exportadores), que consiste en 
otorgar prestamos a exportadores a tasas preferenciales; si 'Export Enhacement 
Program" (Programa Promotor de Exportaciones) que reembolsa al productor la 
diferencia entre el precio de venta normal del producto y el precio especial de 
exportación establecido por el departamento de agricultura (USDA); y el "Market 
Promotion Program" (Programa para el Desarrollo de Mercados) por medio del cual el 
gobierno contribuye con parte de los costos de desarrollo a los mercados de 
exportación, 

3.4 	Principales resultados de la negociación del TLC, 

Un mercado celosamente protegido como el mexicano durante 40 años, adolece de 
innovación, creatividad y competitividad; carece de incentivos para producir bienes de 
calidad a precios razonables y propicia actitudes monopólicae, en pocas Palabree, es 
un mercado altamente susceptble de albergar estructuras productivas ineficientes que 
incidan negativamente en el nivel de bienestar de la sociedad 

En un intento por rectificar el camino, en 1986 el gobierno mexicano se suscribió al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); este hecho 
representó el primer paso en la construcción de una economia abierta, A partir de 
entonces, México ha tratado de conseguir una politica de consolidación de sus 
relaciones comerciales, de la que surgió la iniciativa de firmar un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá. 

En agosto de 1992, se presentaron a la Comisión de Comercio de la Cámara de 
Senadores los resultados de la negociación del Tratado de Ubre Comercio." 

En relación con la agricultura, el TLC tiene como objetivos: 

Garantizar el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados de Estados 
Unidos y Canadá. 
Evitar que las restricciones sanitarias, fitosanitarias y/o las normas de 

17 	En tau a loa dxurrentos de trae* de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (1992), Tratado 
delta, Comicio entre México, Canadá y árida Watt 
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comercialización constituyan una barrera injustificada el comercio de productos 
agropecuarbs. 
Obtener reciprocidad en las acciones de apertura comercial a partir de la adhesión del 
pais al GATT. 
Elevar el ingreso de los productores, promoviendo la sustitución de cultivos 
tradicionales de baja rentabilidad, a favor de productos rentables alentados al 
mercadoextemo. 
Estabiecer plazos de apertura adecuados para lograr una reconversión y un ajuste 
gradual de la producción agropecuaria 

	

• 	Promover el desarrollo de productos con un mayor valor agregado a través de la 
integración vertical de las actividades productivas rurales. 
Reducir los costos de producción y comercialización por medio de la eliminación de 
aranceles de importación e insumos y de &ronceé,* de exportación, 

El Tratado contempla disposiciones bilaterales en materia de apoyos internos, 
subsidios a le exportación y medidas unitarias y fitounitarias; establece también 
compromisos bilaterales en lo referente al acceso de mercados y e las normas 
técnicas de comercialización. 

3.4.1 Aooyos Interna.  1  e 

En reconocimiento a la importancia de los programas de apoyo aplicados al sector 
agropecuario, así como sus efectos distorsionan** en la producción y en el comercio, 
Canadá, México y Estados Unidos, se comprometieron a implantar políticas que 
impliquen distorsiones mínimas y que sean congruentes con los acuerdos del GATT, 
En el texto Ounkel de la Ronda Uruguay del GATT, se distinguen dos tipos de 
subsidios: los de categoría verde y loe de categoría ámbar. 

Los subsidios de categoría verde consisten en apoyos externos de compromisos de 
reducción y no están sujetos e impuestos compensatorios: servicios generales 
(investigación, asesoría, infraestructura en electricidad, carreteras, mercados y 
puertos, entre otros), inventarios públicos para propósitos de seguridad alimentaria, 
apoyos a la oferta de alimentos domésticos y pagos directos a productores siempre y 

	

18 	En base e loe documenta de tia* de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (1992), Trotado 
de Libre Comorcio dad 	Ciinadd y Estada Unida 
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cuando no estén vinculados ni a la producción, o a los precios de los productos. En la 
categoría ámbar se encuentran los programas de apoyo sujetos a compromisos de 
reducción como los pagos directos no exentos, es decir aquellos relacionados con la 
producción o los precios, y los subsidios a insumos entre otros. 

Los resultados de la negociación en materia de apoyos internos, le permiten a nuestro 
país Introducir el programa de pagos directos; y de igual manera, nos permite 
conservar un margen de maniobra suficiente para fomentar la competitividad y apoyar 
la modernización de las actividades productivas. 

3.4.2 Subsidios a la exportación.19  

Los subsidios a la exportación en combinación con los apoyos e la producción crean 
condiciones de desventaja entre los paises que sí los aplican y aquéllos que como 
México no subsidian a sus exportaciones. 

El Tratado contempla la eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio 
regional, salvo dos excepciones. La primera se impone cuando alguna de las partes 
importe productos subsidiados de un país fuera de la región, y la segunda cuando el 
país importador esté de acuerdo en permitirlos. 

En cualquier caso, cada pala se reserva el derecho de imponer impuestos 
compensatorios a las importaciones que pudieran tener incorporados subsidios a la 
exportación. Esta disposición evitará que los productos mexicanos enfrenten 
condiciones de competencia desleal. 

3.4.3 Medidas sanitarias y fitosaflitarias.  

Las medidas sanitarias y fitosanitarias son aquellas destinadas a la protección de la 
vida o la salud humana, animal o vegetal de los riesgos que surjan de enfermedades 
o plagas, y de aditivos o sustancias contaminantes en alimentos. 

19 	En base a los documentos de trabajo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, (1992), Tratado 
de libe Comercio entre Máxico, Canadá y Estados lindas. 
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En ocasiones, las medidas sanitarias y fitosenitaries pueden utilizarse como 
restricciones disfrazadas al comercio. El Tratada establece preceptos que impiden un 
uso injustificado de estas medidas, respetando el derecho de cada país para 
determinar los niveles deseados de protección. 

De acuerdo con lo establecido en esta sección, cada pele podrá adoptar las normes 
de protección que considere necesarias, siempre que estén fundamentadas en 
principios científicos y en una evaluación del riesgo, se apliquen sólo en r grado 
necesario y no constituyan elementos de discriminación injustificada o restricciones 
encubiertas al comercio. 

Los tres palees acordaron promover le equivalencia de las medidas sanitarias y 
fitosanitaries sin reducir el nivel de protección de cada uno; establecer reglas para la 
verificación del cumplimiento de las medidas estipuladas y creer un mecanismo de 
solución de controversias que dé certidumbre a los exportadores en cuanto a la 
calidad de sus productos. 

Finalmente, un punto importante es la adaptación de les medidas sanitarias y 
fitosenitaties a las condiciones regionales, lo cual constituye un reconocimiento de la 
existencia de zonas libres o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades y 
garantizar el acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá, 

3.4,4  Neolailiáni~~1~20  

Las órdenes de comercialización constituyen una de las barreras que inciden en 
ferina negativa sobre algunas hules y otras hortalizas de exportación El problema real 
en este caso, no son las normas en si, sino le manera discrecional` en que operan, 

Con la entrada en vigor del TLC, los nuevos lineamientos evitan que las órdenes de 
comercialización se apliquen en forma discriminatoria o arbitraria en perjuicio del 
exportador mexicano. 

En base a be docunwiloa de traba» de la Secretada de Comercio y Fomente Ináiettial, (19e2), Tratado 
da Laye 0o111111C10 ami Mataco, Cne* y Estado Unidad 
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Cuando México o Estados Unidos adopte una medida relativa a la clasificación, 
calidad o comercialización de un producto agropecuario interno, deberá otorgar un 
trato no menos favorable a los productos de importación similares de la otra parte, 
cuando éstos sean destinados al procesamiento. 

3.4.5 Acceso a Mercadoa.21  

El TLC contempla la eliminación de todos los aranceles en un plazo no mayor de 15 
ellos a partir del 1 de enero de 1994, y de acuerdo con un calendario de desgravación 
que busca garantizar periodos de transición adecuados para cada producto. 

México y Estados Unidos eliminaron todas sus barreras no arancelarias a través de su 
conversión a aranceles o aranoefee cuota, al momento de entrada en vigor del TLC. 

Los aranceles-cuota buscan facilitar la transición de aquellos productos considerados 
como sensibles a la competencia de las importaciones. Este mecanismo consiste en 
permitir la entrada de cierta cantidad de un bien sin pago de impuestos. Las 
cantidades que podrán importares libres de arancel, es fijarán con base en los niveles 
promedio de comercio recientes, y crecerán generalmente a una tasa del 3% anual. A 
las importadones que sobrepasen le cuota establecida, se les aplicará un arancel 
equivelerite a la diferencia entre los precios internos y los precios internacbnales. 

Los aranceles que se apliquen disminuirán progresivamente hasta llegar a cero 
durante un periodo de transición que puede ser de 10 a 15 años, dependiendo del 
grado de sensibilidad del producto. 

Estados Unidos desgravó a partir de 1994, productos que representan el 81% del 
valor de las exportaciones mexicanas. Mientras México depravó inmediatamente sólo 
el 38% del valor de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Entre los 
productos de interés exportador para México que Estados Unidos desgravará 
inmediatamente destacan: todas las flores y plantas de ornato -excepto rosas-, ganado 

21 	En bese • loe documentos de trebejo de la Secretada de Comercio y Fornido Industrial, (1992), Trotado 
de Lb, Cour.* Ore ~az Canadá y Estidoe Unidas. 
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en pie, miel de abeja, nueces, y otros. Algunos productos como el pepino, berenjena, 
espárragos, melones, tomate tipo cereza, chícharos y sandía en la que la 
desgravación total inmediata se aplicará durante la parte del aflo en que México 
concentra sus exportaciones, con un calendario de desgravación para el resto del 
año. Al concluir el periodo de transición, los agricultores podrán exportar durante todo 
el año sin pagar arancel alguno al entrar a Estados Unidos. 

En el caso del comercio bilateral entre México y Canadá ambos paises eliminaron las 
licencias y permisos previos de importación, sustituyéndolos por el mecanismo de 
aranceles-cuota, con excepción de los productos lácteos y avícolas (huevo). 

Actualmente, el OS% de las exportaciones mexicanas a Canadá tienen acceso libre de 
arancel inmediato. Entre los productos que gozan de la desgravación inmediata, 
destacan: café, jugo de toronja y algunas verduras, entre otros. México depravó de 
modo inmediato sólo el 4% de las importaciones de origen canadiense. 

3.4.6 all~faL22  

Durante be primeros diez años, ei Tratado contempla un mecanismo especial de 
salvaguardas que permite aplicar medidas excepcionales de protección temporal, a 
ciertos productos agropecuarios que pudieran verse afectados, por un incremento 
sustancial de las Importaciones. 

Las salvaguardas serán puestas en práctica cuando se alcancen los niveles de 
activación previamente determinados, y permitirán al país importador aplicar una 
cierta tasa aranosieria a las importaciones que sobrepasen la cuota fijada. 

3.5 	Implicaciones económicas del TLC.  

3.5.1 Aról£1111121111. 

El comercio de productos agropecuarios entre México y Estados Unidos alcanzó un 

22 	En base e loe documentos de tnee¡o de 1 Secretaria de Carercio y Fomento Induatnel, (1992), Tratado 
de Laxa tiornovio entre México, Cenedi y bledos Unidos. 
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nivel récord de poco más de 5 mil millones de dólares a principios de la década de loa 
noventa. El valor de las exportaciones mexicanas en 1990 fue de 2,611 millones de 
dólares, mientras que las importaciones de origen norteamericano ascendieron a 
2,553 millones de dólares23. (Véase la Gráfica N°1) 

México ocupó el segundo lugar después de Canadá como proveedor de productos 
agrícolas a Estados Unidos y figuró como el quinto mercado más grande pare las 
exportaciones norteamericanas después de Japón, Cinadá, Corea y la Comunidad 
Económica Europea. 

Los principales productos exportados a Estados Unidos son: hortalizas, ganado en 
pie, café y algunas frutas. Alrededor del 20% de las importaciones de café, una tercera 
parte de las importaciones de frutas y hortalizas y el 60% de las importaciones de 
ganado en pie son de origen norteamericano. 

En 1991, el 69% de las importaciones agropecuarias provinieron de Estados Unidos. 
Entre los bienes importados destacan: maíz, sorgo, soya, azúcar, carne de res y 
ternera, grasas animales, productos lácteos y trigo. 

Una vez que haya concluido el periodo de transición para todos los aranceles, y 
cualquier mecanismo de protección sea eliminado, el comercio de productos 
agropecuarios se incrementará considerablemente. 

A pesar de ser uno de los principales socios comerciales agrícolas de Estados Unidos, 
el porcentaje de la participación de México en el total de importaciones y 
exportaciones es reducido. 

3.5.2 

Une vez que haya concluido el periodo de transición (15 altos a partir del 1 de enero 
de 1995) y todos los aranceles, así como cualquier otro mecanismo de protección 
hayan sido eliminados, el comercio de productos agropecuarios y forestales se 
incrementará considerablemente. 
23 	Food ene Aaticulture &minden el the Unlied Netione, FAO Anuvio do Producción 1989, FAO 

&atice series No. 94, Itelle,1990. 
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Cálculos realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estiman 
que las exportaciones de ese país a México podrían incrementaras en 
aproximadamente 33%, mientras que las exportaciones mexicanas con destino al 
mercado norteamericano lograrían un aumento de alrededor del 20%, 

En 1990 y 1991, los flujos de comercio agropecuario han sido similares para ambos 
países. Si se consideran las estimaciones antes mencionadas, es probable que una 
vez completado el proceso de liberalización, le balanza comercial agropecuaria se 
incline a favor de Estados Unidos. 

La expansión de las exportaciones norteamericanas obedecería principalmente al 
impacto de la liberalización de productos como el máiz, granos forrajeros y 
oleaginosas. En el caso de México la expansión de sus exportaciones estaría 
motivada por el incremento en el comercio de café, frutas y hortalizes24. 

Una breve descripción del posible efecto de le liberalización comercial sobre el sector 
de oleaginosas y en particular pare la soya, se presenta a continuación. Su análisis se 
basa en consideraciones de mediano plazo, que buscan dar una idea del panorama 
general del sector y del producto una vez que haya concluido el periodo de transición. 

3.5.3 gfectos del TLC en» producción de soya.  

La mayor parte de las importaciones de los productos agrícolas de origen 
norteamericano son los granos. dada la desigualdad en la eficiencia relativa entre los 
productores mexicanos y norteamericanos, es de esperarse que uno de los impactos 
más fuertes del Tratado sea este renglón. 

Los principales granos oleaginosos que actualmente México comercia con Estados 
Unidos son principalmente la soya y el sorgo. Estos productos en su mayoría tienden a 
ser utilizados directamente por la agroindustria de aceites y grasas vegetales, por lo 
que su uso y preferencia para la transformación industrial en aceites, hacen que estos 
productos tengan importancia estratégica dentro del sector oleaginosa 

24 	ITAM, Lo Nowa* ciol TLC, Cip.111 Pd3.85. Ed. Mc Ofidw Hil, lAbdoo,1994. 
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Otra expresión del mismo fenómeno se ve reflejada en la soya, ya que bajo un 
panorama general, ésta constituye la mitad de la producción de oleaginosas. El 85% 
de la producción de soya crece en terrenos que cuentan con irrigación y la mayoría de 
los productores utiliza insumos de 0~26. La diferencia de rendimientos por 
hectárea entre México y Estados Unidos28  no es tan grande, el promedio durante 
1985 y 1990 fue de 2.0 y 2.16 toneladas por hectárea, respectivamente. 

Estados Unidos es el principal proveedor de nuestro país etilo que se refiere a soya y 
sus productos derivados. Su volumen de producción es 20 veces mayor al mexicano y 
contribuye con el 40% de la producción mundial.27  

Un aspecto importante es la disminución de la producción nacional de este cultivo. En 
el aho de 1905 se tenía una superficie cosechada de 476,084 hectáreas en México, 
pero para 1993 ésta disminuyó a 238,130 has., esto significa un descenso del orden 
de casi el 46% en la producción nacional para este periodo, el cual se encuentra 
afectado por te entrada de soya importada a precio internacional, cuyo costo y precio 
de oferta es menor al de venta por loa productores nacionales en un porcentaje que 
oscila entre 35 y 40 por ciento del precio de venta en México con respecto al 
norteamericano 28 

Un pronóstico poco favorable para el futuro, en especial para la soya, pero que 
repercute en todo el sector oleaginoso, implica que importantes áreas de cultivo de 
riego y temporal tendrán que ir desplazando gradualmente el cultivo de la soya y otros 
granos oleaginosos, dando con ello una presencia mayor de básicos (mal y frijol), ya 
que los precios de venta y la inseguridad en su comercialización y transformación 
industrial, limitan y decrementan la superficie que venían ocupando estos cultivo& 

Tales hechos promueven por un lado, la falta de difusión de nuevas tecnologlas y por 
otro la no industrialización de los diversos cultivos oleaginosos, particularmente de los 
25 	U.S. Departament ot Agricultura Agricultura fn North American Free Tardo Aromo* 
28 	Econotécnio Agria:No; Bases estadieticas. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

(SAGAS); México 1995. 
27 	FAO, Anuario do producción, 1989 Op. 
28 	SAGAS. Econotecní a Op.C1t. 
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productos y subproducto§ generados a partir de la soya Estos factores que limitarían 
que las alternativas de desarrollo negociadas dentro del TLC, no generarían 
oportunidades para la utilización industrial y agrícola de éste cultivo. 

Frente a éste panorama concluiremos, que la producción de aceites y grasas ha sido 
inestable para los últimos 5 años (ver acápite anterior), esto influido por el ciclo 
económico de nuestro país a raíz de una notable transformación suscitada por la 
apertura comercial y que como consecuencia ha traído una tendencia hacia la 
desaparición de una parte de la industria, y que como perspectiva futura nos lleva e 
declarar que: no obstante de que existe la capacidad de transformación Industrial, más 
no la conveniencia económica. 
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4. 	11 sistema agroindustrial de los cult(yo olealnosos.  

El análisis de los sistemas agroindustriales de los cultivos oleaginosos muestra el 
comportamiento que a lo largo de la cadena producción-consumo han registrado los 
principales productos agropecuarios. En tal virtud, se hace necesario destacar una 
serie de elementos que sientan las balee, y que nos dan un panorama del desarrollo 
de los sistemas agroinduatrialea. 

4.1 	identificación. y definición de la industria de aceites y pastas 
1211~ 

Los aceites de origen vegetal forman parte del sistema °logran del cual tienen une 
alta ponderación -del orden del 70 porciento en relación con el consumo-
correspondiendo la diferencie a loa sebos y grasas de origen animal y marino. Estos 
materiales surten los mercados alimentarios y no alimentarios de aceites y grasas. 

Las materias primas, origen de los aceites vegetales, son las semillas y frutos 
oleaginosos, de los cuales los más importantes son las semillas de algodón, ajonjolí, 
cártamo, girasol, soya, así como la copra. Fuentes de menor importancia cuantitativa, 
pero de relieve cualitativo, son el germen de maíz, el cacahuate, la linaza y la 
higuerilla. Además en algunos paises se procesan materias primas autóctonas como 
el coquillo, algunas variedades de palme, el tuna, la (*cica y otras especialidades 
cuyos productos tienen una demanda eventual en el mercado mexicano. Esta 
diversidad de oleaginosas contiene distintas proporciones y calidades de aceite crudo 
y pasta, y las pastee a su vez, distintos contenidos y calidad de proteínas. 

La separación del aceite deis libre lu pastas vegetales que son fuente de proteínas y 
que se utilizan en su mayor proporción como ingredientes en la manufactura de 
alimentos balanceados para el ganado, la avicultura y le porcicultura, y por otro lado 
para la preparación de harinas integrales, complementos proteinicos y en algunos 
casos como le soya en la preparación de leche condesade. Como contrapartida, la 
proteína vegetal se transforma mayoritariamente en carne que es quizá la fuente 
principal y tradicional de proteínas asimilables. La carne, a su vez, da origen a la 
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disponibilidad de sebos, grasas y manteca que pasan a formar parte del sistema 
oleograso. 

La característica anterior, aunada al hecho de que les grasas y aceites animales y 
vegetales son intercambiables proporcionan una serie de productos, que en buena 
medida son de utilización alimenticia como industrial, y que dan origen al grupo de 
productos interrelecionados, denominado el complejo graso-proteínico. 

4.1.1 La actividad industrial y sus prgrjugtol.  

El proceso de moler las semillas vegetales para separar el aceite crudo de las pastas, 
lo efectúa la llamada industria de mohenda y extracción. 

Las pastas vegetales aisladas contienen un residuo de aceite, generalmente inferior al 
1% como característica comercial vigente, y su procesamiento dentro de la industria 
termina con el secado y envasado para la distribución a las fábricas de alimentos 
balanceados y a las de postelaboreción a otros subproducto& de consumo humana 

La mayor parte del aceite crudo se refina, purifica y envase como aceite comestible y 
además se hidrogena y termina como manteca vegetal. Este actividad la lleva a cabo 
la industria de producto terminado que representa el segundo eslabón de la cadena 
interindustrial origen-destino del complejo graso-protelnico. Esta industria se 
encuentra bien integrada en un mismo establecimiento fabril o bien dependiendo de 
terceros en el suministro de aceite crudo. 

El destino de los productos provenientes de la industria de producto terminado es el 
consumo directo; sin embargo, une parte se transforma generalmente dentro del 
mismo establecimiento en artículos de mayor valor como son las margarinas, 
mayonesas, harinas integrales, complementos vitamínicos y leches condensadas. 
Estas utilizaciones constituyen lo que se ha denominado el mercado alimentario. 

Otra porción del aceite crudo se usa como producto intermedio en diversas industrias 
manufactureras que forman el mercado no alimentarlo. 
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Los elementos de análisis someramente expuestos, se expresan en el esquema 
simplificado29  de interrelaciones origen-destino del complejo graso-proteínico. Se 
destacan lea dos actividades industriales cuyas características actuales y 
posibilidades futuras se analizan en el siguiente capítulo dentro del estudio de 
mercado. 

4.1.2 gi compito gimo-proteínico y el sistema oleograso30. 

El eslabonamiento de los productos y el conjunto de las relaciones interindustriales 
entre los sectores fabriles señalados en el punto anterior, forman el llamado complejo 
graso-proteínico, Este nace en la industria do molienda y extracción y se caracteriza 
por ser el origen de las relaciones interindustriales entre los sectores alimentario y no 
alimentario. De las industrias interrelacionadas fluyen los productos animales y 
vegetales hacia su destino final. 

Dentro del complejo graso-proteínico se ubica el sistema °logres° integrado por los 
aceites y grasas animales y vegetales. Estos aceites y grama se caracterizan por ser 
intercambiables, y por lo tanto, sus mercados interactúan, generando movimientos en 
el sistema de precios. 

Loe conceptos de interacción entre los mercados de productos intercambiables y de 
relación interindustrial son fundamentales metodológicamente para analizar las 
características del mercado y las perspectivas de industrialización, previstas en el 
desarrollo de esta tesis. 

Para ilustrar lo anterior, en el esquema adjunto, se presentan las interrelaciones 
origen-destino de los productos que se manejan en la industria aceitera, así como su 
utilización para fines alimentarios. Además, aparece el destino del aceite crudo y otros 
materiales grasos para fines no alimentarios, o sea como insumos de otras industrias 
29 	Véale el esquero' N° 1: "Competo preso-proteínico' elaborado por NAFIN8A/Dirección de la Industrie 

dé Transformación.1985. 
30 	En bese • los ensayos e investigaciones sobre el desarrollo industrial de México. Nacional 

Financiera, S.A.-Comisión Nacional de Alimentación ; México; (1985); Elementos para la 
Programación del Destinolio de la Incluíais de Aceites y Putas Vegetales en »rico. 
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del sector manufacturero. En el caso de les pastas, éstas se utilizan en la industria de 
alimentos balanceados, particularmente en la preparación de los que se destinan a la 
ganadería, avicultura, porcicultura y, en menor escala, a otros concentrados 
alimenticios. 

Asi pues, con excepción de la parte de los aceites crudos que se utilizan en otras 
industrias manufactureras, la molienda de semillas oleaginosas converge finalmente 
en la producción de alimentos ya sea de forma directa, como es el caso del aceite de 
comer y cocinar y de la manteca vegetal adquirida por los consumidores, o bien 
indirecta como insumos pera otras industrias alimentarias. A su vez be proteínas 
contenidas en las pastas vegetales enriquecen, se vuelven más asimilables y se 
consumen a través de la carne que proviene de las actividades pecuarias y avícola, 
principalmente. 

El esquema No. 1, muestra interrMaciones origen-destino de las principales semillas 
vegetales que se procesan en México, ni como los insumos grasos de origen animal 
más importantes. Luego se expresa, en forma simple la actividad de molienda y 
extracción del aceite de las semillas, separándolo de la parte fibrosa que ¡unto con la 
proteína y otros elementos forma lo que en el lenguaje de le industria se conoce con el 
nombre de pasta. El aceite crudo pasa a otra industria que lo refina y procesa hasta 
obtener el producto terminado como aceite o manteca comestible, ya sea envasado 
para consumo directo o pera otras industrias alimentaria& Existe entonces, la industria 
de productos terminados, de donde proviene la manteca y el aceite vegetal 
comestible, cuya demanda actual y futura es una de las bases para fijar las 
perspectivas de desarrollo agroindustrial de la soya y los demás productos grasos yio 
oleaginosos. Y por ultimo, el esquema muestra los mercados y la utilización o destino 
final de los productos posibles de transformación final (en este caso le soya). Esto 
ilustre la interdependencia que guardan las industrias usuarias, cuando es el caso, 
con la industria aceitera como proveedora de productos intermedios. 
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ESQUEMA tri 1 
COMPLEJO ORASO-PROTEINICO 

SECTOR AGROPECUARIO 

SEMILLAS Y ANIMALES 

ACEITES 	GRASAS 

1/41711A 

ALIMENTARIA NO ALIMENTARIA 

PM0DER A Y•PASTELERAS, 
REPOSTERA V GAL1ETAS, 
BOTANAS. ENLATMOODE 

CARNES, SOPAS MARISCOS, 
HORTAUZAS. ETC 

MARGARINA Y MAYONESA 
OTRAS INDUSTRIAS 

UlOORECTO PINTURAS Y BARNICES. 
COMESTICOS Y FARMACIA 

RESINAS Y PLASTILOS, 
LUBRICANTES E MINUS, 

FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS 
CURTIENTES Y OTROS 

EMPRESAS OS SERVICIO 
RESTAURANTES 

HOTELES 

DOMESTICO 

ACEITES VEGETALES ACEITES V 
AOERIZOS 

OLIVA 
NABO Y GIRASOL 

SOYA 
LINO 

CAÑAMO 

110  
114110411111418 Y 

IIINAMINAS 

ACEITE DE PESCADO 1> 	AIIIIIITECAS Y 
OPACAS PARA 

fliEIR 

GRASAS ANIMALES GRASA DE CERDO 
SEBO DE RES 

PASTAS VEGETALES 
AU11111011 

/ALANCEADOS  

OLIVA 
NABO Y GIRASOL 

SOYA 
GLUTEN DE MAIZ 

LINO 

fif HARINA DE PESCADO  
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42 	Rampa de las semillas y frutos oleaginosos. 

El cultivo de las semillas y frutos oleaginosos comenzó a desarrollarse en México a 
mediados de la década de los treinta; es sin embargo, en los años cuarenta como 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que las importaciones de aceite 
comestible, agregadas e la creciente demanda de aceites industriales, inician una 
rápida expansión de estos cultivos. Posteriormente, se van sentando las bases de 
producción industrial, las cuales crean y fomentan un mercado regular para el cultivo y 
producción de aceites y grasas vegetales y animales, así como propiciar la 
introducción y difusión de éstas en centros de investigación agrícola de diversas 
zonas productivas del país. A continuación se presenta una reseñe de las principales 
semillas y frutos oleaginosos que implican transformación agroindustrial y que tienen 
de algún modo una presencia en el mercado. 

Semilla de Soya. 	La semilla de soya o "soja" es originaria del continente Atlético, 
de allí se extendió • algunos paises de Europa y 
posteriormente el continente Americano. 
Los principales productores son: Estados Unidos, China, Brasil, 
Rusia y los antiguos estados componentes de la URSS, 
Indonesia, Corea, Argentina, Canadá, Rumania y México. 
La soya reviste características importantes por su 
aprovechamiento integral como planta y como semilla; como 
planta se puede utilizar en la rotación de cultivos porque 
conserva la fertilidad y fija el nitrógeno en los suelos, se utiliza 
como abono verde o seco y además por su riqueza en 
proteínas se utiliza como alimento para ganado y aves. 
La semilla se industrializa para la obtención de aceite y pasta, 
teniendo por tonelada métrica los siguientes rendimientos: 
aceite 18%, pasta 72% y cascarilla 4%. El aceite de soya casi 
en su totalidad se dedica al consumo humano y como materia 
prima para la elaboración de manteca vegetal. La pasta es un 
elemento indispensable en la elabración de alimentos 
balanceados por su contenido proteínico y es una materia 
prime fundamental en la avicultura productora de huevo de 
plato. De modo directo, la semilla por métodos industriales 
sencillos se destina para le elaboración de productos de 
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consumo final como lo son la harina de soya texturizada, la 
proteína de soya como complemento alimenticio para otros 
alimentos preparados y para la formulación y elaboración de 
leche condensad'. 
Desde que se introdujo el frijol de soya en México, os distritos 
de riego en el estado de Sonora se destacaron como los 
principales productores, siguiéndole en importancia los del 
estado de Sinaloa. El resto de la producción nacional se 
distribuye entre los estados de Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua 
y Chiapas, que a partir del año de 1967, introducen el cultivo de 
la soya. 
La cosecha de soya se da en el ciclo primavera-verano entre el 
20 de septiembre y el 20 de noviembre, requeiriendo de un 
tiempo de recepción, almacenaje, embarque, transporte y 
procesamiento industrial (promedio nacional) de 30 a 60 días. 

Semilla de Cártamo. Es una planta herbácea de ciclo anual, Su cultivo es de 
reciente explotación en México, cobrando importancia en el 
país a mediados de la década de los sesenta. 
la semilla de cártamo es originaria de los países situados entre 
India y Africa Oriental, siendo loe principales productores India, 
México, Estados Unidos y Etiopía. 
El rendimiento industrial de la semilla de cártamo en aceite y 
pasta por tonelada métrica es el siguiente: aceite 34% y pasta 
60%. El aceite de cártamo, preferentemente se utiliza para la 
utilización humana y la pasta para la elaboración de alimentos 
balanceados para el ganado, y en la mayal* de los casos se 
combina con harinolina (pasta de semilla de algodón) pues el 
contenido proteico de la pasta de cártamo es del 19%, el más 
bajo comparativamente con las demás oleaginosas, además de 
que su composición fibrosa dificulta su digestibilidad. 
Las entidades productoras que destacan en el cultivo del 
cártamo eon Sonora y Sinaloa. Otros *atados que contribuyen 
con este cultivo son los de Michoacán, Coahuila, Durango y 
Tamaulipas. 
La cosecha del cártamo se da dentro del ciclo otoño-invierno 
entre el 25 de abril y 30 de mayo, requiriendo de un tiempo de 
recepción, almacenaje, embarque, transporte y procesamiento 
industrial (promedio nacional) de 40 días. 
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Semilla de Algodón. Durante algún tiempo (de la década de los treinta hasta 
principio de los ochenta) fue considerado dentro de la 
agricultura nacional como uno de los principales cultivos, esto 
debido, a su alto valor como producto de exportación como por 
su aita demanda industrial; pues la fibra se utiliza como materia 
prima en la industria textil, y sus subproductos en las industrias 
de aceites, grasas y jabones, de alimentos balanceados 
pecuario*, celuloeica, y otras. 
La producción de algodón se encuentra supeditada a las 
fluctaciones del mercado internacional, y por lo mismo esto 
hace inestable la producción de semilla debido a estar en 
función directa de la fibra, lo que trajo como consecuencia el 
detrimento de la producción nacional. 
La semilla de algodón presenta los siguientes rendimientos por 
tonelada métrica: aceite 16.5%, pasta 43%, cascarilla 26%,y 
borra 6%.El aceite extraído de esta semilla al refinarse se utiliza 
en la preparación de alimentos y al hidrogenarse tiene una alta 
demanda por la industria panificadora, chocolatera y jabonera. 
Las entidades productoras de semilla de algodón son; Sonora, 
Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa 
y Michoacán. 
La semilla de algodón tiene dos épocas de cosecha, la primera 
dentro del ciclo primavera-verano durante el periodo 
comprendido entre el 20 de septiembre y el 15 de diciembre y 
la segunda dentro del ciclo otoño-invierno durante el periodo 
comprendido entre el 15 de abril y 10 de junio. 
Sus requerimientos de tiempo de recepción, almacenaje, 
embarque, transporte y procesamiento por la industria 
(promedio nacional) son de 40 días, promedio para ambos 
ciclos. 

Copra. Es una fruta derivada de la fruta del coco de agua. Se emplea 
como sucedáneo recíproco de los aceites derivados de las 
semillas oleaginosas, ya que además de obtener mediante su 
industrialización productos alimenticios, sus grasas de menor 
calidad se utilizan en, la fabricación de jabones tinos y 
corrientes para lavandería, y los residuos se utilizan para 
torraje.La coseche del coco se da en el ciclo primavera-verano 
entre el 20 de septiembre y el 15 de junio, teniendo un tiempo 
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Semilla de Ajonjolí. 

de recepción, almacenaje, embarque y transporte y 
procesamiento por la industria (promedio nacional) de 60 días. 
El rendimiento industrial de la copra en aceite y pasta por 
tonelada métrica es el siguiente: aceite 60% y pasta 30%. 
Las plantaciones de coco se localizan a lo largo de las fajes 
costeras tropicales del país, siendo los estados de mayor 
producción: Nayarit, Colima, Guerrero, Yucatán y Tabasco, 
siendo el estado con más altos rendimientos el de Colima. 

El ajonjolí, sésamo o alegría es originario de Etiopía, de donde 
se distribuyó a Asia Central, Indostán y China. Escritos antiguos 
citan que su aceite era el único usado por los Babilónico* en el 
ano 480 A.C. En la actualidad el ajonjolí se cultiva en varios 
paises de Asia, Africa, Europa y América; siendo los 
principales: México, Venezuela, Colombia y Guatemala. El 
ajonjolí es un cultivo oleaginoso cuya semilla al procesaras 
tiene un rendimiento por tonelada métrica de 47.5% de aceite y 
46.5% de pasta. Su pasta contiene un 35% de proteína y un 8% 
de carbohidrato* y minerales. El aceite es muy apreciado en la 
alimentación humana por su calidad y finura, la pasta es una 
fuente valiosa de proteína para la producción de alimentos 
concentrados para animales. 
Los principales estados productores de Ajonjolí son: Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. 
El ajonjolí tiene dos épocas de cosecha; la primer* dentro del 
ciclo primavera•verano durante el periodo comprendido entre el 
10 de octubre y 30 de noviembre, la segunda dentro del ciclo 
otoño•invierno durante el periodo que va del 15 de marzo y el 
30 de abril. Sus requerimientos de tiempo de recepción, 
almacenaje, embarque, transporte y procesamiento industrial 
(promedio nacional) de 60 días, para ambos ciclos. 

Semilla de Girasol. La semilla de girasol, también llamada "mirasol" o "acahual", 
fue llevada por los españoles a Europa procedente de México, 
en donde crece de forme espontánea; llegando posteriormente 
a Rusia donde se estudió y estableció comercialmente, siendo 
de ahí de donde provienen la mayoría de las variedades que 
actualmente I» cultivan. 
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También se siembra en gran escala en los países Balcánicos y 
en Francia, España, Italia, China, India, Estados Unidos. 
Canadá y Argentina. 
Del procesamiento industrial de una tonelada métrica de 
semilla de girasol se obtiene: aceite 38% y pasta 52%; siendo 
el aceite de excelente calidad para la alimentación humana, 
pues está considerado como uno de los mejores de origen 
vegetal, desde el punto de vista de asimilación por el 
organismo y por su valor en nutrimento*. Su alta aceptación se 
debe a la ausencia de ácido linoléico, lo que le da gran 
estabilidad y una prolongada capacidad de conservación. 
Como subproductos de la extracción de aceite, quedan le 
cascarilla y la pasta que constituyen una fuente importante de 
proteínas para la alimentación animal. 
La cosecha de semilla de girasol se da dentro del ciclo 
primavera-verano entre el 20 de agosto y 30 de septiembre; 
teniendo un tiempo de recepción, almacenaje, embarque, 
transporte y procesamiento por la industria (promedio nacional) 
de 45 días. 
Los estados productores de semilla de girasol son: Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Durango. 

La colza es une pinta originaria de Europa. En el siglo XVI se 
le conoció con el nombre de "Col" y se pensaba que era 
originaria del nabo silvestre. En la edad media el centro de 
cultivo de la colza fue Holanda, de aquí pasó a Bélgica y 
después a Alemania. Actualmente, la cola tiene una amplia 
distribución no sólo en Europa, sino en paises de Asia, América 
y Note de Africa. 
La cola o "nabo" en México, se localiza en las regiones de los 
valles altos como Puebla, Tlaxcala, México y Veracruz; 
ampliamente adaptada al clima y suelo de esta región. Se 
desarrolla de igual manera en dimas templados y fríos, pues le 
es favorable le humedad del aire y resiste temperaturas bajas 
en la primera fase de su desarrollo, sin embargo le cola ha 
sido por naturaleza una planta silvestre o maleza de los cultivos 
como cebada, avena y trigo, de las regiones que comprenden 
el Valle de México y se recolecta en estado inmaduro para 
utilizada en alimento para pájaros. Esta* formas de producción 
y recolección son les más conocidas, por lo que los problemas 
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en su comercialización son casi desconocidos. La colza es una 
semilla con un alto rendimiento de aceite, con un rendimiento 
industrial por tonelada métrica de semilla: 38% de aceite y 58% 
de pasta. El aceite de colza se utiliza en la fabricación de 
margarinas, aceites de mesa y de cocina y en la industria de 
alimentos preparados. La proteína de la pasta tiene buena 
composición de aminoácidos y su nivel de minerales y 
vitaminas es similar al de la pasta de soya. 

42.1 Recomendaciones técnicas clara el cultivo de la Sova de Primavera; 
Verano en el Valle del Yaaui.31  

Conforme con las investigaciones realizadas por los centros técnicos encargados del 
fomento y desarrollo agropecuario en la zona de estudio para la propuesta de 
establecimiento de la planta agroindustrial de semilla de soya, a continuación, se 
describen las actividades y labores técnicas y filológicas relacionadas con su óptima 
producción agrícola. 

Preparación del terreno.  

La soya puede sembrarse tanto en suelo de barrial como de aluvión; en cualquiera de 
ambos debe evitarse terrenos desnivelados, para tener un mejor control en el manejo 
del agua de riego y que el cultivo sea más uniforme. 

Une buena preparación del terreno se logra con un barbecho, rastro doble y 
nivelación, lo cual proporciona una buen cama de siembra para la germinación de la 
semilla y desarrollo posterior de la planta; para lo cual a continuación describiremos 
cada uno de los anteriores pasos: 

Barbecho Realizar esta labor, inmediatamente después de cosechar el 
cultivo anterior, a una profundidad de 30 cm. Con esta práctica se 
rotura y se remueve la capa arable del suelo. En siembras 
después de trigo, conviene quemar la paja de éste, para facilitar 
le preparación del terreno y lograr una cama de siembra. En 

31 	Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste CIANO (I.N.I.F.A,P.• SA.R.H.) Documentos 
Técnicos y de Oiltsidn de Inoodttecionat (1995) 
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Rastreo 

algunos casos, se puede prescindir del barbecho, lo cual 
dependerá de las condiciones específicas del tipo de suelo. 

Esta práctica sirve para mullir el suelo y desmenuzar los terrones 
que quedan después del barbecho. El número de pasos de rastra 
dependerá del tipo de suelo. 

Nivelación 	Esta labor es necesaria para tener una superficie uniforme del 
terreno, que facilite una mejor distribución y manejo del agua de 
riego y evitar encharcamientos, ya que éstos pueden originar 
problemas de enfermedades al cultivo. Además, una buena 
nivelación propicia que la semilla quede bien distribuida y reciba 
humedad adecuada, por lo que, la nacencia, desarrollo y 
madurez de las plantas serán favorecidas. 

Surcado 

Bordeo 

Después del lioteo" o nivelación se deben trazar los surcos, con 
una separación de 75 a 100 cm., esto dependerá si la siembra es 
con una o dos hileras por surco. 

Esta práctica es con la finalidad de facilitar la aplicación de los 
riegos, por tanto, la distancia entre bordos dependerá en gran 
parte de la nivelación del terreno, de tal forma, que puede no 
requerirse; o bien, trazarse cada 10 o 15 m. 

bádida 

Los resultados de experimentos realizados en el Valle del Yaqui indican que la 
variedad Cajeme es una de las mejores para la región. Esta variedad sembrada en 
fecha apropiada tiene un ciclo vegetativo de 120 días; presenta las primeras flores a 
los 51 días _ y produce las primeras vainas a loa 20 cm del suelo; regularmente su 
altura es de 95 cm y su rendimiento experimental promedio es de 2.2 Ton.ftia. 

Epoca de siembra. 

El periodo de siembra comprende del 15 de Junio al 15 de Julio, los mejores 
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resultados se obtienen durante la primera quincena de Julio. Siembras tardías 
aumentan las posibilidades de pérdidas por heladas tempranas y lluvias al momento 
de la cosecha, además, cosechar tarde la soya ocasiona siembras extemporáneas de 
cultivos de invierno. 

Método de siembra.  

Con el fin de estimular el desarrolo de la planta y forzar a una mayor altura de la 
primera vaina se sugieren las siembras en las densidades indicadas. Para lo cual, 
puede sembrarse tanto en suelos de barrial o aluvión en surcos a 92 cm de ancho con 
dos hileras, con una separación de 25 cm entre hileras. Para suelos de barrial puede 
sembrarse en camas de 1.4 m de ancho con tres hileras separadas 35 cm entre ellas. 
La profundidad de siembra depende del tipo de suelo, en badal de 7 a 8 cm y en 
aluvión de 5 a 6 cm. 

ESQUEMA N° 2 
METODO DE SIEMBRA PARA LA SOYA 
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Densidad de siembr9.  

La cantidad de semilla requerida depende del por ciento de germinación de su 
tamaño y del método de siembra. Al considerar un 90 e 90 por ciento de germinación, 
se requieren de 110 a 130 kg de semilla por hectárea en ambos métodos de siembra. 
Se recomiendan de 35 a 40 semillas por metro de hilera en suelos de barrial y de 30 a 
35 semillas por metro de hilera en suelos de aluvión, lo que dará una población de 30 
a 32 plantas por metro de hilera para barrial y de 25 a 27 plantas para aluvión. 

inoculación de le sena 

Se sugiere Inocular le semilla de soya, por ser una práctica que complementa la 
fertilización, debido a que el consunto de bacterias que forman el inoculante, toman el 
nitrógeno del aire y lo ponen en forma asimilable para la planta. El efecto de la 
inoculación aparece en la raíz de la planta en forma de pequeños abultamientos 
(nódulos) be cuales empiezan a trabajar después de 15 días de efectuada le 
inoculación. 

Para tener una inoculación eficiente hay que utilizar un producto específico en la dosis 
que la casa comercial lo recomienda Hay que inocular sólo la cantidad de semilla que 
se vaya a sembrar el mismo da y no exponer la semilla inoculada o el inoculante a los 
rayos del sol. 

La inoculación no sustituye completamente e la fertilización, sobre todo de fósforo, de 
manera que en algunos lugares es necesario el uso de fertilizante& Hay que tomar en 
cuenta además, que e falta de nódulos efectivos la planta depende exclusivamente 
del nitrógeno mineral del suelo. 

Fertilización, 

La soya prospera en casi todos los tipos de suelos, aún en aquellos relativamente 
pobres, si se inoculan les semillas y se fertiliza adecuadamente. En terrenos de 
aluvión y barrial, ésta oleaginosa incrementa su rendimiento en grano al aplicarse 90 
kgrbe. de urea y 90 kg/he. de superfosfato triple en presiembre o al momento de 
sembrar. 



56 

En algunos casos la soya, presenta una clorosis en el follaje, principalmente en los 
suelos arcillosos con pH que varía entre 7.5 e 8.5. Para corregir esta anormalidad se 
sugiere aplicar al follaje la mezcla de 1 kg de sulfato de zink y 2 kg de 21-53-0 por 
hectárea. 

Bina, 

El cultivo de la saya tiene cierta susceptibilidad a excesos de humedad y 
encharcamiento& los cuales pueden propiciar asfixia de la planta y desarrollo de 
enfermedades. Por lo tanto deberá tenerse cuidado con el manejo del agua durante 
los riegos. 
A continuación se describe la secuencia de riegos para auelos medios, la cual puede 
sufrir modificaciones en el cuándo regar, debido a factores específicos como textura, 
salinidad, nivelación y condiciones ambientales. 

Se sugiere un riego de presIrribra y de 4 o 5 riegos de auxilio con una lámina de 
riego en cada uno de ellos de 10 cm y con una lámina total de 45 cm, 
aproximadamente. El primero cuando la planta tenga un promedio de 7 hojas 
trifoliadas, este riego es fundamental en predios con problemas de sales o de gusano 
saltarin; en ocasiones puede adelantarse u omitirse, para esto, es necesario revisar 
periodicamente la humedad del suelo y la condición de la planta. El segundo riego se 
aplicará cuando aparezcan las primeras floree siendo este de vital importancia para el 
desarrollo de los órganos florales y polinización; el tercero se dará cuando las plantas 
tengan las primeras vainas de aproximadamente 2 cm de longitud; el cuarto cuando el 
grano tenga un tamaño similar al de una lenteja y finalmente, el quinto riego será 
cuando el grano se encuentre en estado masoso. 

Combate de ma►a1 hierbas. 

La maleza compite con el cultivo por espacio, agua, luz y nutrimentos, favorece la 
incidencia de plagas, dificulta la cosecha y puede reducir el rendimiento. Las males 
hierbas que se han encontrado en los campos sembrados con soya han sido 
principalmente zacates, coquillo, verdolaga y qu'iba. El control puede ser mecánico, 
manual o químico, o bien una combinación de éstos. 



57 

Se sugiere efectuar de uno e dos cultivos, según sea el problema de malas hierbas: el 
primero, cuando la planta tenga de dos a tres hojas trifoliadas y el segundo después 
del primer riego de auxilio, cuando el suelo de punto. La maleza que permaneciera 
por arriba de los surcos después del cultivo, se puede eliminar en forma manual. 

Los cultivos, además de reducir el problema de maleza, favorecen la aireación del 
terreno y reducen el amarillamiento de la planta, particularmente después del primer 
riego de auxilio. 

En cuanto a control químico éste se utiliza cuando el principal problema sean los 
zacates y se sugiere el uso de Trillan en presiembra en dosis de dos litros por 
hectárea e incorporarlo con un paso de rastra inmediatamente después de la 
aplicación. Para lograr un mejor control de la maleza se requiere que el suelo este 
bien mullido. 

Control de dagas, 

En el Valle del Yaqui el problema que presentan las plagas en soya no está 
cuantificado; sin embargo, la información disponible indica que es moderado, ya que 
sólo en algunas parcelas se requiere de aplicación de insecticidas; no obstante se 
recomienda vigilar el cultivo. Las plagas que más se han encontrado en el cultivo de la 
soya en la región y su control se describen a continuación: 

Gusano saltarin 	Se puede presentar desde la emergencia de las plantas y causar 
dafio durante la etapa de plántula. Se presenta regularmente en 
manchones, loa problemas son serios cuando existe baja 
densidad de población. Aunque ésta plaga no se he presentado 
como un problema se debe vigilar el cultivo. < Un riego puede 
ayudar cuando la infestación es baja. 
El adulto es una palomilla alargada de 1.5 cm, de Color café con 
marcas pálidas; deposita sus huevecillos uno a uno en las 
plántulas de la soya. La larva se introduce al suelo y ahí pasa 
todo el estado lanrario. 
Un indicador de la presencia de éstos Insectos son plántulas que 
se encuentran caídas; cuando esto sucede, se escarba un poco y 
se puede localizar la larvita, ya sea alimentándose en el Interior 
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del tallo o bien, envuelta en une seda. Se puede reconocer 
facilmente ya que cuando se disturba se mueve nerviosamente, 
el color de la larva es verde azulado con bandas transversales. 

Gusano soldado. Esta plaga aparece en el cultivo desde su emergencia y puede 
prolongarse a le floración y formación de vainas. Esta es una de 
las principales plagas de soya a nivel regional, ya que altas 
infestaciones pueden Causar serios daños al cultivo, hasta el 
grado de defoliar la planta. Los productos y dosis por hectárea 
para su combate son; un litro a litro y medio de Lorsban 480 o un 
litro de Curacrán. Se debe tener especial cuidado con esta 
plaga cuando la soya se encuentre próxima a un predio con 
alfalfa. 

Mosquil/ blanca. Esta plaga se presenta desde que emerge el cultivo y puede 
transmitir enfermedades virotes aunque no, sea cuantificado su 
daño en soya a nivel regional Para el combate de esta plaga se 
pueden utilizar tres litros por hectárea de Thiodán 35. 

Otras plagas. Además de los insectos antes mencionados existen otras 
especies como: mosquito minadora, gusano falso medidor, grillos 
y chinches, que se pueden presentar en el cultivo de la soya, por 
lo que éste debe revisaras cuidadosamente para evitar posibles 
problemas que reduzcan el rendimiento. 

Prevencióny contepl de enfermedades.  

Aún cuando las enfermedades de la soya no han sido un fuerte problema a nivel 
regional, se han detectado algunos problemas como: pudrición de semillas y muerte 
de plántulas por lesiones en el cuello de la planta. 

Los factores que influyen para que se presenten los problemas anteriores son: la alta 
humedad del suelo, siembras profundas mayores de 8 cm , semilla de bajo vigor 
germinativo, cultivo anterior y daños de insectos que se encuentren en el terreno al 
momento de la siembra. 
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Como medida preventiva se sugiere sembrar a la profundidad adecuada, utilizar 
semilla con alto porcentaje de germinación y tratada previamente a la siembra con 
productos como PCNE 75 y Capten 75 en dosis de 500 a 1000 gr por cada 80 kg de 
semilla; sobre todo cuando los cultivos anteriores hayan sido algodoneros o soya. 

Posgcha.  

La cosecha se realiza, cuando las hojas se ponen amarillas y se empiezan a caer, al 
secarse el tallo principal, lo que indica que el grano está listo para la trilla. Si se pasa 
de la época de cosecha, se pueden perder grandes cantidades de semilla por 
desgrane (hasta más del 50 %), particularmente en siembras efectuadas en Junio. 

Si el grano va a destinarte a la industrie, éste debe tener del 12 al 14 % de unidad, en 
cambio si se piensa utilizar para semilla el contenido de humedad deberá ser del 13 al 
15%. 

Las combinadas para cosechar trigo son apropiadas para la cosecha de soya, con 
algunos ajustes como los siguientes. 

Reducir la velocidad de avance, aproximadamente a la mitad de lo que se 
acostumbra para el trigo. Considerar topografía del terreno y población de 
plantas. 

Ajustar el cilindro a una velocidad de 300 a 400 revoluciones por minuto, 

Que la berra de corte este bien afilada y que trabaje lo más cerca del suelo. 

Desconectar la cadena que impulsa el papalote y dejarlo que se mueva 
libremente, para reducir pérdidas de vainas y destrozos de plantas. 

Es aconsejable cribar la semilla inmediatamente después de la trilla, ya que a medida 
que disminuye su contenido de humedad, aumenta el daño mecánico, además se 
sugiere no almacenar grano con más de 12 % de humedad.  
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4.3 	Situjción centemgoránee de le industria de aceites y mistas  
vegetales en México.32  

4.3.1 Organización y modalidad de operación.  

La industria de aceites y pastas vegetales de oleaginosas, está integrada por 91 
unidades industriales, constituidas en 82 sociedades mercantiles, en su mayoría 
sociedades anónimas. De esas unidades, 82 muelen semilla para obtener aceite 
crudo y pastas vegetales (21 de las cuales están integradas desde la molienda hasta 
la fabricación del producto terminado y 61 no están integradas) y las 9 restantes son 
fábricas que únicamente terminan y envasan el aceite para obtener el producto final. 
Las empresas integradas representan solamente el 26% del número total de fábricas; 
sin embargo, de 1982 a 1984 contribuyeron con cerca del 69% de la fabricación de 
producto terminado y con el 35% de la producción de aceite crudo y pastas 
vegetales.(Véese el Cuadro N° 6) 

Este hecho indica que dentro de las empresas integradas existen desequilibrios entre 
loe departamentos de crudo y refinado y que, en todo caso, el grado de integración 
relativa de este núcleo de establecimientos serle solamente del orden del 51 por 
ciento, 

El número total de empresas que a primera vista parece excesivo, refleja en cierta 
manera el fenómeno que acompaño el desarrollo de algunas ramas industriales en 
México, al establecerse ineialmente fábricas pequeñas, generalmente al amparo de la 
protección arancelaria y muchas veces utilizando equipo de segunda mana Al ir 
entrando en operación empresas de tamaños mayores con ventajas económicas, la 
producción se fue concentrando de tal manera que, desde el punto de vista de la 
elaboración de productos terminados, de las 30 empresas que la realizan -21 
integradas y 9 no integradas las 10 más grandes (34% del total), fabrican cerca del 
61% del total de productos terminados -mantecas y aceites de comer y cocinar- y 

32 	NAFINSA•CONNAL (1095)0P. CIT. Parte del análisis especifico retorna elementos y conceptos 
debatidos pare el ceso concreto de le ectralded de le Industria de Acetres y Pastos Vegetales en 
Marco, debato ala carencia de elementos Mímeles de carácter actual que pueden apoyar de modo 
tan clero el endibia que se persigue en este tecle. 
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tienen capacidades entre 145 y 300 TM/día; las 20 restantes (68% del total), ruhran 
alrededor de le tercera parte de la oferta interna de productos terminados, en 
unidades de tamaños menores. Este fenómeno se observa también en la fabricación 
de aceites crudos y pastas vegetales donde 17 empresas (20% del total) aportan 
cerca del 56% de la producción y las 85 restantes (80% del total) solamente el 44 
porciento. 

La integración vertical a nivel de planta y la tendencia a la concentración de la 
producción, con ser relevantes, no muestran, sin embargo, la organización interna de 
la industria y la modalidad de operación de los distintos grupos empresariales que la 
forman. Así, se detectó que existen 9 grupos principales integrados horizontalmente a 
nivel empresas pero verticalmente a nivel de industria, con establecimientos febriles 
en distintas partes de la República, administrados ya sea independientemente pero 
perteneciendo a un mismo grupo empresarial o bien bajo una firma controladora. 

Dentro de los grupos se observan también tres o cuatro casos de coordinación 
interindustrial, significando con ello que el grupo económico produce semilla 
(actividad agrícola), obtiene pasta y aceite en la actividad tipicamente industrial y 
transfiere la pasta a otra unidad, formalmente independiente, que produce alimentos 
balanceados y tiene engordas de ganado, pudiendo llegar incluso hasta el ciclo de 
matanza, preparación y empacado de carnes; o bien, que combina la actividad 
aceitera con la molienda de trigo para ampliar la gama de productos de consumo 
hacia harinas preparadas, pastas, sopas y galletas. 

Este tipo de organización dentro de la industria ha permitido operar y lograr 
economías en las plantas menores, de tal manera que la operación de cada conjunto 
sea rentable y soporte loa costos de transporte de aceite crudo y pastas entre sus 
plantas. El agrupamento horizontal ha permitido obtener ventajas en cuanto a su 
capacidad de gestión, reducir el grado de dependencia entre los fabricantes de 
productos terminados y de crudo, y mejorar la capacidad financiera que limita la 
industria por falta de capital de trabajo. 



CUADRO N°  ,s 
NUMERO Y DISTRIBUCION DE LAS INDUSTRIAS DE ACEITES 

Y PASTAS VEGETALES DE OLEAGINOSAS. 1984 
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'Y'imegpmwsii00040411. 119 116 124 200 276 173 
FUENTE: Nacional Financiera, S.A.; Dirección de la Industria de la Transformación y datos de las 

Asociaciones y Cámaras de Aceites y Jabones. 1984 
a Las unidades Guadalajara y México de Fábrica de Aceites La Central, S.A., se incluyeron en una sola. 

b Constituidas en 82 sociedades mercantiles en su mayoría sociedades anónimas; S plantas de ACCOSA, 
5 de ICONSA, y 2 de La Corona. 

c No se incluye como planta la capacidad de refinación de Aceite S.A. 

d No se incluye como planta la capacidad de refinación de la unidad Empalme, Son. 
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La concentración de la producción en los 9 grupos de empresas señalados muestra 
otra dimensión; destaca que entre todos operan algo mas del 71% de la capacidad de 
producto terminado y solamente el 59% de la capacidad de molienda y extracción; 
cuatro grupos manejan el 44% de la capacidad total del producto terminado, pero sólo 
el 37% de la molienda. Lo anterior indica, por una parte, que el fenómeno de la 
concentración de la producción es más acentuado en la industria de productos 
terminados y los productos independientes de aceite crudo y pastas, porque los 
desequilibrios entre les capacidades de producción de los grupos tienen sentido 
contrario al que muestra el conjunto de empresas independientes.(Véase el Cuadro 
N°7) 

Este grado de dependencia entre las empresas, unido en algunos casos a la faite de 
recursos financieros de los pequeños molineros, estimuló la práctica de la 
subcontrateción o magulla que es otra modalidad de operación dentro de le industria. 
Así, las empresas deficitarias en aceite crudo, independientes o no, y generalmente 
con mayor capacidad de gestión, contratan a otras empresas medianas o chicas, 
denominadas loe molineros", la magulle de semillas adquiridas aprovechando donas 
en las épocas de cosecha o la cuota de semillas importadas de éstos, y con base en el 
financiamiento de les mismas por parte del contratista. Los términos de la 
subcontrateción estipulan los limites de las características de los productos y 
subproductos a obtener. 

Si bien la subcontreteción permitió la supervivencia de algunas maquiladoras y 
pequeños molineros, también otorgó ventajas de tipo fiscal a quienes la realizan, aún 
entre sus propias empresas; sin embargo, estas ventajas casi desaparecieron al 
implantarse el impuesto al valor agregado y sobre activos fijos de las empresas, por lo 
que la práctica de le subcontrateción en algunas sublimas ha tendido a disminuir 
considerablemente, volviendo más difícil le posición y supervivencia de los molinos 
pequeños y medianos y favoreciendo la tendencia hacia una integración vertical más 
complete y equilibrada de loe grupos empresariales. 

Estos fenómenos originados por la fuerza económica de algunas empresas llegaron a 
fomentar un cierto manipuleo del mercado de crudos y pastas a mediados de la 
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década de los ochenta, y un comportamiento de tipo oligopólico de parte de las 
empresas de bienes finales. Existen, sin embargo,una apertura controlada de precios 
de los aceites comestibles y de las mantecas para el consumo directo y el control 
virtual de la pasta de soya, y por otra parte la presencia de empresas del sector 
público a través de ICONSA, que operan el 9 y 13 % de la producción total de 
productos terminados y de molienda directamente en sus fábricas y otros porcentajes 
apreciables mediante los productos que adquiere ésta en otras fábricas particulares. 

Con todo, la práctica de la subcontratación ha allanado la operación de las empresas 
y grupos que encuentran poco atractiva le inversión en esta rama, ante el hecho de 
que, primero e mediados de le década de los ochentas había un precio controlado, 
pero para finales de ésta y a principios de los noventa, se da une apertura y 
liberalización de precios, la cual aunada e beneficios de tipo fiscal en lo tocante a la 
operación de esta modalidad, permiten y propician la tendencia de magulla hacia los 
pequeños y medianos molineros. 

Dentro de la rama de aceites y pastas, hay empresas con integración vertical dentro 
de la misma planta que producen bienes diversificados, con una compleja 
organización productiva, distlibutive y comercial. Operan también un grupo de plantas 
industriales con capital mayoritario extranjero, que maneja el 7.5% de productos 
terminados y el 5.9% del crudo y pastas en cuatro molinos y una planta terminal en el 
país. La organización y modalidad de operación de estas unidades rebasa los 
esquemas internos de los otros grupos, coordinando actividades agropecuarias 
interindustriales y dando forma al modelo denominado de coordinación interindustrial. 

4.12 Localización de la industria.  

Caracteriza a la industria la formación de 4 núcleos principales de actividad industrial 
regional, a saber33: 

a) El Distrito Federal y el Estado de México con base fundamentalmente en la 
33 	véase el esquema N° 3 donde se localizan los principales núcleos de actividad regional de la rama 

industrial de aceites y pastas 
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cercanía del mercado de aceites, donde operen empresas privadas y las plantas. 
La capacidad para productos terminados en el área es del orden de 1,571 TM/día 
y representa el 44% del total del país; mientras la capacidad de molienda y 
extracción sólo alcanza el 20.8% del total con 3,400 TM/día. 

b) El sector occidente con centro de operación en la ciudad de Guadalajara y área 
de influencia relativamente más extensa, en donde al parecer tiene mayor 
importancia relativa el mercado de pastas; a pesar de ello en esta región se 
produce el 32.8% de productos terminados y solamente el 23.4% de la oferta de 
aceites crudos y pastas con 1,1167 y 3,385 TM/día, respectivamente. 

c) El noreste del país, principalmente Nuevo León como centro de operación de la 
actividad y el norte de Tamaulipas donde se dispone de materia prima del 
exterior; estos centros de producción representan el 13.4% del total de productos 
terminados y el 6.7% de la actividad de molienda con 4,478 y 1,100 TM/día de 
capacidad de molienda respectivamente. 

d) El sector noroeste, formado por los estados de Sinaloa, Sonora y Baje California 
Norte, concentra 5,419 TM/die de molienda que representa el 33.1% de la 
capacidad instalada total, formando el núcleo más importante de la. República en 
este renglón mientras que únicamente procesa 350 TM/día de productos 
terminados, que equivalen al 9,8% del total del país. 

Esta región es productora de ajonjolí, cártamo, soya y nabo, donde se advierte 
una tendencia a procesar localmente la semilla, como una de las vías para 
incrementar el nivel de desarrollo regional, esto es, contando con lo previsto con 
las ventajas y apoyos que ofrecen los gobiernos estatales y organismos 
financieros y otros instrumentos de política, a fin de alentar le inversión en las 
ramas de producción de artículos básicos. Esta situación de hecho apunta a las 
posibles modificaciones sobre los patrones de generación de valor agregado 
regional y, cuyos efectos directos pueden repercutir en la creación de capacidad 
instalada industrial que difiera del módulo tradicional D.F,-Estado de México-
Monterrey-Guadalajara. 

Se observa que la capacidad total para producto terminado se encuentra en las cuatro 
zonas señaladas y que sólo el 16% de la capacidad de molienda se encuentra 
diseminada en el resto de los Estados de la República. 



CUADRO N° 7 
DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA DE ACEITES 

Y PASTAS VEGETALES POR GRUPOS EMpRESARIALES.1984 
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FUENTE: Nacional Financiera, S.A.; Dirección de la Industria de la Transformación y datos de las 
Asociaciones y Cámaras de Aceites y Jabones. 1984 
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El esquema No. 3, muestra la situación geográfica de las plantas que pertenecen a 
cada grupo. En general se observa la tendencia a localizar las fábricas terminales 
cerca de los mercados de consumo, aun cuando las plantas de molienda y extracción 
en el noroeste responden a la disponibilidad interna de semillas; además, se observa 
que para la ubicación de las plantas de molienda se estan tomando en cuenta loa 
puntos de la frontera norte y los puertos donde se facilita el acceso de semillas 
oleaginosas importadas, no obstante, de que los mercados de aceites y pasta están 
relativamente alejados. 

ESQUEMA N' 3 
LOCALIZACION DE LOS PRINCIPALES NUCLEOS 
DE ACTIVIDAD REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

ACEITES Y PASTAS VEGETALES EN MEXICO (1984) 

NÚCLEOS 	 CAPACIDAD (T.M./Dia) 
Molienda 	Producto terminado 

A) Centro 	 3,400 	 1,571 
B) Occidente 	 3,835 	 1,1187 
C) Noreste 	 1,100 	 478 
D) Noroeste 	 5,419 	 350 

Fuente:Elementos para la Programación del D'esnob° de la Industria de Aceites y Putas Vegetales en 
Méico; NAFINIWCONNAL (1904). 
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4.3.3 Ocupación.  

El papel de la mano de obra en la industrie aceitera es reducido. En las plantas de 
producto terminado, la ocupación se concentra en las operaciones de envase, 
almacenamiento y distribución y en le actividad de molienda de semillas, la mano de 
obra permanente se concentra en las tareas propias de su preparación y limpieza. 
También se observa la participación de la mano de obra temporal en la época de le 
cosecha de las semillas, para las maniobras necesarias por la compra y 
almacenamiento de las mismas. 

Este hecho permite explicar, parcialmente, por qué los empresarios coinciden en 
afirmar que la industria no presenta problemas de tipo laboral. 

Algunos índices de ocupación calculados, muestran que en la Industria terminal se 
utilizan 91 horee-hombre por tonelada de producto en mano de obre directa y 6 
horas-hombre adicionales en empleados indirectos. Las cifras corresponden a plantas 
con capacidad entre 200 y 300 TM/día de producto terminado con diversificaciones 
para producir mantecas. En la molienda y extracción los índices de ocupación directas 
son de 1.7 horas-hombre por tonelada de soya y 1.1 horas-hombre adicionales por 
concepto de empleados administrativos. Los índices corresponden a establecimeintos 
con capeciadad entre 300 y 400 TWdla de soya en proceso combinado. 

4.3.4 Apreciación general de la tecnologla y procesos, 

Las características de las fábricas de producto terminado en cuanto e la tecnología 
son básicamente las mismas en sus operaciones unitarias. Así, el refinamiento o 
neutralización sólo varía en cuanto a la forma, efectuándose en una baja proporción 
en !nimia; los procesos de clarificación y filtración son básicamente los mismos aún 
cuando la velocidad y eficiencia puede variar de una fábrica a otra debido a las 
características de modernidad de los equipos, los cuales pueden ser continuos o 
intermitentes; la eliminación de las ceras y las gomas se efectué a través del proceso 
de "N/Inter/ación" que permite le precipitación de estos elementos y su eliminación 
posterior. El último paso es el de la deodorinción que consiste en someter el aceite a 
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altas temperaturas para eliminar las materias volátiles que causan olor. De ahí los 
aceites se distribuyen, hidrógenados o no, según que el producto final sea el aceite 
embotellado, manteca, mayonesas o margarinas. 

La composición de los aceites es similar, pero la proporción de ácidos grasos no 
saturados puede variar según la semilla duque se trate. Los aceites de cártamo y 
girasol tienen características muy similares en cuanto a su contenido y composición; 
en cambio el aceite de soya, contiene en su estructura del 6 al 8 por ciento de un 
ácido graso denominado Inolénico" que es inestable debido a la presencia de triples 
ligaduras entre los carbones; esta característica de inestabilidad se ha superado 
mediante la hidrogenación parcial controlada del aceite. 

Mí pues, la tecnología para la producción de bienes finales hasta la deodorización, es 
básicamente la misma. En este último paso se observan, dentro de la industria, 
deodorizadores intermitentes, semicontinuos y continuos, con distintas eficiencias 
térmicas y, por lo tanto con distinto costo por tonelada de productos finales Cebe 
señalar que las empresas que han diversificado su producción, combinan dos o tres 
tipos de deodorizaciones según se trate del aceite para envasar o de bases para 
mantecas o margarinas y mayonesas; sin embargo, las empresas que se han 
especializado en la fabricación de aceite para comer y cocinar efectúan le operación 
en equipos continuos más eficientes, con economías en la inversión por tonelada-año 
y en el consumo de combustible por tonelada de aceite. 

Para moler la semilla, extraer el aceite y separarlo de las pastas, la industria de 
molienda y extracción opera bajo distintas modalidades, ye sea que combinan o no la 
trituración en molinos (expeliere) con la extracción por solventes. Antes de estas 
operaciones la semilla se somete a preparación, precocimiento y hojueleo cuando 
pasa directamente a la extracción por solventes. Los equipos de preparación y 
precocido son importantes porque del grado de cocimiento dependerá la eliminación 
de algunos elementos tóxicos que podrían trasladarse tanto al aceite como a las 
pastas con efectos nocivos para el hombre y para el ganado que los ingiere. 

En la parte de molienda en expeliere se observan distintos grados de modernidad en 
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los equipos. Es frecuente encontrar fábricas con equipos obsoletos que sobreviven 
porque están amortizados pero arrojan pérdidas de aceite y pasta que los colocan en 
los límites de la operación económica, junto a los grandes expeliera de molienda con 
capacidad y eficiencias mayores. 

La extracción por solventes es el proceso que incorpora tecnología más avanzada. 
Aún cuando en el país existen equipos de distintas marcas y orígenes, el principio 
básico es el mismo y consiste en disolver el aceite en un solvente de origen 
petroquímico (el hexano-normal) el cual separa de le pasta y se recupera 
posteriormente con pérdidas que van normalmente de 3 a 6 kg. por tonelada de 
semilla de soya. El proceso de desolventización presenta deficiencias en algunas 
fábricas y ocasiona problemas de calidad de la pasta de Boyal. 

La tecnologia y los equipos de extracción por solvente provienen del exterior; sin 
embargo, en los últimos ellos, gran parte de los equipos es de fabricación interna y 
basada en ingeniería de detalle contratada por el tecnologista extranjero con firmas 
mexicanas. Además, operan fábricas de temario medio para México -300 toneladas 
por día de soya con ingeniería y fabricación dentro del país, lo cual es por lo menos 
indicativo de le viabilidad pera producir intermitente, si no la totalidad de los equipos, 
el una buena proporción de ellos. Finalmente, todavía operan en la industria 
extractores intermitentes de manufactura °casera" que arrojan pérdidas mayores de 
solventes y energéticos. 

4.3.5 Eficiencia y productividad.  

La eficiencia y productividad, tanto en las fábricas de producto terminado como en las 
de molienda y extracción, están ligadas en buena medida a la modernidad y al 
tamaño de las instalaciones. En el proceso para la obtención de producto terminado 
los equipos se prestan para el crecimiento modular; sin embargo, en la parte crítica 
como es por ejemplo el deodorizado, se observan economías de escala importantes. 

En la molienda y extracción, el crecimiento modular de los equipos se da en los 
expeliera; pero las economías de escala en las unidades de extracción por solventes 
son altamente siginificatives, ya que reducen la inversión por tonelada-aho y los 
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costos por mano de obra directa y mantenimiento, El exponente de economías de 
escala varía entre 0.7 y 0.8 para el intervalo de capacidad de 200 a 500 toneladas por 
día que se estila en México y es todavía inferior (0.6) para plantas mayores. Lo..1 
exponentes de economía de escala indican que la inversión y le mano de obra directa 
por tonelada-aflo de capacidad decrecen más que proporcionalmente conforme 
aumenta el tamaño de la planta. 

Para mediados de la década de los ochenta en México, el tamaño medio de la 
industria terminal es de 119 TM/dfa de producto terminado; en tanto el de la industria 
de molienda y extracción es de 200 TM/día de soya. Si embargo, el tamaño medio de 
las 21 plantas integradas es de 116 TM de producto terminado/día y de 276 TM de 
soya por día; el tamaño medio de las no Integradas es de 124 y 173 TM/día de 
producto terminado y soya, respectivamente. 

Desde otro punto de vista, el 38.5% de la capacidad instalada pare molienda, se 
concentre en plantas con capacidades superiores a 450 toneladas por día, en 
términos de semilla de soya; en las fábricas con tamaños entre 300 y 400 ton/dfa de 
capacidad se obtiene sólo el 30%. Existen, además 11 fábricas de 200 ton/día que 
representan ei'13.8% de la capacidad total. 

La diferencia, o sea el 17.7% de la capacidad se distribuye en 56 plantas menores con 
un tamaño medio cercano a 52 TM por día de soya. 

Según el criterio de algunos industriales • en el rango de 100-200 TM/día - las plantas 
pequeñas permiten mayor flexibilidad porque, afirman, la °oferta de semillas durante 
periodos cortos y cambiar en seguida a la otra con el fin de utilizar la capacidad al 
máximo y sobrepasar su punto de equilibrio. 

Con todo, les cifras muestran cuatro planos en cuanto al grado de modernidad y a la 
productividad del capital, según el tamaño de las plantas en el país: 

el 38.5% de la capacidad (6,301 TMIdla) representa la industria moderna y 
productiva; 
el 30% de la capacidad (4,905 TM/día), la productividad media; 
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el 13.8% de la capacidad (2,260 TMIdla), la productividad bala, y 
el 17.7% de la capacidad (2,898 TIA/dia) es obaniAts 

Esta observación de obsolescencia relativa interna, permite identificar una amplia 
perspectiva de deserrok e instrumentación de la industria con bue en una reducción 
sustancial en la inversión por tonelada-ano y en los costos de producción y prevista 
como uno de los objetivos centrales para el establecimiento de una planta productora 
de productos elaborados de soya prevista en este Mijo. 
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5. 	Propuesta pare el eataplecimiento de una planta indystrializadora 
de productos sle soya en el Valle del Yagui: Ciudad Obregón, 
Una«, 

El Valle del Yaqui, es una de las regiones más importantes de México. Entre varios 
factores destacan su volumen y diversidad productiva, situando a este dentro de las 
zonas agrícolas más avanzadas. En lo referente a la producción nacional de semilla 
de soya, esta región aporta un volumen muy importante a las necesidades del 
mercado de consumo nacional; por lo que, la posible implementación de una planta 
industrializadora puede ser un elemento que sirva como movilizador regional y de 
apalancamiento en pro de su desarrollo. 

	

5.1 	~otos Generales.  

5.1.1 Milildella 

Físicamente, el Valle del Yoqui es una gran extensión de terreno regada con las 
aguas del Río Yaqui. Como Distrito de Riego (041), el Valle del Yaqui se constituye 
como tal por Decreto Presidencial de fecha 27 de Junio de 1951, quedando su 
funcionamiento a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Los acuerdos 
Presidenciales en los cuales se determinan sus límites aparecen en los Diarios 
Oficiales del 6 de Julio de 1951 y el 16 de Diciembre de 1955. 

Al terminar la construcción de la Presa Lázaro Cárdenas (La Angostura), se logró 
incorporar al riego un total de 60,000 hectáreas, que posteriormente, al construirse le 
Presa Alvaro Obregón (Oviachic) y terminar la red de canales de distribución en el 
Valle se completa una superficie total de 220,000 hectáreas con riego de gravedad. 

5.1.2 Ubicación.  

Se localiza entre los paralelos 27° 00' y 27° 40' y meridiano 109° 45' y 110° 20'. 
Dentro de la República Mexicana, forma parte de la planicie costera del Noroeste, 
localizado en la parte sur del Estado de Sonora, abarcando parcialmente loa 
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Municipios de Cajeme, Bacum, Guaymas, Navojoa y Etcholoa. Limita al este con el 
flanco oriental de la Sierra Madre Occidental, al oeste con el Golfo de California, al 
norte con las corrientes del Río Yaqui y al sur con el Rfo Mayo.(Véase Esquema N° 4) 

El Distrito 041 Valle del Yaqui, posee una distribución de sus tierras de forma uniforme 
y regular, ye que éste se encuentra integrado por un área compacta circunscrita por un 
perímetro sin solución de continuidad, repartida en una cuadrícula con calles situadas 
cede 2 kilómetros y orientadas astronómicamente de norte a sur y de oriente a 
poniente. 

Los colectores, drenes y canales, corren paralelos y contiguos a las calles, excepeto 
en algunas /reas de topografía irregular adyacente al Río Muerto en el Canal Bajo y 
los Adyacentes al Arroyo Cocoraque en el Canal Alto. Esta disposición de las vías de 
agua permite hacer un eficiente suministro de agua de riego y facilita el drenaje 
superficial y profundo para cada manzana de 400 hectáreas, aunque algunos predios 
necesitan drenes interiores a nivel parcelario. 

El Distrito de Riego 041, abarca parte de los Municipios de GullYrnas, Elticum, Cajeme, 
N'ojos y Etchojoa con una superficie total de 233,166 hectáreas. De las cuales 
220,000 son regables. 

Tenencia da la tierra.  

La distribución por tenencia de la tierra de la supedicie empadronada del Distrito, que 
actualmente con el proceso de transferencia concluido, esta quedó de la siguiente 
forma: 



ESQUEMA N" 4 
LOCALIZACION DEL VALLE DEL YAQUI 
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CUADRO N° 8 
CLASIFICACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL DISTRITO 

UNIDAD ZONA SUPERFICIE DE RIEGO 
EJIDAL PEO. PROP. 	TOTAL 

N° DE USUARIOS 
EJIDAL 	PEO. PROP. TOTAL 

1.111 32,438 15,854 48,291 4,071 775 4,846 
I IVa VII 35,078 34,215 69,291 • 4,581 2,118 8,897 

VIlla)(1 31,565 29,956 61,521 3,823 2,053 5,876 
IV XIIaXIV 31.08e 22,898 53,987 3,468 1,239 4,705 

SUMA 14 Zonas 130,185 102,923 233,088 15,941 8,183 22,124 

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 041; Cd. Obrepón, Sonora (1995) 

A raíz de lo anterior y en particular el Valle del Yoqui, por ser de los pioneros en esta 
nueva etapa de operación (la transferencia del Distrito se realizó en el año de 1990) al 
interior de cada zona quedó constituido para su operación en Módulos de Riego, 
contando con un número de 51 Asociaciones Civiles, las cuales están representadas 
a su vez en una figura mayor denominada Asociación de Usuarios Agrícolas del Valle 
del Yaqui, S.de R.L. 

5.1.5 rala;  

Según clasificación de TomtwiM es (E, d, B, a) desértico con humedad deficiente en 
todas las estaciones del año. 

La temperatura, según la estación climatológica del C.I.A.N.O., registró une 
temperatura media anual de 22°C; presentidose la mínima extrema que va de 0° a 5° 
C, en loe meses de Enero a Febrero y una máxima extrema de 47° C en los meses de 
Julio y Agosto. 

La precipitación media anual es de 261.6 mm. con lluvias en verano, donde se registra 
diez veces mayor cantidad de lluvias en el mea más húmedo comparado con el más 
SOCO. 
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La insolación es abundante durante todo el año, principalmente en la época de 
sequía (Marzo a Julio) que es cuando se registra la máxima insolación. Los números 
de horas sol al mes y al año es Nevado con relación e los días nublados. El fenómeno 
del granizo se presenta muy rara vez y en áreas relativamente pequeñas, por lo que 
no se toma en consideración. 

Los vientos dominantes en otoño e invierno son moderados del norte y noroeste, el 
resto del año del sur, suroeste y oeste, todos son de poca intensidad, solamente en el 
periodo de lluvias suelen ser fuertes antes de efectuarse la precipitación. 

5.14 Imelsia. 

EL Río Yaqui ha sido e través de loe años, el principal vehículo de transporte del 
material de relleno del Valle, material cuya primordial fuente de aportación 
corresponde a las rocas que forman le enorme cuenca del mencionado río y por que 
su gran extensión es lógico que sean de gran diversidad mineralógica. 

Estos acarreos al Negar al Valle se depositaron sobre los levantamientos existentes, 
siendo hoy el piso de esta enorme planicie, formándose así gran parte de le tierra 
vegetal compuesta de depósitos aluvial** que se han prolongado hasta la costa. 

Los suelos que forman el Valle quedan agrupados de acuerdo con su origen en dos 
provincias: 

La primera, suelos secundarios o de acarreo, que provienen de le desintegración por 
intemperiemo de las rocas consolidadas. 

Segunda provincia, suelos costeros o marinos, estos suelos carecen de importancia 
debido a que comprende suelos no cultivables, dunas y marinas o sean tierras 
invadidas por el mar durante las mareas altas y tienen fuertes concentraciones de 
sales. 

Por situación se distinguen tres grupos de suelos de la primera provincia: 
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Suelos altos, comunes en las laderas o lomas, de las inmediaciones de las 
montañas. 

2. Suelos de relleno o "barriales", como comunmente son llamados y ocupan la 
mayor parte del Valle. 
Suelos de vegas o de las márgenes de los Ríos '<aqui y Muerto y la parte alta del 
Arroyo Cocoraqus. 

En el área del Distrito de Riego se tiene un 60% de suelos pesados, 30% de suelos 
medios y el 10% de suelos ligeros. 

5,1.7 Fuentes de abastecimiento.  

Le corriente principal del Distrito, es el Río Yaqui, con una longitud hasta su 
desembocadura en el mar de 850 kilómetros, sus principales afluentes son los Ríos 
Savispe, Nara, Moctezume, Chico, Pipigochic y Tecoripa. Su escurrimiento medio 
anual en 60 años de observaciones desde la Estación Técori es de 2,944 millones de 
m3; su cuenca hidrológica abarca una superficie de 71,452 km2  se ubican sobre los 
Estados de Afii01111 y Nuevo México en Estados Unidos de Norte América. De la 
superficie restante, una cuarta parte se encuentra en el Estado de Chihuahua y tres 
cuartas partes en el Estado de Sonora. Su precipitación medir anual es de 50 mm. 
presentando isoyetu mínimas y máximas de 300 e 1,400 mm. respectivamente, estos 
escurrimientos se captan en 3 grandes presas o vasos de almacenamiento: Alvaro 
Obregón, Plutarco Ellas Calles y Lázaro Cárdenas, las cuales tienen una capacidad 
total de 6,873 millones de m3  a nivel de cresta de vertedor y 7,169.7 millones de m3  
con agujas de madera. Sus características se aprecian a continuación: 
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CUADRO N° 9 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS VASOS DE 

ALMACENAMIENTO QUE OPERAN EN EL DISTRITO. 

VASOS DE 	ELEVACION 	ALMACENAMIENTO CAPACIDAD GASTO GENERACION 
ALMACENAMIENTO CRESTA VERTEDOR 	 UTIL 	OBRA 

NORMAL C/ AGUJAS C. VERT. C. AGUJ 	 TOMA 
(m) 	(m) 	(114n3) 	 (Atn3) 	(Mm3) 	KW/Hr 

A.O.(Oviacchic) 105.50 107.00 2,989.2 3,228.7 2,728.3 284.0 20,000 

P.E.C. (Novillo) 291.00 3,020,0 3,020.0 2,417.0 172.5 135,000 

Le. (Angostura) 830.70 832.20 864.2 921.2 794.6 95.0 

SUMAS 6,873.4 7,187.9 5,937.9 •.0 155,000 

Fuelle: Jefatura del Distrito de Riego 041; Cd. Obregón, Sonora. (1995) 

Además, los 335 pozos profundos en operación que usados directamente o 
mezclados con agua de gravedad, aportan anualmente 450 millones de m3  , volumen 
que complementa los planea de riego en segundos cultivos y a la vez sirven para 
abatir el nivel freático. 

5.1.8 )ffiraestructura.  

El Distrito de Riego se divide en 4 unidades, 14 zonas y 51 módulos de riego, estas 
últimas integradas en 51 asociaciones civiles, de acuerdo con el proceso de 
transferencia a los usuarios promovida por la Comisión Nacional del Agua. 

La red de distribución cuenta con una longitud total de 2,774 kilómetros de canales, 
siendo los siguientes: Canal Principal Atto con una longitud de 120 km, incluyendo 45 
km revestidos y capacidad para 110 m3/seg, Irriga una superficie de 100,000 
hectáreas. El Canal Principal Bajo, tiene una longitud de 96 km, con una capacidad de 
120 m3/seg, irriga una superficie de 120,000 hectáreas. Los canales laterales, 

11F,BE .  

fijé. •i  
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sublaterales y ramales alcanzan una longitud de 2,558 km con una eficiencia de 
conducción del 60% y una eficiencia parcelaria del 75%. 

Cada ano se distribuyen por la red más de 2,000 milones de m3  de agua, estimándose 
que el manto friático recibe aportaciones de 400 a 500 millones de m3  procedentes 
de la infiltración y manejo del agua de riego. Para dar salida a esta agua y evitar la 
salinidad de las tierras, se han construido a la fecha 431 km de drenes colectores, 
1,920 km de drenes primarios y secundarios, además de 400 km de drenes 
parcelarios, mismos que permiten disminuir los problemas de salinidad en el Distrito. 

Esta red de drenaje, y en especial los colectores, conducen volúmenes importantes de 
agua dulce o ligeramente salina de la que se recupera parte con estaciones de 
bombeo de retorno, en donde se tienen instalados 169 equipos alcanzando un 
aprovechamiento medio de 60 millones de m3  de agua por año. 

Dentro del perímetro de riego del Distrito se cuenta con 2,613. km de caminos, de los 
cuales 560 km se encuentran pavimentados, 127 km revestidos y 1,925.40 km son de 
terracería. Además, existen 6,160 estructuras distribuidas: 876 en canales, 5,230 en 
drenes y 54 en caminos. 

5.1.9 producción agrícola.  

El comportamiento de la producción agrícola en el Distrito para el periodo 1969/70 a 
1994/95, ha tenido un comportamiento de forma regular y sostenida por lo que. el 
promedio anual de superficie cosechada para este mismo fue de 290,899 hectáreas y 
en donde se tiene una gran diversificación en el patrón de cultivos para los ciclos de 
primavera-verano, otorio-invierno y segundos cultivos. 

A manera de ejemplo y por su importancia en ocupación de superficie durante el 
periodo de 1985-1990, el Distrito contribuyó a la producción de modo importante para 
los siguientes cultivos : 
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CUADRO N° 10 
PRODUCCION AGRICOLA 

PROMEDIO HISTORICO PARA EL PERIODO 1985-1990 

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION 
COSECHADA 	OBTENIDA 

(hectáreas) 	(Tonelada) 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

(Ton.ilia,) 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

(Miles NI 

TRIGO 135,839 704,705.8 5.188 341,077,6 
CARTAMO 7,410 15,881.6 2.143 10,243,6 
HORTALIZAS (INV) 5,702 76,881.5 13.483 54,047.4 
ALGODON 21,736 57,276,0 2.635 89,404.7 
FRIJOL 391 461.7 1.182 898,5 
SOYA 65,826 132,371.6 2.011 107,220.3 
AJONJOLI 3,486 2,241.7 0.643 4,931,8 
MAIZ 37,317 146,1702 3.917 92,895.7 
OTROS 18,359 109,214.9 5.949 67,008.4 

TOTAL 296,066 1,245,205,0 4.206 767,728.1 

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 041; Cd. Obregón, Sonora. (1995) 

5.1.10 Disponibilidad de insumos y servicios.  

Como la planta agroindustrial que se propone como apoyo para la industrialización de 
la soya se pretende orientar hacia el mercado de abastecimiento de insumos para la 
fabricación de alimentos balanceados; esto en función de la facilidad de producción y 
adquisición local y hasta regional, y de acuerdo a la necesidad de fortalecer la 
estructura productiva, la disponibilidad de frijol de soya es un elemento determinante 
para la localización de la planta. Al mismo tiempo la demanda de servicios como 
agua, energía eléctrica, drenaje, suministro de combustible, lubricantes, materiales de 
empaque, refacciones de mantenimiento de equipos, comunicaciones y transporte, 
resultan elementos críticos locacionales que se deben ponderar de acuerdo a su 
amplia disponibilidad en todo el Distrito de Riego que forman la zona de 
abastecimiento de la materia prima principal. 
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5,1.11 infraestructura y servicios.  

Al ponderar las principales obras de infraestructura y los servicios necesarios e nivel 
municipal sobresale Cd, Obregón (Mpio. de Calme), por poseer una plataforma de 
servicios y apoyos comerciales muy amplia y diversa, particularmente en cuanto e 
capacidad de energía eléctrica, educación, servicios bancarios, transporte urbano, 
suburbano, comunicación aérea y ferroviaria (cercana a esta dudad en el Muncipio de 
Guaymas la transportación marítima). MI como una diversidad de empresas 
dedicadas al suministro de refacciones, lubricantes, material de seguridad industrial, 
materiales de empaque, etc. 

El Municipio de Calme según cifras34  concentra el 17% de la población en relación 
al total estatal; esto es 311,443 habitantes ubicados en 554 localidades. Aqui existen 
un número 84,473 viviendas particulares, de les cuales todas poseen energía eléctrica 
y sólo 41,719 cuentan con servicio de agua y drenaje. 

El Municipio para realizar sus actividades económicas cuenta con: 62 unidades de 
abasto y comercio; 510 unidades económicas, con un personal ocupado promedio de 
8,798 personas, 53 empresas en el parque industrial con una ocupación total de 2,425 
personas; cobertura total por parte de los servicios de comunicaciones y transporte, 
telefonía y correos; y una capacidad de almacenaje para semillas y granos 
oleaginosas en alrededor de las 500 mil toneladas. 

5.2. Estudio de mercado,  

Las grasas y aceites, y les proteínas son dos nutrientes básicos necesarios para el 
desarrollo mental y físico del hombre; el tercero son los carbohidrato& La ingestión de 
cantidades adecuadas y equilibradas de estos elementos determina, en buena 
medida, la calidad de vida, la capacidad de comunicación y la productividad del 
hombre en su relación dentro de le sociedad. De ahí la importancia cualitativa de 
asegurar su disponibilidad interna y conocer los factores técnicos, económicos, 
financieros y de mercado que la determinan, con miras a actuar sobre ellos y asegurar 
el abastecimiento futuro. 

34 	XI Censo General de Población y Wanda para ei Edo. de Sonoro. INEGI 1990. 
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5.2.1 Análisis de la oferta nacional de Soya.  

En comparación con otros grupos, el de los cultivos oleaginosos no constituye un 
sector prominente de la agricultura. En los últimos 25 años, se ha reconocido la 
importancia económica del déficit de producción en relación con la creciente demanda 
de aceites y harinas proteices. 

Durante muchos anos, loe suministros de semillas de algodón, subproducto de la 
entonces pujante industria algodonera, bastaba para satisfacer gran parte de la 
demanda de aceite, complementándose con otros cultivos oleaginosos cuya 
producción creció rápidamente. Es así, que este proyecto de tesis se centra en el 
análisis de le producción e industrialización de oleaginosas y particularmente de la 
soya; ya que en México el cultivo de la soya constituye un caso de particular 
relevancia, debido a la impreeionante expansión de su superficie cosechada. 

La soya en 1960 apenas alcanzaba la cifra de 4 mil hectáreas; en 1970 era ya del 
orden de 112 mil hectáreas y en 1963 ascendía e 391 mil hectáreas; por lo que, toca a 
la evolución de la producción, el crecimiento fue todavía más espectacular: 5 mil, 215 
mil y 666 mil toneladas respectivamente, para los años antes señalados. Esta 
expansión se explica por una creciente demanda de soya por parte de la industria de 
alimentos balanceados. El inusitado dinamismo de este cultivo se refleja en la 
importante modificación de la estructura de los cultivos oleaginosos; en efecto, 
mientras en 1960 la soya representaba el 0.4% y le semilla de algodón 79.5% de la 
superficie total de estas semillas, en 1975 la primera pasaba a significar el 30% y la 
segunda del total, para el ario de 1983 los cultivos referidos registraban los siguientes 
porcentajes de participación: 34.2 y 20.3 porciento, respectivamente. 

En el periodo 1980-1994, se observa que la producción nacional de granos 
oleaginosos presenta una tendencia cíclica, teniendo como principal característica el 
ser irregular y decreciente; particularmente la soya, que muestra comportamientos 
erráticos en los anos de 1980 y 1988 debido a una caída en loa precios de venta 
nacional frente al de importación; consecuentemente, le superficie cosechada de este 
cultivo durante el período de análisis muestra un comportamiento irregular pues 
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alcanza una superficie máxima de 490,125 hectáreas en 1989, esto es un incremento 
de la superficie en un 218% con respecto al año de 1980, y desciende a 288,499 
hectáreas en 1994 lo que representa una calda de la superficie cosechada en 69.9 % 
con tendencia persistente, y cuyo volumen de producción promedio anual para el 
periodo fue de 643.3 miles toneladas. (Véase Cuadro N° 11 y Gráficas 2 y 3) 

No obstante, la tendencia es que importantes áreas de cultivo de riego y temporal 
tengan que ir desplazando gradualmente el cultivo de la soya y otros granos 
oleaginosos, dando con ello una presencia mayor de básicos (mak y frijol), ya que los 
precios de venta y la inseguridad en su comercialización y transformación industrial, 
limitan y decrementan la superficie que venían ocupando estos cultivos. (Véase el 
Cuadro N° 12) Esto Indica que el volumen de importaciones de semilla de soya sufre 
un incremento notable del 400% para el mismo período, puesto que para 1980 se 
introducían 521.5 miles de toneladas y pare el final de este habla ascendido a 2,634.9 
miles de toneladas, respectivamente. (Véase Gráfica N° 4) 

Es prudente destacar que la falta de programación en los volúmenes y fechas de 
importación de las semillas oleaginosas, y en particular para la soya, ha provocado 
situaciones desventajosas, debido a que al coincidir las cosechas con la entrada de 
semillas de importación se abaten los precios internos. Este fenómeno hace que 
durante este periodo de análisis se hayan tenido que importar un volumen promedio 
anual de 1,162.9 miles de toneladas de soya. 

Al medir la productividad nacional de los diversos cultivos oleaginosos, y en particular 
el de la soya, observamos que el rendimiento alcanzado por hectárea es de 1.89 
toneladas lo cual, si comparamos con el internacional35  de 1.85 ton./ha., nos indica 
el grado de utilización de prácticas e insumos en grados similares al de los países 
desarrollados. (Véase Cuadro N°11) 

En lo tocante al valor de la producción para el periodo 1980-1994, este ha generado 
un valor promedio de 317,261.8 miles de pesos, y el cual esta estrechamente 
vinculado con la productividad; esto es debido a que durante este ciclo se han 

35 	FAO, Anuario de producción, 1994, P*2 106 
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presentado incrementos en rendimientos y no en los apoyos dentro de los precios de 
garantía oficiales y del mercado en una relación equitativa el precio internacional. 
(Véase Cuadro N° 11) 

Conforme lo antes dicho, el precio de venta de la soya ha sufrido importantes 
incrementos, los cuales si se comparan, nos indican el hecho de que los crecimientos 
más considerables obtenidos se dieron dentro de los años de 1980 a 1989, ya que de 
87.69 / ton., este se incrementó a $980.251 ton; más no asl, pare el resto del periodo 
de análisis dentro del cual el precio ha fluctuado dentro de la barrera de $991 / ton, en 
promedio. A este análisis, se suma el precio internacional de venta36  en contra del 
nacional y el cual es de clara desventaja, ya que para el año de 1993 el precio por 
tonelada fluctuaba dentro del promedio de los $550 a $750 por tonelada, en contra del 
nacional de venta de $995 por tonelada 

Comparativamente, las Importaciones de semilla de algodón en contra de las de soya 
nos indica la poca presencia de la primera dentro del mercado nacional durante estos 
13 años, ya que su volumen promedio anual importado fue de 94,980 toneladas, 
aproximadamente. Este hecho nos indica claramente la predominancia tanto a la 
importación como a la producción nacional de soya como el insumo de mayor 
demanda industrial dentro del sector olegainoso. (Véase Gráfica N° 5) 

Por lo que respecta a la participación estatal dentro de la superficie nacional para el 
cultivo de soya37, podemos observar, que son prácticamente sólo 5 estados 
(Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chiapas y Chihuahua) los que ocupan el 97,7% de la 
superficie disponible para este cultivo, y en donde sólo Sinaloa y Sonora aportan un 
volumen promedio del 91.04% de la producción nacional, para el periodo 19811993. 
(Véanse Cuadros 13 y 14) 

36 	SAGAR. Econotecnla Op.M. 
37 	6° Informe de Gobierno de C.S.G (1994). Anexo EsteOlsOco.pp 595600 



CUADRO N° 11 
EVOLUCOON HISTOR1CA DE LA SOYA 

1980-1994 
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..: 	. 504,837 476.084 1.951 928,616 86.06 79.920.453 1,218,592 2,147208 29.136 
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FUENTE. CONSUMOS APARENTES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS. ECONOTECNIA AGRICOLA. SAGAR 1996. 
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CUADRO N° 13 

SUPERFICIE COSECHADA DE SOYA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

HECTAREAS 
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FUENTE: ANUARIO ESTAD I STICO 6o. INFORME DE 	 . CS.G.  



CUADRO N°  14 

PRODUCCION DE SOYA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

TONELADAS 
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FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO 6o. INFORME DE GOBIERNO. C.S.G. (1994) 
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GRAMA N° S 
EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS OLEAGINOSOS 

(Miles de Toneladas) 1980-1993 
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5.2,2 Consumo nacional.  

   

La demanda de los productos derivados de las oleaginosas registró un crecimiento 
vertiginoso durante el periodo 1960-1982; a tal efecto, la correspondiente para 
consumo humano aumentó a una tase promedio anual de 5.6% y la de pastas 
oleaginosas a 6.3%, superiores al incremento de la población nacional (3.2%)38. 

Sin embargo, a partir de 1983, algunos Indicadores dan cuenta de una fuerte 
contracción del mercado de las oleaginoses39, resultado de una calda de la 
demanda. La crisis económica, el progresivo deterioro del poder adquisitivo del 
ingreso de los estratos mayoritarios de la población y la eliminación de los subsidios a 
los productos derivados de las oleaginosas son factores que han repercutido 
directamente en la retracción del consumo. 

Durante el ciclo 1980-1994, el consumo de aceites crudos a partir de semilla de soya 
ascendió una tasa Media anual de 15 %, al pasar de 147 mil a 530 mil tonelada& Por 
su parte, el de la pasta de soya presentó una tendencia regular para el ciclo 1980 
1994, al pasar de 607 mil toneladas a 2,181 toneladas respectivamente, como 
resultado del consumo nacional aparente, y en donde se han registrado decrementos 
hasta de un 42 % (en el año de 1969 se produjeron 714 mil toneladas a nivel nacional 
y para 1990 esta descendió a 414 mil toneladas). Este fenómeno se relaciona 
directamente con la reducción en el consumo (y por tanto de la producción) observada 
en los rubros de carne (porcino y aves) y huevo. (Véase Cuadro N° 15) 

Derivado de la oferta nacional de semilla de soya durante el periodo 1980-1994, la 
cual ascendió a un volumen promedio de 643 mil toneladas, podemos derivar que 
conforme a los coeficientes técnicos de conversión de oleaginosas en aceites crudos y 
pestes, la producción nacional promedio de pasta de soya ascendió a 436,174 
toneladas de pasta, y a 112,577 toneladas de aceites crudos. Este consumo se vio 
complementado por la importación de semillas para estos usos, en un volumen de 
969,285 toneladas de pasta, y de 235,590 toneladas de aceite crudo, a fin de 
satisfacer la demanda. (Véase Cuadro N° 15). 

38 	CONASUPO. 	del subsidio aI acole camele. Mixiso 11984) 
39 	CONASUPO. Op, co..1Abitico (1964) 



CUADRO N° 15 
EVOWCION DE LA PRODUCCION DE ACEITES CRUDOS 

Y PASTAS A PARTIR DE SEMILLA DE SOYA.* 
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-1888 649,497 467,638 113.662 517,514 372,610 sasss 1,166,979 840,225 204.221 
..tliell  687,595 495.068 120,329 815,395 587,084 142.694 1.502.96E1 1.082,151 263,023 
:984 684,921 493,143 119.861 1.312,987 945,351 229,773 1,997,908 1,438,494 349.634 
-.  928,616 668,604 162.508 1218.592 877.386 213.254 2.147208 1.545.990 375,761 
. 	. 706761 510.308 124.033 826,537 595,107 144.644 1.535298 1,106415 268,677 
...  828,362 596,421 144.963 1A62,187 764,775 185,883 1.1390,449 1361,123 330,829 

226.390 163.001 39,618 1.592,795 1,146,812 278,739 1,814,291 1,306290 317,501 
992.391 714,522 173,668 1,596,729 1.149.645 279,428 2.587,613 1,863081 452,632 

... ... 	
. 

575,366 414264 100,689 756,209 544.470 132,337 1,331,567 958,728 233,024 
724,969 521,978 126.870 1,647,294 1.186052 288.276 2,372,263 1,708,029 415,146 

• -  . 593,540 427.349 103.870 2235,951 1.609,885 391,291 2,825,582 2,034,419 494,477 
497,566 358.248 87,074 2.344.502 1.688.041 410,288 2,833,782 2,040,323 495,912 

:... 	. 522.583 376.260 91.452 2.634,939 1.897,156 461.114 3.030,489 2,181,952 530,336 
EllISII 
NOTA: 'EN BASE A LA INfORMADON DEL CUADRO N* 11 Y DE LOS COEFICIENTES DE CONVERSION DE OLEAGINOSAS EN ACEITES CRUDOS Y PASTAS. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA INFORMACION DISPONIBLE DE SARH Y , SECOFL (1995) 



CUADRO N° 16 
CONSUMO NACIONAL DE PASTA DE SOYA SEGUN DESTINO 
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2,040,323 
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457,874 
294,079 
378,753 
503,473 
541,096 
386,895 
476,393 

. 	457,201 
652,078 
335,555 
597,810 
712,047 
714,113 
763,683 

182,252 
392,463 
252,067 
324,645 
431,548 
463,797 
331,624 
408,337 
391,887 
558,924 
287,618 
512,409 
610,326 
612,097 
654,586 

127,576 
274,724 
176,447 
227,252 
302,084 
324,658 
232,137 
285,836 
274,321 
391,247 
201;333. 
358,686 
427,228 
428,468 
458,210 

85,051 
183,150 
117,631 
151,501 
201,389 
216,439 
' 154,758 
190,557 
182,881 
260,831 
134,222 

 239,124 
284,819 
285,645 
305,473 

FUENTE: EN BASE AL CUADRO N° 15 Y ESTIMACIONES REALIZADAS, 
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Es importante destacar, que durante el periodo de análisis más del 60% del consumo 
de aceites crudos y pastas se cubre mediante importaciones, en virtud de que la 
producción nacional de oleaginosas es deficitaria. 

La demanda de aceites crudos se estructura de la siguiente manera40: cerca del 60% 
corresponde a procesos de refinación para la obtención de aceites comestibles; éstos 
se expenden en envases desechables de 1 o 2 litros, para el consumo doméstico, yen 
presentaciones de mayor capacidad o venta a granel pare usos comerciales; le 
industria fabricante de mantecas y margarinas absorbe poco más del 25%; un 10% la 
industria de jabones y detergente* y el 5% restante para diversos usos industriales. 

Las pastas oleaginosas se orientan casi íntegramente hacia la alimentación animal y 
son de tres clases: la pasta de soya a la que corresponde el mayor peso relativo 
dentro de la demanda global (72% en promedio); las pastas fibrosas, derivadas de las 
semillas de cártamo y girasol y en menor medida de le copra con el 21% de la 
demanda; y la harinolina (pasta obtenida de la semilla de algodón) a la que 
corresponde el 7% restante". 

Durante el periodo 1980-1994 el consumo de las diversas pastas de acuerdo a rubros 
de destino se canalizó de la siguiente forma: le industria de alimentos balanceados 
absorbió el 35% del volumen total; le siguen en orden de importancia, la avicultura 
Integrada con el 30%, la porciculture integrada un 21% y la ganadería mayor intensiva 
integrada con el 14%, restante. (Véase Cuadro N° 16) 

5.2.3 'Vállala de la demanda y oferta industrial.  

5.2.3.1 Capacidad instalada.  

La capacidad instalada hasta mediados de la década de los ochenta y según 
previsiones sobre su evolución y situación actual", es de alrededor de 3,582 
40 	CONASUPO. Abasto y Comerclellución de Productos Disko. Oleaginosas. 19138 
41 	CANACINTRA, Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales. Marrischrrielmb 
42 	Debido a que no fue posible obtener esta información de modo mis preciso y actual por parle de la 

Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, se retoman loa elementos 
formales de análisis emitidos en los ensayos e Investigaciones sobre el desarrollo industrial de México, 
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Ton./día, medida en el proceso de deodorización, previo a la distribución del aceite 
hacia el envasado, mantecas, bases para margarinas y mayonesas, o a granel para 
otros fines alimenticios. 

El proceso de deodorización es común en los aceites alimenticios cualquiera que sea 
su destino, porque la capacidad instalada, definida y medida en esa fase do la 
transformación final, tiene la característica de ser homogénea; se ha expresado en 
términos de toneladas por día (Ton./día) y toneladas anuales de aceite deodorizado. 
Cabe consignar que la industria presenta algunos desequilibrios menores de 
capacidad en los departamentos de refinación y de deodorización, por lo que, para los 
fines de expresión de capacidad real, se he tomado aquella que presenta equilibrio 
con la deodorización en las distintas etapas de transformación del aceite crudo en 
aceite comestible; de tal manera que en 1984, la capacidad de la industria para 
refinar, d'odorizar y terminar aceites es del orden de 3,600 TM/día, que equivale a 
1.18 millones de toneladas métricas al aho. (Véase Cuadro N° 17) 

Otro factor a ponderar pare conocer las posibilidades reales de producción anual, está 
dado por las facilidades para la operación normal de la industria. A pesar de que las 
fábricas con mayor experiencia y organización logran operar su capacidad hasta en 
un 83%, el coeficiente de operación global de la industria se estima en un 80%. Este 
parámetro se explica por los cambios necesarios en la operación, según el tipo de 
producto a fabricar y el aceite crudo a procesar; por la necesidad de preparar y 
terminar las grasas animales en los casos en que éstas se utilizan para complementar 
las mantecas vegetales; por factores humanos en la limpieza, mantenimiento y control 
de la calidad y por deficiencias en el suministro de energía eléctrica y otros factores. 
De esta manera, las capacidades nominales o de diseño no coinciden con la 
capacidad real para producir. El coeficiente de operatividad de 0.8 se considera 
adecuado en la industria dado el tipo de productos finales y el abastecimiento de 
aceites crudos de distintas semillas. Sin embargo, en algunas fábricas y por periodos 
cortos, es posible obtener producciones anuales que llevan a rebasar la capacidad de 
diseño de las plantas. 

elaborado por Nacional Financiera Op. Cit. Además, se complementa con opiniones de funcionarios 
de está Cámara y con otras dadas por Consultorio externa. Estas opiniones lundamentan el hecho que 
la tendencia de este tipo de fábricas debido a una alta concentración en manos de grupos industriales 
mas fuertes ha fortalecido un mercado con un carácter más oligopótico. 



CUADRO N°  17 
ACEITE REFINADO Y TERMINADO PARA FINES ALIMENTICIOS 

CAPACIDAD INSTALAD& 1984 
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CUADRO N° 18 
PROTEINAS Y ACEITES VEGETALES CRUDOS 
INDUSTRIA DE LA MOLIENDA Y EXTRACCION 

CAPACIDAD INSTALADA. 1984 
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La capacidad instalada para 1984, en la industria de molienda y extracción es del 
orden de 18,364 toneladas de semilla de soya por día, Las características de las 
fábricas en cuanto a la combinación de equipos de extracción y preparación, 
permitieron definir también las capacidades de molienda y extracción en términos de 
semilla de cártamo, siendo de 12,864 tortidía.(Véase Cuadro N°18) 

Desde el punto de vista de la programación para la implementación y desarrollo de la 
industria prevista en esta tesis, el conocimiento de las posibilidades reales de 
fabricación, permitirá cuantificar los desequilibrios futuros entre oferta y demanda en el 
procesamiento de la soya, ya que aunque ésta proporciona cantidades menores de 
aceite y mayor proporción de pasta y proteína végetal, se puede combinar con el 
procesamiento de otras semillas tradicionales que proporcionan mejor calidad y 
mayor cantidad de aceite en relación con la pasta y calidad de las proteínas. 

5.2.3.2 gl mercado mexicano de aceites.  

A diferencia de los países desarrollados, en los cuales esta industria crece 
prácticamente al mismo ritmo de la población debido a que se ha llegado a límites 
superiores de consumo y de equilibrio de mercado, en México la dinámica de la rama 
responde a los niveles de vida que la población ha alcanzado, junto con el 
crecimiento de la población urbana y de la clase media, lo cual se refleja en 
costumbres alimentarias más sanas y equilibradas de importantes sectores de la 
población. 

Desde otro punto de vista43, la tasa de crecimiento de la producción registrada por la 
industria del 15% anual para el periodo .1990-94, es congruente con el hecho de que 
el consumo de aceites, grasas y proteínas por persona es todavía inferior al 
recomendable para alcanzar los límites de una canasta alimenticia equilibrada, la 
dinámica de la rama se explica también por el desarrollo que ha tenido la industria 
usuaria de proteínas vegetales para su transformación en proteínas animales y por el 
hecho de que una parte de los aceites se destinan a industrias alimentarias que 

43 	Esto refleja el punto de vista de los asociados de la ANIAME y en parte puede contradecir las 
estimaciones oficiales; sin embargo, esto sólo contempla el Incremento de las actividades netamente 
industriales. 
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también en los últimos años han experimentado ligero crecimiento superior al de la 
población. 

El consumo total de aceites vegetales ascendió para el ciclo aceitero44  1989-90 a 
1,074,082 toneladas métricas, las que de acuerdo a su destino se, clasificaron en 
aceites vegetales embotellados para consumo humano: 491,061 toneladas métricas, 
aceites vegetales a granel para usos industriales como trituras, mayonesas y otros 
usos alimenticios: 184,094 toneladas métricas, grasas comestibles pare la industria 
panificadora y mantecas vegetales para el consumo humano: 398,907 toneladas 
métricas, que representan el 37.14%. 

Históricamente, el nivel más alto de consumo se logró en el año de 1984, sin embargo 
el impacto de la crisis económica de 1987 y ahora también la de 1995, han impedido 
la recuperación del consumo nacional. La perspectiva de crecimiento industrial es 
moderada, ya que se espera que el mercado deba expender» al ritmo de crecimiento 
poblacional, est como al mejoramiento de la dieta alimenticia le cual se tienda a 
recuperar a nivel de consumo, a razón de los índices internacionales. 

La composición de la oferte tomando en cuenta el tipo de aceite utilizado, representa 
en el ciclo las siguientes cantidades: 

CUADRO N° 19 
COMPOSICION DE LA OFERTA POR TIPO DE SEMILLA 

PARA LA PRODUCCION DE ACEITES (1964) 

TIPO DE ACEITE T.M. 

Aceite de Soya 347,487 32,35 
Aceite de Nabo 212,408 19.78 
Aceite de Girasol 204,856 19.05 
Aceite de Coco 85,480 7.96 
Aceite de Palma 83,060 7.73 
Aceite de Algodón 55,526 5.17 
Aceite de Cártamo 55,108 5.13 
Otros 30,337 2.83 

Total 1,074,062 100.00 

Fuente: ANIAME. Op. Ct. peg.31. 1994 

44 	Asociación Nacional de Ireluddeles de Aceites y Mantecas Vegetales (ANIAME). Bolitln Informstivo 
Marzo 1994. PMelco D.F. pp39.31. 
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Ante el cuadro anterior, es clara la importancia del aceite de girasol como principal 
aportador de aceite embotellado; así mismo, el aceite de soya resulta el más usado en 
la formulación de mezclas para botella y fabricación de grasas. 

5.2.3.3 El mercado de proteínas vegetales.  

La producción de pastas oleaginosas representa aproximadamente el 35% de los 
insumos, requerida en la industria de alimentos balanceados para la fabricación de la 
base alimenticia para la avicultura y porcicultura. 

Para 1990, en México45  el total de pastas oleaginosas ascendió a 1,905,456 
millones de toneladas métricas, entre las que destaca por su importancia 1,435,507 
toneladas métricas de pasta de soya que representó en volumen total el 75.34%. 

El crecimiento esperado en la demanda de pastas oleaginosas es trascendente, el 
consumo de pastas para 1990 fue de alrededor de 2 millones de toneladas métricas, 
pero la cual es menor en un 25% a la oferta existente en 1984. Esto significa, que hay 
un largo trecho para la recuperación en el nivel de consumo de pastas, lo cual se 
encuentra vinculado con la recuperación económica del país, solamente así, se 
logrará en los más posible la reanudación en el consumo suficiente de carne, leche y 
huevo para la población en general. 

La industria aceitera mexicana46  de 1970 a 1985 abasteció el 97 % en promedio de 
las proteínas del sector pecuario, sin embargo, producto de la liberalización que hace 
competir a la industria en el mercado internacional, el consumo de pasta importada 
representa el el 13% del total. 

A partir de la liberalización, el valor de las pastas está dado por el nivel de producto en 
Kansas City y Chicago, mas los costos de movilización a los centros de consumo 
nacionales, por lo que las plazas que se encuentran ubicadas en zonas diferentes al 
trayecto estarán imposIbilitadas en competir al tener que absorber fletes superiores en 
la recepción de semillas y embarque de pastas. 

45 	ANIAME. C. Cit. P49.31. 1994  

46 	AMAME. 1994 
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Esto implica, que estamos en el umbral de la regionalización de la molienda de 
oleaginosas determinada por el consumo local de pasta que pueda ser desplazado a 
nivel competitivo con el exterior. 

Porcentualmente, la participación de cada zona en el consumo de las 1,905,456 
toneladas métricas anuales que requiere nuestro país de pasta de soya se distribuye 
de la siguiente manera: 

CUADRO N° 20 
PARTICIPACION DE LAS ZONAS DE CONSUMO 

DE PASTA DE SOYA (1990) 

Zona Noroeste 12.5% 
Zona Noreste 12.5% 
Zona Centro/Oeste 41.0% 
Zona Norte Centro 7,0% 
Zona Centro/Este 10.0% 
Zona Sureste 8.0% 
Otros 9.0% 

Total 100.0% 

Fuente: ANIAME (1994) Op. Cit. 

5.2.4 blanca general de oferta y demanga de k soya y quinguctos.  

El consumo aparente promedio de semilla de soya para el periodo 1980-1994 creció 
de modo variable pero constante, a una tasa acumulable del 19% anual, por lo que el 
volumen promedio para el ciclo fue de 1.979 millones de toneladas, el más alto en 
relación con el consumo aparente de otras semillas oleaginosas. 

Durante todo el periodo el 32% de la disponibilidad de semilla de soya fue de 
producción nacional y el 88% restante de Importación, lo que implica un volumen 
promedio de 1.346 millones de toneladas. 

La industria aceitera abasteció al mercado alimentario con productos en un porcentaje 
de alrededor del 80%, distribuyéndose el 20 por ciento restante como productos 
intermedios entre las distintas industrias no alimentarias. 
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Dentro de este marco, la demanda de las ramas de la industria alimentaria47  se 
abastece en un 74.4% con aceites vegetales de soya cuya oferta proviene de la 
industria aceitera. A su vez, los aceites crudos participan con algo más del 59% dentro 
de los mercados no alimentarios. Desde otro ángulo, la oferta total de aceite crudo 
(346,467 toneladas como promedio del periodo de análisis 1980-1994) se distribuye 
en un 83% para alimentos y el 17% restante, para mercados no alimentarios. 

En lo que respecta a consumo de pasta de soya para este ciclo, un porcentaje del 
70% fue abastecida por el sector industrial de aceites y el 30% restante, fue 
directamente elaborado por la industria de fabricación de alimentos balanceados y de 
molienda. El volumen promedio para el ciclo en equivalente a pasta de soya fue de 
1.452 millones de toneladas. 

Conviene señalar que las cifras de consumo nacional aparente no registran gran 
diversidad en les transacciones con el exterior, salvo en algunas cantidades 
significativas. 

En cuanto al comportamiento variable del consumo aparente, más claramente 
manifiesto en su expresión per-cápita, se observa que, aun suponiendo que pudo 
haber acumulación importante de inventarios de semillas y productos que regulase la 
oferta de un año a otro, el mercado debió resentir presiones sobre los precios de las 
pastas y otros subproductos, principalmente los de consumo alimenticio, como la 
«cates de semillas para los procesos industriales de fabricación de aceites crudos: '  

Esto nos hace percibir la necesidad de una planeación adecuada dentro de la 
industria de producto terminado y de establecer una politica que permita regular el 
abastecimiento de semilla de soya, y en general de todas las oleaginosas, como base 
de los programas de producción de la industria de molienda y extracción. 

5.2.4.1 perspectivas futuras.  

El análisis de los posibles móviles, impulsa a describir que dentro del consumo 

47 	En base e la capacidad de producción industrial y a la dinámica del consumo aparente de aceites 
crudos y pastas oleaginoeas.Vdase el Punto 6.2 y el Cuadro N°3. NAFINSA Op. Cit. 
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aparente y como tendencia futura se lleven a cabo variaciones dentro de un orden del 
18% como incremento del consumo de semillas de soya, a un volumen cercano de las 
2.748 millones de toneladas; ya que conforme a su correlación, la cual es de las más 
altas de todos los elementos analizados (cercana al 0.8), Implica que un nuevo orden 
e incorporación resultante de la apertura comercial dentro del TLC, afecta de modo 
mis directo, pero no tajante a la transición que se ha venido dando dentro del 
consumo. Esto podría explicarse en buena medida por los periodos de liberalización 
negociados dentro del sector oleaginoso y como un efecto que a corto plazo que no 
implique de golpe una drástica caída del consumo. (Véase Gráfica N°6 y Cuadro 
N°21). 

Conforme a lo anterior podemos predecir que será de forma similar el comportamiento 
del consumo de pasta y aceite crudo de soya, ya que también su correlación (cercana 
al 0.7) nos indica este fenómeno. (Véase Gráfica N° 7). Por el contrario, y al interior de 
su comportamiento existen variaciones importantes que afectan de modo directo la 
posible evolución futura dentro de su consumo. 

Es evidente que en el margen de producción nacional de pasta y aceites crudos 
existan variaciones hasta del 27% en favor de las importaciones, y esto es, debido a 
que es prudente destacar que el continuo desplazamiento de la producción nacional 
por la falta de estímulos de venta y productivos en México, tienden a dar preferencia a 
los industriales por el consumo de semillas importadas, dada la competitivided de 
precio* Internacionales 	Gráficas 8 y 9) Esto implica a futuro que la, superficie 
cosechada de soya tienda a permanecer en un margen semejante al de los últimos 5 
anos, mas la proyección gráfica de las series históricas nos indica que será menor la 
superficie física aprovechable pare el cultivo de éste producto. (Véase la Gráfica N°11) 

En lo que respecta al consumo per•cápita de la soya, es evidente conforme a su 
correlación, que ésta seguirá siendo determinada en función de la disponibilidad de 
producto del mercado y que será ligeramente variable, ya que de acuerdo con los 
promedios históricos de población, su consumo futuro seguirá de modo constante. 
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En los resultados de la correlación histórica, se tomaron como elementos para su 
proyección: el consumo de semilla, pasta y aceite crudo de soya; permitiendonos así, 
demostrar claramente la tendencia adoptada durante el periodo de 1980-1994, y 
además proponer un marco de análisis, el cual nos permite inferir las perspectivas 
futuras de producción y de mercado para las semillas, productos y ocupación de 
superficie. 

Para tal efecto, mediante un programa gráfico-matemático asistido por 
computadora", se proyectaron los datos históricos del periodo 1980 a 1994 del 
comportamiento del consumo aparente; esto es, para poder soportar mediante una 
correlación estadística hasta el año 2000 loa diversos componentes en base a los 
valores independientes del comportamiento histórico del consumo y producción de 
semilla, pasta y aceite crudo de soya a efectos de calcular así, la posible oferta y 
consumo futuros de la semilla y sus subproductos. El porcentaje de incremento y/o 
decremento que en volumen yto superficie pudieran sufrir para el periodo de análisis 
esta dado por el valor del promedio obtenido estadísticamente en los 5 últimos años 
(1990-1994), ya que mediante su interpolación indican de manera precisa la posible 
cuantificación en valor de la situación futura en la evolución de la soya. (Véanse 
Gráficas 6 al 11 y Cuadro N° 21) 

5.2.5 Proceso general ge comercialización.  

En la actualidad, el proceso de comercialización de las oleaginosas y sus productos 
derivados, se estructura en las siguientes etapas: en la primera el productor agrícola 
vende su cosecha a la industria aceitera, cuyos agentes se agrupan en el Foro 
Permanente de Consulta, y CONASUPO, que a su vez, abastece de materia prima a la 
industria; en virtud de que la producción nacional es deficitaria, se realizan 
importaciones de semillas, aceites crudos y pastas por conducto del sector privado 
(previo acuerdo con la SECOFI para establecer los volúmenes programados conforme 
a loa programas de regularización de importaciones) y del sistema CONASUPO, para 
satisfacer la demanda industrial. 

Crikei Grepht. Ver. 1.0( Macintosh Leo Post.) 
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GRAFICA N' 7 
CONSUMO APARENTE Y PROYECCION FUTURA DE SEMLLA, PASTA Y ACEITE CRUDO DE SOYA 
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GRAFILA N" 9 
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MARCA N° 10 
CONSUMO APARENTE PER-CAPITA DE PRODUCTOS ELABORADOS CON SEMILLA DE SOYA 
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GRARCA N° 11 
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CUADRO N° 21 
PROYECCION FUTURA PARA LA SOYA Y SUBPRODUCTOS 

1990-2000 

Pri.sggIOA lit~Oté IMPOrrS.:,  

296,748 285.615 2.014 575,366 756209 1331567 16.389 
348,255 341,679 2.122 724.969 1,647,294 2372263 28.633 
326,895 322,793 1.839 593,540 2,235,951 2825582 33.659 
241,390 237,765 2.093 497,566 2.344,502 2833782 32.894 
299,230 288,499 1.811 522,583 2,634.939 3030489 34.898 

302,504 295,270 1.976 582,805 1.923,779 2,478,737 29295 

FUENTE: ESTIMACIONES REALIZADAS EN BASE AL CUADRO N' 15. (1995) 

~1114179W411,41".8.: 
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En la segunda etapa se realizan diversas transacciones entre los propios agentes 
industriales: la industria de alimentos balanceados, avicultores, porcicultores y 
ganaderos, adquieren las pastas elaboradas por la industria molinera; las industrias 
fabricantes de aceites y grasas comestibles, margarinas, aderezos, jabones y pinturas, 
adquieren aceites crudos. 

Finalmente, en la tercera etapa se realiza bajo diversas modalidades la 
comercialización de productos terminados: en une fracción de la industria, 
principalMente aquella que ha logrado mayor escala económica, existe la tendencia a 
integrar su propia red de distribución hasta alcanzar al consumidor final; esto es 
particularmente cierto, en la industria productora de aceites comestibles ya que la 
competencia y la insuficiencia en el abasto de materia prima ha propiciado la 
integración, en la que loe refinadores que no cuentan con este aparato de distribución 
lo realizan a través de mayoristas. CONASUPO, por medio de ICONSA comercializa 
cada vez en menor escala de modo privado por medio de DICONSA e IMPECSA el 
comercio a granel de los productos ya elaborados. 

En cuanto a la comercialización histórica de aceites y putas derivados de las semillas 
de frutos oleaginosos, le ha correspondido al sector privado en forma casi absoluta, ya 
que la disminución de la presencia de CONASUPO es resultado de la estrategia de 
liberalización del mercado, promovida a finales de la década pasada. 

5.2.6 Aupados locacignalas relacionados con la implementación de la planta 
agroindustriallzadora propuesja.  

5.2.6.1 Disponibilidad de materia prime pire la planta agroindustrial.  

El insumo principal que se proyecta para la planta agroindustrial, es el frijol de soya, el 
cual se siembra en los 51 módulos de riego que integran a todo el Distrito. 

El análisis de su disponibilidad so centra en la evolución de la producción de soya 
para el periodo 1969-70 a 1994-95, en donde destacan los siguientes elementos: la 
superficie sembrada promedio para todo el ciclo fue de 133,074 hectáreas, que si la 
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comparamos con el promedio de la cosechada, la cual descendió a una superficie de 
71,458 hectáreas podemos observar un decremento importante en relación con la 
sembrada de un 46.3%; esto es principalmente, porque la siembra del cultivo de la 
soya se realiza en el ciclo de primavera-verano, en un porcentaje aproximado del 90% 
para el subciclo de segundos cultivos, lo que implica que la disponibilidad de agua en 
la mayoría de los ciclos agrícolas no alcanza a satisfacer la demanda en el número de 
riegos requeridos para el desarrollo vegetativo de la planta y que por ende lleva a 
tener un alto grado de siniestralidad. (Véase el Cuadro N° 22) 

No obstante lo anterior, los índices de productividad por hectárea alcanzados por los 
productores en el Distrito es aceptable (2.069 Ton./ha. como promedio histórico) en 
relación con el promedio nacional de 2.0 Ton./ha. y alto comparativamente con el 
índice de productividad internacional de 1.85 Ton./ha. Esto es resultado de la 
investigación49  e implementación de nuevas y diversas variedades de semillas para 
uso regional, por lo que los fines de la investigación agropecuaria se ven claramente 
reflejados en los alcances obtenidos. 

Bajo este esquema, el volumen de producción alcanzado para este periodo asciende 
e 148,878 toneladas como promedio anual, pare 25 años, y en donde al interior de 
cada ciclos° se ha logrado obtener como producción máxima 253 mil toneladas (ciclo 
198485) y como mínimo un volumen de 26 mil toneladas (ciclo 1976-77), esto es en 
condiciones normales de operación del Distrito. En cuanto a valor de la producción el 
cultivo de la soya ha generado como promedio para todo el periodo un valor de 
125.72 miiiones51  de pesos y el donde se ve claramente una tendencia cíclica del 
comportamiento de su producción. 

49 	Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste CIANO (I.N.I.F.A.P.- S.A.R.H.) Documentos 
Técnicos y de Difusión de Investigaciones. (1995) 

50 	Dentro de la estadística histórica para el ciclo agrícola 1999-90 existe un dato que parirla tomarse como 
no típico con un volumen de 5,111 toneladas, pero este es resultado de la sinlestralidad registrada por 
un fenómeno metereológIco conocido como el 'Niño' y el cual abatió toda la ocupación general de la 
superficie para los cultivos en el Distrito hasta en un 70%. (Jefatura del Distrito de Riego 041) 

51 	Valor a precios constantes de 1994 



CUADRO N° 22 
SUPERFICIE, PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION 

OBTENIDOS PARA EL CULTIVO DE SOYA EN EL 
DISTRITO DE RIEGO 041 RIO YAQUI, SONORA 
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156,211 
121123 
125,759 
234,838 
172,683 
205,478 
105,200 

26,062 
61,479 

158,275 
85,893 

126,440 
152,767 
148,639 
141,822 
251,192 
201,562 
200,134 

45,496 
211018 

5,1 1 0 
154321 
6%512 
87,485 
97,542 

115,878 

26,015 
56,132 
59,796 

106,999 
72,835 
83,126 
46,921 
12,046 
30,450 
81627 
40,884 
64,908 
72,458 
86,918 
88,201 

120,058 
95,100 

108,312 
22,140 

101,0130 
2,720 

66,959 
66359 
86,3132 
97,259 

111,629 

2.055 
2.140 
2,103 
2,195 
2.374 
2.538 
2258 
2.164 
2.019 
1,932 
2,101 
1,885 
2,086 
1.761 
1.631 
2,112 
2064 
1.868 
2,066 
2,124 
1,879 
2.305 
2300 
2.160 
2.200 
1.470 

156,211 
120,122 
125,751 
234,863 
172,874 
210,974 
105,924 

26,068 
61,479 

157,663 
85,877 

122,319 
151,111 
153,063 
143,856 
253,562 
196,286 
202,327 

45,741 
214A43 

5,111 
154,340 
151006 
186,585 
213,970 
164,095 

1.95 
1.86 
1.79 
237 
3.29 
3.44 
4,09 
4.50 
6.60 
6,75 
9.20 

1180 
1130 
3100 
64.00 
88,00 

16157 
408.00 
850.00 
986,00 
81000 
810,00 
81000 
emoci 
870.00 
85600 

305 
224 
225 
697 
568 
725 
433 
117 
406 

1,064 
790 

1,321 
2,312 
5,051 
9,207 

22,313 
32,304 
82,549 
38,880 

211A38 
4,140 

125,016 
121745 
162,328 
186,154 
140,465 

133,716 
102,825 
107,643 
201,043 
147,980 
180,594 

90,671 
22,314 
52,626 

134,959 
73,511 

104,705 
129,351 
131,022 
123,141 
217,049 
168,021 
173,192 
39,155 

183,735 
4,375 

132,115 
131,829 
159,717 

183,158 
141465 

301957 
265,624 
267,047 
315,762 
281,117 
301,189 
252,265 
217,503 
258,094 
332,594 
260,183 
295362 
276,862 
314,360 
306,498 
345,862 
342,153 
314,885 
261,277 
293379 
271793 
273,157 
273,154 
301,732 
311,778 
321,787 

01.1101gbil 133,074 71,458 2.069 146,878 44,384 125,727 290,899 

FUENTE: «RENO>, GENERAL DE OPERAOON HIOROAGRICOLA PARA LOS DISTRITOS DE RIEGO. CM A. (1995) 
NOTA: 
*/ EN LA ULTIMA COLUMNA APARECE LA SUPERFIOE TOTAL OCUPADA PARA 1sros, y 20e. CULTIVOS EN EL DISTRITO.  
"/ EL VALOR DE LA PRODUCCION SE CALCULO A PRECIOS CORRIENTES EN PESOS Y A PRECIOS CONSTANTES DE 1994 TAMBIEN EN $. 
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En lo que respecta a ocupación de la superficie total para todos los subciclos en 
contra de la sembrada para el cultivo de soya, podemos deducir que como promedio 
general se alcanzó una ocupación del 45.7% durante 25 años, En contraposición, 
podemos observar que durante el periodo 1964-85 a 1994-95 existe una tendencia 
irregular y decreciente en ocupación de superficie, y esto puede explicarse por los 
efectos derivados de la liberalización del mercado nacional frente al internacional de 
importaciones, a la falta de estímulos directos a los precios de vente y al 
desplazamiento por cultivos como el de maíz, trigo, sorgo y algunos otros, los cuales 
durante este periodo han tenido un incremento en cuanto a demanda local y nacional 
frente al cultivo de la soya. 

5.2.6.2 Análisis d• loa merradga consumo.  

La distribución del mercado para el consumo de los productos que se obtendrán con 
la propuesta de establecimiento de la planta, se concentrará particularmente en 4 
estados: Distrito Federal, Sonora, Jalisco y Estado de México, tanto a nivel estatal 
como entre las principales ciudades en donde se encuentran las plantas de alimentos 
balanceados para animales. 

En particular, cabe destacar que dentro del Estado de Sonora y principalmente dentro 
la zona de estudio existe un amplío potencial como mercado de consumo. Esto puede 
explicarse en razón de que la actividad avícola y pecuaria dentro del área de 
influencia52  que pretende esta tesis, tiene en existencia empresas bien integradas 
con amplio consumo de este producto, ya sea para la fabricación o la formulación de 
alimentos balanceado& Un ejemplo de esto lo esta realizando la empresa Bichoco 
S.A. de C.V., al tener integradas en sus plantas53  las actividades de cría, sacrificio y 
comercialización de especies avícolas y porcícolas, y que por ende, requieren de 
grandes volúmenes de harina integral y derivados de pastas ologainosas para la 
elaboración propia de sus alimentos e insumos. 
52 	Debido e su cercanía los Dios. de Empelme, Hermosillo y lamia serían un mercado potencial ye que 

contribuye con el 90% del Inventario y sacrificio de especies menores • nivel estatal.  
53 	Bechoco actualmente cuente con plantas en los municipios de Nevoloa, Cejen», Empalme y 

Hermosilb. Mis sin entupo no fue posible integrar el dato exacto de su consumo y necesidades de 
insumos requeridos pera la formulación de alimentos. 
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Para la mejor transportación hacia estos centros de consumo probable, se cuenta con 
empresas de autotransporte desde unidades de dos hasta cinco ejes, además de 
ferrocarril y carga aérea; donde de todos ellos, los de menor costo relativo son deede 
luego el ferroviario y el autotransporte de carga. 

5.3 	Estudio técnico, 

5.3.1 Procesos y tecnología.  

Antes de examinar los procesos y tecnología disponibles para obtener el producto 
elegido (full-fat), se analizará y justificará su elección. 

En el punto 5.2.6.1 se analizó la disponibilidad de materia prima para la planta 
propuesta; ahora bien, el proceso industrial tradicional destinado a obtener como 
producto principal aceite comestible (refinado) de semillas oleaginosas de altos 
rendimientos, como son el girasol, ajonjolí y el cártamo, se realiza a bate de solventes 
lo que origina una alta inversión. Esta erogación no se justifica ya que al dieponer en 
mayor volumen de una sola semilla y que ésta tan sólo tiene un rendimiento promedio 
del le% como es el caso de la soya, no permite el proponer la creación de una nueva 
planta cuando el nivel nacional de la industria aceitera está operando para satisfacer 
al mercado nacional en un en por si sola con el 30% de su capacidad instalada54. 

Bajo este panorama, se Investigaron otros aprovechamientos citemos para el frijol de,  

soya, siendo algunos de ellos la obtención de proteínas derivadas de la soya55, 
como los aislado* y concentrados proteínicos, cuya tecnología es altamente calificada 
y no disponible en el país; y la harina Integral de soya conocida como full•fat por 
contener un alto grado de ácidos grasos. 

En consecuencia se seleccionó la harina integral de soya, al ser este un producto que 
demanda una tecnologia sumamente sencilla, a la vez de no requerir ningún proceso 
previo de la semilla. Su inversión es menor tanto para los equipos tomo_ en la obra 

54 	Véase el arÁpite 4.3.5 

55 	Al estudiar los procesos para fabricar proteína de coya, se determinó que se requiere partir de harina de 
soya completamente desgrasada, por lo cual es necesario someter al grano a le extracción previa de 
aceite usando solventes; lo que inpiicarla pensar en una planta tradicional, adicionandoie el equipo y la 
tecnologla requerida para producir proteínas. 
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civil. A manera ilustrativa a continuación se muestra un análisis comparativo56  entre 
una planta de extracción de aceite por solventes y una de obtención de harina Integral 
(full-fat): 

CUADRO N° 23 
CUADRO COMPARATIVO DE REQUERIMIENTOS 

DE INVERSION FIJA 
(Millones de Pesos d'Enero de 1996) 

Monto de Inversión Extracción de aceite 
por soivente/a 

Harina Integral 
(full-fat) de soya/D 

1.  Obra civil 1,171,314 587,005 
2.  Maquinaria y equipo/ e 14,711,201 1,697,405 
3, Montaje y puesta en marcha 12,504,520 1,425,845 

Total Inversión Fija 28,387,035 * 3,690,315 

Notas: 
a 	Capacidad de 500 Ton.ldla. 
b 	Capacidad 250 Ton.Idía. 
o 	Incluye equipos básicos y auxiliares, tuberías, Instrumentación, aislantes, Instalación eléctrica, 

servicios auxiliares e implementos. 
' 	No Incluye silos de almacene$ nl equipo de recepción. 
Fuente: En base a la comparación emitida en las cotizaciones de los fabricantes, De Smet e Insta Pro (1, 

Puede observarse que una planta para procesar harina integral de soya tan sólo 
representa el 12% del valor total en comparación de una de extracción de aceite por 
solventes; lo que implica que con la Implementación de un proceso alternado 
manejado con eficiencia puede ser provechoso y rentable para los productores de 
soya del Valle del Yoqui. 

5.3.2 Investigación de tecnología existente.  

Existen varios procesos tecnológicos para obtener harina integral de soya, con la 
finalidad en cualquiera de ellos de desnaturalizar las enzimas: oreas, lipase e 
inhibidores de la tripaina. Estos procesos son: la extrusión, húmeda o seca, según se 
56 	Este análisis comparativo es realizó excknivamente con presupuestos de equipos completos pera la 

fabricación de ambos procesos y solamente expresan el valor general emitido por el fabricante. 
Posteriormente se abundará más en al presupuesto para le planta de harina integral de soya propuesta 
Fuente: De Smet. Retoque Inc,ffripie F, Insta Pro®. 
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utilice inyección de vapor, el tostado y la micronización. La disponibilidad de 
nutrientes depende estrictamente de cada tipo de procesamiento como se puede 
apreciar a continuación: 

CUADRO N° 24 
CONTENIDO DE ENERGIA Y VALOR NUTRITIVO DE LA SEMILLA DE SOYA 

INTEGRAL TRATADA POR MEDIO DE DIFERENTES PROCESOS 

Proceso 
	

En aves de 	% 	Cresol 
corral 	Retención 	red 

mkcallkg 	nitrógeno 	test. 

Extrusión húmeda 17.68 56 4.60 
Extruslón seca 17.69 84 4.20 
Micronizado 15.60 66 4.47 
Tostado 15.56 67 4.20 

Fuente: Dr, J. Wisentan (1964) Fiad IMernational, Febrero 1964./A.A.S., México 1995. 

La tecnologia antes descrita no existe en el pais y sólo se ha desarrollado en el 
extranjero, en especial en Estados Unidos. 

Para el caso concreto de le propuesta para establecimiento de le planta 
industrializadora de productos de soya, se consultaron57  los procesos y cotizaciones 
de empresas que particularmente llevan varios ahos utilizando estos métodos no sólo 
para la obtención de harina integral de soya, sino otros productos más sofisticados y 
complementos para suministrarse al consumo animal. 

Las firmas comerciales que proporcionaron información y cotización de los equipos 
necesarios para el proceso fueron: Anderson IMernational 91, Triple F / insta Pro y 
De Smet ® de Bélgica. Las tres manejan el método de extrusión como elemento 
básico, por razones de mejor obtención de producto como se pudo observar en el 
cuadro anterior. Le diferencia radica en que unas empresas manejan el proceso en 
húmedo y otras el 1141C0; si parecer resulta que este último es el más recomendable, al 
no requerir de insumos auxiliares como lo seria la generación de vapor. 

57 	La amorfa de la Asociación Americana de la Soya contribuyó a definir y contactara los proveedores 
de equipos ylo empresas mis encientes para este análisis. 
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Esta tecnologia de extrusión ya sea en húmedo o en seco, consiste en crear calor por 
medio de fricción, tecnologia que fue desarrollada al inicio de los años sesenta y 
lanzada al mercado primeramente por los Estados Unidos. 

El proceso de extrusión se lleva a cabo mediante el forzamiento de un material para 
que fluya, bajo una variedad de condiciones controladas para que posteriormente 
pase a una velocidad preestablecida, a través de un °Oficio o ranura moldeados. La 
extrusión es un sistema único que crea condiciones de atta temperatura y presión, los 
cuales provocan modificaciones físicas y químicas en los alimentos, a una gran 
velocidad. Se trata de un proceso asombroso que puede combinar la mezcla, el corte, 
el amasado y el cocimiento en un sólo paso. 

5.3.3 peacrjgpión (je Iga proogsos.  

A continuación se mencionan los sistemas de extrusión en húmedo y seco, como 
tecnologías viables a utilizar para le obtención de harina integral de soya, motivo de 
este capitulo. 

5.3.3.1 Extraión húmeda.  

Tecnología desarrollada por Anderson International Corp. ®, en Cleveland, Ohio, 
Estados Unidos de Norteamérica. Esta empresa fabrica un extrusor cuyas 
características son: el mecanismo interno de este extrusor consiste en un eje de 
tornillo sinfin (con una paleta de sectores interrumpidos) provisto de tornillos sinfin 
individuales que roten rápidamente dentro de un cilindro de paredes suaves. Este 
cilindro esta equipado con rodillos estacionarios desmontables que sobresalen y se 
intercambian con las interrupciones de le paleta. El propósito de que los tomillos sinfin 
se intercalen con los rodillos estacionarios, es obtener una mayor fricción, una mezcla 
turbulenta que amase la formulación sólida con el agua y vapor inyectados, de 
manera que la materia sólida absorba con rapidez y uniformidad esta humedad. 
Conforme se absorbe el vapor, éste libera vapor de calorización que ayude a elevar la 
temperatura de la mezcla; también se genera calor por fricción debido al rápido 
movimiento de las paletas que aumentan cada vez más la temperatura al compactar y 
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trabajar la mezcla, sometiéndola a una presión creciente a medida que es forzada a 
pasar a través del cilindro. Cuando la mezcla llega al final del cilindro, está 
completamente cocida y bajo una gran presión, lo bastante para que toda el agua 
contenida se encuentre en estado liquido pese a que la temperatura puede oscilar 
entre los 120° y los 150° C. 

El grado de cocción puede variarte regulando la temperatura y humedad finales que 
se alcanzan dentro del cilindro justo antes de la descarga Los niveles usuales de 
humedad después de la inyección de agua y vapor van alrededor de 20% por peso a 
30% o más y dependen de la cantidad de agua y vapor inyectados. POf su parte, la 
temperatura depende de la cantidad de humedad total que ee inyecta en forma de 
vapor y también de los caballos de fuerza consumidos en una capacidad dada; la cual 
a su vez, esta influida por el número y el tamaño de las aperturas de descarga 
seleccionadas según el tonelaje que se extruye. 

Las ventajas de diseño de este tipo de extrusor son que no se requiere prehidratación 
o precalentamiento de la formulación y que el extrusor, debido a su canal 
relativamente profundo (distancia entre el centro del eje y la pared del cilindro), se 
descarga en cuanto se retira el dado. 

La única preparación previa necesaria es premoler el material, de preferencia de 
manera que pueda pasar por un tamiz de malle de serie 20 (U.S. A) y al salir del 
extrusor sólo se tiene que secar y enfriar el producto. 

La formulación y el nivel de humedad de la extrusión influyen en la densidad por 
volumen y en la textura del producto. Las formulaciones altas en almidón se expanden 
a una menor densidad por volumen y en textura es más desmesureble (menos sólida). 
Las Formulaciones altas en grasas se expanden a una mayor densidad por volumen. 

El producto siempre se expande, hasta cierto punto, cuando sale del extrusor (siempre 
que haya alcanzado la temperatura de cocción). Para producir soya integral, como 
ingrediente en alimentos para aves y cerdos, la única preparación previa necesaria es 
el premolido, aunque pueden obtenerse resultados aceptables con granos más 
gruesos. So inyecta suficiente vapor para elevar le temperatura de 121° a 135° C, y el 
producto se descarga en forma de harina o pasta sin necesidad de un tratamiento 
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posterior. A continuación se seca hasta alcanzar una humedad de alrededor del 10%. 
Tanto la enzima ureosa como el inhibidor de tripsina se desactivan por completo a 
estas temperaturas si el nivel de humedad intensivo es de aproximadamente del 18% 
en las temperaturas más altas, o 25% más bajo en temperaturas más bajas. Los 
resultados normales son un aumento de 0.0 a 0.9 en el pH (actividad ureásica) y de 2 
a 10 unidades de inhibidor de tripsina por miligramo. 

5.3.3,2 fixtrusión en seco. 

La extrusión en seco es un método que utiliza un sistema que cuece, esteriliza, 
deshidrata, expande, gelatiniza y estabiliza el producto para convertirlo en un alimento 
o materia prima (full-fat) de gran calidad y altamente digerible. 

La tecnología de extrusión en saco utiliza el principio de fricción como medio para 
generar calor, vapor y presión. El principio es semejante al proceso descrito en el 
húmedo pero sólo que con este método no se requiere vapor, agua y otras formas de 
pre-condicionador. Calor y presión se desarrollan al pasar el producto que es extraído 
a través del cilindro por medio de un tornillo, con increcientes restricciones, 
descargando el producto en la atmósfera donde una repentina reducción de presión 
resulta en la expansión del producto. Vaporizando la humedad de las células de 
almidón estas se rompen. La cantidad de expansión depende de varios factores 
además de la cantidad de almidón en el producto tales como temperatura, presión y la 
cantidad de humedad. 

5.3.3.3 Proceso de extrusión en seco comparado con el  proceso de extrosión 

húmeda. 

La tecnología de extrusión en seco utiliza el principio de fricción como medio para 
generar vapor, calor y presión. En cambio la tecnología de extrusión húmeda requiere 
de vapor y otras formas de preacondicionamiento. En el proceso de extrusión en seco, 
el calor y la presión se desarrollan cuando se pasa el producto a través de un cilindro. 
Debido a las fuerzas de presión y fricción dentro del cilindra el producto se cuece a 
una temperatura preseleccionada en menos de 30 segundos. En cuanto el producto 
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sale del extrusor, una rápida disminución de le presión hace que se expanda y que se 
evapore de 40 a 50 % de la húmedad del material origlal. 

Por su facilidad, manejo y mantenimiento, y por su reducida inversión inicial y de 
capital, la extrusión en seco se considera un método de producción redituable, debido 
a su efecto de deshidratación, la extruslión en seco ofrece ventajas para productos de 
elevado contenido de húmedad para su almacenaje. 

5.3.4 Propuesta deselepcipn de le jecnolgsja para ips oremos productivos de la 
planta industrial de soya.  

Conforme a lo anotado en el punto anterior, la mejor tecnología para obtener harina 
integral de soya (full•fat), lo representa el sistema de ext►usión en seco Tomando en 
cuenta que la tecnología empleada es la extrusión, los diversos procesos aportados, 
en el manejo en seco del insumo implican mayor validez al no requerir de inversiones 
adicionales por servicios auxiliares para suministrar agua y vapor. Además existen 
otros factores a favor de elegir y seleccionar dicho proceso, ya que al emplear este 
método existe dentro de la propuesta de establecimiento de la planta: facilidad y 
flexibilidad de operación, posibilidades de desarrollo futuro y bajo riesgo. 

La empresa Estadounidense Triple F, a través de Insta Pro International ®, desarrolla 
una estrategia de producción especial conveniente para esta propuesta. En los 
siguientes párrafos se anota alguna información específica sobre el uso de loa 
extrusores marca Insta Pro 

5.3.4.1 Procedimientos y propósitos de la extrusión. 

El uso de extrusión en seco, es utilizado en varios modos básicos, que son como 
sigue: 

Cocimiento. 	El uso del método de extrusión en seco en el cocimiento está 
primeramente relacionado con el inhibidor de destrucción. Con el 
breve tiempo de procesamiento y la atmósfera libre de oxígeno, 
hay muy poco efecto en las proteínas, energía, o contenido de 
vitaminas en el producto. Además hay menos reacción de 
tostamiento debido a la atmósfera libre de oxígeno. 
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• Esterilización. 	El calor y la presión producida en el extrusor puede ser utilizado 
para la destrucción de bacterias, moho y la destrucción de la 
levadura. Estos ingredientes naturales que ocurren en casi todos 
los materiales de plantas vivientes y que pueden ser muy dañinos 
con respecto al almacenaje. 

• Expansión. 	La continua presión, cocimiento y la repentina salida de la 
presión, permitirá que la gelatinizacIón de células de almidón, 
ruptura de células de aceites y la configuración y textura del 
producto se realicen. 

• Deshidratación. Dentro de ciertos parámetros, una pérdida del 50% de humedad 
puede ser adquirida por medio del proceso de extrusión. Esto 
permite que la deshidratación de muchos productos tengan un 
elevado índice de humedad en su almacenaje 

• Estabilización. 	El uso de calor y presión puede Ser utilizado para inactivar las 
enzimas como puede ocurrir en el salvado de arroz o en otros 
varios ingredientes, lo que causa una rápida destrucción de las 
propiedades nutricionales de los productos. 

El proceso de extrusión en seco ha sido desarrollado para una inversión de poco 
capital, bajo consumo de energía y un proceso automático controlado. Ha sido dirigido 
para que sea adecuado a todas las medidas y tipos de instalaciones, con una mínima 
cantidad de entrenamiento requerida para su operación. Se mantiene fácilmente y el 
derigastamiento es controlado. 

5.3.4.2 rectos da la extrusión en seco.  

5.3.4.2.1 Cacto en proteínas. 

Las proteínas son desnaturalizadas por el efecto de cocinar», un efecto relacionado 
con el grado de temperatura creada. Las proteínas estan compuestas de aminoácidos 
que son conocidos como bloques en la construcción de las proteínas. Los 

Se 	Cocinar as un término general usado pare describir el electo del calor, presión y tiempo en el material 
que es esta cocinando. Cocinar es necesario por su efecto en la porción de proteico en la relación 
donde actúa en desintoxicar o desnaturatizar bis intimas. 
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aminoácidos están unidos por lazos primarios, mientras que las moléculas están 
unidas por lazos secundarios. La acción de cocinar con extrusión en seco es que 
interrumpe los lazos secundarios pero no crea el suficiente calor para destruir los 
aminoácidos o lazos primarios. 

Este efecto de desnaturalización es ventajoso cuando se extruyen semillas aceitosas. 
Las semillas de soya tienen enzimas y ureasa que pueden ser desnaturalizadas por el 
calor creado por el extrusor. Las enzimas están compuestas de proteínas y cuando 
son desnaturalizadas, pierden su efectividad nutritiva. La ureasa interrumpe la urea en 
el amoníaco. Otra proteína de la soya que es destruida por la extrusión, es el inhibido, 
de tripsine que retarde la enzima tripsina producida por el páncreas. Sin la acción de 
la tripsina, el animal no puede utilizar la proteína, ya que es la Vil:eine la que divide o 
hidroliza las moléculas de la proteína. Otros inhibidores de enzimas de menor 
importancia que son desnaturalizados permanentemente por le extrusión en seco 
concierne a las grasas y la fracción de carbohidrato* en la dieta. 

Ya que el calor necesario para desactivar enzimas es menor al necesario para 
preparar las semillas oleaginosas para la extracción de aceite, el efecto en 
aminoácido* es menos severo, haciéndolo en esta forma más disponible al animal en 
una mayor digestabilided. 

5.3.4.2.2 gil afecto en la energía.  

La fracción de la energía de la dieta puede romperse en dos partes, carbohidrato* y 
grasas. La fracción del carbohidrato que es primariamente almidón es afectado 
grandemente por le extrusión, o el calor y la expansión. 

El almidón es básicamente una masa granular de moléculas de almidón, y cada 
molécula de almidón es una cadena con muchas ramificaciones que están 
interconecatadas en una masa ajustadamente unida. 

Cuando el almidón pasa a través del extrusor, se convierte en gelatina y cuando sale 
del extrusor se expande. Este efecto es causado por el rompimiento de 1e estructura 
granular, lo que implica que una vez granulado el almidón no puede volver a su 
estado granular original ya que es soluble al agua. 
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En la extrusión en seco la humedad necesaria para gelatinizar el almidón es la 
cantidad necesaria pare lubricar el extrusor y permitir al almidón pasar por el orificio 
de salida de este. Cuando el material sale del extrusor la humedad intrínseca vaporiza 
y la humedad cuaja rápidamente después de que el liquido se ha vaporizado. 

La cantidad de expansión que se lleva a cabo depende de la cantidad de almidón en 
la fórmula. Con fórmulas que contienen de 40 a 50% de, almidón, la expansión normal 
igualará dos o tres veces su volumen. Por esta razón, la mayoría de las fórmulas de 
extrusión se remuelen rindiendo densidad de volumen más cercana al producto 
original. 

5.3.4.2.3 Efecto en la grasa, 

Extrusión, o calor y expansión afecta a las grasas en dos formas. Primero, la grasa o el 
aceite es encapsulado dentro de las células de las semillas aceitosas. Cuando una 
semilla aceitosa es molida en crudo, el producto que resulta será seco. Durante la 
extrusión, el aceite es liberado de la «Nulas que hace al producto aceitoso. 

El calor generado por el método de extrusión en seco no afecta desfavorablemente a 
la calidad de la grasa. Temperaturas de 350° - 400° F de magnitud son necesarias 
para producir olor que no sea natural y oxidación, mientras que la temperatura por 
extrusión generalmente es en la escala de 250° - 300° F. 

5.3.4.2.4 afectos en valor nutzicional.  

Los efectos benéficos en la nutrición varía con las especies, la edad y el tipo de 
porción que será utilizada; pero en general estos beneficios se pueden esperar de la 
proteína, energía y en el contenido de fibra en la radón. 

Concretamente estos beneficios se pueden traducir en los siguientes elementos: 

1. La desnaturalización de las enzimas, masa, liposa e inhibidores de la tripsina. 
2. Una mejoría en la digestión de almidón medida por el porcentaje y la eficiencia 

del aumento. 
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3. 	Aumento en la densidad del volumen de materiales altamente fibrosos. 

El mecanismo con el que la extrusión mejora la digestabilidad y utilización de energía 
no son claramente entendidos. Ciertos estudios pueden indicar que la combinación de 
calor, presión y humedad están comprometidos en aumentar la susceptibilidad del 
almidón a la digestabilidad enzimátice. 

Otros estudios pueden indicar que el efecto ligarte de la proteína en el almidón 
granulado puede 141f interrumpido, permitiendo en esta forma más fácil de acceso al 
almidón granulado a las enzimas macrobiales y animales. 

En general varios estudios han demostrado una marcada mejoría cuando granos 
•xtruldos han sido utilizados en raciones alimienticies para animales jóvenes. Este 
efecto ae supone que se debe el aparato digestivo sin desarrollo de estos animales, 
comparado al de mayores edades. El mejoramiento aumenta con raciones elevadas 
de concentrados. 

5.3.5 Localización de la planta agroindustrial para el procesamiento de paya.  

Como sitio de ubicación a nivel de microlocalización de acuerdo el análisis municipal, 
se presenta sólo una alternativa: el Municipio de Cajetas y en particular la zona 
industrial de Cd. Obrpbn como el lugar dentro del perímetro del Distrito de Riego y su 
zona de influencia que locacionalmente es elemento de alta concentración de frijol de 
soya que se obtiene en la cosecha en todo el Valla 

Ahora bien, esta posibilidad resulta de la necesidad de infraestructura y servicios que 
en su momento pudiera demandar esta propuesta, ya que el Municipio de Cajeme 
resulta ser el más idóneo desde cualquier punto de vista; además, la localización 
cercana a otros Distritos de Riego productores de soya como El Fuerte, Sin.; Navojoe, 
Son. y Hermosillo, Son., permite que este sea el centro de gravedad de todos ellos. 
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5.3.6 Definición del Tamaño.  

La conformación del tamaño atendiendo a la disponibilidad de materia prima para el 
proyecto, resulte ser un elemento condicionante y determinante en el 
dimensionamiento que cualquier otro aspecto incluso a los de mercado. 

Para la obtención de harina integral de soya (full-fat) para la planta que se propone, se 
parte de considerar que en el Valle del Vaqué en los mejores años se llegaron a 
rebasar las 200 mil toneladas, pero el mínimo disponible en condiciones normales de 
operación del Distrito fue durante el ciclo agrícola 1970.78 con un volumen cercano a 
las 61.5 miles de toneladas. Ante esto, el volumen promedio durante todo el periodo 
de 1969.70 a 1994.95 fue de 148.8 miles de toneladas y como posible premisa de 
incorporación para su procesamiento industrial partimos de considerar el abasto 
seguro para su desarrollo en 35 mil toneladas/año; esto es, en una quinta parte 
aproximadamente de este volumen promedio histórico. Este volumen anual permite 
que con oportunidad se puedan llevar a cabo las adquisiciones y su almacenamiento 
de modo gradual, sin menoscabo de afectar la regularidad en el abasto de semilla que 
origina el Distrito pare otros mercados y consumidores. 

Ante estas fluctuaciones en la oferta y aunado a que el producto a obtener tiene un 
amplio mercado como materia prima en le formulación de alimentos balanceados, 
particularmente para aves, cerdos, peces y pequefies especies sin pensar en otros 
usos en la alimentación humana (este aspecto no se consideró oportuno manejarlo 
pera la propuesta de la planta por requerir un estricto control en las normas de calidad 
y el aún bajo nivel de consumo), el tamaño mínimo técnico de la planta se ajustó para 
procesar 30 mil toneladas como inicio de operaciones, de acuerdo al siguiente 
análisis en base a la capacidad de los equipos. 

El principal elemento técnico que interviene y define el proceso en la fabricación de 
full-fat de soya, son los extrusores por ser el método más recomendable y disponible, 
como se verá más adelante. Este tipo de equipo es fabricado en el extranjero y sólo 
tres empresas como la Anderson International Corp.®, de Cleveland; la Insta Pro 
Triple F Inc.®, de Des Moine.; ambos de Estados Unidos y De Smet ® de Bélgica son 
quienes han desarrollado una tecnología amplia y disponible59. 
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Del análisis que se desprende del punto 5.3.5, en donde se aborda lo relativo a los 
procesos y tecnologías disponibles para le obtención de harina integral de soya se 
seleccionó la desarrollada por la firma Insta Pro ® de la firma Triple F Inc., cuya 
capacidad por unidad, propuesta para el volumen disponible de materia prima, fue el 
modelo 2500, el cual al 100% de su capacidad procesa 1,350 kg/nora de producto 
molido. De acuerdo con esto, para atender las 30 mil toneladas de soya iniciales que 
se tendrán disponibles, se requieren 5 equipos extrusores. operando al 00% de su 
capacidad, como se aprecia a continuación: 

CUADRO N° 25 
DETERMINACION DEL TAMAÑO INICIAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE 

HARINA INTEGRAL DE SOYA (FULL•FAT) 
(Proceso continuo) 

EQUIPO BASICO 
Extrusor marca Insta Pro. Triple F Inc. 
Modelo 2500 

Disponibilidad de nigeria prima por eso (toneladas) 30,000 
Días de operación por ano (número) 300 
Volumen a procesar por día (Toneladas) 100 
Capacidad del *drusa kg/hr al e0% real 1,080 
Tumoe de trebejo por día 3 
Tiempo estimado de operación por hora por día 22 
Volumen procesado por hora por día 23.780 
If de equipos para procesar la materia prima 4.2 = 5 

Fuente:Documentos técnicos; insta Pro / Triple F S. (1995) 

Se observa en el cuadro anterior que serán necesarios como mínimo 5 máquinas, 
pero tomando en cuenta que los servicios auxiliares y alimentadores sirven para 
atender 2 máquinas a la vez, se proponen 6 distribuidas en 3 unidades de trabajo, 
asegurando con ello une mayor capacidad (+0.40 %) a lo originalmente necesario. 

En esta medida la capacidad instalada será de 56,320 ton/aso al 100% del 
rendimiento unitario de los 6 extrusores, de manera continua 24 horas/dia. Para fines 
de operación real y de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, se maneja un 
aprovechamiento del 514% al inicio hasta alcanzar un 80% a partir del tercer ano de 
arranque de la planta. Además se contempla, una futura ampliación a 2 extrusores 

59 	En el punto 5.3.1 de este modulo, se describen ampliamente los procesos y tecnologías disponibles. 
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más para el quinto año, ampliándose así la capacidad al doble; esto es, previendo un 
aprovechamiento de los equipos a un 20% abajo de su capacidad nominal, en la 
medida que se logre una mayor eficiencia tanto en rendimiento en equipos como de 
incremento de horas máximas de operación, deseable arriba de las 22 horas por día 
(tomando en base el promedio de operación alcanzado en otras plantas similares). La 
capacidad aumentará en esa medida reduciéndose lógicamente loa costos de 
operación, 

En resumen, con la capacidad inicial proyectada y su ampliación futura mediante dos 
extrusores más, la planta podrá atender con menor inversión, le producción actual y 
potencial de soya del Distrito de Riega Además, se obtendrá como subproducto aceite 
crudo, al incluirse un proceso adicional de extracción mecánica (expeliere); esta 
tecnología es más barata y recomendable cuando se procesan oleaginosas de 
contenido de aceite reducido, en lugar de seguir con el método tradicional de 
solventes usado exclusivamente pera la obtención de aceites comestibles. 

5.3.7 Programe de producción.  

PROYECCION DEL VCOULIAREON11221610CESAR EN 5 AÑOS 

PRODUCTO/AÑOS 1 2 3.4 5.20 

Harina Integral (full4a1) 30,000 43,740 46,856 62,208 
Capacidad Malteada 58,320 56,320 58,320 77,760 
(Tonlario) 
Capacidad diluida(%) 51.4 75.0 80.0 +80.0 

Fuente: En base ola recomendaciones técnicas del fabricante (Insta Pro S; 1996). 

5.3.8 Costo de Insumo. y ~vicios  

El suministro de frijol de soya pare la planta industrial que se proyecta, será a precio 
de mercado puesto en el andén de la planta; por ello entre más cercano este su 
localización de las zonas de abastecimiento, menor será el gasto en transporte, para 
los productores asociados y se aseguraré el flujo en el abastecimiento de la materia 
prima. 
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Las tarifas de agua y energía eléctrica, y los precios del gas, gasolina y diesel, son 
prácticamente los mismos para todos loa municipios que conforman el área donde se 
ubica el Distrito, diferenciándose sólo su alta o baja disponibilidad presente en cada 
uno de ellos. 

CUADRO N° 27 
COSTOS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS 

CONCEPTO 	 COSTO 

Energía Eléctrica (Tarifa e•A) 	t8 21.80/ contratación más $ 108.50Anvh 
Agua potable 	 11.355/m3  (más de 240 m3  de consumo mensual) 
Gasolina Nova 	 1.2 Ats 
Diesel 	 $ 0.85 Ata. 
Gas butano 	 a 0.63 Ats 
Teléfono 	 2,450/ contratación y tt 200/rnes de renta más IVA 

Y 	0.60 más I VAAlameda adicional 
Autotranspode 	 100,000 Tons. (Libre de maniobres, trailer de 42 a 

45 tono, carga regule, más de 1,100 kms.; para sitios 
más cercanos a Cd. Obregón de $ 25 a 35 /ton. en 
camión rabón o torton. 

Fuente: investigación directa. 

5.3.9 Disponibilidad de mano de obra.  

Este elemento locacional, constituye un rubro importante para el proceso de 
transformación industrial de la soya, por lo que resulta necesario analizar su oferta y 
las características que se tienen en el sitio de probable ubicación de la planta. 

De los 5 municipios que constituyen el Valle del Yaqui, el municipio de Cajerne (Cd. 
Obregón) es el único centro de población que ofrece mano de obra desde nivel de 
obreros no calificados hasta el profesional, al contar con una infraestructura muy 
completa y el hecho de concentrar el 17.2 % de la población económicamente" 
activa del Estado. 

La remuneración salarial para los distintos oficios y profesiones, generalmente está 
80 	Anuario Estadístico dei Estado de Sonora 1992 INEGI . Gob. del Estado de Sonora 
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cincunscrita a nivel nacional dado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

5.3.10 Definición de productos y eepecificaciones de calkled. 

El full-fat o harina integral de soya, es la semilla de soya cruda procesada por medio 
de métodos de extrusión ya sea seca o húmeda, el tostado y la micronizaclón. 

El objetivo de procesar la semilla de soya es el de inactivar los inhlbidores de tripsina 
o factores antitrípsicos así como otros factores antinutricionales como glutinias, 
saposinio, un factor goitrogénico, un factor anticuagulante, un diurético y la enzima 
lipoxidasa. 

Especificaciones de calidad. 

CUADRO N° 2e 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA SEMILLA CRUDA 

(Soya grado 2 con niveles especificados en los Estados Unicks) 

Peso Winchester Bushel 	5,416 (24.50 kg) mínimo 
Humedad 	 14 % máximo 
Grano dañado 	 3 % máximo 
Materiales extraños 	 2 % máximo 
Rajaduras 	 20 % máximo 

CUADRO N° 29 
ANALISIS TIPICO DE LA HARINA DE SOYA INTEGRAL 

PROCESADA POR EXTRUSION EN SECO 

% de humedad 
	

8.00 
% de proteína cruda 
	

38.00 
% de grasa (extracto de éter) 
	

18.00 
% de grasa (hidrólisis ácida) 
	

19.50 
% de fibra cruda 
	

5.00 
% extracto libre de nitrógeno 
	

22.00 
Cenizas 
	

4.00 
% de Heine 
	

2.40 
% de metionina y cistina 
	

1.15 
% de triptofeno 
	

0.50 
% de treonina 
	

1.70 
% de ácidos grasos libres 
	

1.00 
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Continuación del Cuadro N° 29 

% de ácido linolaico 9.00 
% de ácido linolénico 2.00 
% de foefolipidos (lecitina) 0,70 
Vitamina E UlAig 55,00 
Energía metabolizable (aves)Kcalin 3,940.00 
Actividad del inhibida de tripsina mg/g 3 • 6 
Actividad ureásica, mgNigiminuto 0.1 - 0.3 

• Molienda. 	 Aunque le semilla entera puede ser procesada, se 
recomienda molerla antes, usando unas cribas de 3.6 mm. 

• Control de calidad. 	La calidad de le harina depende de las buenas prácticas 
de maneto durante su producción. En particular se debe 
seguir y supervisar el siguiente concepto: 

• Parámetro de extrusión. La temperatura alcanzada en el barril y en el tiempo de 
dilatación de la materia prima deberá ser anotada 
regularmente para asegurarse de la consistencia de su 
calidad. Es necesaria una temperatura de 136°•145° C en 
la cámara final del barril. Es también deseable una 
humedad menor de 12% en el producto; se Puedo añadir 
humedad adicional para reducir el inhibidor de tripsina sin 
desnaturalizar la beim. 

5.3.11 Organización de la empresa.  

5.3.11.1 Definición de la figura lege) para la creación de la empresa.  

De acuerdo a los antecedentes que existen en torno a la actual organización de 
productores de soya en el Distrito de Riego del Valle del Yoqui, para los efectos de 
implementación y posible puesta en marcha del proyecto, se recomienda que le figura 
legal en que debe constituirse (planta agroindustrial productora de harina integral de 
soya), una Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. 

Se fundamenta este esquema en virtud de existir agrupaciones productores en 
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asociaciones de producción rural, en los cuales catan insertos tanto ejidatarios como 
colonos y pequeños propietarios productores de grano de soya. Es a partir de este 
esquema de asociación mercantil en donde la empresa funcionaría plenamente para 
otorgarle a la planta industrial el carácter legal y personalidad jurídica necesarios para 
ser sujetos de crédito, así como de adquirir compromisos de contratación de servicios 
con particulares, 

5.311.2 consideraciones legales. 

Con el objeto de plantear un esquema de asociación y organización eficiente, con una 
mayor capacidad y personalidad en términos jurídicos, se recomienda la creación de 
una empresa constituida bajo una Sociedad Anónima de Résponsabilidad Limitada 
(S.A. de R.L.). De modo que al integrarse cada una de las asociaciones de 
productores como socios inversionistas en el proyecto, estos mismos ejercerán sus 
derechos y obligaciones dentro de un ámbito equitativo y, se pretenderá su operación 
eficiente así como su consolidación en términos formales y reales como sociedad y 
organización. 

En lo relativo a derechos y obligaciones de los socios, se estará a lo dispuesto por la 
Ley de Sociedades Mercantiles (Artículos 35 y 38). 

Cada socio para este proyecto, estará constituido y representado por cada una de las 
asociaciones de productores, no importando el número de asociados que contenga 
cada una de éstas, ni su personalidad; de modo que al constituirse en una nueva 
sociedad, cada asociación nombrará a sus representantes y directivos para llevar a 
cabo la ejecución de las actividades programadas, además de sus obligaciones 
subordinadas: 

" Sociedad de Responubilidad Limitada es la que se constituye entre socios que 
solamente están obligados por el pago de sus aportaciones, sin que las partes 
sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador " 
(Articulo 58, Ley de Sociedades Mercantiles). 
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" Ninguna Sociedad de Responsabilidad Limitada Tendrá más de 25 socios; asi COMO, 

la amortización de las partes sociales se efectuará en términos que expresamente 
prevea el Contrato Social " (Artículo 71, Ley de Sociedades Mercantiles). 

La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, sean o no 
socios de esta. 

La Asamblea de Socios será el órgano supremo de la sociedad y tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Discutir, aprobar o reprobar el balance general de cada ejercicio. 
b) Proceder al reparto de utilidades. 
c) Nombrar y remover a loe gerentes 
d) Designar, en su caso, el Consejo de Vigilancia. 
e) Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales. 
f) Exigir las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias. 
9) 	Interponer contra los organismos sociales o contra las acciones procedentes, 

para exigir el pago de daños y perjuicios. 

En lo referente a las actividades y funciones de los socios en pos de operar en 
términos más eficientes en cuanto a la organización y operación de la planta se 
atenderá a: 
a) Ser miembro activo en la administración de la empresa, así como el atender las 

comisiones que el Consejo de Administración le confiera. 
b) Participar en la formulación de los programas de producción, organización y los 

derivados que pudieran repercutir para su desarrollo. 
c) Asesorar y supervisar la administración y contabilidad de la empresa, a fin de 

que se apliquen los correctivos necesarios oon oportunidad. 
d) Inducir la capitalización de la empresa a través de un manejo racional y 

equitativo de los dividendos o del capital contable. 
e) Asesorar y participar cona empresa y los demás socios en el manejo de precios 

para la adquisición de materias primas, insumos para el cultivo y cosecha, 
maquinaria y asesoría técnica a fin de consolidar e incrementar el cultivo de la 
soya; evitando así, le descapitalización como consecuencia en la transferencia 
de recursos a productos finales, vía precios artificiales 
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1) 	En términos organizativos se atenderá a la programación y formulación de 
núcleos a grupos previamente capacitados, con el fin de promover el apoyo y 
unión de los grupos reales a organizaciones de carácter más formal; cuya 
integración repercuta en el incremento de la producción, productividad y nivel de 
vida de los asociados. 

Es importante que el desarrollo de todas les actividades busquen alcanzar una 
capacidad técnica y financiera viable; por lo cual es necesario el establecer 
coordinación al interior de los sujetos de esta propuesta; sal como de instrumentar una 
comunicación al exterior de este, a través de las diversas organizaciones e 
instituciones con el motivo de poder trabajar y producir beneficios los cuales 
repercutan en el nivel de vida de los involucrados y en el desarrollo y expansión del 
producto más allá de los límites de la región, para consolidar así un esfuerzo tanto del 
productor como de las instituciones que pudieran estar involucradas con esta 
propuesta de apoyo de industrialización de la soya. 

5.3.12 intear_ación de la empresa. 

La estructura general y orgánica que debe asumir la planta dentro de esta propuesta 
de apoyo para la industrialización de la soya se formula y diseña de manera vertical, 
cuyas líneas de mando y responsabilidad convergen descib la Asamblea General 
hacia abajo, corno puede observarse en el Organigrama N° 1 

5.3.13 ingeniería básica.  

Para la propuesta y desarrollo de la planta bajo condiciones previstas por el 
fabricante, la ingeniería básica deberá ser: 

5.3.13.1 Prinqipalep conceptos de irtgeniería básica.  

• Obra civil: Nave de procesamiento. 
Almacen de insumos y producto terminado. 
Local para oficinas administrativas. 
Caseta de vigilancia. 
Laboratorio de control de calidad. 



Mobiliario y equipo. • Arca administrativa: 

Eléctricas. 
Hidraúlica y sanitaria. 
Instrumentación. 

(De acuerdo con el diagrama de flujo) 

Transpohadores y elevadores de cangilones para recepción 
y transpohe de materia prima de loa silos al alimentador del 
érea de procesamiento. 

• Instalaciones. 

• Aria de procesamiento: Limpiadoras de grano o criba. 
Molino de martillos. 
Tolvas bandas y elevadores 
distribución de la materia prima, 
Extrusores. 
Enfriado% p/prod. terminado con 18% de grasa. 
Enfriadora p/prod, terminado con 8 y 12 % de grasa. 
Tablas o paneles de control instrumental, 
Herramientas p/ mantenimeinto. 

5.3.13.2 Diagrama de flujo .til 

5,3,13.3 Fórmula para determinar la ventaja económica de la soya integral 
extrusada,62  

La fórmula es la siguiente: 

A 	(0.804 x + (C x 1.256 x I)) - (E 

Ventaja económica de la soya extrusada. 
Precio de 1 ton. de harina de soya (48% de proteína) = N$ 950.00 
•/. de aceite en la soya integral extrusada = 18%. 
Precio de 1 ton. de sebo o grasa alterna = N$ 1,150.00 

Donde : 
A 
B= 

= 
D= 

61 	Véase el Diagrama N° 1. 
82 	Triple F / Insta Pro ® Documento Técnico. 

• Equipo: 

• Area de recepción: 
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E = 	Precio de 1 ton. de frijol de soya (18% de grasa y 38% de proteína). 

	

F = 	Costo del proceso de extrusión -1 ton = N$ 12 90 
C.0804 = Proporción entre la proteína en la soya integral FFS (38.45%) y la proteína 

en la harina o torta de soya (484). 
1.256 = Proporción entre valor energético del aceite de soya en la dieta (9,0 

Mcallkg) y la grasa animal sebo (7.165 Mcaléig o 29.98 MJ/kg), 

	

= 	N$ 950.00 

	

C= 	18% 

	

D= 	NS 1,150.00 

	

E = 	N$ 800.00 

	

F= 	NS 12.90 

A= (0.804 x 950) + (.18% x 1.256 x 1,150) - (800 + 12.09) 
A= 763.8 + 259.99 -812,90 
A. NS 210.99 por ton. de harina extrulde. 

5 3 13 4 Malima, de matarla y !f»►9(a,e3  

5.3.13.5 

El movimiento más importante y fundamental de materiales es la recepción y el 
almacenamiento de materia prima (grano de soya). La corta temporada de cosecha 
que va de octubre a diciembre (a 45 días) resulta crítico para almacenar toda la 
materia prima que la planta ocupará en 300 días de operación durante el año. 

Desde el punto de vista financiero sólo representa una carga económica muy alta y 
nada fácil de solventar, y por el lado físico de almacenaje también la inversión es 
sumamente alta, al grado de ser semejante al costo de los equipos, 

A efecto de reducir al mínimo necesario, la construcción de silos para el proyecto, se 
propone el siguiente programa de compras de materia prima: 

Véase el Diagrama N° 2. 



LABORATORIO 
CONTROL LAUDAD 

1 

SUPERVISOR 
DE SIATTO. 

1 

ORGANIGRAMA N* 1 
PROPUESTA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO PARA LA PLANTA PRODUCTORA DE HARINA DE SOYA 

AUXILIAR DE 
DE LABORATORIO 

3 

ALAMOINISTA 
1 

FUENTE: ELABORADOR PROPIA EN BASE A LOS REQUERMENTOS DE PERSONAL RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO INDUSTRIAL (1995) 
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DIAGRAMA N° 1 
FLUJO DE MATERIALES PARA EL PROCESO INDUSTRIAL 

RECEPCION DE SOYA 
EN GRANO 

LIMPIADO 

CONTENEDOR DE 
PRODUCTO MOLIDO 

DISTRIBUCION DE PRODUCTO 
MOLIDO A ATOLVAS DE ALIMENTACION 

DE EXTRUSORES 

PROCESO 
DE 

EXTRUSION 

EXPELLER 
HARINA INTEGRAL 

DE SOYA 
18% GRASA 

I 	 

	

( HARINA INTEGRAL . 	 ! 

DE SOYA 	! 	 I 
_ay i?It/ GRASA ) 

------, 
ENFRIADOR 

HORIZONTAL 

LLENADORA 
DE SACOS 

25 Kg 

ENSACADO 

ALMACENAMIENTO 

FUENTE: Insto Pro t Doocumento técnicos. (1995) 

142 
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DIAGRAMA N° 2 
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

HARINA INTEGRAL DE SOYA 
--1000 kg frijol soya (18% grasa) 

y 
GRANO 
SUCIO 

CRIBADO 
Grano dañado (3%) 

50 kg 
Material extraño (2%) 

--11› 9.5 kg polvo (1%) 

75.24 kg 
aceite (8%) 	 

HARINA INTEGRAL 
DE SOYA 

10 % DE GRASA j 

865.26 kg 

EXPELLER 
Í HARINA INTEGRAL 

DE SOYA 
18% GRASA 

FUENTE: Insta Pro 

CONSUMO DE ENERGIA 
KWH/Ton. 

LIMPIA Y MOLIENDA 9.01 
EXTRUSION 66.67 
ENFRIAMIENTO 1.60 
EXPELLER 0.27 
ACCESORIOS 3.16 

TOTAL 80.71 
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CUADRO N° 30 
PROGRAMA DE COMPRAS 

(Miles de Toneladas) 

Meses 	Inventario inicial Consumo Compras del periodo Inventario final 

Octubre 15 5 10 20 
Noviembre 20 5 10 25 
Diciembre 25 5 10 30 
Enero 30 5 5 30 
Febrero 30 5 5 30 
Marzo 30 5 5 30 
Abril 30 5 25 
Mayo 25 5 20 
Junio 20 5 15 
Julio 15 5 10 
Agosto 10 5 5 
Septiembre 5 5 5 

60,000 Toneladas por alio de operación. 
Fuente: En base a las recomendaciones técnicas del fabricante. Insta Pro ® (1995). 

En función de los flujos de consumo y compras se necesitan silos para almacenar un 
mínimo de 30 mil toneladas en los meses pico de diciembre a marzo. Otra opción que 
se cree conveniente intentar con las diversas asociaciones de productores, es aquella 
en la cual estos mismos se comprometan a almacenar un 50% de materia prima, 
reduciéndose con silo un 15% la capacidad de almacenamiento de la planta. 

En relación a otro material a manejar sería el producto terminado como la harina 
integral, para ello se construiría una nave para almacenarse en sacos de 25 kg c/u; ya 
que esto no representa problema para su movimiento ya que este puede ser realizado 
por un montacargas. 

5.3,13.6 Requerimiento y costo de servicios auxiliare; para el proceso.  

El suministro provisto de los insumos para cubrir los requerimientos diarios de la 
planta productora de harina de soya prevista en esta tesis, se encuentra descrita tanto 
en cantidad como en costo dentro del anexo técnico, 
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5.3.14 Control de calidad en los procesos de fabricación del producto.  

Para asegurar y garantizar una calidad óptima en el producto que se obtendrá en la 
planta a nivel general, se deberá observar les siguientes medidas: 

Todo el personal de producción debe portar, overol, botas industriales , guantes y 
no consumir alimentos durante horas de trabajo. 
El resto de las áreas de la planta se mantedrán limpias y libres 
contaminantes. 
El almacén de producto terminado será de uso restringido y estará limpio y libre 
de polvos contaminantes. 

Específicamente el control de calidad del producto extruldo de soya será el 
siguiente": 

Para la evaluación de la calidad de la soya se ha desarrollado una serie de pruebas 
químicas y biológicas, con el propósito de determinar su valor nutricional. Entre éstas 
se incluyen: 

* Determinación da la actividad antittlatica. 

Inhibidores de tripsina o It. Esta prueba esta basada en la adición de una solubilidad 
de tripsina en la soya, para determinar la cantidad de inhibidores presente en ella. Los 
métodos analíticos más utilizados en esta prueba son: 

Método Kakade, por Kakade y Cola. Cereal Chemistry 51:376 (1947). 
Método Oficial AOCS, IBA 12-75 (1983). 
Método modificado Undever. 

64 	Es muy dificil definir le calidad de un ingrediente desde el punto de viste de la industria alimenticia por la 
cantidad de factores que influyen en ésta, con» en el contenido de nutrimentoe, la disponibilidad de 
estos, la ausencia o presencie de toxinas y material extrae°, fa uniformidad d.: prcidudc, ei. tés, ininos 
de humedad, proteínas, etc. 
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Es imponente tomar en cuenta en qué forma esta expresado el contenido de inhibición 
de tripsina, ya que puede estar en dos formas: 

Gramos de inhibidor por mg de tripsina por kg de muestra. 
Gramos por mg por kg de nitrógeno (o proteína). 

Esta prueba específicamente estima los niveles de uno de loa más importantes 
factores antinutricionales presentes en la soya cruda, de ahí su considerable potencial 
en importancia y valor. Desafortunadamente la falta de una metodología de 
estandarización de la prueba ha creado confusión en la interpretación de los 
resultado& Una regla general es esencial ya que la información relativa a los niveles 
de la actividad de inhibición de tripsina de cada uno de los métodos utilizados pare su 
determinación he provocado opiniones divididas, ya que mientras unos dicen que es 
una prueba para determinar soyas adecuadamente procesadas, otros sólo la 
recomiendan para determinar soyas crudas. 

Soya cruda: 
	

2130 Unidades inhibidoras de tripsina. 
Soya procesada: 
	

0.5 Unidades inhibidoras de tripsina. 

Actividag ¡plática 

La actividad ureásica de la soya guarda un paralelismo con la actividad antitripsica de 
la misma, por lo que aprovechando este hecho y siendo más fácil analizar la actividad 
ureásica que la actividad antitripsica, la prueba que se realiza con mayor frecuencia 
para evaluar la calidad de la soya es el índice de ureasa. Aunque este parámetro nos 
da cierta indicación acerca de la calidad del producto, no indica el efecto de un 
tratamiento por exceso de cocción. La actividad ureásica se mide en base a los 
cambios de pH, no existe alguna escala negativa asociada con el procedimiento. 

El indice de ureasa de la soya es alrededor de 2.0 al aplicar calor, el indice de ureasa 
baja, siendo el rango nutricional deseado el que está entre 0.02 a 0.05 de cambio de 
pH. Este cambio de pH se produce al adicionar una solución de urea con buffer de 
fósfato (pH 7) a 30°C por 30 minutos en 200 mg de soya. 
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Las últimas investigaciones sobre métodos y procesamientos para mejorar la 
evaluación y seguimiento de la calidad de los productos de soya nos Indican que los 
niveles de ureasa bajos de hasta 0.00 no necesariamente significa que la pasta está 
sobrecalentada y que la disponibilidad de aminoácidos será baja. De tal manera que 
esta prueba nits puede usarse como parámetro para detectar un sobrecalentamiento; 
solamente será una guía para estimar el grado de procesamiento. 

CUADRO N° 31 
ACTIVIDAD UREASICA DE LA SOYA 

TRATAMIENTO 	 mg N/ mina 30° C 

Sobrecalentada 	 menos de 0.05 
Adecuadamente procesada 	 0.1 a 0.3 

S ubcalentada 	 0.3 a 0.5 
Cruda 	 más de 0.5 

• Solubilidad de proteínas.  

Se ha desarrollado un método alternativo para evaluar la calidad del procesamiento y 
se basa en la solubilidad de la proteína en una solución de hidróxido de potasio al 
0.2% como indicador,  del procesado de la pasta de soya. La solubilidad de la proteína 
a partir del frijol de soya crudo es prácticamente del 100%. A medida que le soya es 
procesada con calor, la solubilidad de la proteína disminuye. De acuerdo a la 
experiencia le pasta de soya con más de 85% de solubilidad se considera 
insuficientemente procesada y aquellas con una solubilidad menor al 75% como 
procesadas excesivamente. Hasta la fecha no hay ningún reporte publicado que 
utilice esta prueba y donde se asocien resultados de laboratorio con rendimientos de 
parvada. 

5.4 	Estudio financiero.  

5.4.1 Maquinaria y equipo.  

Derivado de la investigación y evaluación de los procesos y por la factibilidad para la 
posible viabilidad de este proyecto de tesis, la selección de la maquinaria y equipo se 
consideró bajo la base de la oportunidad en el costo, precios de los equipos, servicios, 
garantía, respaldo y soporte técnico en una etapa pre y post, a través del cual se 
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pretenda dar un aprovechamiento y beneficio óptimo del usufructo de los recursos. 
Dentro del anexo técnico de esta tesis existe la información" sobre el costo y origen 
de la maquinaria y equipos que integran la propuesta de establecimiento para la 
planta de harina de soya: 

CUADRO N° 32 
COSTO Y ORIGEN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

DESCRIPCION 
	

ORIGEN 	COSTO TOTAL 
$ (Enero 19913) 

• Mobiliario y equipo de oficina 	Nadonat 	20,547.00 
• Herramientas 	 Nac. e Imp. 	 545.00 
• Montacargas /1 	 Importado 	198,854.40 
• Mobiliario y equipo de apoyo 	Nadonal 	27,857.00 
• Material y equipo de laboratorio 	Nac, e Imp. 	1992,42 
• Limpiadora de granos 	 Nacional 	 13,500.00 
• Maquinaria y equipo para la obtención 	Impcitado 	3,728,242.10 

de harina de soya texturizada /2 

SUMA 	 3,984,337.92 

'11 	En base el comportamiento del Yen Japones en el mes de enero del 1996 4 0.0712. 
•12 	En base al comportamiento del Dólar Norteamericano en el mes de enero del 1996 . 57.55. 

5.4.2 Obra civil e instalaciones.  

La planta propuesta ocuparía un área aproximada de 2 ha. (141 x 142 m), delimitada 
por una cerca perimetral; la cual constará de 3 unidades: 

1.Unidad Administrativa. 	Ocuparla un área de 150 m2  (10 x 15 m) y 
constaría de 3 oficinas distribuidas de la siguiente 
forma: un área gerencial, otra para el jefe de 
producción y por último la oficina administrativa, 

2.Unidad de Proceso. 	 Esta unidad ocuparla un área de 400 m2  (20 x 20 
m) en la cual se ubicarían todos los equipos 

65 	Dentro del anexo de esta tesis se muestra detalladamente los conceptos desagregados de los 
presupuestos y partes de los equipos y maquinaria, para este propósito. 
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indispensables y auxiliares, además de contar 
con área de sanitarios para el personal operario 
de 25.2 m2  (3.6 x 7.00m). 

3.Almacén de Producto Terminado, Seria un área para almacenar el producto en un 
perímetro de 200 m2  (20 x 10 m) con conexión e 
la unidad de proceso y al exterior para embarque 
del producto. 

La planta constaría además de 3 vías de servicio ferroviario para recepción y 
embarque de materia prima y producto procesado, con una caseta de vigilancia para 
control de acceso de la báscula, área de estacionamiento pera maniobras de los 
camiones, así como un acceso vial al almacen de producto terminado, 

Constarle también de una sub-estación eléctrica, la cual tendría 2 transformadores de 
40 y 25 kv/ los cuales abastecería de energía eléctrica a toda la planta en su conjunto. 
Además contendría 4 silos con capacidad de 7,500 toneladas con dimensiones de 
27.43 m (90") de diámetro, con altura mayor de 22.33 m (73 " 3') y altura menor de 
14.60 m (4812). 

5.4.3 Inversiones necesaria 

5.4.3.1 IDveraión 1°1166  

El desarrollo de la propuesta de implementación de una planta pera procesar frijol de 
soya y obtener harina integral (full•fat) y aceite crudo como subproducto en el Valle del 
Yaqui, Municipio de Calme, Ciudad Obregón, Sonora requiere de un capital de 
10,373.5 miles de nuevos pesos, para su implementación y primer mes de operación. 

Su tratamiento a nivel de proyecto de factibilidad conllevó a identificar plenamente las 
siguientes partidas de capital: 

a) inversión fija. 	Dentro de este concepto de engloba la compra del terreno, 
obras ingenieriles, maquinaria y equipo, muebles y enseres. 

A precios de Enero de 1998. 
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b) Inversión diferida. 

Cabe aclarar que el terreno sería aportado por la Asociación 
Agrícola local de Productores de Soya o alguna de las 
Asociaciones de Producción Rural inmersas dentro de la 
propuesta de este proyecto. 

Concepto de inversión que se destina a cubrir los gastos 
preoperatorios como constitución de la empresa, ingeniería 
de detalle, instalación, puesta en marcha y supervisión de 
obra, seguros, impuestos y fletes. 

c) Capital de trabajo. 	La planta para iniciar sus operaciones requiere hacer frente 
de inmediato a los gastos por concepto de sueldos e 
insumos como energía eléctrica, combustibles, mano de 
obra, agua potable, envases y material de oficina e 
inventarlos 

Dentro del anexo de esta tesis en la base de cálculo para la evaluación económica se 
muestra el resumen del presupuesto de inversiones y el cálculo de la inversión 
diferida67  para proyecto: 

Análisis financiero.  

5.4.4.1 Fuentes de financiamiento. 

En base a la necesidad en la aplicación y cantidad de recursos para la 
implementación del proyecto, y tomando en cuenta el número de productores que se 
pretende integrar, la alternativa más viable de financiamiento es la operación con 
capital de riesgo; ya que el apoyo por parte de la instituciones crediticias de segundo 
piso y la factibilidad del proyecto, permitirían el ir integrando y adoptando 
consideraciones favorables para la consecución en la posible implementación a futuro 
de esta propuesta. 

67 	Para realizar los cálculos de costos de obras de Ingenieria civil y otros detalles no contenidos dentro 
del anexo por falta de cotización oportuna se realizó un cálculo aproximado conforme al Catálogo de 
Costos de EdificackM de la Cámara Nacional de la Industria de la Cosntruccldn (CNIC)1965, y con 

apoyo de asesoría externa. 
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La participación del Banco asociante y/o inversionista y del Gobierno del Estado sólo 
sería de carácter coinductorio, pero el cual ofrecería ventajas en la aplicación de los 
recursos; así como, de garantizar las condiciones sanas a fin de que en un periodo de 
mediano plazo la posible operación del proyecto obtenga condiciones de rentabilidad 
y de beneficio, y así, desregular la propiedad o dominio de la empresa en favor de los 
productores. 

En el consejo de administración, los productores nombrarían a un representante por 
cada una de las asociaciones integrantes de la S. de R.L.; mientras que si Banco y el 
Gobierno del Estado nombrarían a sus representantes, crin de tintar su seguimiento y 
ejecución en la aplicación de recursos. El administrador o encargado general para la 
operación de la empresa será nombrado por el consejo de administración, el cual 
puede o no ser miembro de alguna de las Asociaciones de Productores. Para esto, la 
operación de la empresa va a estar supeditada e la emisión de acciones o bonos; y en 
donde, la participación del Banco y el Gobierno del Estado estarán representados en 
un máximo del 49% del capital total y, el 51% restante, será de dominio de los 
productores asociados. 

Cada socio y/o asociación responderá solidaria e ilimitadamente en el pago y 
aportación en la tenida y emisión de su porcentaje en acciones correspondientes, lo 
cual quedará estipulado en el contrato social correspondiente. 

Con esta participación accionaria, se busca consolidar organizaciones de carácter 
real para la producción e incrementar sus niveles de productividad capacitación y por 
ende el nivel de vida de los beneficiarios y, evitar el endeudamiento excesivo y cartera 
vencida por falta de orientación profesional y técnica; ya que a través del estudio 
preoperativo y la posible puesta en marcha del proyecto se efectuaría un análisis de 
los costos, riesgos y ventajas. 

Derivado de las evaluaciones realizadas a través de los productores de la banca 
asociante y/o inversionista, se dará un seguimiento y control en las decisiones y en la 
operación de la empresa, a fin de dar viabilidad y procurar los objetivos centrales de 
esta propuesta. 
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5.4.4.2 Estructura financiera de la inversión.  

CUADRO N° 33 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSION.  

(Pesos Enero de 1996) 

FUENTE 
	

PORCENTAJE 	PERIODO DE 
PARTICIPATIVO 	AMORTIZACION 

Productores 	 20% 	 2 -10 años 
Gobierno del Estado 	 20% 	 2 • 5 años 
Banca de Fomento 	 60% 	 2.10 años 

Suma 	 100% 

5.4.5 proyección financiera.  

Para realizar las proyecciones financieras para la posible ejecución del proyecto, se 
convino manejar los siguientes criterios: 

Tratamiento de precios constantes para los renglones de inversiones, ingresos, y variables 
para gastos de operación a lo largo del horizonte de planeación para un periodo de 25 años. 
Vida útil del proyecto de 25 años, en base ala duración de la obra civil. 

No se incluye ningún tipo de beneficio fiscal a efecto de obtener mayor transparencia de la 
rentabilidad del proyecto. 

Para la participación crediticia por asociante corresponde lo siguiente: los productores 
aportarán su parte y la recuperación estará dada por el pago anual de dividendos, así se 
logrará buscar su autosuficiencia; las aportaciones del gobierno serán a tasa cero pero con 
recuperación total de recursos en un periodo no mayor de lo estipulado en participación con 
capital de riesgo sin periodo de gracia o extensiones; y por último, el banco asociante 
participará al igual que el anterior, pero con la diferencia de que en la ministración de recursos 
para créditos de avío y refaccionario habrá una tasa de interés, la cual esta calculada en 
base a una tasa real del 10% anual para todo el proyecto y no nominal como la manejada 
por Banco de México a través del Costo Porcental Promedio de los CETES 
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El servicio para pago y amortización de la deuda y gastos financieros será calculada a razón 
de pagos constantes por año y estará directamente relacionada a la capacidad de pago vía 
generación de ingresos por la capacidad productiva de la planta. 

Sobre el cálculo de la utilidad bruta se aplicará lo estipulado por el Código Fiscal de la 
Federación para lo referente al pago del Impuesto sobre la renta (ISA) e razón de una tasa 
del 35% sobre utilidades brutas y del 2% sobre el Impuesto sobre activos. 

5.4.5.1 presupuesto de ingresos y egresos.  

Este concepto se realizó en base a los coeficientes técnicos manejados en el acápite 
de ingeniería del proyecto y del programa de producción. Su expresión queda 
apuntada dentro de la base de cálculo para la evaluación económica-financiera 
dentro del anexo de esta tesis. 

5,4.6 Balance general pro-forma.  

Contiene los activos de la planta, es decir las propiedades y derechos que adquirirá, y 
los pasivos de la misma o sea las obligaciones financieras a contraer mediante los 
préstamos. Este balance incorpora loa elementos que dan origen al capital contable, 
representando la participación directa de los productores. 

El balance general se elaboró con base a la información contenida en los programas 
de inversión y financiamiento, el presupuesto de capital de trabajo, el estado de 
pérdidas y ganancias y los estados proforma de origen de fuentes y aplicación de 
recursos. (Véasela evaluación económica-finanaciera de la planta). 

5.4.7 evaluación económica. social y financiera de la p(enta propuesta.  

Para estos fines evacuatorios, se convino introducir como elemento de medición 
financiera, la metodología que determina la bondad del proyecto comparando los 
rendimientos que ofrece el cálculo a valor constante y valor presente de modo anual y 
para proyecto en su conjunto. Para tal efecto se determinaron los flujos netos de 
efectivo tanto para la empresa utilizando la tasa interna de retorno y el valor actual 
neto. 
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5.4.7.1 Evaluación de la empresa.  

En la determinación de la Tase Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN) 
se calculó bajo el enfoque: TIR a valor constante y TIR a valor presente; esta última, se 
actualizó con una tasa del 15%, la cual es reflejo de la estimaciones y predicciones 
para el comportamiento a mediano plazo de los procesos inflacionarios para la 
economía mexicana. Los resultedos de la evaluación fueron: 

CUADRO N° 34 
RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL PRO-FORMA Y EVALUACION 

ECONOMICA-FINANCIERA PARA EL PROVECTO 

TM a valor constante para proyecto 	57.22 % 
TIN a valor presente neto para proyecto 	34.71 % 
VPN (Valor Presente Neto) 	 $ 47,021137 Pesos 

5.4.7.2 Evaluación Social.  

El proyecto se presenta socialmente satisfactorio en función de su relación beneficio 
costo de 4.53. En lo tocante a generación de empleos al ocupar a 30 personas, 
beneficiando a un número similar o igual de familias con una derrama económica de 
5701,376 Pesos, anualmente; y una generación de dividendos para los productores 
y/o asociados por una cantidad de $47,209,137 Pesos, loa cuales pueden ser 
destinados para el apoyo de la actividad productiva y mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

Concluyendo, como análisis general a la evauación es importante destacar dentro del 
ámbito económico y social los siguientes aspectos: 

• Económicamente, se puede pretender la integración y consolidación del cultivo 
del producto en el Distrito de Riego del Valle del Yaqui, una vez que la planta 
comenzara a operar y esto derivaría en beneficios para los productores, con lo 
cual se buscaría el formar y consolidar nuevas organizaciones de carácter 
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concreto, lo que también se traducirla en: la incorporación de nuevas tecnologías 
para el cultivo, utilización generalizada de asistencia técnica y una mayor 
derrama de recursos para la capitalización de los mismos productores. 

• Socialmente, os beneficios derivados de la instalación de la planta daría a los 
productores una mayor capacidad de integración y participación, además de 
incrementar sus ingresos mediante la participación en la transformación 
agroindustrial y la producción agrícola de la semilla de soya; traduciéndote esto, 
en un incremento en el nivel de vide, condiciones y beneficios colaterales 



PROPUESTA DE APOYO PARA EL MOLIMIENTO DE UNA PLANTA 
DE HARINA «MISAL DE SOYA EN EL VALLE DEL YAOUI, SONORA; MES, 

5.4,7,3 BALANCE GENERAL PROFORMA Y EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA 

3 
	

4 
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CoM5 Vela», 
Materia Prima 
Enveille Has 25 Kg) 
Enea(' fecho 
5994  
Comben» y Lairiciales 
Pamema  y Maledal Mana 

Subtote 
Servicio Os Ia Danta 
Crédito !incido Maco, 
Créelo 1.04110 Avio 

89010141 
Arara:806n Créditos 
Crédito Wad° Relea. 
Créela lientario Avlo 

Subtolal 

701AL USOS 

1,704422 
5,312,9117 
1,401,514 
1.794,322 

o 
o 

37,346,000 
3,1100,000 
1,019,336 

56847,500 
6,400,000 

936,343 
1,464,254 

59,754,000 
5,710,000 
1,341,423 
4947.139 

59,7114,0160 
8740,000 
1,422,039 
5,43,207 

58744,000 
5,740,000 
1,429119 
1,478273 

69.7114,000 
5,710,000 
1,422,639 
7,951,436 

30,373.427 41,954838 04.237,101 71,412,512 73.46441 74,441,912 74,915275 

8,971,612 
2540,138 
3,08.1,333 
6,532,446 

635,582 
6,582 

215,319 
50,073 
513,635 

1,641,770 

355,231 

O 701,376 701,378 701,376 701.376 701,376 701,376 
o 160,131 160.131 160,131 150,131 160,131 150,131 
O 515,540 1215,540 516,940 515,040 515,140 515,440 
O 1,367,347 1,367,347 1,367,347 1,347,347 . 1,367,347 1,367,347 

26,600,000 42,750,000 48000,010 46,1108000 45 400,000 45.600,000 
207,000 310,500 331,900 331,200 331.900 331,200 

6,402,103 9.411,183 10,413,139 10,413,139 10,413,139 10,413,639 
1,423 1,423 1.423 1,423 1,423 1,423 
3.350 3,300 3.»0 3,350 3,360 3,360 

11,730 11,730 11,730 11,730 11,730 11,730 
0 35,525,616 52,4011,896 56,361,652 56,361,552 56,361,552 56.341,562 

631,297 532,214 621,071 501,531 472872 433,406 301,450 
140,111 0 0 O O 

6312e1 073,095 521,071 501,531 472,672 433,466 341,450 

602,124 651,339 718,473 784,120 118,132 053.02e 1,048,918 
1,03814 o O O 

592,124 2,053,153 715,473 708,170 455,032 953,426 1,044,958 

10,373,427 39.319211 65 493,757 59,018,560 59.0611.703 69.116,990 69,169,337 

FUENTE, 
Productor 
Samoa Cielo Reacclonario 
Banca Crédito A00 
Gobeno del Erario 
Infusos pe venta a tlanns 
MONO pa vena a Acedo 

Ricupdatin IVA 
134140 No Anterior 

TOTAL FUENTES 

usos 
lévenla Fila 
MAN lomordas 
Edenes Atables 

Sublotal 
Momia Nene» 
0~4 Moderaba 
Gesta Adminitratvoa 
Ciorniake Crédito Retaco. 
Cortado Créd11,7 

Subatal 
no& COI %DIO 

8obtotal 
Iropraleoa 

%loa 
Costos Fija 
Mano a Otra 
1.4anwolnanto 
04- 

Sobrad 
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IMPUESTA 01 APOYO PARA ti. ESTASUCINENTO 01 UNA PLANTA 
DE HANKA INTIONAL Ot SOYA IN EL VALLE OIL YAOUI, SONORA; NEN 

MANCA ~ERAL PROFORMA Y EVAWACION ICONOMICA4INANCILRA 

ANO • 

l4414M 41010 0 2,315,121 8,743,314 12,414,013 14191,143 15,321,922 11,751,934 

P840 09 Impuestos 
I8R 
188 

0 
0 

0 
47,303 

2171615 
117,274 

1181,980 
155,143 

4,851361 
190.091 

8,113629 
202,441 

8336,064 
204,877 

1,814411411441 0 2,317,823 5,741424 8,118,609 9,344,091 6,131646 10,211377 

Pago OwIllaidoo 

Saldo pala An0 

0 

0 

mases 

1154,251 

1,144,245 

4,597339 

1,623,302 

1,493201 

1161118 

7,476173 

1,917109 

7,951138 

1043,075 

8,172102 

PM» 414140111483 44. .10,373.127 2,317123 5,741,424 1.116,501 6.344,011 9,939,545 10,215,377 

TM • Me Ges~ 
Promile 

1 
57.1" 

armel 0.00% 0.00% .13.57% 21.25% 31.64% 4.35% 60.13%'  

ilids do 11~1•• VAK .10,873,427 2.011418 4.345,122 5,888,731 5,342115 4,941,711 4.411389 
19% 

Irle. Valer lhowle  
47,029,137 
41.7111 11.11141409419(V.P.14 451 



51,714,000 
5.7110,000 
1,422,639 
9,079,237 

71,045.176 

59,714,000 	59214,000 
5,710100 	6,7110.000 
1,422,639 	1,422.130 
9.519,519 	9.119,473 

71,531,229 	76,711112 
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PROPUESTA DE APOYO PARA EL ISTASLICIAIENTO DI UNA PLANTA 
DE MARINA INTEGRAL DE SOYA EN EL VALLE OIL TAMO, SONORA; MIL 

RALANCIL «MAL PROFORMA Y RVAWACION RCONOMICA-FINANCRRA 

AÑO e e lo 

FM/MG 
Productor 

Bancos Ciado Flelaccionerlo 
Banca Dallo Aylo 
Gobierno del Estado 
Ingrewe por vente de Harina 59,764,000 59,714,000 59,784,000 51714,000 
Ingresos por vente de Aceite 6.7110,000 6,7110,000 5,710,000 5,700,000 
Recuperación IVA 1,422,639 1,422,839 1.422,639 1,422,139 
8aido ano Anterior 6.172,302 11265,914 6218,676 1,300.14 

TOTAL FUENTES 75,136941 75231,963 78,263.315 78.247,537 

11 	12 	13 

USOS 
Inverzión Fija 
Boinas Inmuebles 
Bienios Muebles 

Botta' 
Inversión Latericioe 
Gesta %operativos 
Gagos Admintetrativoe 
Comisión Caceo Relacc. 
Comisión Créelo Avio, 

ititnotal 
Capital de Trebaio 

Bubtotal 
'mons:tidos 

Buba* 
Cabe Nos 
Maro de Obra 701,376 701,376 701,378 
Manlenimiento 150.131 150,131 150,131 
Dipreciadón 515,840 515,840 515140 

5ubtotal 1,367,347 1,367,347 1,367,347 
Costos Variabas 
Aldea Prima 45,600100 41600,000 45100,000 
Enyeses (secos 25 4) 331200 331,200 331,200 
Energía E4da§ 10,413,1139 10413139 10.413139 
Agua 1,423 1,423 1423 
Combata* y Wbricarobles 3,360 3,360 3,360 
Papelea y latea' Olida 11,730 11,730 11,730 

boato* 56,361,562 56,361,552 56,361,552 
Servicio Os la Geoda 
Crédito Banano Relate. 314,696 230,777 128,928 
Cresa. Bancaria Avio O O O 

Sublotal 314,898 230,777 126,926 
Amo:Ilación Créddos 
Crédito Bancario Relea. 1,153,687 1,269,216 1.396,203 
Créela Bancario Aso o o o 

Bublotel 1.153167 1269276 1,396,203 

TOTAL USOS 59.197,482 59,221952 59,252,029 

701,376 701,376 701,376 701,376 
150,131 150.131 150,131 150,131 
816,840 117,407 117,407 117,407 

1,367,347 948,913 968,913 966,913 

45,600000 45,600000 15,800000 41600,000 
331,200 331,200 331,200 331.200 

10413,139 10,413139 10413,139 10111139 
1.423 1423 1423 1,123 
3,360 3,360 3,380 9.360 

11,730 11,730 11,730 11,730 
51,361,552 66,361,552 51,361.652 54,361,552 

0 
O 

o o 
0 	0 

57,728,899 	57,330,485 	57,330.465 	57,330,465 



PROPUESTA DE APOYO PARA EL ESTASLECOMENTO OE UNA PUNTA 
DE MARINA INTEGRAL DE SOYA EN EL VALLE DEL VAIS* SONORA; MOL 

BALANCE MORAL PROFORMA Y EVALUACION ECONOMICA-RNANDIRA 

7 19 11 11 1$ 

1.1111110111611011 15141,459 15,003,001 15011,216 17,5311934 15715,410 19,205,753 19,455,547 

Rapo de Impuestos 
18R 
IBA 

5,391167 
210660 

5,420,506 
211,650 

6,423,400 
211761 

5,057,979 
231.613 

6,508,301 
244122 

6,610,925 
250.497 

6,7611.364 
253,745 

11111111,011111 10,331,642 10,370.146 10,376,122 11,349,046 11,961317 12,274,342 12,433,516 

Pepo C1111c1Rnete 

9. 	pro Ano 910~17 

1006,325 

4,215,314 

2,074,149 

5294174 

2.075,224 

63001111 

2109909 

9079237 

2,392,397 

9959.519 

2,454165 

1519.473 

1411704 

9946814 

171,11111111111111.1111.C, 10.331,142 10,370.145 10,378.122 11,349,046 11,961,967 12,274.342 12.433,515 

1111 MINN 
Arel 53.34% 64.79% 55,65% 5622% 6.6% 5552% 11196% 

1399 	e96ll15e,11.14. 3,114.047 3,300,246 2.940.542 2,105,311 2,571.141 2.214,162 2,020.794 
11% 

159 
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PROPUESTA DE APOYO PARA EL ESTASUCISWENTO De UNA PLANTA 
De HARINA INTIONAL DE SOYA EN EL VALLE DEL VAGO, SONORA; MIL 

•ALANCE «NEM 11101101111A Y !VALUADOR ICONOMICA•PINANCRNA 

A#10 
	

14 	11 	le 	17 	19 	1* 	le 

FUENTES 
Productor 

Bancos Crédito Rataccionarlo 
Baca Crédito Amo 
Cloberno del Estado 
Input por venta do Harina 	89.714.000 	64,764,000 	81714.000 	69,714.000 	597114,000 
ingresos por veme de Acote 	8.760,000 	61110,030 	6,760,000 	6,700.000 	6280,030 
Recoperectén IVA 	 1,422,639 	1,422,639 	1,422,1131 	1,422,939 	1,4221311 
Saldo aro Anterior 	 9.946,814 	11011,707 	10,044.770 	10,081,1129 	10.070411 

107AL FUENTES 	76,913,403 	74,978,346 	77,011,418 	77.021,261 	77,031161  

 

	

59,714,000 	59,784,000 

	

13,710,000 	6,181000 

	

1,422,639 	1,422,939 

	

10,074,693 	10,071,123 

	

77,041,232 	77.043,482 

1/111:4 
Inversión Fija 
Some Innsméles 
Menee Muebles 

8ublotal 
Imre** Dolemos 
GAMOS PrIlOperetIVOS 
Gasto* Adminietralivoa 
Comaién CM* Belice.  
Comisión Crédito Avió.  

Bolito* 
Ceratal da %talo 

libtotal 
Impristeloe 

Como* Fibos 
Meno * Obra 
Mantenimiento 
l'apreciación 

Sualotal 

  

	

701,371 	701,378 	701,376 	701,376 	701,378 

	

150,131 	160,131 	160,131 	160,131 	160,131 

	

117.407 	117,407 	117,407 	117,407 	117,407 

	

961,913 	9611,913 	911,913 	984.913 	968,913 

	

701,378 	701,376 

	

150,131 	150,131 

	

117,407 	117,407 

	

961,913 	960,913 
Catos Venables 
Melena Prima 	 45,600,000 	45,000,000 	45.600,000 	45,000,000 	45,600.000 
EnVesell Iliacos 26 Kg) 	 331,200 	331,200 	331,200 	331,200 	331,200 
Encala Eléctrica 	 10,413,139 	10,413,139 	10,413139 	10.413,136 	10,413139 
Apee 	 1,423 	1,423 	1,423 	1,423 	1,423 
Combustible y Lubrican*** 	 3,360 	3,360 	3,310 	3.380 	3,360 
Papelona y Material Oficina 	11,730 	11,730 	11,730 	11,730 	11,730 

bul,toll 61,361162 51311162 14.361,662 51351552 56111162 
6roviclo de le Deuda 
Crédito **cano Relea. 	 0 	O 
Cielo llenarlo A* 	 O 

flueo1al 
Amortzwión Crédtos 
Crédito Bonos* Retaco. 	 O 
Cubito Bancario Avió 	 O 	O 	O 	O 

6413141 	0 	O 	0 	O 

o 
0 

	

45,600,000 	45,600,000 

	

331,200 	331,200 

	

10,413,1139 	10,413,639 

	

1,423 	1,423 

	

3,360 	3,360 

	

11,730 	11,730 

	

56,361,552 	56,361,552 

o o 

o o 
o 0 

TOTAL USOS 	 67,331465 	87,330,465 	57.330,466 	57,330,465 	57.331465 	87,330,465 	67,330.465 



PROPUESTA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA 
De. MARINA INTEGRAL DE SOYA EN EL VALLE DEL TM* SONORA; MEX. 

'ALANCE «HENAL ~POMA Y EVAWACION ECONONICA-FINANCIENA 

AÑO 14 le II 17 le le 

tomo StiOle 19.M2 916 19.847,681 19,880180 19,697102 11706,390 19.710.767 19112,997 

Pago 04 Impuestos 
IBR 
18A 

6.112,953 
251,401 

6,135166 
256,244 

1,147,240 
251674 

6,853,138 
258,893 

1151144 
257,005 

1,657,676 
257,062 

8,858.451 
257,091 

1161916111119 12,514.634 12,915.971 12,677,036 12.587.771 12.593.241 12,595,029 12,697,449 

Dividondoe 

Saldo para Alto 61911an0• 

1502,927 

11011,707 

1511,194 

11046776 

2111407 

11011129 

1517,554 

10,071215 

2111,648 

10,074193 

2,511206 

10176123 

2119.490 

10,077,960 

Mita Ea Mtpollvo V.C. 12,514,634 12.655,971 12,577,038 12,587,771 12,593,241 12.596.029 12.597,449 

TM Prendo 
1M61 57.06% 57.12% 57.16% 57.185k 67,19% 67.20% 57.21% 

T1l6119 mame 1114. 1.708 878 1,543.060 1,344.042 1,159.730 1.017198 895,064 789.708 

161 
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PROPUESTA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA 
DE HARINA INTEGRAL DE SOYA EN EL VALLE OIL »QUI, SONORA; MEX, 

@ALANCE GENERAL 11110,0111M Y EVALUACION ICONOMICA4MANCIERA 

AÑO 
	

21 	11 

FUENTES 
Productor 

Sanca Cristo Retaccionerio 
Banca Crédito Ario 
Gobierno clel 
Ingresos por vente de 14wine 
Ingresos por venta de Aceite 
RecuperedOn IVA 
Saldo Mo Anterior 

inyek000 
5,160.000 
1,422,639 
	 10,077.950 

77,044,5119 

	

591114,000 	69,754,000 	69,764,000 51.714,000 
5,760,000 6.710,000 5.710,000 6,760,000 
1,422,539 1,422,339 1,422,039 1,422,039 

	

10,101,163 	10.120,520 	10,127,542 10,131,673 

	

77,072,712 	77,0117,159 	77,0114,411 77,011.212 TOTAL FUENTES 

Inversión Flla 
bienes inmunice 
Sienes Mueblo 

Subtotel 
Inversión ~nom 
Gallos Preoperetnée 
Gastos Administrativos 
Comisión Gremio HeMoc. 
Comisión Crédito Aya), 

Subtotal 
Capitel cle rebelo 

Subtotal 
Imprevistos 

Sublotal 
Coelos hm* 
Mtvio de Obra 	 701,376 
Mantenimiento 	 150,131 
Deprecación 	 O 

651,607 
Costos Variaban 
Materia Prima 	 45,600000 
Enveses leecle a SIS 	 331,200 
Enrame Electro 	 10.413,539 
Agua 	 1,423 
Combustible y LubrIcanbles 	 3,360 
Papelea& y Material Oficina 	11,730 

Subtotal 	65,351.5452 
Servicio de la Datida 
Crédito Binomio Retaco. 
Crédito Senzarlo Auto 	 O 

Subiotal 	o 
Amortización Crétklos 
Crédito Sanearlo Retocó. 
Crédito Sanearlo Amo 	 O 

Sublotel 	O 

	

701,376 	701,376 	701,376 	701,378 

	

160,131 	150.131 	150,131 	150,131 

	

O 	o 	O 

	

951,507 	151,507 	851.507 	551,607 

	

45,500000 	45,600,000 	diseno» 	46.500 000 

	

331.200 	331,200 	331,200 	331,200 

	

10,413139 	10,413.139 	10,413,539 	10,41313e 

	

1,423 	1,423 	1,423 	1,423 

	

3,360 	3,300 	3,360 	3,360 

	

11,730 	11,730 	11,730 	11.730 

	

56,361,552 	66,961,552 	55,361,552 	54,361,552 

o o 	o 	o 
o o 	o 	o 

o o 	o 	o 
o 0 	0 	o 

TOTAL US(15 
	

67,213.059 	57,213,059 	57213,059 	57,213.069 57,213,059 
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PROPUESTA DE APOYO PARA EL ISTARLECINIENTO DE UNA PLANTA 
DE NARRIA INTEGRAL DE SOYA EN EL VALLE DEL TAMO, 110110RA; MEX. 

*ALANCE GENERAL 11110i011111A Y IVAWACIONICONOGIICkfINANCIINA 

ANO N 11 II 

4011ed11/119 19.431 540 19,159.733 19.174.100 19161,422 111115.153 

Pego de Impuestos 
18n 
IBA 

1,041039 
267,810 

1960,907 
251.177 

6455,935 
259,363 

8,968,498 
259,458 

8.9119,604 
251,507 

1.111111901111/ 12,0132,491 12.180,950 12,959102 12,114.441 12,1116,143 

P•00 001111111011 

Salde pum Aft Sopen» 

2,521,539 

10,101153 

2,531130 

11120120 

2,631,910 

11127142 

2,532,193 

10131173 

2,533,369 

10,133.474 

FA* r [b1/Yo V.0 12,632,191 12.650,650 12.859.102 12,144,494 12,116.143 

111 11,1111113 
ANild 57.21% 57.21% 57.22% 57.22% 67,22% 

FM» de 1111sIlwe 11.1.11. 871,113 5114,467 505,600 442,424 3114.799 
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6. Conclusiones y recomendaciones, 

Del análisis realizado en esta tesis, las conclusiones son las siguientes: 

a) La política económica actual se centra en el incremento de la producción y en el 
aumento de la productividad en el campo. El campo necesita modernizarse, lo 
cual implica un cambio sustancial en le estructura agraria. Una reordenación del 
agro supone una fuerza industrial materializada en proyectos específicos 
conectados a las necesidades del agro. 

El precio de la pérdida de la autosuficiencia alimentaria es algo más que la 
dependencia alimentaria y su consecuencia más evidente es el cobro con un alto 
costo económico y social en un estancamiento de la agricultura en ares de la 
estabilidad, lo cual lleva a Implementara modo compiemetario proyectos para 
combatir la pobreza. Contradictoriamente, la oferta modernizedora mencionada 
en el PND, solamente involucra los cambios técnicos en los sectores que sean 
más eficientes, condenando al resto de los sectores a la marginación por 
ineficiencia. 

La conclusión resultante, indica, que en el país la °modernización" solamente 
será posible en tanto se inserte una dinámica económica y política distinta; ya 
que bajo el contexto de la crisis ocurre una caída en la acumulación y en ella las 
pérdidas se convierten en lo decisivo, así como el excedente acumulado es 
característico de las fases de prosperidad económica. 

b) El papel del planificador para el desarrollo agropecuario y su aportación en la 
necesidad de desarrollar diagnósticos y modelos específicos, como ea el caso 
del desarrollo de esta alternativa para la industrialización de la soya, va siendo 
modificada, precisada y complementada con otras surgidas de la propia 
investigación y de cambios en los intereses o en las prioridades de la misma; por 
lo que se van produciendo o destacando hechos, procesos imprevistos, 
relacionados, o en general aspectos menos desarrollados dentro del ámbito de 
estudio del desarrollo agropecuario, y de su conducción y regulación planfficada. 
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Esto implica, que el sistema o método de trabajo del planificador involucre 
frecuentemente cambios o alteraciones dentro del marco del análisis global, 
puesto que en las actividades de ejecución y evaluación no pueden ser 
excluidos elementos teóricos explicativos dignos de consideración, a riesgo de 
perjudicar la formulación y ejecución de la actividad planificadora. 

Es por esto que, la elaboración de un modelo planificado tiene la necesidad de 
intencionalidad e interreladón global, a fin de logar dentro del campo de análisis, 
el de establecer objetivos coherentes y específicos, que pretendan buscar las 
alternativas y/o soluciones posibles dentro de un marco real y así derivar en 
elementos tangibles de definición. 

A partir de 1985, la politica comercial seguida por México ha estado definida por 
el objetivo de vincular a la economía nacional con los mercados mundiales y 
propiciar un incremento sostenido del ingreso y del empleo a través de una 
mayor eficiencia microeconómica. 

Las consecuencias de este modelo son palpables, ya que nos enfrentamos a una 
agricultura polarizada; una agroindustria nacional cada vez más ligada y 
dependiente de la dinámica global de la acumulación industrian y divergente a la 
vez de los objetivos alimentarios nacionales; creciente dependencia alimentaria; 
creciente endeudamiento externo; reducción del mercado interno como 
consecuencia del proceso regresivo en la distribución del ingreso; incierta 
seguridad alimentaria nacional, dependencia creciente en la importación de 
insumos, materias primas y bienes de capital. 

No obstante lo anterior, el proceso de liberalización comercial se ha visto 
acompañada de un esfuerzo de apertura de los mercados externos, a través de 
la firma de acuerdos y convenios a nivel bilateral y multilateral. Es por esto que 
con la vigencia de los acuerdos del TLC y como parte de la nueva estrategia de 
desarrollo, México pretende dar un cambio trascendental a la economía, al pasar 
ésta, de una posición relativamente cerrada a una más abierta a la competencia 
del exterior, para con ello poder lograr los objetivos de mayor eficiencia 
microeconómica y traducirse así en el futuro en un incremento de las tasas de 
crecimiento del ingreso y del empleo y de mejores niveles de vida para la 
población. 
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Frente a éste panorama concluiremos, que en lo que respecta a la producción de 
aceites y grasas oleaginosas y en particular para la soya, este fenómeno se ha 
traducido en inestabilidad productiva y de transformación industrial; y esto es 
debido, a la influencia sobre el ciclo económico de nuestro pala, a raiz de una 
notable transformación suscitada por la apertura comercial y que como 
consecuencia ha traído una tendencia hacia la desaparición de une parte de la 
industria y una notable disminución a la producción agrícola de este cultivo, por 
lo que como perspectiva futura nos lleva a declarar que: no obstante de que 
existe la capacidad de transformación industrial, no hay la conveniencia 
económica. 

d) 	La producción de aceites y grasas comestibles en México se inicia a finales del 
siglo pasado, pero es durante el periodo 1940-1945, cuando se comienzan a 
introducir aceites y grasas vegetales al mercado como resultado del aumento de 
la producción local de oleaginosas. De 1960 a 1970 la industria se multiplica con 
gran rapidez debido al crecimiento del consumo y una mayor disponibilidad de 
materia prima nacional, particularemente de semilla de algodón, soya y cánamo. 

Al comienzo de la década de los ochenta, Sonora propicia comercialmente la 
explotación en mayor escala de semilla de soya con vistas a sustituir a la semilla 
de algodón en la producción de aceite. Durante el lapso 1977-1982, la industria 
aceitera nacional entra en una etapa de mejoramiento tecnológico, lo que motivo 
que ciertas empresas se quedaran sólo con el proceso primario de extracción, 
refinamiento e hidrogenación, y otro segmento se dedicara a la elaboración de 
productos de consumo final, adquiriendo como materia prima el aceite crudo. 

Mediante esta modernización e integración de la industria sus coeficientes de 
eficiencia mejoraron enormemente. Actualmente, la falte de abastecimiento de 
materia prima nacional y la reducción en el consumo de aceites y grasas 
vegetales por la crisis económicas del pele (1967 y 1995) originó que la industria 
operara a niveles bajos: 40% en la extracción y 80% para el refinamiento, y 
varias empresas quebraran financieramente. A ello ha contribuido la saturación 
del mercado nacional, al realizarse fuertes importaciones de pastas y aceites 
crudos a raíz de la apertura comercial, dado los precios atractivos de la materia 
prima importada, por lo que el país se ha convertido en importador de insumos 
para la industria aceitera en perjuicio del sector agropecuario. 
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Aunado a lo anterior, en México el procesamiento de la soya para la alimentación 
humana es reducido. Dei total de proteínas de la soya, se destinan al consumo 
animal el 97% y sólo el 3% restante a la obtención de derivados de la soya. Por 
lo que existe en primer lugar un gran vacio, y en segundo término un amplio 
mercado potencial para el fomento de industrias alimenticias para el consumo 
humano, que difieran de la producción de aceitas y grasas. 

Conforme a las estimaciones realizadas para el consumo aparente y la 
producción global de soya, se observa que no obstante que los niveles 
programados de demanda para el ano 2000, conforme a los volúmenes 
estimados en lo que respecta a la producción de semilla, aceite y pasta, el país 
estará en capacidad de atender, estos mismos; por lo que se trendrá que utilizar 
materia prima tanto de origen nacional como extranjera en una relación 
desventajosa para la primera. 

e) 	De acuerdo a estas consideraciones, se juzga que no ea recomendable plantear 
como estrategia de desarrollo para la producción agricola de la soya en el Valle 
del Yaqui, la instalación de una planta agroindustrial orientada exclusivamente a 
la obtención de aceite. Se recomienda encaminar la industrialización del frijol de 
soya desde el punto de vista de transformar la alta concentración proteica en 
productos viables de consumo alimenticio, quedando como subproducto de ser 
el caso le obtención de aceite. 

Es por esto y ante el examen de las caracteristicas físicas, geográficas, de uso 
actual del suelo y considerando aspectos socioeconómicos de la región se 
considera y propone que esta misma se localizará en la circunscripción territorial 
del Municipio de Cajera (Cd. Obregón) ya que ofrece las mejores características 
pera su posible implementación y puesta en marcha. 

La propuesta de implemetación de una planta de obtención de harina integral de 
soya dentro del estudio de caso se destinará al procesamiento mínimo de 30 mil 
toneladas de semilla de soya y a un máximo de 60 mil toneladas; a fin de 
abastecerse concretamente de la producción actual y proyectada del frijol de 
soya que se obtiene en el Distrito de Riego 041 Valle del Yaqul. Esto además, 
traerá consigo beneficios directos que involucren el fomento de la producción 
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agrícola de la soya y el fortalecimiento de la integración de los mismos 
productores como posibles empresarios en pro de su actividad y niveles de vida, 

Después de un examen de los diversos procesos tecnológicos para obtener 
harina integral de soya, se determinó utilizar el método de extrusión en seco; 
concretamente el de Insta Pro®, ya que su costo y eficiencia en los diversos 
procesos productivos permiten y hacen viable que la inversión y beneficios 
generados con la posible implementación de esté tipo de planta agroindustrial 
sean elementos tangibles para su consolidación como empresa. 

g) Para lograr lo anterior, se realizó una evaluación de las condiciones de 
funcionamiento y operación posibles para la empresa, por lo que se determinó 
en primer término que la figura jurídica propuesta para su puesta en marcha 
fuese una Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que con la implementación 
de le principal fuente de financiamiento (Capital de Riesgo) la operación de le 
empresa estaría sujeta a integrar como participantes directos a los productores, 
Sanca asociante y el Gobierno del Estado; siendo la participación de estos dos 
últimos de carácter temporal y coinductorio hacia una política empresarial en pro 
de los productores y su actividad, 

h) El análisis financiero indica que la planta agroindustrial tiene un margen de 
capital para hacer frente a compromisos financieros e incluso a no recurrir a partir 
del segundo ano de operación a contratación de créditos refaccionados, y si a 
una participación directa de beneficios a través de pagos a los productores por 
medio de dividendos, los cuales apoyen directamente a la actividad agrícola y 
actúen en un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los propios 
productores. 

La evaluación económica del proyecto en sí da una tasa de rentabilidad 
financiera a precios constantes del 57.22% y de 36.71% a valor presente con un 
monto aproximado como valor actual neto a una tasa anual del 15% de 
$47,029,137.00 y una relación beneficio/costo de 4.53; lo que implica que 
financieramente , este proyecto es una oportunidad atractiva muy superior al 
costo de oportunidad de los mercados de capital. 
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Como recomendaciones a continuación presentamos una serie de opiniones y 
propuestas: 

a) El florecimiento de la agroindustria nacional, a diferencia de la transnacional 
privada, solamente puede ser posible siempre y cuando pueda aumentarse la 
disponibilidad y accesos reales a la infraestructura material, 

El límite a la industrialización de la agricultura demuestra que su progreso se 
midió por el criterio de las cifras absolutas y no por el de relaciones sociales; más 
que captarlo en función de las ventajas para el país, habría que hacerlo 
considerando las desventajas que u acumularon en el transcurso del tiempo 
superando con creces sus magros logros desde el punto de vista histórico. 

Como consecuencia, el proyecto modernizada gubernamental quizá resulte 
demasiado cero para poder complementarlo o pare que alcance algún exitó, por 
muy moderado que éste sea. Esto desprende que el alcance y posibilidades 
productivas de las reservas existentes en el campo ha tocado su límite ;y 
solamente comenzará a desplegar su fuerza económica adicional con más 
créditos externos. 

Conforme a lo anterior los planes para el campo tienden a ser secundarios, 
Mimas, de reducirlo a una función pasiva; por lo que la crisis nacional no se 
supera sino se considera al agro como un actor principal en la acumulación 
nacional. 

b) La posición final del sector agropecuario una vez negociado el TIC y en concreto 
para el sector oleaginoso dependerá por la capacidad y ajuste de los 
productores, por lo cual es recomendable que el gobierno instrumente de modo 
más diirecto y específico apoyos durante el resto del periodo de transición que 
puedan provén los recursos materiales y humanos necesarios para enfrentar la 
competencia de nuestros socios comerciales. 

c) Una vez realizados los estudios de carácter económico, social y financiero, y 
derivado del análisis y resultados de ésta tesis, podemos recomendar de modo 
concreto que la posible ejecución de este propuesta de industrialización del frijol 
de soya es la opción más recomendable. 
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En términos comparativos, de acuerdo a la relación costo, inversión, situación de 
la agroindustria y la economía en contra de la opción de establecimiento de una 
planta productora de aceite se presentan los siguientes elementos: 

1. 	Inversión más baja en cuanto operación e instalación de la planta. 
Mayor posibilidad de acceso al mercado, tanto por la demanda del insumo (soya) como de la 
venta del producto procesado. 
Posible ampliación por parte de los productores de .la capacidad y de las líneas de 
ptoducción. 

Finalmente, y ante lo desarrollado a partir de los anteriores capítulos anotaremos lo 
siguiente: lo que necesita el país para lograr el bienestar colectivo es en primer lugar 
un proyecto planificado de reconstrucción nacional, en donde el rescate de nuestros 
recursos tenga como instrumento una nueva reforma agraria que pueda cumplir 
historicamente con su misión y una conversión del aparato productivo para ajustarlo a 
las necesidades del país; por otro lado, la formulación de planes, programas y apoyos 
específicos para el desarrollo agropecuario e industrial de las diversas líneas y 
productos que convergen en el desarrollo de la economía del país; y por último, el 
establecimiento de reglas y normas más claras y oportunas que permitan integrar a 
ambos sectores dentro de un ámbito de competencia internacional que favorezca con 
ello su integración y competencia. 
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CONTENIDO: 
1 	BASE DE CALCULO PARA 

LA EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA 

COTIZACIONES Y COSTOS DE MATERIALES 
Y EQUIPOS PARA LA PLANTA 

INFORMACION DIVERSA EMITIDA POR 
EL FABRICANTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COTIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD 	DESCRIPCION 	 PRECIO 

1 	 Mesa de trabajo para 8 personas 	NS 490.00 
6 	Sillas para mesa de trabajo 	 NS 690.00 
3 	Máquinas de escribir p/oficina 	NS 3,750.00 
7 	Calculadoras electronicas 	 NS 3,150.00 
4 	Archiveros de 4 gavetas 	 NS 2,596.00 
7 	Escritorios secretariales 	 NS 3,010.00 
2 	Escritorios ejecutivos 	 NS 1,396.00 
7 	Sillas secretariales 	 NS 2,030.00 
2 	Sillones ejecutivos 	 N$ 750.00 
1 	 Fax • Teléfono 	 NS 1,890.00 

Suma 	 NS 19,487.00 
Flete 	 NS 700,00 

Precio L.AB. en planta 	 N$ 20,547.00 

HERRAMIENTAS 

1 	 Jgo. llaves milimétricas allen 	 NS 25.00 
1 	Jgo. de dados milimétricos 	 NS 190.00 
1 	Jgo. de llaves españolas 	 NS 45.00 
1 	Jgo. de desarmadores 	 NS 23.00 
1 	Jgo. de pinzas de mecánico 	 NS 18.50 
1 	Jgo. de pinzas de electricista 	 NS 18.50 
1 	 Voltamperímetro 	 NS 225.00 

Suma 	 NS 545.00 

Montacargas, Toyota , Modelo 40-SFG-25, con una capacidad 
de carga de 2.5 toneladas, con motor de combustión interna a 
gasolina tipo 4Y Toyota de alto rendimiento, garantía de 6 
meses e 1,000 hrs de trabajo. Precio L.A.B en planta: 

Precio en yens Opones: 	 $ 2,762,000.00 



MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO 

CANTIDAD 	DESCRIPCION 	 PRECIO 

Pizarrón p/ marcadores obeso y plumitas 	NS 395.00 
6 	Lockers p/almacenamiento de operarios 	NS 917.70 
1 	Despachador de líquidos 	 NS 745.00 
200 	Tarimas de madera de 1.50x2.50 p/ almacen 	NS 25,800.00 

Suma 	 NS 27,857.00 

MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO 

1 	Potenciómetro, modelo 10 	 NS 693.00 
1 	Refractómetro portatil, Modelo M-1 	 NS 1,692.80 
2 	&setas de vidrio de 500 ml c/ llave de talión 	N$ 496.00 
2 	Buretaa de vidrio de 50 ml cl llave de vidrio 	NS 402.70 
2 	Pinzas sencillas para bureta 	 NS 37,00 
2 	Pinzas dobles para bureta 	 NS 65.00 
1 	Soporte universal con varilla de 60 cm 	 NS 4595 
2 	Probetas graduadas de 100 ml 	 NS 519,72 
10 	Vasos de precipitado de 50 ml 	 NS 157.00 
1 	Probeta de 10 ml 	 N$ 49,85 
1 	Espátula de madera de 70 cm 	 NS 14.35 
2 	Vasos de precipitado de 40 ml 	 NS 49.70 
1 	Pipeta de 25 ml graduada 	 NS 38.70 
1 	Vemier de plástico 	 NS 17.95 
1 	Balanza granataria de triple brazo de 10 gms 	NS 780.00 
1 	Termómetro químico para laboratorio (-10 a 260°C) NS 189,70 
1 	Funda para termométro 	 NS 43.00 

Suma 	 NS 5,292.42 
Flete 	 NS 700.00 

Precio L.A.B. en planta 
	

NS 5,992.42 



Limpiadora de granos marca ILSA, tamizador pendular STOLZ, 
modelo PTGA 400. Construcción enteramente metálica, con 
chasis central y varillas de suspensión del aparato en madera 
especial; marcos de tamices construidos en madera con 
desentrampe por bolas de caucho lustradas con plomo. Grupo 
de accionamiento de 1.1 kwihr, velocidad de rotación de 320 
rpm. Precio L.A.B. en planta: 

N$ 6,500.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OBTENCION DE FULL-FAT DE SOYA 
Triple F / Insta Pro 

Extrusores en seco, marca Insta Pro ®, modelo 2500 con 
capacidad de 900 a 1,350 kg, motor eléctrico de 60 hz 125 hp, 
con controlador volumétrico de semilla para su alimentación, 
barril ensamblado, cubiertas protectoras, control de pared con 
indicadores digitales de temperatura y funcionamiento y salida 
de producto, en equipo completo, 

USD $ 311,190.00 

Enfriador marca Insta Pro 8, modelo 7000 con una banda 
transportadora de grano fino con una longitu total de 12" en 
conjunto, puerta de entrada ajustable, con fina tela metálica 
para partículas con características B-70-70-18, regulador de 
llenado, motor con 1 hp y controlador mecánico de velocidad. 
Las hojas del enfriador tienen una longitud de 10' montadas en 
una estructura de 24" con un motor de funcionamiento de 2 hp 
1745 rpm, con un fondo de 4' y una longitud de 10'. Esta unidad 
consta de controles, corredores, protector de fusibles, 
reelavedores de corriente, transformadores y tapa removible 
para operaciones de limpieza y mantenimiento. 

USD $ 15,375.00 

Prensa horizontal de extracción continua, marca Insta Pro ® con 
motor, cubierta, tablero de control e indicadores. 

USD $ 39,600.00 

Molino de martillos marca Jacobson 	, modelo XLT con 
calibración de rodillos, puerta con controlador de entrada de 
producto, motor flrxible con rotación dual de 100 hp 1800 rpm. 

USD $ 18,043.00 



Enfriador horizontal de uso exclusivo en enfriado de producto • 
producto procesado, con una capacidad de 6 -10 ton. marca 
California @ , tipo HC5518, con cubierta galvanizada completa 
operada por aspas, motor de frecuencia variable de 3/4 hp 
completo, reductor paralelo, panel de control de velocidad e 
indicador automático de potencia. Todas las partes de ,  contacto 
con el producto caliente y el producto enfriado por aire son 
cosntruídas en acero Inoxidable; incluye también conexiones 
exteriores, switch de funcionamiento y supresión, indicadores de 
características de producto terminado. El fondo del colector 
posee una longitud de 6" a 16" con una elevación para entrada 
de aire. Puertas con doble cerradura para acceso al interior, 
ventana para inspección del producto de plexiglasss, 
interuptores e indicadores de seguridad y partes desmontables 
para acceso al enfriador y al colector. La mayoría de las partes 
del enfriador son fabricadas en acero inoxidable además de 
requerir para su instalación del siguiente equipo: Colector 
centrífugo de polvo, modelo 1 HE 33.5700 CFM con tolva 
grande y puerta de salida para contención y transmisión al 
transportador de salida. Instalación y transmisión para 
conducción de aire prezurizado a través de motores de 15 hp de 
1800 rprn de presión contínua. 

USD $ 41,919.00 

EQUIPO AUXILIAR 

Sande transportadora para gran inclinación de 9"x15', con un 
motor de 5 hp TEFC de 3 pasos y conductor. 
Conjunto elevado de transportación de 6'x6'xl 2' conectado al 
elevador de producto de salida del molino de martillos, con una 
elevación de 5' hacia la toma de salida. 
Banda transportadora de 9"x14' de longitud con un motor de 5 
hp con tres pasos y conductor. 
Elevador de cangilones modelo 1200 de 45" de altura en 
descarga, motor de 5 hp, plataforma de servicio y salida de 
descarga hacia 4 puntos de distribución. 
Conjunto elevado de distribución de 4'x16'x16' a través de 
cuatro conductos con una elevación de 10" a 6", cada uno con 
controles manuales. 
Banda transportadora de 12"x36' con fondo en forma de U en 
inclinación, controles ajustables, puerta reguladora de descarga 
y motor de 7.5 hp y conductor. 



Banda transportadora de descarga hacia el enfriador para 
producto extruído modelo 1200 de 18', con conductos de acero, 
motor de 2 hp y conductor. 
Elevador de cangilones modelo 1200 para descarga de 40', 
para producto terminado de salida, plataforma de servicio y 
motor de 3 hp. 
Banda transportadora de 9"x20' para alimentación continua a la 
prensa horizontal. 
Conjunto elevado de descarga modelo 1200 para producto de 
salida de prensas hacia el enfriador a través de un transportador 
de 15'. 
Elevador y transportador modelo 1200 de 40' para salida hacia 
almacenamiento de producto terminado de enfriador conectado 
a las prensas con un motor de 3 hp, conductor y plataforma de 
servicio. 

USD $ 82,215.00 

Los precios de la maquinaria y equipo son L.A.B. en des Moines, lowa, U.S.A.. 

El precio por transportación del equipo hacia la frontera de nogales es de USD 
$3,700.00. 

La instalación del equipo y maquinaria será realizada a través de la compañia Insta 
Pro ®, una vez que la obra civil fuese terminada y en consecuencia previamente 
modificada por sus técnicos a fin de disminuir los tiempos de instalación. Los 
gastos de instalación y supervisión, así como de viáticos de los técnicos 
participantes, correrán por cuenta de la misma compañía, por lo cual los 
participantes sólo proporcionarán aquellos elementos necesarios, a fin de 
contribuir con el desarrollo armonico en la posible consolidación de esta parte de la 
empresa. 

En relación e la asistencia técnica y capacitación, Insta Pro ofrece impartir al 
personal seleccionado, todas las prácticas de desarrollo, prevención y 
mantenimiento con sus equipos en sus instalaciones de Des Moines, Iowa, Usa; 
corriendo estos gasto por cuenta de esta empresa. 

Además Insta Pro ® , ofrece un lote de refacciones para mantenimeinto del equipo 
principal sin costo alguno a fin de consolidar su calidad en la primera fase de 
mantenimiento, así como de garantizar con oportunidad el abasto de cualquier 
refacción o asesoría que pudiese necesitar la planta instalada. 

El precio total de la maquinaria y equipo es de USD $ 488,342.00, a esto se le 
agregarla el precio de transporte hacia la frontera por lo cual el total sería de USD 
$492,042.00. Esta maquinaria y equipo puesto L.A.B en planta desde la frontera de 
Nogales, Son.; incluye un precio de USD $ 1,500.00, por lo que el total asciende a 
USD $ 493,542.00 . 



MIRE F, INC 

ro 
ST. LTD. 

Insta-Pro International, Ltd. 
MODEL e.. 

mi 2500 
w Extruder 

Specitkations: 

Model 2500 With 
Optional IWt Waste 
Feeding System 

Power Naba: 125 H.P. /90 kwH 
Drive: 	Single ribbed, non.sllp belt 
CapacIty/lic,: 2,000 to 3000 lbs. 

900 to 1,350 kg. 
D1111111110115: (Inches) 83 11 x 42 W x 83 D 

(centimeters) 210 H x 106 W x 217 D 
Optional: SideMount Wlumetric 
Feeder (taches) 83 H x 74 W x 8313 
(centimeters) 21011 x 188 W x 217 D 

Electricen 	2201440 volts, 3.phase/60 Hz. 
3121156 amps. 
220/380 volts, 39hase/50 Hz. 
3541177 amps. 

Welght: 	2,400 lbs., w/o motor (1,090 kg.) 
3,900 lbs., with motor (1,772 kg.) 
SIde-Mount VolumetrIc Feeder • 
460 lbs. (209 kg.) 

Features: 
• Single, over-the-top volumetric feeder with agitator 
• Side-mount volumetric feeders, optional 
• Core parís and auxlliary equipment Interchangeable with 

Insta.Pro Model 2000R Extruder 
• Wall.mount control panel, standard 
• Optional digital temperature Indicators 
• Optional feeder level Indlcators 
• Optional stainless steel volumetric feeders 
• Rigid, compact state-of-the.art construction 
• Highly cosí efficient 
• 1ersatile 

INSTA-PRO (PANAMA) 	INSTA-PRO (EUROPE) 
P.O. Box 55.2019 PaitIlla 

Panama City, Republic of Panama 
Telephone: (507) 64-4883 

Fax: (011) 507-239760 

P.O. Box 61 
Cheltenham, Glos GL50 1BB 

United Kingdom 
Telephone: (0242) 221206 

Fax: (0242) 221218 
ltlex: 437350 IPWE 

INSTA-PRO(ASIA) 
120 Swa Tow Street 
Taipei, 'Taiwan ROC 

Telephone: (2) 306-1620 
Fax: (2) 302-9882 

Telex: 10423 

nsta- 
Performance Guaranteed with the 	INTERNATIONAL 

10301 Dermis Drive • Des Molnes, lA 50322 U.S.A. 
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A c (0,804 x B) + (C x 1.256 x D) - (E + F) 

A o Ventaja Economice de la Soya Extrusada 

8 o Precio 1 ton Harina Soya (48% Protelna) 

C o % de Aceite en la Soya Integral Extrusada 

D o. Precio 1 ton de Sebo o Orase Alterna 

o Precio ̀ 1 ton de Frijol Soya (18% Grasa 'y 38% 
Proteina) 

F o Costo del Proceso de Extrusion - 1 ton 

0.804.= Proporcion entre la Proteine en la Soya Integral--
FFS (38,45%) y la Proteina en la Harina o Torta de 
Soya (48%) 

1.266 o Proporcion entre el Valor Energetico del Aceite de 
Soya en la Dieta (9.0 Mcal/Kg,) y la Grasa Animal--
Sebo (7.165 Mcal/Kg. o 29.98 MJ/K9,) 

PIRO, 
00.111.4111, 

sir  
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DRY IXTRUDED »OLE 80YOHAO8 

ANALYSIS 

(9010111: 100.0000 A 	11 1.6112 UPAN 	11: 1.2451 1,111111: 1,6219 
DI 	1: 90,0000 NO 	9: 0,2515 11101-1.11: 1211,1121 0111/111: 0.0024 
C 	1: 31.0000 1001011: 0,0205 1011C 	N: 1.5140 0101/1 P; 0.0143 
PAT 	I: 11.0000 11 	1: 0.0103 110110 N: 0,1514 e11* P: 0.0140 
C III 	I: 5.2100 MILPQA 1: 0.2103 111111 	N: 4.4331 1110 A I; 1.6111 
111.111 1 	: 1900,0000 NO 	84: 31.0160 1111111: 2.3701 AD? 9151: 9,0111 
POMPA?: 11,0132 II MILI: 10.1453 11111 	1: 0,1411 El PIJO: 20.1221 
111 OIL 112.5200 1101 PIM: 14,340 1111101: 0,1119 , 	1DI SO 11: 11.0000 
111,90 1790.0000  II *MI: 31,6051 N *COSI: 1.1041 '*AGIO 9: 0,0140 
0111,1C P: 10,0121 CU 	9911: 10.1074 119101: 03921 (1115/1 9: 0,0217 
NI AU 	: 1511.1111 CO 111/11: 1.2121 P11011 1: 1,9905 0110/1 P: 0.0454 
101 113 I: 11.0000 CO 	81: 0.0113 111100 I: 1,5242 111011o: 0.0770 
110 11 101.1023 CO 110/11: 0.0454 00111 	9: 2.1115 191111 P: 0.0524 
110 1 1020.1312 51 	ppN: 0.1011 1001131: 1.1239 0/1111111: 0.4400 
OIL 1 1031,1011 SI 110141: 0,0515 1111 	9: 1.0111 110111p: 0.0401 
CM, 	I: 0.2411 ASO 	1: 5.1414 1131101: 2,1252 1101/1 P: 0.0156 
TINOS 03011 Vi 	13: 4.9144 Y111111: 1.1906 '91111 P: 0,0491 
1111Ittil: 0.1101 1111111U 10.0110 11105101: 1.5210 
APIO I: 0.1622 1110 	li 1.2652 0111119: 1.9692 

*mino acid contenta of tull fat soybean: 

Proteína 38 	% 
Grasa 18 	% 
Humedad 7 	% 
Nithicnine 0.51% 
Cystine 0.64% 
Lysine 2.40% 
TryptoOnan 0.55% 
Threcnine 1.50% 
laoleucine 2.00% 
Niatidine 0.89% 
%line 1.80% 
Leuline 2.80% 
Arginine 2.80% 
Phenylalanine 1.80% 
Glycine 2.00% 
Tyrosine 1.20% 

Digeatibility: 6111 'mino acids - 92.5% 
lysine 	- 90.6% 	

IMPOSTAi?.: 

10301 Dennla Drive • Des Momee, Iowa 50322 • Ph. 1515) 276.4524 Tele,: 478375 Fax 1515) 2765749 
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