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I.- INTRODUCCION



Introduccién 

Primero como persona, luego como catdélico y finalmente como 

aspirante a un titulo profesional de la Contaduria Publica, siempre he 

creido que el hombre esta llamado a realizar sus mas grandes suefios 

y aspiraciones, a través de hechos o planes de accion que le brinden 

una satisfaccion espiritual de caracter sobrenatural, ya que si se abre a 

los demas en una actitud de servicio, lograré compartirse como bien 

infinito y alcanzara la felicidad y trascendencia de saberse util y 

proveedor de soluciones a problemas graves, que afectan al bien 

comun, es por esto, que este trabajo de investigacién que someto a su 

consideracion, trata de manera muy practica de resolver, dentro de su 

contexto y posibilidades, uno de fos principales problemas de nuestro 

pais: ef abandono al campo mexicano y la insuficiencia en materia 

alimentaria. 

Por esta razon de fondo, y gracias a que la empresa donde laboro 

posee como tdpicos fundamentales estos mismos ideales, me he 

interesado y abocado de manera grave a_ realizar este proyecto que 

trata de acortar las distancias entre 3  eslabones en principio 

antagonicos, de 1a cadena productiva: campesinos, industriales y 

gobierno. 

Bien es cierto que en los ultimos afios la falta de atencidn sobre los 

procesos agricolas y la escasez de tecnologia de vanguardia que 

permita un eficiente aprovechamiento de los recursos, propician asi 

por un lado, ef desperdicio de puntos de negocio que generan riqueza, 

y por otro un México poco soberano en materia alimentaria, lo que 

pone de manifiesto, que nuestro pais slo cuenta con una mayoria de 

individuos, que no pueden aprovechar la totalidad de sus 

potencialidades humanas al estar mal alimentados, o consumir 

productos mal procesados.



Por esta misma razon algunos industriales mexicanos verdaderamente 
comprometidos, se han dado a la tarea de atacar este problema en la 
medida de sus posibilidades de inversién. Un caso concreto en la 
industria arrocera, ha sido el de Cia Arrocera Covadonga, S.A. de 
C.V., a quien dicho sea de paso, se le ha pedido autorizacién formal 
para presentar los numeros inherentes a este proyecto en los términos 
del cédigo de ética profesional de la Contaduria Publica, y quien 
desde hace varios afios ha venido comprando el mayor volumen de la 
produccién de arroz en México ( 116, 018.37 tons. por afio segin 
datos del Consejo Mexicano del Arroz, en su boletin informativo de 
enero de 1998 ). 

Covadonga ha hecho sus compras de arroz cada afio, a través de 
recursos propios 0 a través de créditos, lo que en muchas ocasiones, le 
ha representado cuellos de botella en su ciclo financiero, ya que por 
un lado ha tenido que hacerle frente a sus compromisos crediticios, 
muchas veces con una elevadisima carga financiera , por otro ha 
tenido que explorar y estructurar ios canales de mercadeo més 
dinamicos posibles, y por ultimo ha tenido que subsanar el mal 
manejo agricola-industrial que se le da a el arroz en México, 
absorbiendo siempre tos costos inherentes a estos procesos. 

No obstante la situacion arriba descrita, uno de los procesos que se ha 
descuidado en Ja producci6n nacional de arroz, y que paraddjicamente 
es el mas importante dentro dei ciclo industrial, es ef proceso de 
secado, mismo que representa un impacto altisimo sobre los costos de 
producci6n y las mermas de producto, si no se realiza con la pericia 
adecuada, ya que el arroz por su forma de cultivo, es levantado al 
momento de su cosecha ( verano ) con una humedad cercana al 24 % , 
y si en las siguientes 24 horas no es secado correctamente 
( bajar la humedad a un 13 % 0 14 % ), sufre una descomposicién 
( oxidacién ) por el efecto respiradero de la humedad contenida, 
volviendo los granos de arroz amarillos, fétidos, manchados y 
quebrados, lo que supondra un castigo al precio al momento de 
venderlo.



En yuxtaposicion a lo anterior, si el arroz es secado oportunamente y 
con la tecnologia adecuada, este puede ser almacenado por el tiempo 
que se quiera, lo que permite venderlo a un mejor precio, ya que 
mantiene sus caracteristicas comercialmente aceptadas, y elimina la 
guerra de oferta y demanda de precios en tiempo de cosecha. 

Asi y tomando en cuenta todas las ideas anteriormente expuestas, nos 
hemos dado a la tarea de proponer la construccién de plantas 
secadoras, en diversos estados arroceros de la replblica mexicana, con 
el afan de salvaguardar la correcta operacién de secado, asegurando 
mermas minimas del producto, y brindando la oportunidad de 
convertir a estas plantas en almacenes fiscales de depdsito, que 
permitirian en primer lugar almacenar el grano por el tiempo que se 
desee, evitando asi guerras de precios en el momento de la cosecha, en 
segundo lugar la posibilidad de pignorar el arroz ( utilizandolo como 
garantia ) ante instancias de gobierno o bancarias que liberarian 
recursos frescos, para la paga a los productores de su cosecha, y por 
ultimo el despignoramiento del mismo arroz a través de la realizacion 
de pagos, conforme se fuera desplazando el producto. 

Con este esquema de trabajo, y que es el utilizado por _ paises 
desarrollados, se aseguran varios beneficios de notable impacto en el 
sector arrocero: 

> El productor puede vender su arroz a precios mejor colocados. 
> El industrial obtiene una forma de complementar sus 

financiamientos, y puede contribuir a la realizacion de mas 
proyectos que brindarian mayores empleos, asi como una mayor 
presencia comercial. 

> Las instancias de gobierno, obtienen mayor presencia en el campo 
mexicano y estarian cumpliendo con su labor social de una manera 
mucho mas notoria. 

» Estas plantas secadoras implican una forzosa organizacién por 
parte de los productores de arroz, situacién que facilita las 
negociaciones sociales de manera importante. 

> El! campo mexicano se estaria modernizando.



Por Ultimo cabe mencionar que este proyecto ya se encuentra 

trabajando en el estado de Colima, y que después de varias mesas de 

trabajo, se encontré una formula muy benéfica de estructura de 

capital, que permitiera una sana mezcla de recursos y que atendiera a 

la idea inicial de lograr una coinversi6n por parte de la iniciativa 

privada, el sector rural e instancias de gobierno, quienes participando 

en una inversion de 500,000 USD distribuida de la siguiente forma: 

. o, Cia Arrocera Covadonga 20 % 

Productores de Colima 14 % 

Gobierno del Estado 16 % 

Focir 25% 
Fonaes ( Sedesol ) 25 % 
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Han logrado hacer realidad: “ Arrocera San Jeronimo, S.A de CV. ”



1.2 Justificacién Politico - Social del Proyecto. 

Uno de los principales problemas, por que atraviesa nuestro 

pais, es la insuficiencia en materia alimentaria, misma que acrecentada 

por la inexorable alza en la pérdida de! poder adquisitivo de nuestra 

moneda, hace muy dificil que el ciudadano comin y corriente, alcance 

niveles éptimos de alimentacion y mucho menos de vida decorosos. 

Es por esto que los Gobiernos de los Estados, han mostrado 

un mayor interés en desarrollar acciones y planes que fortalezcan la 

produccién de granos basicos alimenticios, garantizando asi el 

consumo nacional, y evitando en la medida de los posible la 

importacién de dichos productos. Tal es el caso del arroz, y muy 

particularmente del Gobernador de Estado de Colima, Sr. Fernando 

Moreno Pefia, quién en conjuncién con la Delegada de SEDESOL, 

Lourdes Chavez de Velazco, han mencionado que la instalacion de 

una planta de secado de arroz traeria beneficios a los agricultores del 

Estado en varios ambitos: 

a) Generacién de empleos. 

b) Comercializacién del producto de manera 

profesional. 

c) Conservacion de los valores nutricionales 

del arroz, ya que en la medida que este 

proceso sea realizado en el debido cuidado, 

mayor es la preservacién de dichos niveles. 

d) Apoyo al campo de Colima, para la compra 

de arroz a precios justos. 

e) El secado de arroz influye de manera 

imperativa, en el precio del mismo (a mejor 

secado, mayor calidad de producto traducido 

en mejor precio de venta).



IL- IDENTIFICACION DEL PROYECTO.



II.1- Marco de Referencia



Marco de Referencia 

El principal problema por el que atraviesa nuestro pais es el 

de fa insuficiencia en materia alimenticia. 

Cuando escuchamos la palabra desnutricin nos vienen a la 

mente paises como Angola, Somalia, la India. No discernimos que en 

México también existe un alto indice de desnutricién. 

Esta palabra sefiala toda pérdida normal de peso del 

organismo, desde la mas ligera, hasta la mas grave, sin prejuzgar en si, 

de lo avanzado del mal, pues igualmente se llama desnutrido a un nifio 

que ha perdido el 15% de su peso, que al que a perdido 60% o mas, 

relacionando estos datos siempre al peso que le corresponde tener para 
una edad determinada, segiin las constantes conocidas. 

La subalimentacion, causa principal de la desnutricién, tiene 

multiples origenes, pero en nuestro medio son la pobreza, la 

ignorancia y el hambre. Esta a su vez fomenta un mal desarrollo del 

alma, extrangulando sus facultades de pensamiento y voluntad. Lo 

cual crea una poblacién sin fa capacidad de resolver sus problemas 
mas atenuantes de una forma eficaz y crea un ciclo de miseria. 

El ultimo informe de la FAO (La Organizacién de las 

Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura) titulado “ 

Agricultura hacia el 2000" demuestra que la produccion de comida en 

el mundo ha crecido mas rapidamente que el numero de bocas que hay 

que alimentar. Y hasta tal punto que la disponibilidad de alimentos de 

cada habitante de la tierra ha aumentado en el 18% en los ultimos 

veinte afios. Desde 1984 hasta hoy el crecimiento de la produccién 

alimentaria ha superado en un 4% al de la poblacién.



Es indudable que existe el hambre, y que un tercio de la 
humanidad vive actualmente en condiciones de subalimentacion, pero 
el problema es de naturaleza educativa, dado que desde el punto de 
vista tegnolégico ya ha sido resuelto desde hace tiempo. Segin una 
investigacion dirigida por la FAO en 1982, el cultivo adecuado y 
moderno tan sélo de las tierras agricolas en los paises en vias de 
desarrollo (sin contar China) garantizaria una produccién alimentaria 
capaz de nutrir a 35 millones de personas. Un numero siete veces 
superior al actual. Calculos parecidos han sido realizados por el 
profesor Colin Clark, ex director del Instituto de economia agricola de 

la universidad de Oxford, quien sostiene que aplicando las técnicas 
modernas de la agricultura a los terrenos actualmente fértiles, se 
podria producir tanta comida como para dar de comer abundantemente 
a 35 millones de personas. 

México ha optado por estructurar y desarrollar una politica de 
soberania alimentaria que tiene como objetivos prioritarios: 
incrementar la produccién de granos basicos alimenticios, garantizar 

el consumo de estos a la poblacién y apoyar la independencia nacional 
en materia alimentaria. 

En este contexto, la politica econdmica debera responder en 
forma satisfactoria a las necesidades de granos basicos alimenticios, 
que para los préximos 15 afios serdn de alrededor de 28 millones de 
toneladas, lo que en términos relativos representara_ un incremento del 
31 por ciento con respecto a las cifras de 1989. Lo anterior ocurrira 
siempre y cuando se mantengan constantes los actuales niveles de 
consumo percapita. 

En el cuadro se apuntan los volimenes estimados de 
demanda futura por tipo de producto. 
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Productos Afios Incremento Consumo 

basicos 1984 2000 porcentual per-capita 

alimenticios {a) (b) (b/a) (Kg) 

Maiz 15 430 20 020 30 201 

Trigo 3 986 5179 30 52 

Frijol 1295 1693 31 17 

Artoz 730 996 36 10 

Sorgo 7410 9 562 29 96 

Notese que el arroz es la semifla que mayor crecimiento 

tendra en los préximos afios en México. 

El arroz por su parte es uno de los alimentos mas importantes 

del mundo. Mas del 40% de la poblacién mundial depende del arroz 

para el 80% de su dieta. Este proporciona el 20% dei consumo de 

calorias percapita en todo el mundo. 

Satisfacer las necesidades alimenticias no implica solo 

proveer en cantidades suficientes y a precios accesibles. Ademas es 

imprescindible que ios productos garanticen los contenidos 

nutticionales necesarios para el pleno desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de la poblacion. 

El arroz es el alimento mas barato existente en el mercado. 

Basandose en una porcion de 100 gramos, el contenido de calorias de 

este es de 119. Esta considerado como un carbohidrato, es esencial 

para el metabolismo normal de otros alimentos. El almidén en el arroz 

es de 62 a 73 por ciento. Cuando complementado por legumbres 0 

proteinas de animales, tales como leche o carne, el arroz es una 

valiosa fuente de proteina y es facil de preparar, no hay que rasparlo ni 

desecharlo, sencillamente, " agregue agua, cibralo y déjelo que 

hierva”. 
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En nuestro pais el Gobierno Federal ha instrumentado planes, 

programas, politicas y estrategias, sin embargo no han sido suficientes 

para la erradicacion de !a desnutricion. 

Contemplando que el Gobierno ha privatizado una gran 

cantidad de empresas es de suponer que la Iniciativa Privada tome 

cartas en este asunto, creando empleos, educacion y proporcionando a 

la sociedad productos baratos, con calidad y servicio, especialmente 

los productos alimenticios basicos. 

El Plan Nacional de Desarrollo considera a la industria 

alimenticia, como una rama prioritaria y estratégica para el desarrollo 

del Pais. Es por ello y por el plan de descentralizacién del area 

metropolitana que el Gobierno Federal lucha por darle un camino de 

auge a este importante sector de la industria. 

Es indispensable fomentar la reubicacion geografica de las 

industrias hacia las zonas productoras de materias primas de origen 

agricola. En la medida en que se obtengan mayores rendimientos y, 

por ende, mayor produccion, y cuando la planta productiva industrial 

se reubique en las zonas productoras, el actual sistema nacional de 

almacenamiento tendré que adecuarse a esta situacién. Su 

reestructuracion y modernizacién implicar4, de alguna manera, la 

reduccién de mermas y pérdidas de productos agricolas, y por tanto, 

una mayor disponibilidad de los mismos. 

A la vez, resulta imperioso lograr que disminuya la parte 

proporcional de salario minimo que se destina ala alimentacion, una 

cifra conveniente seria el 25 por ciento. En la actualidad, esa 

proporcién asciende a un 65 por ciento, de acuerdo con datos de la 

Comision Nacional de Salarios Minimos, si bien lo fundamental 

estriba en que dicho porcentaje alcance para proveer a la familia de 

una alimentacion suficiente y adecuada. 
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Esos son los principales retos, Aunque no sera facil 

enfrentarlos, es posible afirmar que el futuro alimentario del pais no se 
vislumbra del todo sombrio, si bien no hay duda de que sera preciso 
echar mano de todas nuestras potencialidades para lograr que los 
recursos nacionales se aprovechen de manera integral. 

En este estudio analizara el mercado actual del arroz y la 
factibilidad de implementar una nueva planta secadora de arroz, con 

tal de satisfacer mejor el mercado. 
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Perspectivas del Mercado Mundial. 

Aunque fos avances tecnolégicos ocurren rapidamente, 

mucha de la cosecha de arroz mundial depende atin de los patrones de 

lluvia anuales, como el que tiene lugar en el Asia durante la 

temporada de los monzones. Plantando predominantemente en el Sur 

y Este del Asia, el arroz se cultiva en mas de 100 paises en todos los 

continentes excepto en la Antartica, y a alturas desde el nivel del mar 

hasta los 300 metros. Los cambios en los patrones del tiempo en el 

mundo pueden facilmente afectar el delicado equilibrio entre la oferta 

y la demanda, modificando radicalmente los patrones de comercio y 

los niveles de precios. 

El comercio mundial del arroz puede ser caracterizado como 

segmentado y algo volatil. El 96% de Ja cosecha mundial de cada afio 

se consume en la finca o en las inmediaciones del lugar de 

producci6n. Sin embargo, el comercio de tan solo el 4% restante (cuyo 

valor es de unos $3,500 millones de délares anuales) tiene un impacto 

significativo en los planes de acci6n y politicas del mundo. 

No sélo el comercio mundial del arroz es facilmente afectado 

por los rendimientos mundiales relativamente pequefios, sino esta vital 

volatilidad del mercado también es exagerada por el hecho que el 

arroz no es un producto homogéneo. El comercio de este es 

estratificado de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, algunos paises 

disminuirian su consumo antes de comer un atroz del tipo al que no 

estan acostumbrados. Para Henar las demandas del mercado se 

requiere suministrar un arroz del tipo, forma, clase y calidad que 

satisfaga las preferencias de gustos locales. 

Aunque mas de 100 paises en todo el mundo importan arroz 

anualmente, solo unos pocos son exportadores. Someramente las tres 
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Cuartas partes del total de arroz comercializando en el mundo 
es de grano largo (Indica). La mayoria del resto es de grano medio o 
corto (Japonica). Usualmente se comercializa anualmente no mas de 

unas 400,000 toneladas de arroz aromatico y hasta 100,000 toneladas 

de arroz glutinoso. 

Los principales paises exportadores de arroz por miles de 

toneladas son: 

Argentina 

Australia 

Bumania 

china 

Egypto 
Guayana 

India 

indonesia 

Pakistan 
Taiwan 

Thailandia 

Uruguay 
Vietnam 

Estados Unidos 

Otros 

Total 

1991 

75 

450 
176 
689 

159 
54 

71 
0 

1297 

229 
3988 

260 

1048 

2197 

335 

12,059 

1992 

204 
500 
185 
933 

209 

114 
563 

60 
1358 

188 
4776 

327 

1914 

2107 

268 

14,087 

1993 

175 
500 
223 

1374 
133 

122 

625 
469 

937 
1014 

4798 

451 
1765 

2644 

304 

14,875 

1994 

300 

60 
650 

1519 

250 
150 

600 
225 

1375 
100 

4738 

400 
2000 

2794 

206 

16,022 

1995 1995 

Mar-10 Abr-11 

350 350 
500 500 

1000 1100 
500 500 

200 200 
150 150 

1000 4000 
0 0 

1300 1100 
200 200 

4900 490 

400 400 
2000 2000 

2800 2800 

247 272 

15,697 15,672 
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Los paises con mayores importaciones son: 

Arabia Saudita 533 760 869 750 750 750 

Argelia 19 30 45 25 30 30 

Brasil 772 456 715 250 800 800 

Canada 186 174 182 190 195 195 

China 67 93 112 700 1000 1000 

Cuba 264 198 397 300 300 300 

Indonesia 192 650 222 950 1750 1750 

Irak 565 926 1037 475 800 800 

Japon 34 17 107 2473 300 300 

México 173 377 275 275 300 300 

Nigeria 296 440 382 300 300 300 

Pera 340 359 336 215 250 175 

Senegal 433 333 404 350 350 350 

Sur Africa 360 360 431 400 400 400 

Turquia 146 313 309 225 225 225 

Rusia 100 500 122 25 75 75 

Otros 2902 3085 3136 2675 3088 3059 

No contados 1456 1276 1950 1447 1024 1123 

Total 12,059 14087 14875 16022 15697 15672 

En los paises industrializados, los rendimientos han 

aumentado de cerca de 675 Kg/ha. a principios del siglo XVII a el 

XIX y a mas de 6300 Kg/ha., hoy dia. 

Cada uno de los principales sectores cultivadores de arroz 

tiene un centro de investigacion en cooperacion con el Departamento 

de Agricultura de los gobiernos de sus respectivos paises y algunos 

tienen centros satélites. 

16



Un importante objetivo de cada estacion es un programa 

criadero para desarrollar variedades de alto rendimiento que tengan las 

caracteristicas de alta calidad requeridas por los consumidores y los 

procesadores. 

Estas estaciones también trabajan para mejorar la calidad y 

cantidad del arroz producido por el arrocero, con la introduccién de 

practicas mejoradas de cultivo. En los centros de investigacién los 

cientificos estudian la irrigacion, el manejo del suelo, el control de 

insectos y de enfermedades, el secado, almacenamiento y otras 

técnicas mejoradas. 

Se alienta a los arroceros que usen la semilla de la mas alta 

calidad que hay disponible. El uso de semillas "certificadas o 

registradas" es el mejor seguro de una cosecha de alta calidad. Sdlo 

los cultivos calificados producen semillas "certificadas". 

A medida que se desarrollan nuevas variedades, éstas son 

sometidas a mas pruebas en los laboratorios de calidad del arroz. 
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IL2- Antecedentes de la Produccién de Arroz en México. 
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Antecedentes de la produccién del arroz en México. 

El cultivo del arroz es mas antiguo que la historia escrita. Las 
anécdotas del arroz y su significado para la humanidad Henan los 
anales de Ja Edad Antigua, remontandose hasta el afio 2800 antes de 
Cristo - desde ia China a través de persia, al Delta del Rio Nilo yalos 
Estados Griegos. 

Igual que la misma América, la historia del cultivo del arroz 
en México es mucho mas reciente. 

En los dias de la América Colonial, las tierras de Villa rica de 
la Belleza Cruz, ubicadas en la parte media de la costa atlantica, eran 
apropiadas para el cultivo de muchas cosechas en demanda de Espaiia, 
siendo el arroz uno de tales productos. Con la introduccién de una 
variedad mejorada de arroz de Madagascar en 1696 sobrevino cl 
desarrollo de una floreciente industria arrocera. 

Desde el comienzo, ef cultivo del arroz mexicano, estuvo 
enfocado al comercio de exportacién. Para 1726, ef puerto de 
Veracruz, estaba exportando casi 2000 toneladas métricas anuales de 
arroz, y desde ese afio a 1730, las areas de cultivo se duplicaron. 

En México el cultivo del arroz se encuentra en el ciclo 
Primavera-Verano (marzo a septiembre ), ya que se requiere de clima 
caluroso y himedo para su desarrollo. En ese ciclo se obtiene el 95% 
de la produccién nacional. El calendario de siembras y cosechas 
varian de acuerdo con la entidad federativa de que se trate. El cultivo 
del arroz se realiza en una superficie en la cual el 87% es de temporal 
y el 13% es de riego. 
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La siguiente tabla nos muestra la produccién nacional de 
arroz por estados en orden de importancia: 

Estado 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Sinaloa 155 418 237 32.2 38.7 654 69 724 76.1 

Veracruz 57.8 116 89.4 1411 953 106 111 117 123 

campeche 33.4 75.4 66.5 38.1 438 46 485 51 53.5 

Tabasco 2.2 252 327 73 85 116 12.2 12.8 13.5 

Michoacan 25.14 40.7 25 151 182 229 242 254 266 

Morelos 236 204 23.7 35.3 28.5 344 363 38.1 40 
Nayarit 15.7 30.2 122 65 78 109 11.5 121 12.7 

Jalisco 31 7 69 54 73 82 87 91 95 
QuintanaRoo 7.9 52 3.3 Q 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 25 09 3 15.7 185 19.2 20.3 21.3 22.3 

Colima 0 Qo 0 0 0 0 21.1 22.2 23.3 

Otros 57 49.7 456 13.9 184 78 82 86 91 

Totales 383. 789 545 280 285 332 371 390 409 

Actualmente el cultivo de este cereal se realiza en 17 estados 
de la Republica por medio de 3 sistemas de siembra: 2 de ellos bajo 

riego (siembra directa y trasplante) y el otro bajo superficie de 
temporal, se practica principalmente en los estado de Sinaloa, 
Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. El cultivo bajo riego y transplante se 
Veva acabo en la region central del pais que comprende los estados de 
Morelos, Puebla, México, Guerrero, Michoacan, Colima y Veracruz. 

Es conveniente hacer notar que el método de transplante data 
ya de mas de 100 afios de establecido en Morelos y de ahi se extendid 
a los estados circunvecinos. Los estados en los que se cultiva el arroz 

bajo superficie de temporal, pertenecen a la regién del tropico y que se 
caracterizan por la gran cantidad de humedad que se necesita. Estos 

son entre otros: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Tabasco, 

Guerrero, Quintana Roo, Colima y Michoacan. 
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IIL- LOCALIZACION DEL PROYECTO. 
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Localizacion del Proyecto. 

Estado de Colima, situado entre las laderas Australes del 

volcan de Colima y la Ilanura del Océano Pacifico en la Republica 

Mexicana, tienen limites con el estado de Jalisco al Norte y al 

Noroeste, con el estado de Michoacan al sureste y con el Oceano 

Pacifico al Sur y al Oeste. Ocupa uno de los Ultimos lugares en el pais 

por su extensién temporal. 

Geografia. 

Los relieves montafiosos cubre el Oeste, en Norte y la parte 

Este de la entidad. La penetracion de las Sierras Jaliscienses forman 

las zonas mas elevadas del Cerro Gordo, Sierras de Perote. El Peon y 

las estribaciones del volcan de Colima. La serrania de Picila limita por 

el Sur ef amplio Valle de Colima, al Sur, las Hanuras de Tecoman 

terminan en un litoral bajo y arenoso. La entidad cuenta con dos 

extensas bahias: Manzanillo y la de Santiago, asi como el 

Archipiélago de Revillagigedo. Los principales rios de Colima nacen 

el Jalisco. El Armeria y sus efluentes, el Comala y el Colima, riegan 

por su parte central; el Cihuatlan o Maravasco la del Oeste y el 

Coahuavana, con su afluente el Salado, riega la parte oriental. En la 

zona costera se localizan las lagunas de Potrero Grande de Miramar, 

de San Pedrito, de Alcazanue, de Armeria y la de Cuyutlan, rica en 

depdositos de sal. Cuenta con un clima cAlido sub himedo, 

exceptuando las sierras en donde es semicalido, sub himedo y las 

llanuras de Tecoman, en donde es calido semiseco. 
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Economia. 

En la actividad agricola, destaca el cultivo del maiz, sorgo, 

catia de aziicar, café y arroz (como productos temporaleros) mencion 

aparte merecen los cultivos de limon y palma de coco, copra, entre 

otros frutos tropicales, ya que !a produccién obtenida abastece al 

mercado nacional e incluso internacional. La ganaderia, pesca y 

silvicultura carecen de importancia dentro de la economia. Posee el 

yacimiento de hierro mas rico del pais en Pefia Colorada y de vital 

importancia para la sidenirgica Lazaro Cardenas. Las truchas ubicadas 

en Michoacan, la extraccion de sal es relevante en su economia. Su 

industria manufacturera esta representada por las plantas de aceite 

esencial de lim6n, industria azucarera e industria beneficiadora de 

coco. Otras industrias son la fabricacion de jabon, beneficiadora de 

Arroz, elaboracién de refrescos y aguas gaseosas, fabricacion de hule 

y madera. Los principales centros turisticos se encuentran en los 

Municipios de Manzanillo, Colima, Tecoman y Armeria, sus 

atractivos son varados costas y playas, volcanes, arquitectura y 

arqueologia. Su infraestructura de comunicacion esta compuesta por 

549 km. De carreteras pavimentadas y 192 km. De vias férreas que 

comunican a la entidad con su interior y con los estados de Jalisco y 

Michoacan, Tienen dos aeropuertos Colima y Manzanillo y las 

instalaciones del puerto interior de La Laguna de San Pedrito. 
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Historia. 

Se considera que los primeros nicleos de poblacién llegaron 

a esta region en el siglo X A.C. Cuando los espaiioles arribaron a la 

parte Occidental de México, existian los reinos de Jalisco, Tonatlan, 

Aztlan y Colima, este ultimo habitado por los otomies y cuyo nombre 

del que procede la denominacién actual del estado, significa lugar 

conquistado por nuestros abuelos o lugar dominado por el Dios del 

Fuego. Se erigié en territorio en 1845 y en estado libre y soberano en 

la Constitucion de 1857. 

Poblacion: 

Sus principales centros de poblaci6n son: La Ciudad de 

Colima, capital del estado, con 106,967 habitantes, Tecoman con 

60,838 habitantes, el puerto de Manzanillo con 67,697 habitantes, 

Armeria con 16,104 habitantes y Wifia de Alvarez con 95,677 

habitantes; Superficie 5,455 km?; Poblacion del estado (1990) 428,510 

habitantes. 

Municipios de mayor poblacién de Colima. 

Asmeria: Municipio Costero de Colima, ubicado en la llanura 

litoral del Pacifico. Regién agricola maiz, frijol, limon y mango, 

ganado vacuno, explotacion de salinas. Poblaci6n (1990) 27,762 

habitantes. 
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Colima: Municipio de Colima, limita con Jalisco, clima 

templado; Tiene ganaderia y yacimientos de minerales. Cultivan maiz, 

arroz, frijol y café. Buenas comunicaciones. Poblacién (1990) 116,505 

habitantes. 

Comala: Municipio de Colima, limita con Jalisco, tiene 

industrias eléctricas, beneficiadoras de café y fabricas de piloncillo y 

aceite. Tareas de avicultura y apicultura. Poblacién (1990) 16,909 

habitantes. 

Coquimitlan: Municipio de Colima, ubicado en el centro del 

estado. Actividades principales: agrigultura y ganaderia, Tiene 

yacimientos.de plata, hierro, cobre, buenas comunicaciones. Poblaci6n 

(1990) 16019 habitantes. 

Cuauhtémoc: Municipio de Colima. Terrenos planos clima 

célido, Riqueza agropecuaria destacada, industria azucarera, Bellos 

paisajes por cercania al Nevado de Colima. Poblacion (1990) 24,458 

habitantes. 

Manzanillo: Municipio de Colima. Clima tropical; Productos: 

Café, limon, platano, coco y aceite de copra. Industria turistica. 

Actividad pesquera, importante zona comercial Poblacion (1990) 

92,663 habitantes.



Minatitlan: Municipio de Colima, relieve montafioso, clima 

calido y templado; Productos: café y frutales. Actividades ganadera y 

recursos mineros sin explotar. Poblacién (1990) 8,191 habitantes. 

Tecoman: Municipio de colima situado al Sur del Estado de 

el Litoral del Océano Pacifico. Limita con Michoacan, actividad : 

Agricola, pesquera, industrial y turistica. Poblacidn (1990) 82,699 

habitantes. 

Villa de Alvarez: Municipio de Colima, ubicado al Noreste 

del estado, cercano a la capital estatal; Tiene pastos para ganaderia y 

produce cereales. Poblacion (1990) 37,842 habitantes. 
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IV.- ESTUDIO COMERCIAL 
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IV.1- Caracteristicas del Producto. 
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Caracteristicas del producto y Descripcién del Proceso. 

El arroz es un cereal originario de los paises tropicales de 

Asia, su cultivo data de tiempos remotos y constituye una de las 

plantas alimenticias mds importantes para el hombre, especialmente 

para fos pueblos orientales en donde es la base de su alimentacion. 

El arroz es una planta anual que pertenece a la familia de las 

gramineas y al género Oryza sativa, el cual comprende varias especies 

que son: 

Grupo Indiana: Crece en las regiones tropicales de 1a India, 

Indochina y México. 

Grupo Japonica: Es el arroz que se cultiva en las regiones 

subtropicales de Japon, Corea, oeste de los Estados Unidos, parte de 

Sudameérica y en la zona del Mediterraneo. 

Grupo Javanica: Esta especie de arroz se cultiva 

principalmente en Burma e Indonesia 

Estas variedades difieren basicamente en la altura de la 

planta, el tipo de grano, la duracién de su ciclo vegetativa y su 

rendimiento por hectarea. 
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El arroz se pueden clasificar facilmente en tres tipos: largo, 

mediano y corto. Cada uno de estos difiere del otro por su tamafio, 

tiempo de cocido, sabor y viscosidad. 

México es uno de esos paises en donde la gente esta muy 

arraigada a dos tipos de arroz (el largo y mediano) y la gente prefiere 

cambiar de dieta a comer el otro tipo de arroz. 

En lo que respecta a su morfologia, el arroz es una planta mide 

entre 50cms. y 150cms. de altura (algunas especies alcanzan alturas 

mayores) y esta constituida por un tallo y por sus inflorescencias que 

consiste en un racimo de espiguillas que nacen sobre cada rama. El 

fruto es coriéspide, es decir, un fruto seco de forma ovalo que tiene 

una sola semilla a la cual esta adherido intimamente el pericarpio. 

El grano de arroz esta formado por los siguientes elementos 

constitutivos: 

Agua 10 a 14 % 

Proteinas 5 a 10 % 

Grasa 6 a 3 % 

Carbohidratos B a 81 % 

Fibras 2 a 1 % 

Ceniza 38 a 2.8 % 
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EI arroz se cultiva en casi todas las partes del mundo, y es 
una de las plantas que mas facilmente se adapta a las diversas 
condiciones ambientales relacionadas con clima y suelo. Existen 
muchas variedades, cada una de las cuales se adaptan a una regién 

especifica. Hoy en dia, mediante especiales de riego, el arroz puede 
llegar a cultivarse en paises y regiones en donde jamas se habia 
podido cultivar. Ademas, el arroz es practicamente la unica planta que 
se desarrolla, en forma Optima, en terrenos inundados. 

En muchas regiones, el arroz se exporta como un monocultivo, 
especialmente en cultivos acuaticos o de riego en donde los campos 
estan arreglados en forma de parcelas y compartimentos especiales 
para contener el agua. En un afio se puede llegar a obtener hasta tres 
cosechas como maximo, pero la ultima sera de muy baja calidad. 

Para que los suelos no se empobrezcan en su contenido de 
minerales es conveniente alternar el cultivo de este cereal con otros 
tales como maiz, caiia, trigo, avena, mani, algodon, frijol, remolacha y 

habla. 

La produccion de la cosecha arrocera comienza rotulando la 
tierra en preparaci6n a la siembra. Por tal motivo se requieren efectuar 
obras tales como: 

- Nivelacién de terreno, segiin la topografia. 
- Construccién de un sistema de canales de drenaje para poder 
desaguar los terrenos y controlar los niveles. 

- Construccién de canales para el suministro de agua. 
- Construccién de compartimentos encerrados por ataguias o 
pequefios diques nivelados, con le objeto que el agua inunde 
todo el terreno. 
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Otro de los procesos necesarios y previos al cultivo de arroz, 

es la fertitidad del terreno. Este paso es mucho muy importante, ya 

que una adecuada fertilizacién del suelo redundaré en un mayor 

rendimiento de la produccién. Debido a que los cultivos extraen 

elementos nutritivos de la tierra, es necesario agregarselos y de esta 

manera brindar las condiciones éptimas del suelo para obtener un 

arroz de buena calidad. 

Los principales elementos nutritivos que el arroz necesita 

para su adecuado desarrollo son: 

- Nitrégeno 
- Potasio 

- Calcio 
- Magnesio 

- Azufre 

La siembra comienza a principios de la primera, debido al 

incremento de la temperatura, luz del sol y a ia Iluvia. 

Las formas mas usuales de sembrar las semillas son: Por 

medio de una maquina perforadora, que va dejando la semilla 

enterrada en un terreno inundado. Se planta aproximadamente unos 

110 kilos de semifllas de arroz por hectéreas. En el momento de la 

cosecha el arrocero recogera de 40 a 50 veces esa cantidad de arroz. 

Para el cultivo de arroz es extremadamente importante 

disponer de un buen suministro de agua dulce. Es por esto que los 

cultivos del arroz se pueden dividir en dos tipos: 
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A.- Temporal. Depende principalmente, de la preparaci6n 

pluvial. La cantidad minima de agua para estos cultivos oscila entre 

los 300 y 400 mm*3. Muchas veces el agua de Ia Iluvia suele no ser 

suficiente para el arroz, entonces es necesario que se le suministre 

agua de forma artificial (canales o riesgos). Este tipo de cultivos se 

realizan justo antes de que comience la temporada de lluvias de 

acuerdo a la zona en que se efectue. 

B.- Riego. Como su nombre la indica, consiste en cultivar 

el arroz en parcelas a las cuales se les hace llagar agua por medio de 

canales y puede realizarse en cualquier época del afio. En este cultivo, 

la planta se desarrolla en suelos inundados. 

Ademas de la humedad, el arroz requiere de luz y calor para 

su desarrollo. 

En lo que al tipo de suelo se refiere, el arroz se puede cultivar 

tanto en suelos arcillosos como en suelos arenosos: En estos ultimos 

se debe de contar con suficiente agua , debido a la rapida infiltracion 

que ésta tiene en ese tipo de suelos. Los terrenos mas apropiados para 

el cultivo del cereal son de naturaleza calcarea y en los que se pueda 

regular a voluntad la entrada de agua y que sean poco permeables. 

Los declives suaves permiten inundar y drenar el terreno 

cuando sea necesario; las pequefias represas o diques mantienen el 

agua a una profundidad relativamente uniforme. El arrozal se cubre 

con unos 8 a 13 cm. de agua le mayor parte de la temporada de 

crecimiento, a fin de impedir el crecimiento de hierbas y pastos. 
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El agua fluye el arroz por gravedad a través de una serie de 

canales y zanjas. A medida que el arroz crece, el arrocero observa de 

cerca su cultivo, y puede consultar con un cientifico agricola 

solicitando asesoria durante la temporada de crecimiento: 

Dependiendo de la variedad, el arroz necesita de 100 a 180 dias desde 

el momento de plantar hasta cosechar. 

La época de la cosecha depende de las variedades y de las 

condiciones ambientales del momento. 

Los indices utilizados para determinar el momento de la 

cosecha son: 

- La simple vista. 
- El porcentaje de humedad del grano. 

A simple vista, el arroz esta listo para la cosecha cuando el 

campo de cultivo toma un color dotado y las espigas cuelgan de la 

planta por el peso de los granos. 

La determinacién del porcentaje de humedad es un indice 

mas confiable que el anterior, para efectuarlo existen diferentes 

instrumentos. En vista de que los granos de una misma panoja difieren 

en edad, su humedad es distinta, por lo tanto el porcentaje sera el 

promedio entre los mas jovenes y los mas viejos (promedio entre las 

dos humedades). La recoleccién se realiza cuando los granos tienen 

un porcentaje promedio de humedad entre 22 y 26%. El promedio mas 

preciso se determina de acuerdo al destino que se le quiera al grano. 
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Para la industria. Se cosecha el arroz cuando alcanza una 

humedad del 24%, ya que en estas condiciones el arroz soporta mejor 

ja trilla, sin marcharse ni quebrarse. 

Cuando el arroz esta totalmente duro y el agua se drena del 

arrozal, se hace ta cosecha por medio de maquinas gigantes liamadas 

combinadas, que realizan una combinacion de tareas. Cuando la tolva 

de esta se llena, carga directamente en los carros de granos los que a 

su vez vacian el arroz en grandes camiones que estan esperando cerca 

del arrozal. Las combinadas de hoy dia pueden cosecharse mas de 

una hectarea por hora. A menudo hoy varias maquinas trabajando 

simultaneamente, permitiendo el arrocero mover rapidamente su 

cosecha del arrozal al secador de arroz. 

El producto que se obtiene de la cosecha no es utilizado 

directamente para el consumo humano, puesto que el grano se 

encuentra revestido de una envoltura o cascara y se le denomina Arroz 

Palay. 

Los camiones transportan el arroz palay desde el arrozal al 

secado de arroz. Los secados son instalaciones comerciales grandes o 

instalaciones mas pequefias en la finca o beneficiadora de arroz. Los 

secadores sacan lentamente la humedad del grano, hasta un nivel de 

entre el 12 y 13 de humedad, nivel adecuado para el almacenamiento. 

El deterioro del palay resulta del manejo indebido antes y/o 

durante la operacion del secado. 

El contenido de humedad del palay es uno de los factores 

claves para determinar la calidad del arroz; el periodo del almacenaje 

influye considerablemente en esto. 
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El palay, con alto contenido de humedad, produce una accion 

tipo respiratorio durante el almacenaje, lo cual en efecto aumenta la 

temperatura y hace que la grasa y el almidon se descompongan, 

produciéndose una oxidacién y creacién de bacteria, por lo tanto, la 

calidad del producto se deteriora. 

Cuando se cosecha el arroz palay, este usualmente tiene un 

contenido de humedad entre 22% y 26%.Una vez cosechado, se 

deteriora facilmente. Sin embargo, la disminucién del contenido de 

humedad del grano aumenta grandemente sus caracteristicas de 

almacenamiento. Por lo tanto el secado es imperativo para el 

almacenamiento y para el pilado. 

Para almacenar el grano seco, por un periodo largo se 

recomienda circular aire frio a este al finalizar el secado. 

El namero de dias en jos que el palay se puede tener 

almacenado sin ventilacién de aire, varia, grandemente, segun el 

contenido de humedad que este tenga. 

Después de secarse, el arroz llega al molino y se toman 

muestras para determinar el contenido de humedad y la calidad del 

arroz bruto. 

La paja, el polvo, el arroz vano y la cascara suelta se sacan 

antes de procesarlo mas. El paso siguiente es secarle la cascara 

protectora, o cubierta. Esto se debe hacer muy cuidadosamente para 

evitar romper el grano, la cual rebaja la calidad del arroz. Los 

separadores de cascara se utilizan para separar los granos sin cascara. 

Los granos con cascata son reprocesados a través de los 

“descascaradores” . Cuando se quita la cdscara se tiene el “arroz 

pardo”. 
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El “arroz blanco molido regular” es producto del pardo por medio de 

maquinas que rascan los granos unos con otros a presién para sacarles 

las capas externas de salvado y pulirlos. El arroz pulido luego pasa a 

través de varias etapas para separar los granos rotos y/o dafiados. 

Durante el proceso de moler, constantemente se observa el y 

clasifica el arroz para producir un producto de la mas alta calidad. El 

arroz para el mercado puede ser enriquecido con vitaminas al fin del 

proceso de moler. 

El arroz pardo y el blanco se pueden ensacar para enviarlo a 

cualquier parte. Se dispone de sacos y envases de distintos tipos y 

tamafios, los que pueden elegir los compradores. La mayoria de los 

molinos tienen su equipo empaquetador propio o tienen convenio con 

empaquetadoras locales. 

El tipo de agentes productores de arroz son, por una parte los 

ejidos y comunidades agrarias que participan con un 70% de la 

superficie cosechada y con el 66% de la produccién; por otra, los 

pequefios propietarios, que contribuyen con el 30% de la superficie y 

el 34% de la produccién. 

En cuanto a los rendimientos por hectarea a nivel nacional, se 

observa un ascenso para el mismo periodo pasado de 2.7 ton./ha con 

una tasa promedio anual de crecimiento del 26%. 

EI notable incremento de la productividad del arroz que se 

observa en los ultimos afios, es consecuencia de la contribucién que el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (I.N.J.A.) ha realizado 

en la investigacion sobre este cereal; Se han generado formulas de 

produccién para que los agricultores arroceros dispongan de 

variedades mejoradas para la siembra, aunado esto a que la mayor 

parte del cultivo se hace con semillas mejoradas y fertilizantes 

adecuados que conducen a la obtencién de mayores rendimientos. 
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IV.2- Analisis sobre Oferta y Demanda de Arroz. 
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Analisis de Oferta y Demanda de Arroz a mediano y 
Largo Plazo en el Mundo. 

La produccién mundial de arroz aumentara, de acuerdo con 
las proyecciones, en un ritmo anual del 2% y ascenderé a 409 millones 
de toneladas de Arroz blanco antes del afio 2000. Se prevee que la 

demanda mundial de arroz blanco aumentara a un ritmo anual del 2% 
hasta alcanzar los 408 millones de toneladas, de las cuales el 90% se 
utilizaran como alimento. Segun las proyecciones, el comercio 
mundial crecera a un ritmo de alrededor del 3% anual hasta llegar a 
17,1 millones de toneladas. Los principales importadores de Arroz 
seran Africa el cercano Oriente, con 4 y 4.3 millones de toneladas 
respectivamente. Thailandia continuara dominando el mercado de la 
exportacién. Se prevé que Viet Nam se convertira en el segundo 
mayor exportador del mundo antes del afio 2000. Los EE.UU. 
probablemente pasaran a ser el tercer mayor exportador. Seguin las 
proyecciones, los precios internacionales del Arroz seran més altos en 
términos reales en el afio 2000. 

Si bien a escala mundial, parece que en el afio 2000 la 

economia arrocera se mantendra en equilibrio, el problema de hambre 
persistira, principalmente a causa de fa incapacidad de un amplio 
sector de la poblacién de ascender de manera suficiente al arroz , 

debido a la reduccidn de las subvenciones para el consumo prevista en 
algunos paises y al aumento del precio del arroz. 

La consecuencia mas significativa de la Ronda Uruguay sera 
el levantamiento de la prohibicién de importar arroz en el Japon y la 
Republica de Corea. Ello impulsara el comercio mundial del arroz en 
el futuro. La demanda de arroz Japonica puede aumentar, con el 

consiguiente aumento de precio. 
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Proyecciones arroceras para el afio 2000. 

Las proyecciones de la oferta y demanda de Arroz para el afio 

2000 quedaron ultimadas a finales de 1992. Como parte de una nueva 

serie de Proyecciones sobre productos agricolas para el afio 2000, que 

abarca un gran nimero de productos. Las proyecciones relativas al 

arroz estan integradas en el Modelo alimentario Mundial. El periodo 

de referencia es de 1987 a 1989. Ef modelo que abarca a la vez 

cereales, grasas y aceites y productos pecuarios y tiene en cuenta las 

interacciones entre los distintos productos. En su configuracién basica, 

se basa en el supuesto de que registraran condiciones atmosféricas 

normales y se mantendran las politicas y tendencias nacionales 

actuales relativas a la superficie y los rendimientos, y sera ajustada 

para tomar en consideracién las posibilidades técnicas y 1a evolucion 

de la situacién de los distintos paises. Para cada pais, se emplea una 

Unica tasa de crecimiento demografico, sobre la base de las tasas 

proyectadas por la division de Poblacion de las Naciones Unidas, y se 

han adaptado distintas tasas de crecimiento de los ingresos para los 

distintos paises sobre la base de las tasas proyectadas por diversas 

organizaciones internacionales, en especial el Banco Mundial. 

El arroz cada dia sera mds escaso, se requiere 

De la bisqueda de tecnologias nuevas para poder lograr 

Aumentar los rendimientes por hectareas y molincro. 
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a) Produccién. 

Segun las proyecciones, la produccién mundial de Arroz 

aumentara a un ritmo anual de poco menos del 2%, hasta llegar a los 

409 millones de toneladas (en equivalente de arroz elaborado) para el 

afio 2000. El crecimiento previsto esta impulsado principalmente por 

las continuas mejoras en los rendimientos debido a los adelantos de la 

tecnologia industrial asi como las mejoras en la aplicacién de los 

insumos y el riego. En los paises en desarrollo, de acuerdo con las 

proyecciones, la superficie de la tierra sembrada de Arroz aumentara 

solo ligeramente, principalmente en Africa, donde puede disponerse 

de la tierra con mayor facilidad y donde se podria poner en cultivo una 

mayor extension de tierras pantanosas. 

En el lejano Oriente, la produccién total de Arroz aumentara 

segun las proyecciones, a un ritmo anual del 2%, hasta alcanzar 361 

millones de toneladas de Arroz elaborado, lo que supone 75 millones 

de toneladas mas que en 1988. El ritmo de aumento previsto es 

considerablemente inferior al crecimiento del 2,9% registrado en la 

década anterior a 1988. Seguin las proyecciones, la produccién en 

China aumentara un 1,8% al afio, hasta el afio 2000, frente al 2,5% de 

la década anterior. Si bien se produciran fuertes aumentos de los 

rendimientos, la superficie total destinada al Arroz se reduciré como 

consecuencia de industrializacién y de 1a utilizacion de fa tierra para 

sembrar cultivos comerciales mas rentables. Se prevee que los 

aumentos de rendimientos derivaran de la constante modernizacion de 

cultivo de Arroz y de la difusién del arroz hibrido, junto con la mejora 

de los sistemas de riego. Ya para 1992, un 58% de la superficie 

arrocera en china se destinaba a variedades hibridas, frente a un 48% 

aproximadamente registrado apenas dos afios atras. Los rapidos 

progresos hechos a principios del decenio de jos noventa, hacian 

preveer que podria haber un crecimiento mas lento en el resto del 

periodo considerando en las proyecciones. Por término medio, los 
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rendimientos por hectérea crecerén a un ritmo del 1,9% para 

todo el periodo 1988-2000. La rapida industrializaci6n en Thailandia 

probablemente tendré como consecuencia una reduccién de las 

disponibilidades de tierra, para la expansion de la superficie destinada 

al Arroz. Se prevé que Viet Nam, debera afrontar problemas andlogos 

en el proximo decenio. En éstos paises, los aumentos de la produccion 

dependerén de los incrementos de los rendimientos gracias a la 

adopcion de mejores variedades de lato rendimiento y de sistemas de 

tiego mas eficaces. En Thailandia, alrededor de un 30% de la 

superficie total arrocera es, en la actualidad, de regadio; en Viet Nam, 

un 54%, y en Indonesia, un 80%. 

En contraposicién con estos paises, la tasa de crecimiento de 

1a produccién en Bangladesh, Pakistan y Filipinas para el periodo de 

1988 al afio 2000 sera, segiin las proyecciones, superior a la anterior. 

La mejora sera probablemente menor en Bangladesh, dado que el 

ritmo e desarrollo en el sector del arroz registrado anteriormente en 

este pais era ya elevado, y mayor en Pakistan y Filipinas. En el 

Pakistan durante la mayor parte del decenio anterior, la produccion de 

Arroz cascara habia bajado debido a los malos resultados de su 

comercio de exportacién de arroz. En filipinas, la falta de recursos 

financieros en el decenio pasado ha limitado las inversiones en el 

desarrollo de cultivo del Arroz, pese a la gran extensién que ya se 

cultiva con variedades de alto rendimiento. 

Entre los paises en desarrollo del Lejano Oriente, la 

Republica de Corea es el unico en el que se prevé un descenso de la 

produccién. Esta prevision da por supuesto que la politica actual de 

pasar las variedades de alto rendimiento de Arroz indica (Togil) a las 

variedades tradicionales de menor rendimiento continuara al reducirse 

la demanda de Arroz. En Malasia, el crecimiento de la produccién 

probablemente sera insignificante. Probablemente durante el proximo 

decenio prevaleceran factores como obra agricola y los elevados 

cosotes de la produccién nacional, los cuales han determinado la 

42



politica actual de restringir la produccién a las ocho principales zonas 

granero de los estados de Kedah, Perlis, Perak, Penang, Kelantan, 

Trengganu y Selongor para conseguir un cierto grado de 

autosuficiencia. 

Se prevé que el mercado de exportacién en el afio 2000 

registrar algunos cambios estructurales importantes, especialmente 

en el lejano Oriente. Las previsiones sefialan que Bangladesh, pais que 

por lo general ha sido autosuficiente en el arroz en los ultimos afios, 

realizara exportaciones. Indonesia, que ha efectuado exportaciones de 

manera esporadica, probablemente hard acto de presencia en el 

mercado de exportacién de arroz en el mundo, seguira dominando el 

comercio de exportacion. Viet Nam se convertira probablemente en el 

segundo mayor exportador del mundo en el afio 2000. Las 

proyecciones sefialan que las exportaciones de Pakistan seran 

superiores a las del periodo de referencia, por lo que se mantendra el 

nivel de envios de los ultimos afios. El aumento, si bien contrasta con 

el crecimiento negativo de la década anterior, sera reducido dado que 

la sustituci6n del Arroz por otros cultivo en la parte de la superficie 

cultivada limitaré probablemente los aumentos de produccién y, por lo 

tanto, las disponibilidades de exportacion de arroz. Tanto en China 

como la India seran mayores que en China. En este ultimo pais, el 

elevado crecimiento de los ingresos durante la proxima década, 

probablemente hara que aumente la demanda de arroz de calidad 

superior, que tal vez deberd importarse dado que la prioridad que se 

otorga al desarrollo industrial con respecto agricola podria limitar las 

inversiones disponibles para mejorar la elaboracion del arroz. En 

Myanmar, las exportaciones probablemente aumentaran. En los paises 

de América Latina, se prevé que las exportaciones se recuperaran 

respecto del nivel del periodo de referencia hasta alcanzar los 0,6 

millones de toneladas. Uruguay seguira siendo el mayor importador de 

la region. La CE seguira siendo un importador neto. La tasa de 

crecimiento de sus importaciones sera ligeramente superior a la tasa 

de crecimiento de las exportaciones sefialada por las proyecciones. En 

el afio 2000, los Estados Unidos probablemente dejaran de ser el 

segundo mayor exportador del mundo, pasando al tercer puesto, dado 

que las proyecciones sefialan un descenso de las exportaciones por 

debajo del nivel del periodo de referencia. 
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De acuerdo con las proyecciones para el afio 2000, los 
precios internacionales del arroz, en términos reales, seran ligeramente 
superiores al nivel medio del periodo 1987-1989. Sin embargo, se 
prevé que se originaran grandes diferencias en las modificaciones de 
los precios de los distintos tipos de arroz, como consecuencia de las 
oscilaciones de la oferta y la demanda de los mismos. 

Las proyecciones de fa distribucién de la demanda regional 
sefialan un posible aumento de la demanda de arroz con un 10-20% de 
quebrados (denominado arroz de calidad media) asi como de la 
demanda de arroz de calidad superior con una proporcion minima de 
quebrados, lo cual sostendria los precios de estas calidades. 

En el cercano Oriente, en caso de que se reduzca el 
crecimiento del PIB, se producira un aumento en las compras de 
calidades medias, abandonandose ta prdctica que se sigue en la 
actualidad de importar principalmente calidades superiores. Desde la 
crisis del Golfo Pérsico, el Iraq ha venido comprando arroz con un 10- 
20% de quebrados y probablemente seguira comprando grandes 
cantidades de esta calidad. Se espera que en Africa se importara una 
mayor cantidad de arroz con menos quebrados, lo cual contribuira a 
fortalecer la demanda y posiblemente también los precios de las 
calidades medias. 

En cambio, en Europa y Norteamérica, el aumento de la 
demanda correspondera principalmente al arroz de calidad superior. 
En los Estados Unidos y el Canada, las importaciones de Arroz 
fragante procedente de Asia, han experimentado un fuerte aumento, 
tendencia que previsiblemente se mantendra. Por lo contrario, es muy 
probable que la demanda de arroz totalmente quebrado disminuya, si 
bien con este descenso quedara compensado por la reduccién de los 
suministros de esta calidad. En muchos paises exportadores, aumenta 

cada dia mas la utilizacion interna de arroz quebrado como pienso, lo 
cual hace que se disponga de menores cantidades para el mercado 
exportacion. 
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b) Existencias. 

Seguin las proyecciones, las existencias mundiales de arroz, 

aumentaran hasta alcanzar 68,5 millones de toneladas, 18 millones de 
toneladas mas que el periodo de referencia, y alrededor de 7 millones 
de toneladas por encima de los niveles actuales. En consecuencia, la 
relacion entre las existencias y el consumo a escala mundial, de 

acuerdo con las proyecciones para el afio 2000, sera de alrededor de 
16,5%, lo que representa un ligero aumento en relacién con el periodo 
de referencia. Es probable que persistan grandes diferencias en la 
relacion entre existencias y consumo en las distintas regiones. Se 
prevé que fa relacién mas favorable entre existencias y consumo se 
registrara en el cercano Oriente. Si bien, segtin las proyecciones, las 
existencias mundiales de arroz, solamente representan el 15% de la 
demanda que las proyecciones sefialan para la region. En otros 
lugares, probablemente las existencias seran escasas, especialmente en 
los paises de Africa de bajos ingresos con déficit de alimentos. En los 
paises desarrollados fas existencias aumentardn de acuerdo con las 
proyecciones, a un ritmo inferior al 1% anual, hasta llegar a 3,4 
millones de toneladas aproximadamente; en los Estados Unidos, las 

existencias aumentaran solo de manera insignificante, alcanzando un 
nivel ligeramente superior al del periodo de referencia pero 
considerablemente inferior al de las existencias de los primeros 

ochenta afios. 

La produccién de arroz en Africa aumentara a un ritmo 

medio de 4,3% anual durante el periodo contemplado en las 
proyecciones, hasta alcanzar un total de unos 9 millones de toneladas 

de Arroz elaborado en el afio 2000.este aumento se lograra gracias a la 

expansion de la superficie cultivada y a la mejora de los rendimientos. 

Nigeria, a la que actualmente corresponde a un 25% de la produccién 

total de arroz de la regién, experimentara, segin las proyecciones, el 

mayor aumento de la produccion. Desde 1985, fecha en que el 

gobierno empez6 a prestar mayor atencién a la produccidn local, 
apoyandola con medidas para limitar las importaciones, la produccion 
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De arroz del pais ha aumentado rapidamente. En otros paises 
de Africa, se prevén mejoras mas moderadas. 

En América Latina y el Caribe, la produccién de arroz 
creceré, segiin las proyecciones, a un ritmo anual del 1,1%, 
ligeramente inferior al del periodos anteriores, hasta alcanzar 16,5 
millones de toneladas en el afio 2000, 4 millones de toneladas mas que 
el periodo de referencia. En los ultimos afios, los elevados costos de 
produccién de arroz en la region han hecho que los agricultores de la 
superficie arrocera y se registraran grandes variaciones de la 
produccién de un aijio a otro. 

En los paises desarrollados, las proyecciones indican que la 
produccién de arroz aumentara a un ritmo anual inferior al 1%, hasta 
alcanzar 19,3 millones de toneladas (arroz elaborado) en el afio 2000, 
lo que representaran sdlo el 5% de la produccién mundial. Este 
aumento contrasta con el crecimiento negativo de los afios ochenta, 
cuando Japon limité su producci6n de arroz considerablemente como 
parte de su politica de reduccién de arroz considerablemente como 
parte de la politica de reduccién de sus elevados excedentes. A lo 
largo del periodo al que se aplican las proyecciones, se producira una 
reduccién en la tasa de descenso de la produccién en el Japon mientras 
que la de los Estados Unidos aumentara a un ritmo de 2% al afio. En el 
supuesto de que siga aplicandose al programa de reduccién de 
superficie cultivada con arroz de los Estados Unidos, el crecimiento se 
obtendra gracias a la mejora de los rendimientos dado que no se prevé 
ningiin aumento de la superficie dedicada al arroz. En la CEE, la 
produccién de arroz también seguira aumentando a un ritmo de 
alrededor del 2% por afio, la misma tasa de crecimiento que en el 
decenio anterior. El aumento de la produccién que sefialan las 
proyecciones se atribuye en gran medida a la mejora de los 
rendimientos, si bien la superficie cultivada con arroz aumentara 

ligeramente. 

46



  

c) Demanda. 

Segin las proyecciones, entre los afios 1987-89 y el afio 2000 
la demanda mundial de arroz elaborado, aumentara a un ritmo anual 

de 2% hasta alcanzar 408 millones de toneladas, alrededor del 90% de 

la demanda total de arroz se destina a alimento, mientras que el resto 
se destinara a piensos, semillas, y finales industriales. El aumento del 

consumo total se debera principalmente al crecimiento de la 
poblacién. Las proyecciones indican que el consumo per capita 
aumentara ligeramente en el afio 2000, como consecuencia del 
aumento, de acuerdo con las proyecciones, de la tasa de crecimiento 
de la utilizacién del arroz como pienso en algunos paises. En China, se 
emplean grandes cantidades de arroz como alimento para cerdos, 
especialmente en las regiones centrales dado que la disponibilidad de 
arroz es elevada en relacién con la demanda interna de la region y, 
ademas, los agricultores obtienen mayores beneficios con la cria de 
cerdos. En otros lugares, pese a que la tendencia general es de 
aumento del uso del arroz como pienso, probablemente el grado de 
utilizacion variaraé de un afio a otro en funcidn de los precios 
internacionales del arroz. En thailandia, cuando los precios de 
exportacién son bajos, se emplea mas arroz en la avicultura y la 

piscicultura, especialmente cuando los suministros internos de maiz, 
cereal que se emplea habitualmente como pienso, son escasos. 

Si bien la demanda mundial de arroz aumentara, segin las 

proyecciones, a un ritmo de alrededor de 2% al afio, probablemente se 

registraran tendencias muy diferentes en las distintas regiones y 

paises. En Africa, América Latina y el Caribe, Europa y América del 

Norte, las proyecciones sefialan un aumento del consumo per capita de 

artoz mientras que en el Cercano Oriente no se sefiala crecimiento 

alguno, debido principalmente a la probable reduccion del crecimiento 

de los ingresos. Sin embargo, la demanda total en el Cercano Oriente 

se incrementara debido al aumento insignificante del consumo per 

capita. Los elevados aumentos de algunos paises se verdn 

contrarrestados por la reduccién del consumo en otros, especialmente 
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en aquellos mercados donde las proyecciones indican un aumento 
considerable del crecimiento de ingresos. En la Republica de Corea, 
Malasia, Tailandia, y Singapur, la mayor abundancia y el. cambio 
general de los modelos dietéticos ya han hecho que el arroz deje de 
consumirse en todas las comidas y han provocado un descenso del 
consumo de arroz per capita. Probablemente esta tendencia continuara 
durante los préximos afios. Sin embargo, en otros paises, la 
disminucién del consumo de arroz se debera a las dificultades para 
acceder a este cereal que mas costoso que otros. En Bangladesh y la 
India, el trigo sustituira al arroz. Ante la reduccién prevista de las 

subvenciones al consumo en muchos de estos paises, el sector de la 
poblacién al que no afectaré el aumento general del consumo de arroz 
en el préximo decenio ser4 amplio. En particular, las proyecciones 
para el afio 2000 sefialan que el nivel de produccion en los paises de 
bajos ingresos con déficit de alimentos seguira sin alcanzar el nivel de 
consumo. 

En Aftica, se prevé que seguira aumentando la importancia 
del arroz, el cual desplazara parcialmente a los cultivos alimentarios 
basicos tradicionales, como las raices y tubérculos y los platanos, 
especialmente en las zonas urbanas. El consumo per capita que las 
proyecciones sefialan en la region es de 16 Kg. alrededor de 2 Kg. mas 
que durante el periodo de referencia. A escala nacional, habra grandes 

diferencias en la tasa de crecimiento de consumo, del consumo per 
capita en funcidn de las variaciones del crecimiento de los ingresos 
asi como el rendimiento de la produccién arrocera. Los paises en los 

que las proyecciones sefialan los crecimientos mas elevados en la 

demanda per capita son Ghasa, Nigeria y Togo. Si bien, segin las 

proyecciones; en general el consumo per capita de arroz aumentara en 

Africa, existen algunas excepciones,. En Madagascar, de continuar las 

tendencias actuales el crecimiento lento de la produccién y escasez de 

recursos financieros disponibles para as importaciones, 

probablemente se producira un descenso del consumo per capita de 
arroz en el periodo contemplado por las proyecciones. Por lo que 
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respecta a América Latina y el Caribe, tanto el consumo de arroz per 

capita como el total aumentaraé de manera bastante homogénea en los 

distintos paises de la region. 

En los paises desarrollados, segin las proyecciones, per 

capita en el afio 2000 sera sdlo ligeramente superior al periodo de 

referencia. En Japon, las proyecciones sefialan un nuevo descenso del 

consumo, que en 1992 habia descendido a alrededor de 70 Kg. frente a 

los 80 Kg. registrados diez afios atras. En el afio 2000, el consumo per 

capita en el Japén puede descender a alrededor de 60Kg. cantidad 

cercana al nivel actual de Hong Kong, donde ya se ha producido una 

reduccién similar de la demanda de arroz debido a la diversificacion 

de la dieta. En cambio, en Europa, Los Estados Unidos y el Canada, el 

consumo per capita, cifrado en unos 8,5 Kg. en 1992, alcanzara los 13 

Kg. en el afio 2000 dado que cada vez hay mas gente incorporada al 
atroz y sus productos a su régimen alimenticio. La promocién del 
arroz, especialmente del arroz pardo, como alimento sano ha 

contribuido también a mantener es tendencia. 
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d) Comercio. 

Seguin las proyecciones, el comercio mundial de arroz elaborado 
crecera a un ritmo anual del 3%, ritmo superior al del decenio anterior, 
hasta alcanzar los 17.1 millones de toneladas en el afio 2000. Los 
aumentos de la produccién en algunos paises del Lejano Oriente, 

aquellos que han logrado ser autosuficientes recientemente permitiran 
que algunos de ellos puedan convertirse en exportadores en el afio 
2000. En la mayor parte del resto de las regiones, la demanda de arroz 
continuara siendo superior a la produccidn interna, lo cual impulsara 
el crecimiento de las importaciones mundiales. 

En particular, las importaciones en Africa aumentaran, segiin los 
pronésticos a un ritmo del 3% anual hasta aicanzar los 4 millones de 
toneladas, lo que supone 1,3 millones de toneladas mas que en el afio 
de referencia. Si bien las proyecciones indican que la produccién de 
arroz aumentara a un ritmo del 4,3% al afio, la demanda crecera con 
igual rapidez. Como resultado, Africa seguira dependiendo de las 
importaciones para satisfacer bastante mas de 30% de su demanda 
total. A escala nacional, pueden producirse cambios muy diversos, de 
fos cuales no todos pueden preverse totalmente, dado que muchos 
paises todavia estan en la fase de implantar nuevas politicas. Sin 
embargo, en el plano regional, los efectos de politicas pueden 
contrarrestarse entre si. En Nigeria, las limitaciones a la importacion 
de arroz, junto con la mejora de la produccién de este cereal, han 

contribuido a un descenso importante de las importaciones a partir de 
1985. Las proyecciones sefialan que, de seguir con esta medida 
comercial, se producira una nueva reduccién de las importaciones de 
arroz. Al mismo tiempo, es probable que los paises que anteriormente 

efectuaban importaciones destinadas principalmente a la 
reexportacién, muestren una mayor preferencia por el arroz, 
abandonando los cultivos basicos de raices tradicionales. En aquellos 
paises en los que el arroz es un cultivo alimentario basico importante, 
como Cote, Guinea, Liberia, Senegal y Sierra Leona, las proyecciones 
sefialan un considerable aumento de las importaciones. 
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Las proyecciones para el afio 2000 sefialan que las 

importaciones en el Cercano Oriente alcanzaran la cifra 4,3 millones 

de toneladas, lo que supone un volumen de mercado similar al de 

Africa. Si bien no es probable que el consumo per capita de arroz de la 

poblacién originaria de la region aumente la alta tasa de crecimiento 

demografico junto con la siempre elevada cantidad de mano de obra 

inmigrante procedente de Asia y las posibilidades limitadas de 

aumentar la produccién interna probablemente haran que el Cercano 

Oriente siga siendo un importante mercado de importaciOn de arroz. 

Las importaciones en el Lejano Oriente se mantendran practicamente 

invariables en torno a los 3 millones de toneladas, cantidad que 

corresponde al nivel del periodo de referencia, el cual es 

considerablemente inferior al principio del decenio de 1990. Segun las 

proyecciones, la mayoria de los paises reduciran sus importaciones 

para el afio 2000. Entre las contadas excepciones figuran Malasia, 
Filipinas, Sri. Lanka. Pese a que no se prevé que el consumo de arroz 
per cApita en estos paises aumente mucho y, en el caso de Malasia, 

puede incluso bajar, de continuar las actuales tendencias de 
crecimiento demografico y un aumento relativamente lento de 
produccién seffalada en importante fuente de abastecimiento. Las 
importaciones seguiran de América Latina y el Caribe aumentaran a 
un fuerte ritmo, 5% al afio, hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas en 
el afio 2000, un 10% del comercio mundial de arroz. Cuba, México y 
el Peni seguiran importando grandes cantidades de arroz y Colombia, 

que en la actualidad es exportador, podria convertirse en importador 

en el afio 2000, a menos que se produzca un fuerte cambio en las 

tendencias actuales de produccién y consumo. Por lo contrario, en el 

Brasil las proyecciones sefialan un descenso de las importaciones 

respecto al elevado nivel actual lo que las acercaria al nivel del 

periodo de referencia, aunque es probable que existan notables 

diferencias de un afio a otro. 
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En los paises desarrollados especialmente en el Canadé, la CEE, 
los Estados Unidos y Sudafrica, las proyecciones sefialan un aumento 
de las importaciones. Por el momento, en los Estados Unidos [as 
importaciones de arroz se ha multiplicado alrededor de diez veces - - - 

Respecto al nivel de principios de los ochenta. Salvo un cambio de 
politica, y en condiciones normales de crecimiento interno, se prevé 
que las importaciones del Jap6n seguiran siendo muy escasas. Seguin 
las proyecciones, las importaciones de la URSS y los paises de Europa 
Oriental variaran muy poco respecto al nivel del periodo de referencia, 
dado que los limitados recursos financieros y la dependencia de las 
importaciones de la ayuda alimentaria haran que se importen cereales 
menos costosos. 
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IV.3- Cuadro de Oferta y Demanda de Arroz. 

53  



  

Proyeccion de la Produccién de Arroz en el Estado de 
Colima. 

  

          
  

Oferta y Demanda. 

Ajio Namero Hectareas Toneladas Produccién 

Productores que Cultivan por Hectarea Anual 

1999 249 4,000.00 5 20,000.00 

2001 249 4,204.48 5 21,022.40 

2002 249 4,419.41 5 22,097.07 

2003 249 4,645.33 - § 23,226.67 

2004 249 4,882.80 5 24,414.01     
  

Nota: Considerando que el incremento mundial es del 2% anual, 
en la produccién de arroz y que Colima posee el 5.6% de la 
participacion en México, ademas de que la demanda agregada en 
México es de 352,000 toneladas anuales; Creemos que este proyecto 
puede generar un incremento de mas de 5%, debido a que existen 
cultivos alternativos como la cafia de azucar, que permitira grandes 

producciones de fructuosa a bajo costo. 
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IV.4- Canales de Distribucién. 
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Canales de Distribucion. 

Como se ha mencionado , el proceso de secado en el arroz 

constituye pieza clave en la calidad del arroz Palay, por lo que los 
clientes directos del mismo estarian constituidos por todos los 
molineros de la Repiblica Mexicana, quienes dados los volumenes de 
molienda que presentan, no atisbarian problema alguno para la compra 
de este grano, ya que son pocos los que tienen la tecnologia adecuada, 
como pretende este proyecto, para realizar un secado 6ptimo. 

Aunado a esto debemos mencionar que Cia Arrocera 

Covadonga, esta muy interesada en la compra de fa totalidad de la 
produccién de arroz de Colima, y esto no representaria problema 
alguno, ya que est4 produccién sdlo representa el 17.24 % de la 
compra promedio anual de la empresa. 

Por el contrario, si algiin otro molinero estableciera alguna 

negociacién mas benéfica en términos de precio para el productor, este 
Ultimo estaria en la libertad de vender su arroz al mejor postor, pero 
con el compromiso de secar su cosecha en la planta secadora de la 
que es socio. 
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V.- PROCESO DE SECADO. 
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Analisis del secado de arroz. 

Como ya dijimos, el deterioro del palay resulta del manejo 
indebido antes y/o durante la operacion del secado. 

El contenido de humedad es el agua contenida en el grano y 
se mide en proporcién al peso total del grano. Se expresa como 
porciento (base mojado). Este es uno de los factores claves para 
determinar la calidad del arroz. 

El contenido de humedad es interpretado en dos formas: 
contenido de humedad con base mojado y seco. Estan dadas por las 
siguientes ecuaciones: 

Base Seco (%)= Peso del agua contenida x 100 
Peso seco 

Base Mojado (%)= Peso de agua contenida x 100 

Peso antes de secar 

Generalmente hablando, el contenido de humedad en base de 

mojado se usa para expresar el contenido de agua en el grano. 

A menos que se especifique, la humedad contenida 
significara de ahora en adelante humedad contenida en base mojado. 
Si el contenido inicial de humedad (M1), peso inicial del grano (W1) 
y el contenido de humedad deseado (M2) son determinados, 
finalmente el peso del grano (W2) se calcula por la siguiente ecuacion: 

W2 =WI1 x100 - Mi 
100 - M2 
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La medicién del contenido de humedad se efectia de la 
siguiente forma. El Palay es pesado antes y después del secado ( seque 
el palay hasta el punto donde el peso de este no cambie después de 
sacarle toda el agua), para calcular el grado de reduccién de agua. 

Contenido de humedad = a - b x 100% 
a 

Donde : a= Peso del palay antes de secar (con agua). 
b= Peso del palay después de secar (el peso no disminuye). 

a-b = Peso del agua evaporada. 

Estudiemos el proceso de secado del palay con un solo grano: 

Un grano que entra en contacto con aire seco, puede ser 

secado rapidamente, mientras uno que entra en contacto con aire 
humedo se seca mas lentamente. Por lo tanto, un flujo disparejo de 
aire y/o una distribucién dispareja de temperatura resultaraé en un 
secado dispar del palay. Cuando se seca un solo grano, la parte 

externa (cascara) se seca mas rapido que la parte interna, (arroz 
descascarado). Debido a que la superficie del arroz descascarado esta 

cubierta por una pelicula tipo cera, el agua sale fuera, a través del 
germen. Por lo tanto la humedad en la seccion externa del grano se 

seca antes que la interna. 

Por otro lado Ja cascara, esta formada por una estructura muy 

fuerte y no se dafia con el calor. Por el contrario, el arroz descascarado 
continga expulsando humedad lentamente. Debido a que 
frecuentemente se raja el grano provocado por los cambios bruscos de 
himeda dentro del arroz descascarado. 
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Necesidades de nuestro sistema. 

Debido a las condiciones que exige el arroz para un buen 
secado, nuestro sistema de secado debe de ser: A) Continuo y 
circulante, B) De aire caliente y C) Tipo almacenamiento. 

A.- Continuo y circulatorio: 

Este tipo de secado obedece a Jas plantas cuyo volumen de 
secado es mayor al de las 200 toneladas por dia, debido a que el palay 
se seca mientras circula y no se necesita almacenarlo en contenedores 
herméticos para variar la presién a la que se encuentra en la atmésfera. 
En termodinamica, a este tipo de sistema se les denomina sistema 
abierto isobarico. 

B.- De aire caliente: 

Cuando el aire de una temperatura dada es calentado, 
aumenta la capacidad de absorcion de agua. Como ya vimos el calor 
de la secadora no puede exceder los 30°c debido a que esto provoca 
que el grano se quiebre. 

Las caracteristicas del aire, la humedad absoluta, humedad 
saturada, humedad relativa, el calor de evaporaci6n, calor especifico, 

valor calorifico y el balance del contenido de humedad del palay. Son 
conceptos que el secador debera dominar para realizar un secado 
eficiente. Todo esto tomando en cuenta que el sistema se encuentra en 
un estado abierto e isobarico. 
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1.- Caracteristicas del aire: 

La cantidad de vapor de agua que puede ser contenida en una 

cierta cantidad de aire tiene un limite, ei cual se determina por medio 

de fa temperatura ambiental. Si la temperatura aumenta, la cantidad 

maxima de vapor que el aire puede contener aumenta 

proporcionalmente. 

En efecto; El calentar el aire aumentara la capacidad de 

retencién del vapor de agua, o en otras palabras fa capacidad de 

secado aumentara. 

Las secadoras de aire calentado trabajan en base a esta 

caracteristica del aire. 

2.- Humedad absoluta: 

El aire generalmente contiene humedad en forma de vapor de 

agua, la proporeién de vapor contenida en una cierta masa de aire se 

llama “humedad absoluta”. 

H. Absoluta = Vapor de agua 
Aire 

3.- Humedad absoluta saturada: 

Se dice que el aire se satura cuando la cantidad del vapor de 

agua aumenta a tal punto en que el aire no puede absorber mas vapor. 

La humedad absoluta saturada varia de acuerdo a la temperatura. 

Puede considerarse que este es un termino mal aplicado, ya que es el 

vapor de agua en el aire, y no el aire mismo, el que se encuentra 

saturado. 

H. Saturada = Vapor de agua 
Aire 

61



  

Temperatura Humedad absoluta saturada Humedad absoluta 

  

0 0.004 0.002 
5 0.006 0,002 

10 0,008 0.002 

5 0011 0.002 
2 0.015 0.002 

26 0.02 0.002 

30 0.027 0.002 

35 0.037 0.002 

2 0.049 0.002 

5 0.066 0.002 
i) 0.086 0.002 
sS 0.114 0,002 

6 0.152 0.002 
6 0.204 0.002 

70 0.276 0.002 

Humedad 

0.3 

0.25 
—— Humedad 

0.2 absoluta 

saturada 
0.15 

0.1 —— Humedad 

. absoluta 

0.05 
| 0 \    

13 5 7 9 11 13 15       
4.- Humedad relativa: 

La proporcién de la humedad absoluta y humedad absoluta 

saturada es denominada humedad relativa. 

Si la humedad relativa del aire es menor de 100%, significa 

que el aire puede atin contener mas vapor de agua. Cuando el aire de 

una temperatura dada es calentado, aumenta la humedad saturada, 

dando como resultado que la humedad relativa baje y haya mayor 

62



  

lugar para el vapor de agua. Contrariamente cuando el aire es enfriado, 
baja la humedad saturada, y cuando alcanza igual valor al de la 
humedad absoluta, la humedad relativa alcanza 100%, y por fo tanto, 
no hay lugar para inducir mayor cantidad de vapor de agua. Si se 
enfria mas el aire, el exceso de vapor de agua es expulsado del aire en 
forma de rocio, a fin de mantener el balance entre la humedad absoluta 
y la humedad absoluta saturada. El rocio que generalmente suele 
aparecer dentro de los tanques y silos puede ser explicado por lo antes 
mencionado. 

H. Relativa= H. Absoluta 

  

  

  

      

H. Saturada 

Temperatura dei aire Humedad relativa 
15 100 
20 72. 

Bs 53 
30 ” 
Ke 3) 30 
4% 2 
6 18 
50 42 
5 10 

100 
90 +4 

80 4 

70 4 

g of 
& 504 

E 40! 
=x 

30 
20 4 

10 4 
0 + 

158 22 2 463006 (35 C40 45s 85 

Temperatura del aire     
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5.- Calor de evaporacion: 

La definicién Termodinamica de calor es un tanto diferente 

de lo que comiinmente se entiende con esta palabra. Por tanto, es 

esencial entender claramente la definicion de calor. 

El calor se define como fa forma de energia que se transmite 

a través del limite de un sistema que esta a una temperatura a otro 

sistema a una temperatura mas baja, por virtud de la diferencia de 

temperatura entre los dos sistemas. Esto es, el calor se transmite del 

sistema a mayor temperatura al de temperatura menor, y la 

transmisiOn de calor ocurre solamente porque hay una diferencia de 

temperatura entre los dos sistemas. Otros aspectos de esta definicién 

de calor es que un cuerpo nunca contiene calor. Mas bien el calor se 

identifica solamente cuando cruza el limite. Por tanto, calor es un 

fenémeno transitorio. El calor se identifica en el limite del sistema, 

porque él se define como la energia que esta siendo transmitida a 

través del limite del sistema. 

La unidad del calor esté expresada en Kilocalorias. Una 

kilocaloria es 1a cantidad de calor requerida para elevar 1 Kilogramo 

masa 1°c. 

6.- Calor Especifico a presion constante: 

El calor especifico (0 capacidad térmica especifica) ¢ es el 

calor Q que hay que suministrar o sustraer de una masa m para 

cambiar su temperatura en T2 - T1. 

Cp=_Q.. 
T2-T1 

Naturalmente, el calor especifico del agua es 1, y el del grano 
de palay es alrededor de 2/5 y el del aire esta alrededor de 1/4. 
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7.- Valor Calorifico: 

Ei valor calorifico es la cantidad de calor obtenido como 
resultado de una combustién completa de combustible. Los valores 
calorificos de varios combustibles de 1 Kg se muestran en la tabla. 

Gasolina 12,000 Keal 
Kerosen 10,000 Keal 

Aceite ligero 9,000 Keal 
Aceite Pesado 8,000 Kcal 

Carbon 5,000 Keal 

Bagazo 3,000 Keal 

8.- Balance de control de humedad: 

Cuando el palay entra en contacto con el aire que tenga cierto 

nivel de humedad relativa, se seca debido al aire seco, pero absorbe 
agua y se moja debido a la humedad. La grafica inferior muestra los 
cambios de contenido de humedad del palay, cuando originalmente 
este contiene 16% a diferentes niveles de humedad relativa durante 

una prueba de 40 dias 
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La tabla inferior nos muestra los cambios del contenido de 

humedad en relacién a la humedad relativa (balance del contenido de 

humedad del! palay contra humedad relativa). 

R.H. Palay M.C. 
92.5% 19.2% 

86.4% 16.2% 
75.4% 14.1% 

64.4% 12.2% 
53.3% 10.8% 
43.7% 9.3% 
32.5% 8.1% 

22.5% 6.6% 
11.1% 46% 

El balance del contenido de humedad varia ligeramente 

dependiendo en la temperatura del aire y ya sea en el secado 0 

absorcién de humedad. También es {a condicién para mantener el 

equilibrio entre la fuerza del secado de ambiente que remueve la 

humedad del palay y la humedad de la fuerza de absorcién propia del 

palay. De tal forma, que el grano absorba la humedad cuando la 

temperatura es disminuida y/o la humedad relativa del ambiente es 

aumentada. 

C.- Tipo almacenamiento: 

Este tipo de secado es el mas usado en todo el mundo. 

Consiste en hacer pasar por entre el atroz aire caliente durante un 

periodo aproximado de 30 minutos (dependiendo la humedad del 

arroz a la entrada) y posteriormente reposarlo durante un dia con el 

objeto que el arroz saque la humedad que se encuentra dentro de la 

cascara. 

Estos dos pasos se repiten dos veces mas obteniendo un arroz 

sin estrellarse y con una humedad adecuada para su buen almacenaje 

(12%). 
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VI.- DIAGRAMAS DE PROCESO INDUSTRIAL 

67



  

Diagramas de Proceso Industrial 

Cuando el andlisis de métodos se emplea para diseflar un nuevo 

centro de trabajo o para mejorar uno ya en operacién, es util presentar 

en forma clara y légica fa informacién actual ( o de los hechos ) 

relacionada con el proceso. Uno de los instrumentos de trabajo mas 

importante para el profesionista de proyectos de inversion es el 

diagrama de proceso. Se define como diagrama de proceso a una 

representacion grafica relativa a un proceso industrial o 

administrativo. En el analisis de métodos se usan generalmente ocho 

tipos de diagramas de proceso, cada uno de los cuales tiene 

aplicaciones especificas. Ellos son: 

1) Diagrama de operaciones de proceso. 
2) Diagrama de curso (0 flujo ) de proceso. 
3) Diagrama de recorrido de actividades. 
4) Diagrama de interaccién hombre maquina. 
5) Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla 
6) Diagrama de proceso por operario 

7) Diagrama de viajes de material. 
8) Diagrama PERT. 

Diagrama de Operaciones de Proceso 

Este diagrama muestra 1a secuencia cronolégica de todas las 

operaciones de taller o en maquinas, inspecciones, margenes de 

tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricacién o 

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta de todos los 

componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto principal. 

De igual manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto 

detalles de disefio como ajustes, tolerancia y especificaciones, todos 

los detalles de fabricacion o administracién se aprecian globalmente 

en un diagrama de operaciones de proceso. 
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Antes de que se pueda mejorar un disefio se deben examinar primero 

los dibujos que indican el disefio actual del producto. Analogamente, 

antes de que sea posible mejorar un proceso de manufactura conviene 

elaborar un diagrama de operaciones que permita comprender 

perfectamente el problema, y determinar en qué 4reas existen las 

mejores posibilidades de mejoramiento. El diagrama de operaciones 

de proceso permite exponer con claridad el problema, pues si no se 

plantea correctamente un problema dificilmente podra ser resuelto. 

Cuando se elabora un diagrama de esta clase se utilizan dos simbolos : 

un circulo pequefio, para representar una operacion y un cuadrado, que 

representa una inspeccion. 

Una operacion ocurre cuando la pieza en estudio se transforma 

intencionalmente, o bien, cuando se estudia o planea antes de realizar 

algun trabajo de produccion en ella. 

Una inspeccién tiene lugar cuando la parte se somete a examen para 

determinar su conformidad con una norma o estandar. 

Se usan lineas verticales para indicar el flujo o curso general del 

proceso a medida que se realiza el trabajo, y que se utilizan lineas 

horizontales que entroncan con las lineas de flujo verticales para 

indicar la introduccion de material, ya sea proveniente de compras o 

sobre el que ya se ha hecho algin trabajo durante el proceso. En 

general, el diagrama de operaciones debe elaborarse de manera que 

las lineas de flujo verticales y las lineas de material horizontales, no 

se corten. 

A continuacién presentaremos el diagrama de operaciones de nuestro 

proceso y posteriormente la descripcién de cada operacion o 

inspeccion. 
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Una vez que hemos terminado el anélisis de operaciones, nos 
prepararemos para utilizarlo. Debemos revisar cada operacién y cada 
inspeccién desde el punto de vista de los enfoques primarios del 

analisis de operaciones. Los siguientes enfoques se aplican, en 
particular, cuando se estudia el diagrama de operaciones: 

1) 
2). 
3) 
4) 
5) 
6) 
1) 
8) 
9) 

Proposito de la operacion 
Disefio de la parte o pieza 

Tolerancia y especificaciones. 
Materiales 
Proceso de fabricacién 
Preparacion y herramienta 
Condiciones de trabajo 

Manejo de material 
Distribucién en la planta 

10) Principios de la economia de movimientos 

Descripcién de las Operaciones: 

Dy) 

2) 

3) 

Registro del camion: El camion es registrado por un policia de 
seguridad industrial, esto es para llevar un control de los camiones 
a descargar, el orden en el que estos arribaron y los datos del 
chofer y camién. Estos datos son entregados al jefe de la planta. 

Pesar camion lleno: se pesa el camién Ileno y se reciben todos los 
datos de las operaciones que se han efectuado anteriormente junto 
con la nota o factura del proveedor. 

El camién pasa a la zona de descarga. Si queremos que nuestra 
planta cuente con un a capacidad instalada de 400 toneladas al dia 
y que la zona de recepcién trabaje dos turnos, es necesario contar 
con un equipo de descarga para 75 toneladas por hora. Existen 
varias formas de elaborar la operacién de descarga pero la mejor 
se adecua a nuestras necesidades es teniendo una rampa hidraulica 
con una capacidad de un trailer de hasta 55 toneladas peso bruto, 
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Si 

con una carga de arroz palay de 47 toneladas. Estas rampas pueden 

descargar uno de estos trailers en tan sdlo 12 minutos. 

tomamos en cuenta que no todos los vehiculos que entraran a 

descargar van a ser trailers ni camiones con esta capacidad, el equipo 

nos da tiempo suficiente para cumplir con la capacidad que 

requerimos. 

4) 

5) 

6) 

7) 

El camion pasa a la bascula de nuevo en donde es registrado y 

calculado el pago al productor. 

Se aimacena el arroz con aereacién formando cola para ser 

limpiado. Este proceso se considera una operacién puesto que el 

arroz al estar en el silo es ventilado y se le extrae algo de humedad 

ya que el silo tiene una capacidad de 300 toneladas, y como el 

peso especifico del arroz es de 630 kg por m3, nuestro silo tendra 

476.19 m3 para almacenar esta cantidad de arroz. 

La forma ideal para almacenar una semilla es una silo de forma 

cilindrica, pues este al no tener esquinas distribuye las tensiones 

equitativamente, también es la forma en la cual se ahorra mas 

material y el grano es muy facil de manejar . 

Después de la descarga el arroz es conducido a una zona de 

Limpieza preliminar en donde se le retira el arroz vano, la paja 0 

cualquier otro tipo de objeto. 

Para realizar esta operacién es necesario tener una maquina con 

una capacidad de 400 toneladas de 24 horas., ya que esta brinda un 

proceso de limpiado preliminar a base de aire y telas separadoras. 

El sistema que mejor se acopla a las necesidades de la planta es el 

secado por atemperamiento, ya que este es de tipo vertical. 

72



  

La secadora se alimenta con palay ( con una humedad de campo de 

26% aprox. ) por la parte superior, el cual cae en una tolva receptora 

conservando el nivel de la secadora. Posterior a la tolva se forman dos 

paredes de arroz que bajan !entamente por entre la secadora y 

midiendo 15 metros de alto y 50 cm x 4.5 metros de area . Se hace 

pasar aire caliente ( 50 °c ) por entre las dos columnas de palay por un 

periodo corto de tiempo ( de 25 a 30 minutos ). El arroz sale con una 

humedad de 18% a 17%. 

8) El grano se almacena temporalmente en unos silos para que asi la 

cascara absorba la humedad del arroz descascarado obteniendo un 

equilibrio de humedad entre la cdscara y el arroz descascarado. 

Durante esta operacién se inyectara a los silos aire a temperatura 

ambiente para absorber algo de humedad por lo tanto este proceso es 

considerado también una operacién necesaria mas no un 

almacenamiento. Al salir de esta operacién el palay tendra una 

humedad de 17% a 16%. 

9) El arroz vuelve a pasar por otra operacién de limpieza similar a la 

anterior. 

10) Procesado el camién que recogera las mermas del arroz palay, esta 

operacion se realiza para conocer cuanta merma se produce. 

11) Cada paja y arroz vano es cargado en un camién por medio de una 

tolva, para ser conducido a un basurero o como fertilizante para el 

campo. 

12) El camién que saca la paja es pesado para poder conocer el 

rendimiento del arroz contra las mermas. 
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13) El arroz pasa por otra operacién de secado a diferencia que esta 
vez entrara con una humedad de 17% y saldra con una de 13.5% listo 
para ser almacenado. El aire lo calentaremos entre un rango de 40 °c a 
60 °c. 

14) En esta operacion se pesa todo el arroz ya procesado con basculas 
de paso neumiaticas, esto con el objetivo de conocer el rendimiento 
del arroz palay contra la humedad con la que entro. 

15) El arroz es almacenado en bodegas, esto en espera de ser vendido 
a los molinos de arroz o especuladores de granos. 

16) El arroz es despachado a través de furgones los cuales son pesados 
en esta operacién. ‘ 

17) Los furgones son cargados. 

18) En esta operacion los furgones son pesados para conocer asi su 

contenido. 

Descripcion de la inspecciones: 

1) Examen del arroz: Antes que nada se analiza el arroz para poder 
determinar la calidad del mismo de esta forma , se puede saber si 
es rechazado o aceptado y su precio. Se analiza la humedad, 
cuticula roja, porcentaje de granos manchados, quebrados de 

campo, dafiados, la temperatura y la paja o vano que contiene . 

Se elabora un registro con estos datos y se entregan al jefe de planta. 
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2) Se hace un analisis de la humedad y temperatura del arrozcada 15 
minutos para ver que no este fallando ninguna parte del proceso y 
se registra. Cada turno presente su reporte al encargado de la 
planta. Las inspecciones 3 y 4 son similares a esta. 

Diagrama de curso ( 0 Flujo ) de proceso 

Este diagrama contiene, en general, muchos mas detalles que el de 

operaciones. Por lo tanto, no se adapta al caso de considerar en 
conjunto ensambles complicados. Se aplica sobre todo a un 
componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor economia 
en la fabricacién o en los procedimientos aplicables a un componente 
util para poner de manifiesto costos ocultos como distancias 
recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Una vez expuestos 
estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su 
mejoramiento. 

Ademias de registrar las operaciones y las inspecciones , el diagrama 
de flujo muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con 
los que tropieza a un articulo en su recorrido por fa planta. 

En él se utilizan otros simbolos ademas de los de operaciOn e 
inspeccién empleados en el diagrama de operaciones. Una pequeiia 

flecha indica transporte, que se define como el movimiento de un 
lugar a otro, o traslado de un objeto, cuando no forma parte del curso 
normal! de una inspeccién. Un simbolo como la letra D indica demora 
o retraso, el cual ocurre cuando no se permite a una pieza ser 
procesada inmediatamente en la siguiente estacién de trabajo. Un 
triangulo equilatero puesto sobre su vértice indica almacenamiento, 0 
sea, cuando una pieza se retita y protege contra un traslado no 

automatizado.



Arvoz Palay de campo 

   

   

_ Reyastro def camion 

baurida 

Ala cola 

Cota paru descarga 

A la baacuta y tab, 

Exon del aries 

Veodt varon feng 

Ala rina 

  

Desearge 

Ala béscula 2 Vanda Uanepurtadora 

© Pesar camién veolo > levadur 

6 Salida del vation G) Alreacians 

Llovadur 

Katue de pay     
10 Tomilio sin tin Lunda itvipurtadora 

Llevudur 

Soande 

Gusaitus dg descarga 

Bande thanpurtdora 

Condivnaige del arog 

Elevedur 

Camién vacid Repose an aue 

1@=> Ala béscula 

(o) Camién pesado 

(Hap Hacis carya Elev ador 

Retire de pasa   
76 

 



    

Tomifios vin tin    
Cargar paje 

    

Haola bivcula 
   

Tewady paya 

     Salida 

Hinnda 

Condivivtien dul aod 

Blovauve 

docadu 

“Poriig aur tu 

Unie tranrurtadora 

Condscavares del artez 

Mann 

Puwady arreg wove 

Liles andar 

Danue 

Ganda 

Amaya venilude 

Venda 

Bandy 

Vlevadur 

Carga Nugent 

Barts 

Voour Lusyun itaiy 

Salita 

2



  
VIL.- POLITICAS DE VENTA 

78



“OTA TESIS NO —_ 
DE LA pip NO SAL WOULO Vara iy ue 

BLIOT: 7 ay’ 
La industria arrocera en México, se encuentra regulat nr et 

Consejo Mexicano del Arroz, presidido por el Sr. Antonio Lajud, este 
organismo se ha dado a Ja tarea de adecuar las operaciones inherentes 
a este cereal dentro de un marco juridico acorde a las practicas y 
costumbres en nuestro pais, por lo que las politicas de compra-venta 
seran realizadas conforme a las normas emitidas para este fin y con 
aplicacién estricta a derecho. Cabe mencionar que el arroz se 
comercializa en México, siguiendo las normas del LOANFACTOR, 
mismas que se describen a continuacién y que fueron tomadas por el 
CMA de las practicas internacionales: 

Proyecto de Norma Relativa a la Determinacién de 
Calidad para la Comercializacion de Arroz Palay y Calculos 
Relativos. 

Valores rendimientos: 

1.- Base de comercializacién. 

Se considera arroz palay sano, seco y limpio el que responda a 
las siguientes bases: 

a) Materias extraiias o impurezas 0% 

b) Humedad 13% 

c) Blanco total 70% 

d) Granos enteros 55% 

e) Granos de cariopsis verde 3% 

f) Granos de cuticula roja cosecha 1998 9% 
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cosecha 1999 

cosecha 2000 

g) Granos manchados 

h) Granos yesosos 

2.~ Los limites admisibles de recibo seran: 

a) Impurezas y materias extrafias 

b) Humedad maxima para ser 

c) Humedad maxima para recibo 

d) Granos manchados 

e) Granos de cariopsis verde 

f) Granos rojos cosecha 1998 

cosecha 1999 

cosecha 2000 

g) Granos yesos 

h) Granos descascarados 

i) Semillas extrafias 

TH 

1% 

0.25% 

6% 

1.5% 

14.4% 

25.00% 

1.2% 

8% 

9% 

Th 

5% 

18% 

15% 

2% 
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j) Temperatura para arroces secos 40°C 

k) Temperatura para arroces humedos 37°C 

El arroz que presente una humedad superior a 14.4%, debera ser 
secado con cargo al productor con un valor que se acordara por 
muestreo entre las industrias y que sera deducible en el valor de 

compra 
Se considera rechazo a aquellas partidas de arroz que excedan 

los limites maximos de recibo, las que emitan olores comercialmente 
objetables, las tratadas con productos que afecten las condiciones del 

grano en ef momento de la entrega, las que estén quemadas o 
chamuscadas, las que contengan gorgojo del arroz (Sitophilus zea 
maiz) o presenten cualquier otro defecto evidente y comprobable. 

3.- Bonificaciones y Deducciones. 

Las bonificaciones y las deducciones de cuya aplicacién se 
explica adelante seran aplicadas (+) (-) al precio base de palay sano, 
seco y limpio de acuerdo a la hoja de calculo de liquidacién que forma 

parte integral de esta norma. 

a) Impurezas y materias extraiias. 

Deduccién a razon de un 1% por cada 1% o fraccion 
proporcional que supere la base de comercializacién. 

b) Humedad. 

Deduccion a raz6n de 1.15% por cada 1% de humedad que 
supere la base de comercializacion. 

c) Blanco Total. 

Bonificaciones: del 0.5% por cada 1% o  fraccién 

proporcional que supere la base de comercializacion. 
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Deducciones: del 0.5% por cada 1% que sea inferior a la base 
de comercializacion. 

d) Grano Entero. 

Bonificaciones: del 0.5% por cada 1% o fraccién 
proporcional a la base de comercializaci6n. 

Deducciones: del 0.5% por cada 1% o fraccién que sea 

inferior a la base de comercializacion. 

e) Granos de cuticula roja. 

Deducciones: de 0.5% por cada 1.0% o fraccién proporcional 
que supere la base de comercializacién. 

f) Granos manchados. 

Deducciones: del 3% por cada 1% o firaccion proporcional 

que supere la base de comercializacion. 

g) Granos yesosos. 

Deducciones: de 0.5% por cada 1% o fraccién proporcional 
que supere la base de comercializacién. 

h) Granos de cariopsis verde. 

Deducciones: de 0.5% por cada 1% o fraccién proporcional 

que supere la base de comercializacion. 
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i) Semillas extrafias. 

Deducciones: de 1% por cada 1% o fraccion proporcional 

que supere la base de comercializacin. 

j) Granos descascarillados. 

Deducciones: de 0.5% por cada 1% 0 fraccién proporcional 

que supere a la base de comercializacion. 

4.- Aplicaciones de Deducciones y Bonificaciones. 

Las deducciones se aplican sobre el precio base de palay 

sano, seco y limpio. 

5.- Procedimientos de Determinaciones Analiticas. 

Para la realizacion de las determinaciones analiticas se 

seguira el siguiente procedimiento: 

1.- Extracci6n de la muestra. 

2.- Determinacién de la humedad. 

3.- Formacion de la muestra compuesta. 

4.- Determinacion de la temperatura. 

5.- Cuantificaci6n del contenido de impurezas y materias 

extrafias. 
6.- Cuantificacion de las semillas extrafias objetables. 

7.- Secado de la“ fraccion representativa”. 
8.- Relimpieza. 
9.- Prueba de rendimiento industrial y granos enteros. 

10.- Cuantificacion de granos de cariopsis verde y cuticula 

roja y de manchados. 

11.- identificacion de la nuestra. 

83  



6.- Procedimiento analitico y expresion de sus resultados. 

La muestra debe contener los mismos elementos y en las 
mismas proporciones que el arroz cuyas caracteristicas se quieren 
determinar. 

Muestras. 

Muestra - Remesa: Es la muestra de arroz extraida de un solo 
camion. 

Muestra - Lote: Es una muestra compuesta integrada por 
todas las muestras - remesas entregadas en el dia con un maximo de 
100,000 Kgs. Correspondientes a una sola variedad y a un mismo tipo 
de arroz (seco 6 hamedo). 

Partida: Es el total de arroz entregado por un solo productor 
durante la misma cosecha. 

Procedimientos de Muestreo: 

El arroz puede presentarse en costales o a granel. Tanto la 
forma de extraer la muestra, como el implemento usado para obtenerla 
varian segun el caso. 

Arroz encostalada: 

Se tomaran costales al azar de los distintos lugares de la 
remesa. 

El retiro de la muestra sera efectuado por un calador de 
bayoneta o por medio de un calador de alveolos setados a diferentes 
profundidades. 
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En todo caso deben tomarse cantidades iguales de la 
superficie, del medio o del fondo de cada bolsa. El numero de bolsas 
al ser muestreado lo sera en las siguientes proporciones: 

Remesas hasta de 20 costalesel 50% 

Remesas de 21 a 200 costales el 10% 

Remesas de mas de 200 costales el 5% 

Los porcentajes indicados son minimos. 

Cuando se comprueba que una remesa no es uniforme, el 
niimero de muestras de esa remesa sera lo suficientemente amplio para 
que pueda realizarse una inspeccién integral. La porcién minima de 
cada costal sera de 50 grs. y la muestra total de la remesa no sera 
inferior a 2 Kg. En el caso de arroces cuya humedad sea igual o menor 
a la "humedad base". En el caso de lo contrario el total de la muestra 
debe ser un poco superior a los 2 Kgs. 

Muestreo de arroz a granel: 

EI arroz puede ser muestreado con un calador de granel de 
largo suficiente para obtener una muestra representativa de la partida. 
Cuando se usa el calador debera seguirse para cada toma el 

procedimiento que se indica: 

a) El calador sera insertado en el arroz en el angulo de 

alrededor de 10 grados con la vertical y con las aberturas 

cerradas. 
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b) Se abrira el calador con las aberturas o ranuras mirando 
hacia arriba, 

c) Con las ranuras abiertas se dara al calador dos o tres 
movimientos cortos y rapidos hacia arriba y hacia abajo 
para que el arroz pueda llenar los compartimentos del 
calador. 

d) Se cerrara el calador y se retirara. Su contenido total sera 
colocado sobre un pafio nuestreo. 

e) Sera examinada la uniformidad del arroz de cada 
compartimento del calador. En relacién a sus diferentes 
tomas a efectuar, el calador debera ser colocado como 
minimo en cinco lugares como se indica: 

1.- Una vez cerca del centro de la carga. 

2.- Alrededor de la mitad de la distancia desde el centro a la 
pared del fondo y cerca de 0.60m hacia adentro desde el costado de la 
pared lateral. 

3.- otra muestra entre 1.00 m a 1.50m desde la pared lateral 
opuesta a la pared anterior. 

4.- Igual que en (b) pero en el costado opuesto. 

5.- Igual que en (c) pero en la pared de fondo opuesto. 
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Arroz a Granel o en Movimiento. 

El arroz a granel puede ser muestreado con un calador de 
alveolos setados para obtener una muestra representativa durante el 
movimiento en un transportador o en el momento de su descarga 
cuando fluya en forma continua por bocas de salida desde un camion o 
vagon. 

EI flujo de arroz sera muestreado en movimiento durante toda 
la descarga, en todas las bocas de salida, a intervalos regulares y 
frecuentes para asegurar la representatividad de la remesa. 

Tamafio de las muestras: 

EI tamafio de las muestras - remesas, seran proporcionales al 
peso de las mismas. 

El tamajio minimo de cada muestra sera el siguiente: 

Hasta 14 Tonealdas ......0.......... 2 Kg. 

Mas de 14 Toneladas .. 3 Kg. 

  

Se debe evitar en lo posible la mano del operario en la 
extraccion de la muestra. 

Identificacién de las muestras: 

Para una correcta inspeccién, es esencial que la muestra se 
identifique correctamente y se conserve en condiciones adecuadas, 
desde el momento en que es tomada, hasta que se determinen sus 
caracteristicas de rendimiento industrial y calidad, que sea de 
suficiente tamafio para permitir realizar los ex4menes requeridos y 
conservar una muestra de archivo. 
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Cada muestra sera conservada en recipientes que aseguren 
que se retiene representatividad desde el momento en que ella sea 
obtenida. 

Cada muestra debe ir acompafiada de su boleta de recibo y las 

que van al laboratorio deben ir cifradas de manera que no se conozca 
el remitente. El productor remitente tiene el derecho de presenciar el 
muestreo personalmente o ser representado por un tercero quien 
debera contar con la aprobacién previa de la empresa donde se efectia 
el recibo. 

Se haran dos submuestras de la remesa o lote quedando una 
en poder del recibidor y otro en poder del productor. 

Humedad: 

La determinacién de la humedad se efectuara para cada 
remesa y se realizara inmediatamente de extraida la muestra. 

La muestra de cada remesa sera homogeneizada y se tomara 
una fraccion que se limpiara lo mejor posible y de un tamafio acorde 
con el aparato que se utilice para determinar la humedad. 

La humedad sera expresada en porcentaje al décimo y sera 
considerada a los efectos del descuento para obtener el peso de recibo 
en el caso que supere la humedad base. 

Muestra Compuesta: 

En cada remesa motivo de la inspecciOn se extraera una 
muestra. Estas Muestras - Remesas que tienen uniformidad pueden 

integrarse para componer una muestra lote. 

La muestra compuesta tendra un tope maximo de 

representatividad de 100 kilos. 
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Una vez integrada cada muestra compuesta sera 
perfectamente homogeneizada para lo cual es indispensable el uso de 
aparatos mezcladores y divisores ( Boerner ). 

En el caso de arroces que seran sometidos a proceso de 
secado, por recibirse con contenido de humedad superior a 14% de la 
muestra compuesta sera subdividida por medios mecanicos hasta 
obtener una fraccién de poco mas de 2 kilos. De esta un minimo de 1 
kilo se mantendra por 48 horas, y el resto sera sometido a secado. 

Esta reserva de 1 kilo estaré a disposicion del productor 
remitente. 

La muestra compuesta es en general grande para los andlisis 
de laboratorio por lo cual se hace una "muestra reducida". Esta 
submuestra o "fraccion representativa" de poco mas de un kilo debera 
obtenerse por medio de divisores mecanicos. 

De tratarse de arroces cuya humedad sea igual o menor que la 
“humedad base", la muestra estara en condiciones para efectuar las 
determinaciones analiticas requeridas de rendimiento industrial y 
calidad. Si la muestra procede de arroces cuyo tenor de humedad es 
igual o superior a 14% corresponde someterla previamente al proceso 
de secado. 

Los analisis de rendimiento y calidad se efectuaran sobre 
muestras secas, limpias y las determinaciones que se efectien seran 
validadas para la remesa o conjunto de remesas que integran el lote. 
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6.- Determinacion de Basura: 

A partir de la fraccién representativa se procedera a extraer el 
contenido de basura. 

Para esta operacién se deben utilizar cribas, chapas 
alveoladas, aspiradoras, aventadores, etc. Completandose a mano 

ambas fracciones. 

El contenido de basura se expresara como porcentaje en peso de la 
muestra original (fraccion representativa). 

El porcentaje sera expresado al décimo, a intervalo de 
decimales continuos y sera considerado a los efectos del descuento 
para obtener el peso neto de recibo. 

7.- Determinacién de Semillas Extrafias. 

Las semillas objetables, integrantes del contenido de basura, 
se expresaran como numero de semillas por kilo de arroz palay limpio 
de muestra original (fraccién representativa) . Se expresara también en 
porcentaje del peso para efecto de deducciones y rechazos. 

8.- Secado de Fraccién Representativa . 

Las muestras cuyo contenido de humedad superen la 
"humedad del recibo" 14%, seran sometidas al proceso de secado por 
el cual flegaran a 12.7% de humedad para que al enfriarse se estabilice 

en la humedad base 13%. 

La temperatura de secado no debe superar el rango de 38°C - 

45°C. 
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Una vez que alcance la humedad base se dara un tiempo de 

reposo antes de proceder a la elaboracion. 

El tiempo de descanso variara de acuerdo a lo siguiente: 

  a) Realizado con enfriado previo ........tiempo minimo 3 hrs. 

  b) Realizado sin enfriado previo .........tiempo minimo 2 hrs. 

9.- Destino de la Fraccién Representativa Seca. 

La fraccién representativa seca sera dividida. Se usaré para 

ello divisores mecanicos. 

Sobre una porci6n se haran las determinaciones de 

laboratorio. El resto se pondra en envases secos y cerrados herméticos 

y perfectamente identificados que sean conservados por un periodo 

minimo de tres meses, excepto aquellas muestras que por algtin interés 

particular se requiera mantenerse por mayor tiempo. 

10.- Relimpieza: 

En el caso de que una vez secada la muestra compuesta se 

constate que hay basura, se procedera a su extraccién sumandoselo al 

contenido de basura ya determinado precio al secado. 

Se recomienda constatar que en el producto de la relimpieza 

no existan granos de arroz. 
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VIIL- ESTUDIO FINANCIERO. 
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VUL1.- Premisas Financieras. 
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Premisas Financieras. 

Este proyecto supone una adecuada valuacion financiera, por 

lo que a continuacién se enumeran las variables que han influido en su 

elaboracién y los motivos de sus variaciones estadisticas: 

1.- El producto interno bruto ( PIB ) para el afio de’ 1998 se 

calcula entre el 3.70% y el 4%, después de la crisis financiera 

internacional que tuvo lugar en los meses de agosto y septiembre 

del mismo afio. Asi mismo el PIB para el afio de 1999 esta 

pronosticado a un 4%, segiin los analistas del GEA, por lo que el 

mercado interno sufrir4 una ligera recesién en términos reales, este 

hecho provocé que en el presente andlisis se mantuviera una 

postura conservadora en cuanto a las ventas pronosticadas. 

2.- El deslizamiento en el tipo de cambio, que ha llegado a 

niveles del 25%, el incremento en las tasas de interés y el “ corto” 

pronosticado para combatir la emergencia econdmica arriba citada, 

han obligado a considerar un incremento en el tipo de cambio de 

aproximadamente 14% para los siguientes 7 afios. 

3.- La inflacion registrada hasta agosto de 1998 ( 12% ) hace 

pensar que dicho indice se mantendra en niveles de entre un 14% a 

un 16% para los afios futuros. 

4.- Las cotizaciones de arroz Palay en el mercado de futuros 

del CBE, con nimeros al cierre de 9.95 ( Centavos de délar por 

tibra ) en promedio, ha generado que se considere un precio de 

maquila de secado de $ 180.00 pesos y uno de costo industrial de 

produccion de $ 60.00, respectivamente. 
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5.- Se pretende crear un escenario que contemple un 
mecanismo de financiamiento de capital de trabajo, que consiste en 
comprar la cosecha de Colima, pagando el 20% de esta a los 
productores de manera inmediata y a través de un crédito de corto 
plazo, y el 80% restante a 30 dias después, una vez que se haya 
colocado dicho producto con los diversos molineros de México, 
creando asi un clima seguro de inversién para todas las partes. 

6.- Se pretende estudiar otro escenario que suponga un pasivo 
bancario, para lograr la composicién de capital que se ha negociado 
con los diferentes socios de la planta secadora, y que esta integrado de 
la siguiente manera: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Accionistas Participacion Importe 

Arrocera Covadonga 20% 100,000 USD 
Productores 14% 70,000 USD 
Gobierno de Colima 16% 80,000 USD 
Focir 25% 125,000 USD 
Fonaes 25% 125,000 USD 

Inversion Total 100 % 500,000 USD 
        
  

7.- Debido a que en la segunda opcién se trata de un crédito de 
mediano plazo, en dolares e industrial se ha considerado un tasa 
para este del 10% anual y esta misma tasa sera tomada como 
Costo Promedio de Capital, para los calculos del método de valor 
presente neto. 

8.- Se considera una Depreciacion del 5 %, ya que se trata de 
maquinaria para la molienda de granos, y en atencidn al Art. 45 
fracc. HI de la LISR. 
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VIIL2.- Estados Financieros con Financiamiento 
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PLANTA SECADORA DE ARROZ, COLIMA COLIMA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA CON FINANCIAMIENTO AL CAPITAL SOCIAL 

Ventas 

Menos: 

Costo de Venta: 

Materia Prima 
Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos 

Utilidad Bruta 

Menos: 

Gastos de Operacién: 

Depreciacion 
Gastos de Venta 
Gastos de Administracién 

Utilidad de Operacién 

Costo integral de Financiamiento: 

Intereses de los 5 pagos 

Pagos al Crédito 

Utilidad Antes de impuesto 

EE 

(EN DOLARES ) 

2,171,581.77 

488,847.18 
309,812.33 
71,541.55 

107,493.30 

1,682,734.58 

377,426.65 
142,413.25 
117,506.70 
147,506.70 

1,305,307.93 

725,443.07 

175,443.07 
550,000.00 

ee 
579,864.86 

ee 
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PLANTA SECADORA DE ARROZ, COLIMA COLIMA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA SIN FINANCIAMIENTO AL CAPITAL SOCIAL 

Ventas 

Menos: 

Costo de Venta: 

Materia Prima 
Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos 

Utilidad Bruta 

Menos: 

Gastos de Operacién: 
Depreciacion 
Gastos de Venta 
Gastos de Administraci6n 

Utifidad de Operacién 

Costo Integral de Financiamiento: 

( infereses de Gréditos } 

Utitidad Antes de Impuesto 

(EN DOLARES ) 

2,174,581.77 

488,847.18 
309,812.33 
71,541.55 

107,493.30 

1,682,734.58 

377,426.65 
142,413.25 
417,506.70 
117,506.70 

1,305,307.93 

533,128.52 

ee 
712,179.41 
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VIIL.4.1 Flujo de Efectivo con Financiamiento 
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PLANTA SECADORA DE ARROZ, COLIMA COLIMA 

  

  

    
  

DEL CREDITO BANCARIO 

ANOS SALDO PAGOS PRINCIPAL INTERESES ACUMULADG ACUMULADO = SALDO 
PRINCIPAL _ INTERESES FINAL 

2000 550,000.00 145,088.62 90,088.62 95,000.00 90,088.62 65,000.00 459,911 38] 

2001 459,911.38 145,088.62 99,007.48 45,991.14 189,186.10 100,991.14 360,813.90 

2002 360,813.90 145,088.62 109,007.23 36,081.39 208,193.33 137,072.53 251,806.67 

2003 251,806.67 145,088.62 119,907.95 25,18067 418,10129 162,253.19 134,898 71 

2004 131,898.71 131,898.72 131,898.72 13,189.87 $50,000.01 175,443.07 0.00) 

CREDITO INICIAL _ 550,000.00 ( A vator futuro desde 1988 hasta finales def 1999, y empezando a pagar en 2000 ) 

TASA DE INTERES 10% 
PAGOS ANUALES 145,088.62 
PAGO TOTAL 725,443.10 
INTERESES TOTALES 175,443.07 
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VIIL4.2 Flujo de Efectivo sin Financiamiento 
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PLANTA SECADORA DE ARROZ, COLIMA COLIMA, 

DESEMBOLSO DEL 20% EN CADA COSECHA, PARA PAGO A LOS PRODUCTORES 

( EN DOLARES ) 

  

          

  

ANO TONS. TIPODE {PRECIO USD} PAGOS 
CAMBIO POR TON. [C/ COSECHA 

1998 14,000.00 11.19 197.50 552,993.74 
1999 16,000.00 12.76 197.54 632,143.36 

2000 18,000.00 14.54 197.35 710,468.14 
2001 20,000.00 16.58 197.24 788,974.75 
2002 21,000.00 18.90 197.36 828,912.39 

2003 22,000.00 21.55 197.72 869,977.32] . 
2004 24,000.00 24.56. 197.46 947,815.45 

135,000.00 §,331,285.15) 
  

INOTA: Ef precio por tonelada se estimé de acuerdo a las estadisticas 

def Consejo Mexicano def Arroz.       
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VIILS Analisis del Punto de Equilibrio 
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Punto de Equilibrio: 

El! equilibrio de cualquier operacion comercial, esta dado por 
el punto en el que el nimero de unidades vendidas es igual o mayor a 
los costos de venta mas los costos fijos. De esto se desprende que en 
nuestro proyecto el equilibrio estaré dado por la siguiente ecuacién: 

1) Considerando el capital a través del préstamo bancario: 

Equilibrio Es cuando: 

Q* PV> Q* CU+CEF 

De lo anterior se desprende: 

Eq = Punto de Equilibrio 

Q = Numero de Unidades 

PV = Precio de Venta ($ 16.09) 

CU = Costo Unitario ($5.36 ) 

CF = Costos Fijos_ ($725,443.10) 

Despeje: 

Q16.09>Q5.36+725,443.10 
Q10.73>725,443.10 

Q2>725,443.10/10.73 
Q2>67,608.86 ~67,609.00 

Asi ef punto de equilibrio del proyecto es de 67,609.00 toneladas. 
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2) Considerando capital de riesgo y préstamos en cada 
cosecha: 

Equilibrio Es cuando: 

Q* PV> Q* CU+CF 

De lo anterior se desprende: 

Eq = Punto de Equilibrio 

Q=Némero de Unidades 

PV = Precio de Venta ($ 16.09) 

CU = Costo Unitario ( $5.36 ) 

CF = Costos Fijos_ ($533,128.52 ) 

Despeje: 

Q16.09>Q5.36+533,128.52 
Q10.73>533,128.52 

Q>533,128.52/10.73 

Q= 49,685.79 = 49,686 

Asi el punto de equilibrio del proyecto es de 49,686 toneladas. 
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VIII.6 Analisis de Precios y Costos 
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| PRECIOS Y COSTOS | 

  

  

| _ Costo c/ Inflacion Precio c/Inflacién Tipo de Cambio | 

60.00 180.00 11.19 

68.40 205.20 12.76 
77.98 233.93 14.54 

88.89 266.68 16.58 

101.34 304.01 18.90 
115.52 346.57 21.55 

131.70 395.10 24.56 

Nota: Importe por tonelada 

  

  

  

  

  

  

  

DESGLOCE DE COSTO 

| CONCEPTO IMPORTE | 

Materia Prima 25.68 

Mano de Obra Directa 25.41 

Costos Indirectos 8.91 

Total 60.00 

DESGLOCE DE PRECIO 

| CONCEPTO IMPORTE | 

Costo Unitario 60.00 

Utilidad 120.00 

Total 180.00 
  
  

i} 

 



  

Sise sabe que una cosecha de vokimen promedio (22,000 ) , necesita $ 467,720.00 para 
Su secado tenemos: 

467,720.00 $ / 22,000 tons. = 21.26 $ / tons. 

21.26 $/ tons. / 1.84 ( Precio por ks. De gas ) = 11.55 Its. / tons. 

Luz: 

Si se sabe que una cosecha utiliza en promedio 91,000 Kw, un equipo de 350 HP, 
¥ que la estimacién promedio por afio de ta planta es de 22,000 toneladas: 

91,000 Kw /22,000tons. = 4.13 Kw/ tons. 

4.13 Kw x 4.07 (Precio porKw) = 4.42 $/tons. 

  

Si el salario minimo vigente es de $ 30.20 diarios y se conskleran meses de 30 dias, tenemos: 

  

   

    
Total   
or 12 meses é 

22,000 tons. ( Costo por toneiada } 2541 

  
  

Estos son considerados come intagrantes del costo unitatio pero variables en funcién del 
volimen producido, por fo que se han estimado en §$ 8.91 por tonelada. 
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VIIL.7 Grafica de la capacidad de Molienda 
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1X.- EVALUACION SOCIO - ECONOMICA. 
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Evaluacién Socio - Econémica. 

Empleos Generados: 

La planta secadora de arroz puede generar dos tipos de 

empleo: 

a) Directo: 15 personas. 

b) Indirecto: Brindaraé a los agricultores de Colima, la confianza y 
seguridad de poder colocar sus cosechas a precios justos y 
salvaguardando asi la manutencién de sus familias. Por otro lado 
este proyecto generaria una derrama econdmica que permitiria 
emplear a trabajadores de empresas de diversas areas relacionadas 
con la cosecha de arroz. Asi pues hablariamos de cerca de 1000 
personas beneficiadas, inicamente contando a 249 productores y 
teniendo cada uno de ellos una familia de cuatro integrantes en 
promedio. 

Impacto social y econdmico: 

En la investigacion de este proyecto, se ha encontrado que el 
area total de cultivo es de 4000 hectareas aproximadamente, y que 
es trabajada por 249 agricultores, lo que supone que estos ultimos 
necesitan contratar los servicios temporales de otras personas para 
poder cubrir el area total, ya que nuestra investigacién de campo 
arroja que una sola persona puede cultivar hasta 3 hectareas, lo que 
atisba el siguiente calculo: 

4000 h/3 h = 1,334 personas, y tomando en cuenta que cada 

persona posee una familia promedio tenemos: 1,334 p X 4 familiares 
= 5,336 personas empleadas o que se benefician de la derrama 

economica. 
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Por otro lado las 1,334 personas que trabajarian en el campo 
recibirian al menos el salario minimo de $ 960.00 mensuales, lo que 
genera un total por sueldos derivados del cultivo de arroz ( por 7 
meses de cultivo ) de $ 8,964,480.00, importe que aparte de estar 
garantizado por que la compra del arroz la estaria realizando nuestra 
planta secadora, se estaria aprovechando en el estado para bienestar de 
sus habitantes. Todo esto sin contar la utilidad que pudiera generarse 
si el arroz es colocado a precios justos, lo que daria lugar a un importe 
de por lo menos de $ 20,000,000.00 que estarian beneficiando a los 
ingresos del estado. 

Este impacto econémico traeria beneficios incalculables al 
estado, ya que se hablaria de: 

- Ciudadanos mejor alimentados. 
~ Menos delincuencia, ya que las personas tendrian asegurada su 

manutenci6n 
- Promocién a los valores de familia y el campo 
- Unestado con mayor recursos propios 
- Generacién de empleos 
- Induccién de tecnologia de punta, que hiciera mas barato el precio 

del arroz , ya que este proceso estaria dado en la misma ubicacién 
del cultivo. 

- Fortalecimiento de la imagen de gobierno 
- Promocion de las relaciones del gobierno con la iniciativa privada, 

para nuevos y mas grandes proyectos. 
- Ete. 
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Impacto Ambiental: 

Nuestro proyecto no tendria ninguna implicacién ambiental 
ya que su infraestructura sdlo requiere de maquinaria operada con 
compresores de aire y silos de almacenamiento. 

Organizacién Administrativa: 

Se pretende tener una participacién accionaria del 20 % 
como iniciativa privada, mas una participacién del sector rural y de 
instancias de gobierno como se ha mencionado anteriormente. 

Por otro lado se ha decidido que la forma de asociacién mas 
adecuada para este empresa, es la sociedad anonima de capital 
variable, ya que representa una mayor flexibilidad en las aportaciones 
de los accionistas y delimita de forma muy clara la responsabilidad de 
los mismos. 

Cabe mencionar que en una reunién con todos los socios > 
llevada a cabo en la ciudad de Colima, se acordé denominar a nuestra 
planta con el nombre de “ Arrecera San Jeronimo, S.A.de C.V. “, 
por el hecho de ser el patron del municipio de Cuauhtemoc en Colima, 
y ser el mds apropiado, ya que en la industria arrocera, es comin 
vincular a las marcas de arroz con algun santo a patron como lo son : 
Arroz Sta Clara, Arroz Covadonga, Arroz Guadalupano, etc. 
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X.- CONSLUSIONES. 
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Conclusiones. 

Este proyecto pretende en primera instancia, acortar las 

distancias entre los eslabones de la cadena productiva del proceso 
industrial del arroz, logrando realizar la operacién de secado, - la mas 
importante dentro del proceso -, en el mismo fugar de la cosecha, 
eficientando asi de manera grave dicho proceso y evitando costos 
innecesarios, que Unicamente sobrevaloran el costo del producto en 
cuestion. 

A través de nuestra investigacién encontramos que la planta 
resulta un proyecto totalmente viable, tanto en términos financieros 
como en el Ambito social, ya que al presentar una derrama economica 
de aproximadamente $ 20,000,000.00, que supondrian un beneficio 

para cerca de 5,336 personas, estaria generando empleo a mas de 
1,334 personas y garantizando que los recursos antes mencionados 
serian aprovechados por el estado de Colima. 

La planta secadora de arroz, representa una inversion de poco 
riesgo, ya que al contar con la tecnologia necesaria para esta actividad, 
asegura por un lado, precios justos en la venta arroz y garantiza la 
colocacién de la cosecha del productor de Colima, presentando asi un 
punto de equilibrio en 1a primera opcion y en donde se contempla un 
financiamiento para la aportacion de la inversion inicial a las 67, 609 
tons., es decir , que a un ritmo de 9,658.42 tons. anuales durante los 
primeros 7 afios, esta meta se conseguiria facilmente, dados los 
niveles de produccién que presenta el estado de Colima. Aunado a 
estos datos se encontré que el punto de equilibrio en la segunda 
opcién y en donde no se utilizaraé el financiamiento para la 
aportacion inicial, es a las 49,686 tons. , | o que supone que a un ritmo 
de 7,098 tons. por afio, la planta estaria consiguiendo igualar sus 

costos a sus niveles de venta. 
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En términos financieros se encontro que el indice de 
valor presente neto de la inversion (IVPN) es de 1.24 con 
una tasa interna de retorno de 17.75 %, en la primera proyeccién que 

supone que el capital sera a través de un financiamiento sobre saldos 
insolutos a una tasa del 10 % anual; con estos indices se demuestra la 
viabilidad del proyecto y una recuperacién de la inversion en 5 afios y 
I mes aproximadamente. 

Por otro lado el indice de valor presente neto de la inversion 
en fa segunda opcion y que supone Unicamente financiamientos sobre 
la compra de la cosecha por un 20 % de la misma cada afio, es de 
1.43 con una TIR de 21.07 %, lo que confirma que el proyecto es mas 

viable en la medida en que el grado de apalancamiento sea menor; 
teniendo asi una recuperaci6n en este escenario de 4 Afios y 8.5 meses 
aproximadamente. 

Por otro lado la planta generaria unas ventas totales de $ 2171°,581.77 
USD a lo largo de 7 afios, importe que alcanzaria a cubrir 
perfectamente un crédito total de $ 500,000.00 USD a una tasa del 
10%, sobre saldos insolutos y comenzando a pagar en el afio 2001,ya 

que se hace necesario un periodo de 2 afios de gracia para asegurar la 
recuperacion de la inversion. 

Finalmente debemos mencionar que la planta secadora de 
arroz generaria una utilidad antes de impuesto de $ 579,864.86 USD. 
lo que representa en términos reales una rentabilidad del 26.70 % , 
para el caso del escenario que considera un capital a través de un 
préstamo bancario. 
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Por otro lado y en el caso de la proyeccién que considera 

capital de riesgo y financiamientos por cada cosecha, la rentabilidad es 

del 35.55 % con una utilidad de $ 772,179.41 USD, hecho que pone 

de manifiesto una mayor viabilidad dentro del segundo esquema. 

Por otro lado debemos mencionar algunas otras ventajas que 

la planta puede tener, ya que las consideramos de vital importancia : 

1) La produccién de arroz en Colima es en promedio 20,000 tons. 

por ciclo agricola. 

2) La planta secadora que se propone tiene una capacidad de secado 

de 480 tons. diarias, lo que supone que la produccién total de 

Colima se secaria en 42 dias. ( 20,000.00/480 = 42 dias ) esto 

permite que : 

2.1 La secadora puede utilizarse en otros cultivos a lo largo del 

afio. 

2.2 Como cada hectarea tiene un rendimiento de 5 tons. en 

promedio, quiere decir que se pueden secar 96 hectareas de arroz 

en un dia ( 480/5= 96 hc ), lo que permite almacenar el grano de 

varios productores a una buena calidad, y no venderlo a precios 

muy castigados, evitando asi la especulacion de precios y logrando 

una estandarizacion de precios justos, en la medida de lo posible, 

ya que la parte fundamental en el proceso industrial del arroz es el 

secado, que evita el efecto respiradero y que el grano se quiebre y 

baje asi su precio. 
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3) 

4) 

5) 

Cia Arrocera Covadonga tiene la intencion de comprar toda la 
producci6n de arroz de Colima, sin embargo en otros ciclos de 
cosecha no lo ha llevado a cabo, porque le resulta poco atractivo 
el comprar un arroz mal secado, lo que pone de manifiesto que en 
Colima no existe una infraestructura con tecnologia adecuada para 
este proceso, y que los requerimientos del mismo son los que este 

proyecto aportaria al estado, ademas de garantizar la agil 
comercializacién del grano y un handicap para los productores, ya 
que son socios de la secadora. Es por esto que ante esta necesidad 
de tecnologia, y la falta de fuentes de financiamiento, una 

asociacién entre los productores , la iniciativa privada, el gobierno 
del estado y otras instancias se conseguiria eficientar los 

procesos de industrializacién, y un beneficio para cada una de las 
partes. 

Segiin estudios sobre la region, y la crisis de algunos cultivos 
como la cafia de azicar, la oferta y produccién de arroz se 
incrementara en los siguientes afios a razon de 2% cada afio, para 
alcanzar niveles de 24,000 tons. de arroz por cosecha, lo que 

significa un area de cultivo de 4,880 hectdreas aproximadamente, 
y un tiempo de secado de 2 meses para toda la produccion, lo que 

hace mucho mas conveniente el poseer una secadora de capacidad 
instalada que soporte estos niveles de producciOn, y no varias 

secadoras pequefias que alcanzan a secar unicamente niveles 

minimos, con altisimos costos de operacién, ya que estas 

secadoras pequefias no poseen la automatizaci6n necesaria para 
lograr una cadena de produccién rentable. 

El poseer una planta secadora de esta capacidad, significa una 

gran ventaja en términos de logistica, ya que permitira un 

desplazamiento de 13.71 trailers de 35 tons. c/u por dia , desde un 

mismo punto y no de varios, lo que en términos de! comprador le 

representa una gran ventaja. 
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6) Otra ventaja de esta planta es su ubicacién cercana a la estacién 

ferroviaria de Buenavista, en donde existe comunicacion a toda la 

republica, proporcionando asi mayor rapidez en el traslado de los 

granos , ya que se pretende aprovechar esta cercania, para un 

mejor desplazamiento y distribucion, situaci6n que pone a nuestra 

planta en una amplia ventaja competitiva. 

7) Las secadoras pequefias no permiten el almacenaje de ningtn 

volumen de arroz, ni su manipulacién dentro de sus instalaciones o 

inclusive dependen en gran medida de las condiciones 

climatolégicas, lo que supone que una vez secado el arroz, se deba 

vender de forma inmediata, por lo que una planta secadora como 

la que se propone tiene una capacidad de almacenamiento en 4 

silos, y un amplio margen de maniobra en las negociaciones de 

precio , ya que no existe una urgencia tan notable como en las 

secadoras pequefias. 

8) Una planta secadora supone fuentes de empleo muchas mas 

amplias y constantes. 

Este proyecto generaria una sana competencia de precios y 

obligaria a los molineros locales a eficientar sus procesos de secado, 

fo que atisba un beneficio para los productores y para el consumidor 

de arroz.. 

Por wltimo considero, que es responsabilidad de un 

profesional de ta Contaduria Publica, incursionar en proyectos de 

empresa que generen valor agregado no sdlo en el campo de las 

utilidades, hecho que asegura por un lado la continuidad de la misma, 

pero que si no se dimensiona de manera completa y total pierde su 

validez, ya que una empresa esta en primera instancia para generar 

utilidades, mds sin embargo si estas no se consiguen a través de 

medios licitos y sobre la linea de una responsabilidad social y 

antropologica, se atisba de manera incompleta su razon de ser. 
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Hoy por hoy el profesional de la contaduria, debe estar 

consciente de la responsabilidad de aportar su trabajo diario a 

proyectos que generen beneficios para el crecimiento y mejoramiento 

de la economia y las personas que la promueven, ya que de nada sirve 

el tener los elementos de educacion adecuados, sino no se emplean en 

situaciones de empresa que pongan de manifiesto un mejor 

aprovechamiento de los recursos y reporten beneficios no sélo de 

earacter material si no de un nivel mas alto como: “ contribuir a 

mejorar la calidad de vida del ser humano “ 
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From/ De: ING. SEBASTIAN ARANA TTe/ Para: ING. ANTONIO GONZALES i 

EP: . Company f Conpai ia : ARROCERA COVABONGA 

(011)S26-812-4923 ! Phone f TelGfuny + (59776-2122 

FAX + (011)526-815-3544 TRAX 2 (5)776-1747 

  

          

  

Estimado Antonio: 

Agradezco la oportunidad de presentarte un estimado para el proyecto de reciba, secado y embarque de 

arroz palay en el estado de Colima, y continuacién lo describo: 

1.- OBRA CIVIL; 
Terracerias 
Cimentacién volcador hidraulico 

Tolva de reciba _ 
Fosa de elevador reciba 
Cimentacidn silos almacenaje, 4 piezas 

Fosas de elevadores de proceso, 2 piezas 

Cimentacin secadoras de arroz, 2 piezas 

Cimentacion estructura de silos de embarque 

Cuarto de control de motores, 3.0 X 3.0 m 

Banquetas y registros eléctricos $ 71,650.00 

2.- EQUIPO Y MAQUINARIA, 

Volcador hidraulico, 9.3 X 3.1 m, 40 ton., 10 Hp 

Rejilla de recepcion, 3.2 X 3.2m 

Elevador de reciba, 50 T/H, altura=30.0 m 

Silos tolva, 200 T, D=6.4 m, H=15.5 m, 6 piezas 

Aireacion silos tolva, 1/5 cfrv/bu, 6 piezas 

Blevadores de proceso, 30 T/H, altura=26.0 m, 4 piezas 

Secadoras de arroz, 20 T/H, baja temp., gas L. P., 440 v, 2 piezas 

Transportador horizontal, 30 T/H, L=12.5 m, 2 piezas 

Transportador horizontal, 30 T/H, L=5.0 m, 2 piezas 

Estructura de soporte silos embarque, H=4.50 in $ 335,245 00 
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gVERROSAn 
Mecanizaciones y Proyectos, S.A de CAL 
  

‘Chapala No. 1400 Nte, Col. Teresita C.2 81220 Los Mochis, Sin, Atéaico Tel, (526) 812-4925 Fax (S20) 815-0549 E-Mail : eburana@eld cum.An 

3,- INSTALACIONES ELECTRICAS; 
Sub-estacion eléctcica, 300 KVA, 33000v : 440 w/110v 

Acometida de sub-estacién a CCM 
CCM para alojar 21 arrancadores, y accesorios 
Distribucién a motores, contactos e iluminacion 

Huminacién de areas $ 48,612.00 

4.- ACCESORIOS Y ADICIONALES; 
Lote de tuberia y conexiones de 8” 
Guillotina de recepcién 
Guillotinas de silos tolva, 6 piezas 

Fletes a Colima, 6 contenedores 

Aranceles y comisiones de importacion $__ 39,470.00 

SUB - TOTAL $ 494,977.00 

ISHL.V. A. $74,246.55 

TOTAL DOLARES $ 569,223 55 

Este presupuesto puede variar de acuerdo a las condiciones del terreno. 

Estoy a tus ordenes y agradezco la atencién a la presente 

Atentamente 

Ing. fan Arana Escobar 
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1.— DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO LO QUE SE iNDIQUE 
2.— CONCRETO f-¢=200 kg/cnt 
3.- ACERO DE REFUERZO GRADD 42 
4.- ACERG A-36 PARA ANCLAJES METALICOS 
S.~ RECUBRIMIENTO LIBRE Sem A LA CARA MAS PROXMA 
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‘p).—_ 34" DE ANGULO DE FRICTION 
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DE CARGA DE TERRENO DE 8.0 Ton/m 
NO _DIFERIR ESTOS DATOS CON LOS DE CAMPO, HARA Que 
NOTIFICAR AL DiSENADOR 
7. EL DISENADOR HA TOMADO TODAS LAS PRECAUCIONES 
RAZONABLES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES: 
DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LAS CONEXIONES EN SUS 
EXTREMOS SEAN LOS CORRECYOS, SIN EMBARGO, LE QUEDA 
AL CONSTRUCTOR ASUMIR LA MISMA MEDIDA PARA CONOCER 
Y_APLICAR LAS BUENAS PRACTICAS CONSTRUCTIVAS QUE, 
SE_RECOMIENDAN EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL 
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CUADRO DE CARGAS *RECEPCION A GRANEL * 

RUMERO DEY LOMGNUO Po crycn,, | NUMERO WATIS OR | CORRINIE NOMINAL B NTERRUPTOR TOICRES ARRANCADORES. BRANT Ue Toes (WATS) CALIGRE DEL 7 CORRENTE NOWINAL FASE AWPER. 
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CRCUTIO fF metros} NS DE FASES Posh isto f vie | sto | cave § CRCUTO JY CRCUTO AMPER ITERMOMASHERCO SO. E x 3 a CONDUCTOR (2) x a a c 

ct 7S ao 3 * 2238 50 wKtS tS PLENA m6 746. 746 12 13 em 50 50 50 

c2 10 460 3 * 55 4,50 3x15 PLENA 186.5 186.5 186.5 12 13 mm 1.50 150 150 
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EJEMPLO DE APLICACION DEL LOAN FACTOR



APLICACION DEL LOAN FACTOR 

Cualquier arroz, posee un calidad dada por el rendimiento que tiene este al 
momento de ser procesado por lo que en funcién de este Ultimo sera el precio del 
grano. Este rendimiento estara dado por un cociente en donde el numerador sera 
la proporcién de GRANO ENTERO y el denominador sera la proporcién de GRANO 

BLANCO [ Palay ), y la diferencia aritmética entre estos dos elementos sera la 
proporcién de GRANO QUEBRADO. 

Ej. 55 (Entero} / 70 ( Blanco} 

15 ( Quebrado } 

Asi pues, entre mayor entero se tenga se estaraé hablando de un arroz de mayor 
calidad y entre mayor quebrado se tenga se hablara de un abaratamiento de la 
mezcla. Luego entonces en funcién del cociente de rendimiento en la operacién de 
compra - venta se tendran premios por mayor calidad de arroz y descuentos por 
mayor cantidad de quebrados. 

Ej. Se contrat6é un arroz de 55 / 70 y se recibié un arroz de 49 / 68, y en ja 
operacién tanto comprador como vendedor estipularon que el precio para arroz 
entero de mas a la pactado es de $ 2.16 y que para quebrados de mas es de 
$ 1.08, y que el precio por tonelada es de $ 214.00 

é Cual es el precio de el arroz que se recicbié ? 

  

SS 70 15 
49 68 19 
-6 +2 +4 (Lasuma debe ser cero ) 

Nota: El signo de Entero siempre sera contrario al de Quebrado y el de Bianco 

Precio 214.00 
- 62.16 =- 12.94 
+ 4x1.08= +432 

205.36 Precio final. 

Es -6 porque yo pedi 55 de entero, y me lleg6 49 de entero, es decir un embarque 
con menor calidad de entero, por lo que yo le voy a dejar de pagar al vendedor de 

arroz esos 6 de diferencia. 
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