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INTRODUCC ION: 

Al hablar de inversiones y diuoutir éste tema tan 
exteneo, nos resulta dificil entenderlo sobretodo cuan-

do dichau inveruiones implican cantidades fuertes tan-

to en dinero como en recursos técnicos y humanes, inme-

diatamente viene a nosotros una serie de pregunuau que 

nos limitan, "como le voy a hacer", "de donde sacaré el 

capitál", "tendre éxito", "fracabaré", etc. aunado a 
ésto, las desventajas y riezgos quo vamos a correr por 
el desconocimiento de muchos aspectos. 

Al emprendedor le resulta diffcil seguir una se - 
rie de lineas de acción a fin de perfeccionar cuu capa-
oldadea de dirección. 

Anteriormente solo el hombia pudiente con sufici-
ente capital propio, podía pensar en iniciar una activh. 
dad induatrial, ya que no exiatiari uistemau oancarioa -

o instituciones crediticias que proveyeran el capital - 
para estimular la oromocilin industrial, el gobierno 40 
intervenía para nada en loa negocios privados, y por ea 
de los ciudadanos no tenían interés alguno en contri~ 
huir ea laca actividades eeondmicas del pais. 

Alá la ültUallIA iáble una serie de f;,ctores 
Mos Viene a simplificar, de una manera mío objetiva to-
das mieutraa interro~tes, ahora «laten fuentes de • 

financiamiento a través de lag, inutituoions de crédito?, 
exi4en otincok7, oe conbultu e informucidn narco uno mejor 



orientación, la motivación individual está influida por 
lao organizaciones del gobierno que combinan el deseo -
privado con los intereses económicos del país. 

Sín embargo es necesario hacer un parentesie den-
tro del proceso de industriali7ación y canalizar esos -
factores y recursos a las zonas más marginadas del país 

dando ~mona y ofrecer financiamientos al campesino a 
través de las comunidades ejidales, existen tantos y 
tantos recursos naturales inexplotadou dentro de nuca--
tro territorio que se podrían aprovechar; tal es el pr3 
mente.caso donde los habitantes del Ejido de Chichime--
quillas, y ejidos cirounvecinob poseen una vvbta rique-

za fruticole. 

aliste adenia, una gran cantera para labrar la pie.-
dra y enormes cantidades de arena que se podrían refi—

nar. 

Cabe mencionar que así como esta zona, existen 'su? 
ches Eike que no son aprovechadas para descentralizar --

aunque sea un poco, la industria de nuestro país que em-

pieza a desarrollarse, con esto, se originarían mejoras 
tanto económicas como sociales en los habitantes de --

nuestro peda, me incrementaría máe fuentes de trabajo, 

se motivaría mío a los hijos de los ~pealares a supera] 

se técnica y culturalmente para que ellos fueran los pm 

pies administradores de las empresas cooperativas. 

Pero así como existen tantos recursos naturales por 
explorar, existe a su vez un desconocimiento general que 

podríamos resumir como "atroz* culturel" o simplemente - 

ignorancia, en este pequen, comunidad ejidal llamada.-- 



Chiohimequillas Mpio. de lilao, Gto.deade mis origen** a 

le fecha solo tres profesionistas a nivel universitario - 
han surgido de entre bliC habitantes y siete dentro del --

magisterio, es realmente poco el nivel acedémico que aquí 

predomiaa. 





CAPITULO I 
PROYECTOS DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

I.1.- Teoría de un proyecto de Desarrollo. 
8e entiende por proyecto al conjunto de ideas, cálcu-

los y planes para llevar a cabo una obra, dicho de otra 
manera ea ver a futuro o adelantarse a loe hechos, en -
tea de que éstos sucedan, con la posibilidad, de que lo 
que se planea obtener tenga beneficios y aportaciones -
de utilidad, pero también cabe le posibilidad, de que lo 
proyectado, si no tiene un buen planteamiento incurra -
en el fracaso, Por lo tanto un proyecto tiene estas -
dos facetas: la posibilidad delta o del !rasase, es 
por sao que dentro de la industria mexicane,existen po-
sos inversionistas ya que muohos tienen miedo al fraca-
so, ea cambio existen industrias con alto indios de utli, 
lidad y rentabilidad económica y social, 

La industria Rural y su Importancia en la Economía 
de Nuestro País. 

inste un campo para la industria en nuestro país, -
que prácticamente esta olvidado y marginado, por el go-
bierno y capital privado; esto es el medio rural, exis-
ten realmente pocas factorías y consorcios industriales 
que permitan no solo mejorar el mível de vida de esa la 
Oh, sino que también contribuyan a incrementar la eos, 
mude de nuestro palo. 

proceso de induetrialiseelén establece some objetlp  
ve la tranaformaolén y mejor aprovechamiento de los re. 
cursos a fin de legrar incrementos continuos del logre-,  
se nacional; buscando la mejoría de las ooadiolenee ees,  
eleeoomémleas de la poblastén, por tal motivo alguno. • 
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economista:, señalan las siguientes ventajas a una políti-
ca deliberada ee impulso indstrial 

• - 
	In induztnta nlj ni sector que emplea mayores volu 

cenes de mano de obra 

B).- De la misma manera., dicho sector alcanza las pro-
porciones más elevadas con respecto al producto bruto to-
tal, lo que ocaciona un mayor ingreso per-chita. 

C).- La industrialinación.es una forma de romper con m 
el fenómeno tradicional de la exportación de productos 
primarios, lo que da como resultado un deterioro de los -
términos de intercambio. 

D).- La industrialización os un medio para aumentar --
las exportaciones y sustituir las importaciones. 

E),- El impulso a la actividad industrial provoca cola 
teralmente una ampliación del mercado domésticoprestringi 
do per el bajo poder de compra de la poblacidA. 

Es por esa razón 	los economistas han recomencMo - 
la industriallzación,como el vehículo más apropiado para 
el camino hacía el desarrollo. 

La producción industrial representa en cierto sentido 
una ótava superior de producción, el desarrollo de la pro 
&loción indust.rial en los paises avanzaJos, ha sido para-
lelo a 311 edpeetacul:x p.rogro eet,Amico, y a los. eleva - 
ción de su nfvol de vida, pues muchos pro¿!.w:to,, industria 
les son casi represmtativos de un nivel (5, . 	alto. 

De la mima 	on 	.albdesarrolladus la - 
productividad en la mano de obra tiende a ser muyir que - 
en las tradieinnnie,, -ciAvidades agrícolab. 

r. 



En ur pl4v subdeit:Eux, 1.1 	,nueetro dele de ehfo 

cRír,a? más la mirada a nuestro medio rural, para industria 
lizar como ultimemente han caído en llamar weVcampoo, ea 
to ímplice que croa del "cembo* se obtiene de una manera 

méll rápida y sencilla la materia prima, la mano de obra -
directa y no solo eso, sino que se evitarían fugas de re-

cursos tanto técnicos como humanos. 

Ahora bien, analizando la industria ejido' y comunal -
desde varios puntos de vista, y en un país en vías de de-
sarrollo como el nuestro, es obligación del gobierno fedg 
rol fomentar y desarrollar mediante asistencia técnica y 
tinanciere,las comunidades rurales para poder evitar en -

Cierta medida el desempleo, la emigración del campo a la 
ciudad y asi poder contribuir a nuestra independencia eco 

nómina. 

Las actuales políticas financieras en materia agraria, 
debieran ser consecuencia de letnecesidades pasadas y png 
aentes y deben desembocar en el perfeccionamiento de los 
organismos oficiales que atiendan al sector rural, para 
poder dar acceso a nuevas organizaciones rurales. 

Al seguir analizando la realidad del agro mexicano. fa 
sílbente se percibe entre otros importantes aspectos, la 
~organización en nue se encuentran los ejidos del país 
y el efecto negativo nue la ausencia de una polftica de . 
orensizacién eccondic lefiMidm, Alele sobre Pl deserro 

productivo, ecgrómico y social dr dicho sector. 

rierto nue °visten formes (1 ora-nigc.kIn 	- 
ces y enciftles, oua han sido desarrolladas per loe banco:, 



dependencias de gobierno, instituciones de comercializa,. 
eldn etc.,.y que fueron creadas con objetivos específi -
cos, para poder cumplir una determinada función con fi 
mes utilitarios. 

OBJETIVOS Y POLITICAS QUE SE PERSIQUEN CON LA 
INDUSTRIALIZACION RURAL O CAMPESINA. 

ha industrialización campesina persigue los alguien--
tes objetivos: 

a).- Orientar el desarrollo del país para que los --
miembros de las.gamillas, cuyo sustento se deriva de la 

aplicación directa de su fuerza de trabajo al recurso --

tierra, para que participen y reciban los beneficios de 
dicho desarrollo. 

Para tal efecto se actuar& en el sentido des 

Deaarrollar y sonsolidair la orgenisaeldn campesino, 
promover el desarrollo integral de los recursos humanos 

y el aproveohaniento de los recursos naturales disponi 
bies. 

Generar empleo estable y corregir la distribución del 

ingreso, de manera que beneficie al sector rural. 

Promover la participación democrítica, colectiva y goa 
lidaria de los grupos campesinos, propiciando la autogol 

tí►6n comunitaria, este es, capacitar a los grupos osen 

linos, basta lograr la administración plena y defensa --

ideológica de sus propia. industrias. 

Mejorar lee niveles nutricionales, de salud y de vi - 

vienda de la población campesina, educar y politizar al 

campesino. 
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b).- Como siguiente objetivo-de este tema tan poco so 
nants en nuestro pais, seria incrementar el valor de la 

producción del sector primario, integrándolo a los proce 

sos secundario y terciario de la actividad económica, - 
por tal motivo se habrá de: 

Estimular la producción argicola, ganadera, forestal, 
minera y pesqUera, para incorporarla a la industria cam-

pesina. 

Alentar la creación de unidades productoras de servi-

olos. 

Aplicar la tecnología adecuada a las actividades pro-

ductivas que se implanten. 

Fortalecer aún más  a las empresas campesinas que opa, 

.ran en la actualidad. 

También se persigue contribuir al desarrollo Allh. 

Irónico por regiones y sectores„ esto est 

Coadyuvar a la capitalización de las comunidades caes. 

polainas con beneficios económicos, derivados de sus acti 

Tildadas productivas. 

Aprovechar la infraestructura existente en las regio-
nes del pais, no ligarlas a lam eones urbamas. 

Crear mecanismos de arraigo para evitar, como ya se 4. 
dijo anteriormente movimientos migratorios del campesino 
a la ciudad, asi como a rebasar las fronteras de nuestro 

territorio. 

5 



ORGANIZACION ECONOMICA, PARA LA INDUTRIALIZACION 
DE LOS EJIDOS. 

Se entiende por organización económica ejidal el tra-
bajo conjunto y ordenado de todos los ejidatarios; la 

manera de como se escogen los representantes del ejido, 

la forma de decidir sobre las actividades y el aprovechg.  

miento de todos los recursos, la búsqueda de nuevos bie-

nes económicos y la organización de una democracia inter 

na en el ejido, es decir con la participación de todos -

los ejidatarioa para defender sus mutuos intereses. 

Como se podrá observar el hecho de llevar a cabo la - 

induartialización de ejidos y comunidades, establece que 
se logre una verdadera organización económica-social den 
tro de loe núcleos agrarios que les permita llevar a ca-
bo un adecuado aprovechamiento de sus recursos materia -
les y humanos, buscando la participación en la toma de -
sus propias decisiones, para que de esta manera se logre 

desarrollar su capacidad autogestora y responsable, evi-
tando asi los viejos procesos tutelares que tanto caño -

han causado al campesino. 

La organizaci4n ejidal debe ir de la tendencia a la -

desaparición de las formas parciales que ya existen, co-

leo grupos solidarios, sociedades locales de crédito; a -

las toreas superiores que son; el ejido colectivo y las 

uniones de ejidos y comunidades, para ello hará uso de 

elementos fundamentales de la organización que entre o -
tras son& El reglamento interno ejidal, *si como la masa 
blea de balance y programación , reglamentándose de esta. 



manera el aprovechameinto de sus bienes ejidales, desti-
nados a fines específicos. Al existir la organización -

del ejido se tiene mayores oportunidades al finacianien-

to, tanto para actividades primarias, como secundarias y 
terciarias, traduciéndose en un incremento en el empleo, 

ingreso, capacidad de pago y capitalización dentro de'--

los ejidos. 

Rl objetivo principal de la organización económica, 

debe ser el de convertir a éstos en verdaderas unidades 

de producción con un carácter empresarial para obtener -

la colectivización de los mismos. 

Resumiendo lo anterior debe de promoverse de una mane 

ra más concientetizada la industriplización al medio ru-

ral, para asi poder hacer uso de nuestros recursos, sin 
necesidad de recurrir a otros medios; a través de pres-

tar al ejidatario o campesino un adecuado asesoramiento 

tanto técnico, como legal, en la manera de llevar a cabo 

diversas actividades de tipo industrial, claro que para 
lograr este objetivo es tarea de todos, el hecho de fo--

mentar esta concepción tan llena de esperanza. 

Por otro lado y al hacer el análisis de la importan--

cia que aporta la industria rural a la economía de nues-
tro país, comparada con los diversos consorcios indus --
trialee de las grandes urbes existentes en nuestro país 
Por ami decirlo, es realmente muy importante, pero en -

una escala demasiado pequeña, ya que no cuenta con el -
apoyo necesario para poder llevar directamente a esa zo-

na la tecnología necesaria para industrializar nuestro» 

productos y materias primas.  Que dentro de nuestro terri-

torlo se produce y espín e;uardadoor como en el viejo Firim 

7 



-mario apol1114ndo:Je y Llenándose Ce polvo. 

I. 3.- TIFO:; DE PROVICTOS LS Ir.;UARROLLO RURAL. 
Como un antecedente para la clasificacic5n de loe pro - 

yectos, es indispensable conocer su origen de tal manera 
oue nos permita prever y evaluar las posibilidades a fu - 
turo. 

Pira ello, cualquier'. que sea su ori!en puede presen - 
tar características Que hagah.ver de una manera atracti - 

va dicho proyecto. Por lo tanto es conveniente claalfi 
carlee para jerarnuizar esas ideas, la clasificación puem. 
de haceree tomando en cuenta la causa que origina el pro-

yecto y el grupo social que lo propone. 

Clesificacidn de acuerdo a la causa que origina el pro 
:topeto. 

En bel)e a experiencias pasadas, son cuatro las causas 

quedan origen a los proyectos en el medio rural. 

a).- EXcedentee de producción Primaria. 

$n *eta causa loe proyectos dependen del tipo y volu - 
men del excedente y de las posibilidades de integrocidn 
de tipo vertical u horizontal que «reacio loa productos. 

b).- Otra causa, ee la existencia de recursos natura-
les no explotados. 

lis decir, esta ellUbM ea originnda por la existencia de 

recursos naturales, que en paralelo poseen cantidad y cs.. 

Li 



-lidades productivas generadoras de nuevos empleos e in-

gresos en las comunidades rurales. 

c).- Necesidades Insatisfechas. 

Según algunos estudios hechos por la Secretaría de la 

Presidencia, esta es una de las causas que da origen a - 

un mayor número de proyectos, ya que es aquí cuando los 

pobladores están en la mejor disposición de participar 

motivados, por las necesidades consideradas como básicass 

Alimentación, vestido, calzado y vivienda. Sin embargo la 

demanda considerada no se sujetará a la existente en la 

localidad, sino que deberá tomar en cuenta el mercado res. 

gional, nacional y exterior de loe productos a obtener. 

d).- Facilidadee Locales. 

En este aspecto se puede encontrar una amplia varíe --

dad de proyectos. Respecto a su conveniencia, estos pro-

yectos son viables en la medida en que se aproveche la 

infraestructura en la regida. 

Todos los proyectos, en términos generales, deben ee - 
timular el aprovechamiento de los recursos abundantes, la 
■ano de obra, y a la vez emplear en menor medida el recuz 
so escaso, esto es el capital. 

resanen, es necesario tomar en cuenta todos los as-
pectos antes mencionados, ya que es importante el conocer 

la realidad de la industrialización en el medio rural 
que es tan escasa, la realidad de como viven los nécleos 
de población, conocer sus necesidades, las causas que 

9 



originan su demesperacin por la lucha con la vida y que 

que tal vez nos sean de gran utilidad, para poder salven 

tar 'esa 

Clasificación con Base en el Grupo social oue Presenta 

el Proyecto. 

Es determinante el poder. conocer el origen ce tino so 

vial del proyecto/  para juzgar su vinvilidad inicial. 

Para ello se pueden establecer dos grandes grupos: 

a).— Origen Privado o Particular. 

$e agrupan en este inciso los proyectos que surgen de 

una manera individual o colectivn, ya sea de una forma —

espontánea o a través de actividades de tipo promocional 

de una comunidad. 

b).— Todas la idean y motivaciones oue estan contem — 

piadas en esta categorice para la creación de un proyecto 

provienen del sector Público, corno resultado de esudios 

tecnoecnckicos que revelan la conveniencia de realizar, 

o llevar a cabo tal o cual proyecto. 

En conri u:iones, los nroyectos rueden srr olosifiCed0L 

de la manera siguiente. 

1.— De acuerdo a las causa:3 nue lo originan. 

— istencia de oroduccini 'Timarlo. en la región de 

manera excedente. 

so Adurdancia de reny.,:,  naturales no ex21otadou. 

• Neneuit:ldea 

• Presehet9 	 Localeo. 



b).-De acuerdo al grupo o sector Social que los pro 

pone. 

Público. 

- Privado. 

Por su parte la experiencia y la situación económica 

y social de la localidad en donde se ubica el proyecto, 
deben considerarse como los antecedentes fundamentales 
de todo proyecto. 
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CAPITULO II. 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL PROYECTO. 

'1!-- GENERALIDADES. 
De una manera genérica enunciaremos los términos del --

proyecto, para tener un pormenor de lo que se pretende obte 
ner con todos y cada uno de lo& elementos o factores, que -
limitan el establecimiento de nuestra industria, y que pos 
terioraente serán analizados en éste mismo tema y en los - 

siguientes. 

En virtud de los problemas de comercialización, que con 
frecuencia tienen que afrontar los pequeños productores de 
guayaba del ejido de Chichimequillas y ejidos circunveci-
nos, el presente estudio se refiere a la instalación de u-
na pequeña planta ejidal, ewla que pueda industrializaree 
dicho producto en sus formae más comerciales, como son* 

Mitades deshuesadas y guayabas enteras en almibar o  ate 
de guayaba, así como pulpa al natural o néctar. 

bimba inversión tendría una aportación del 50% por parí-
te de los mismos ejidatarios, y la segunda parte por medio 
de un financiamiento externo. 

La tentativa •n este caso particular,se ha considerado 
la elaboración de ate con un 50% de la fruta que entre a -
proceso, en tanto que el 50% restante es *abusaría por mi-
tad, como mitades dechueeadolo y guayabas enteran en alud--
bar, empleando botes de 3 kilogramos con un contenido neto 
aproximado d• 2 kilos 600 gramos •n el caso del ate, set • 

como botes de 1 kilogramo eón un contenido neto aproximado 

de S60 gramo para el *abuse de las guayabo deshuesada» y 

enteras en almíbar. 



En lo que respecta al embalaje del producto terminado, se 

sugiere se empleen cajas de cartón corrugado con capacidad 

para 24 botes cada uno, solamente para el empaque de los -

botes de un kilogramo, ya que es factible que los botes de 

3 kilogramos me almacenen o vendan a granel. 

En baae a los reportes sobre la cantidad de fruta que - 
me produce por ciclo (aproximadamente 2,220 toneladas) la 
cantidad potencial da procesamiento de la maquinaria y e-
quipo que se sugiere instalar, es según especificaciones - 

dm loe fabricantes ,de la'misma, de media a una tonelada de 

lueuta por hora, sin embargo,' por cuestiones de seguridad - 

•e ha creidó conveniente que por 19 pronto se procese un - 

„promedio de 750 kilograMos de guayaba por hora, as( supo - 
niendo que la planta iniciara actividadea empleando un pro 
medio de 28 obreros eventuales, quienes laborando un turno 
por día de 7.5 horas efectivas de trabajo, con un tiempo -
de operacióajlO 0$5eses, aismos que aproximadamente dura -
la cosecha de gUayaba, reonsideraádo ademb 100 días hmbl: 
lee, se calculan podría procesarse '562.5') toneladas de fru 

tal; con producción teórica total/de 158,091, 225511 y --

175,398 botes de 3 kilogramos de ate,'' ybotee de un kilogra 

Mo de guayabai enteres y mitades debhuesadas en almibar - 
respectivamente; esto es calculando un rendimiento del 80% 

.pera el-ete, 70% para las guayabas deshuesadas y 90% para 
las guayabas en almibar, todo referido a la fruta fresca - 

'que entra a proceso. 

Con el ritmo de trabajo anteriormente señalado'  se apro 

vecharia el 75% de la capacidad potencial instalada, proee 
uhdoee de paso aproximadamente el 23.8% de lp produeei&n 
guayntere. lerpl, 	 13 



Cabe seulalar que la totalidad de la maquinaria y equipo 
considerado, es de fabricaci(5n nacional y esta construida 

en acero inoxidable o bien Ce material higienice e inerte 

en todas aquellas partes que tienen oue estar en contacto 

con el producto que se desea elaborar, de tal suerte que - 
con el empleo adecuado y la aplicación correcta de los prin 
cipios básicos del enlatado, los cuales, se pueden resumir 
len las aiguientea etapas: 

1.- Inspeccidn 
2.- Lavado 
3. Selección 

4.— Pelado 

5.- Deshuesado o acondicionamiento 
6.- Despulpado 

7.- Embasado 
8.— Almibarado 
9.- Exhaustado 

10.- Engargolado 
11.- Esterilizado 

Podría obtenerae un producto de calidad competitiva. 

Para la instalacón de la planta de las características 
y en lugar aludido (ejido de Chichimequillas,Gto) se esti- 
ma con la reserva del caso, que es necesaria una inversión 
fija de 1. 1.920,00(144 ami como un capital de trabajo mini 
reo para loa 2 primerós ■eses de operación de la planta de 

4,536,208.00, 1.nl; nue sumados a la inversión fija dan - 
un total dei 8,456,208.00, que es la inveraión total re.. 
querida y que en las condiciones aqui supuestas redituari-
an Una utilidad teórica ae 0.465 ;or peso invertido. o sea 
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una tasa de recuperación de capital de 46.5% para el pri-

mer ciclo de operaciones ochoilderede., 

La creación de esta pequeña industria implicar(g la 

creación de un promedio de 37 nuevos empleos de los cua-
les 28 correspondeWam a la mano de obra directa (obreros) 

mismos que serian' por lo pronto. eventuales; 2 más a los 

que se les cataloga dentro de la mano de obra indirecta, 

en tanto que los 7 restantes se les incluye dentro del -
total del personal administrativo. 

Loe pequefios fruticultores del ejido de Chichimequi-

llam con cabecera Municipal en la Ciudad de Silao son los 
interesados directos en la instalación' de la factoria en 
cuestión y consecuentemente desean que esta pequeña indus 

tría se instale en dicho ejido en donde ofrecen ceder el 
terreno necesario, asi como toda clase de facilidades y a 

poyo por parte de los ejidatarios y sus autoridades y po-
blado en general de tal suerte que es de suponerse que no 

habrá problemas en este aspecto para la instalación de la 
empresa. 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA. 

Por la naturaleza misma del estudio no se dispone aún 

de la lista definitiva de loe nombres de los fruticultores 

que compartirán la responsabilidad de la inversión que imr 
pilen la instalacidn de esta pequeña emnresav sin embargo, 
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los interesados en la instalacíon¿b este proyecto, directa 

mente Son los productores fie guayaba del ejid^ 	Chichime 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tam—

poco se conocen las aportaciones que los interesados harán 
en el supuesto caso de la realización del proyecto nor lo 

que las aportaciones consideradas dentro de los gastos fi—

nancieros del balance económico del estudio es solo suposi 

ción, pero que puede ratificare)  en tanto aue la aportación 

del terreno es segura» 

Independientemente de lo mencionado cabe la sugeren—

cia de-la organización inmediata de los fruticultores en — 

la forma que más convenga a sus intereses, posibilidades e 

idiosincracia, dadas las características del caso y toman 

do.en consideración que algunos otros ejidos, quieran te!- 
ner acceso en la participación directa de esta pequeña Fac 

Loria, ya que como dijimos en párrafos anteriores existen 

más ejidos, Que por alguna razón podrían integrarse. Una 

MOCIEDAP COOPERATIVA en sus di ferentes modalidades es una 

forma. de organización ventajosa en este caso. 



II. 2 LOCALIZACION DR LA PLANTA 

La plaata empacadora se instalaría ea el ejido de Chi-
chimequillas, que perteaece al municipio de 811ao Guamo.-
justo, el ejido ea cuestiéa se localiza apróximadameate'e 
14 W. al Noroeste ~la ciudad de allao. 

No se ha determiaado con exactitud el lugar de instala 
ci6a de la factoría, poro  se asegura que podrá :matarse - 
coa la ezteasida de terreno que sea amasarlo, ad como -

el ladar mía adecuado, de preferealia 'dentro dei írom quo 
el ejido pueda ceder mía perjuicio de aadie. 

as b*** a  1* capacidad de proomaleato tmetterédo, 7 -
commeouestemerte al tema* P*41**8* de la pleata, se juego 
quo u* área de apréximadameate 2,000 metros cuadrados, NI. 

*** suficientes, incluso habría espacio para futuras 

pile:Usaos. A este respecto se propias aprovechar la «—

tumida de terraza* aateriormeate seftelado de la manera II. 
guleate 

Nave de proclamo (20 X 15 112) 	300.00 12 

podeta pare producto ~- 
aedo (15 X 10 12) 
Oficinas, Laboratorio, cuarto de 
calaos& y eutealaleeto, así como 
servicios asaltarlos (15 1 7.31) 

Superficie total de la conetruccidá 

150.00 12 

110.00 M2 

%cho) 12 
Superficie que pudiera aprovecharse 
pare posibles empliaciomes 	787.00 12 
Sopaste pera @salobres de recibe de 
materia prisa y carie de prod. ter% 	esl.00 11º 
Total de terrero requerid*   1,000.00 M2 
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Es recomendable que la construcción sea sencillü de dos 
aguas, techo de lámina de asbesto o material ,similar, piso 

de cemento y muros de tabinue y con una altura mínima de 4 

metros del piso 	la cuerda inferior, como se podrá obser- 

var en la lámina aneXa, el costo aproximado de este tipo - 
, 

de construcción se estimó en $ 1000.00 M' de obra cubierta 

per lo nue el costo de los 560 M-  de nue consta la superfi 
cie del local, sería de $1,125,000.00 ya incluido el mate 

rial. 

Conviene recalcar que, en lo referente al terreno no se 
ha considerado costo alguno. 

II .3 PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION. 

Disponibilidad de Materias Primas.- Principalmente la 
fruta de oue se dispone para su industrialización, es la - 
guayaba de la que a continuación se hace breve descripción. 

La guayaba es el fruto del guayabo cuyo nombre científi 

cb es Psidium guayaba, y que pertenece a la familia de las. 
mirtIceas. 5e dice que este fruto es originario de América 

concretamente de México y Colombia, quizás por lo extendi-, 

do que se encuentra en dichos paises. 

El guayabo alcanza comunmente entre 3 y 8 metros de al-

tura, tiene el tallo de unos 30 centímetros de diámetro, es 
de corteza eacw3osa delgada y de ramas angulosas, las hojas 

son opuestas, cortamente percioladas, penninervee, parale -
las y en número, aproximado de 12, por su parte la fruta es 

una, baya ovoide o periforme de 3 n 6 centimetros de diáme - 

tro, de epicarpio delgado, amarillento blanquizco, Puntuado 
de n.,:af;ro en la madurez, pulpa de :Albor agridulce y agradable 

numeroutaJ ae.hillau y de aroma llamativo y penetrante. 
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El guayabo crece en lugares cálidos como los de Mo—

relos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, — 
Puebla, Jalisco, Nayarit, etc. Actualmente las plantacio 
nes más fuertes se localizan en Calvillo, Ags. y en me — 

nor escala en algunas zonas de Guanajuato, entre las que 
se considera el ejido de Chichimequillas. 

H1 .Mitálisis elemental promedio del fruto del guaYa 

bo es el siguiente: 

Humedad 	80.6 % 

Proteína 	1.0 

Grazne 	0.6 
Carbohidratos 	 17.1 
Cenizas 	 0.7 
Calcio 	 30.0 mg 
Pt1:Jforr. 	 29.n 
Pi. erro 	 0.7 
Vitsmina A 	 a50.0 u. 
Tiamina 	 0.07 mg 
Rivoflavina 	 0.04  
Niaoina 	 1.2 
Vitamina C 	 302.0 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

Los principales frutales que se cultivan en la re — 

gide* son en primer lugar' la guayaba y el aguacate y en 

menor produooidn durazno, higo y nuez. 
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A excepción de la, guayaba cuya producción en el eji 

do de Chichimequillas alcanza aproximadamente 2.372 tone-
ladas. según se deduce de la relación de productores que 

existen en la región, no se conoce la producción de las 
frutas restantes aunque según parece es bastante respeta 
ble, sobre todo en lo que se refiere a aguacate y duraz-
no los cuales son los predominantes en otros poblados - 

de la región. 

Otros ejidos cercanos productores de fruta fundamen 
talmente guayaba y que pertenecen al Municipio de Silao 

son: 

El Paxtle 404.0 Ton. 

Salitrillo 824.0 

Baftos de Agua caliente 449.0 	" 

Ls temporada de producción de las diferentes frutas 
es como sigues 

Guayaba 	Octubre a Enero 

Aguacate 	Junio a Octubre 

Durazno 	Julio a Septiembre 

Migo 	Junio a Julio 

Nuez 	Septiembre a Octubre 

Presa 	Casi todo el año 

Las variedades de .- guayaba cultivadas en la región 
son en orden de importancia blanca, amarilla y rosada res-
pectivamente. 
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Por su parte los precios de venta van de $150.00 ca—
ja, con un peso neto aprozimrdo de 30 kg c/u al inicio de 
la temporada de corte, hasta 840.00 y $80..00 por caja en 
plena cosecha, casi siempre los precios anotados se refie 
ren a la fruta puesta por los productores en los mercados 
ó centros de consumo más i!iportantes, tales como Móyico, 

D. F., Guadalajara, Morelia, Querétaro, Etc. 

Se ha calculado que la pequeña industria que se pre—
tende instalar podría comprar la guayaba a un precio pro—
medio por caja, para estandarizar el precio de ésta, pues 
ta en planta. Haciendo la aclaración ce que el precio se 

refiere a la fruta más apropiada para industrializar, esa. 
to es guayaba de calidad y tamaílo conveniente, pues defi—
nitivamente es más ventajoso vender la guayaba muy grande 
o extra ( en calidad ) como fruta de mesa, ya que así se 
obtendrla mayor beneficio económico. Ello no significa — 
que en un momento dado la planta no pueda absorber esta — 
fruta, sino todo lo contrario, la, planta podría servir co 
Mo regulador de los precios, puesto que se pugnaria para 
que el pequeño fruticultor vendiera su producción en don—
de mde le convenga, según las condiciones de la oferta y 
la demanda del momento, sabiendo que cuenta como último — 
recurso con un precio mínimo que pudiera considerarse co—
mo de garantía. 

En lo que toca a la disposición de materias primas 
auxiliares y materiales de empaque, a continuación se en— 



listan los siguientes con sus costos aproximados: 

Azúcar Refine 

Pectina cítrica 
Acido cítrico 
Botes de 3 Kg. 	 N 

Botes de 1 Kg. 

Cajas de cartón corrugado 

Etiquetas para botes de 3 Kg. 
Etiquetas para botes de 1 Kg. 

10,000.00 Ton. 
180.00 Kg. 

40.00 Kg. 
3600.00 Millar 
2000.00 Millar 
8000.00 Millar 
800,00 Millar 
500.00 Millar 

Tales adquisiciones podrían hacerse en las compa-
Mas que ofrezcan mejores precios y en los lugares que 
más convengan, no habiendo manera de asegurar que dichos 
precios no sufran alteración alguna hasta el momento de 
eu compra. 

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS A ELABORAR 
El ate, las mitades deshuesadas y las guayabas en 

almíbar son complementos alimenticios que constituyen 

Una buena fuente de energías y en este caso, particular 
de vitamina " C " asi como en sales minerales, altamen 

t• asimilables. 

El ate puede considerarse como un producto elabo-

rado a partir de la pulpa integral de guayabas sanas, ma 

viradas con ~loar refinada e higiénicamente procesada-
para ser empacada en forma conveniente y en el envase 
eh adecuado. 
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Los ates mAs co- unes desde el punto c:e vista comer

cial con los membrillos y guayabas, los cuales se presen 

tan empacados en botes, papel celofán, polietileno o po—

lifán e incluso sin empaque alguno cuando es vendido a —
granel o marquetas de diferente peso. Sin ser definiti—
vo el envase considerado en el estudio para el empacado 

del ate de guayaba que se pretende elaborar es'el del bo 
te de 3 Kg cuyo contenido neto aproximado se estimó en —
2,80Ó gramos. 

La formulación considerada en su elaboración fue la 
siguiente: 

Pulpa refinada de guayaba 49.7% 
Azúcar refinada 49.6% 
Pectina 0.5% 
Acido cítrico 0.2,1_ 
T OTAL 100.0% 

Por su parte las mitades deshuesadas y euayabas en 
teras en almibar pueden definirse como aquellos productos 

alimenticios elaborados a partir de guayabas sanas, corta 
das ea át Ounto óptimo de madurez, sometidas a un proceso 
de selección, pelado, layado, deshuesado, acondicionado 
y final•ente envasado en forma hermética y conveniente pa 
ra asegurar su conservación hasta el momento de ser con — 
aumido,emplemnd0 jarabe de azúcar refinado corno medio de 
empaque. 
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Para el envase de estos productos se ha considerado 

aqui el empleo de botes conocidos comercialmente como bo—

tes de 1 Kg , al que se le ha asignado un peso neto prdme 

--dio de 860 gr para ambos productos, los cuales se dis—
tribuirían asir 

Peso de la fruta (guayaba) 	550.0 gr 	63.9 % 

Peso del jarabe 	310.0 gt 	6.1 

TOTAL 
	

860.0 gr 100.0 11 

Por su parte la formulaci6n básica sugerida para el 

jarabe est 

'Agua 	 55.0 % 

Azúcar refinada 	 —4-51.91  

TOTAL 	 100.0 % 

Los productos a elaborar, el envase a emplear, asi . 
como los pesos netos considerados por unidad de *amague 
se reunen en el siguiente cuadros 

PRODUCTO A 	ENVASE A PEd0 DE FRU PE80 DE Jit PESO 

¡LABORAR 	EMPLEAR TA BOTE, RABE. BOTE NETO 
..~011111•.~ 

Ate de guayaba Bote de 3 Kg 1789.2 1010.8 2,800 gr 

Mitades deshue 

atadas 	Bote de 1 Kg 550.0 gr 310gr 660 gr 

Guayabas ente. 

rae en almiher Bote de 1 Kg 550,0 gr 310ry 860 gr 



Como se ha mencionado, la proposición es de que para el 

embalaje del producto se utilice cajas de cartón corrugado 

con capacidad para 24 botes c/u solamente para botes de 1 

kilo, mismos que servirían para envase de las mitades deshue 

áadas, guayabas enteras en almibar, pues para los botes de 

ate es más aconsejable venderlos sueltos ( a granel ) o bien 

emplendo cajas de cartón corrugado con capacidad para 6 bo — 
tes cada uno solamente para el caso de exportación o para 

los clientes que accedan ch absorber todo o parte de su costo. 

Lo relativo a las actividades de la planta, a continua 
cidn se delínea en forma muy elemental un programa tentativo 

de operaciones para el proceso de la guayaba: 

562, 5 
Toa, 

TOTAL 

... _ 

OCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE ENERO 

140.625 Ton.7 ,/ 

140.625 se 
•"',/./ 
//1  

140.625  • 

j911I _ ,  140.625 , 	___ 

562.500 Toa.. 
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II.4. CAPACIDAD DE PRODUCCION. 

Según especificaciones de los fabricantes de la ma — 

quinaria y eouipo que se propone instalar, la capacidad — 

potencial de procesamiento, es de una tonelada de fruta —

por hora, sin embargo por seguridad y considerando qua —

las condiciones de operación al inicio de las actividades 

no sean las óptimas, se ha estimado procesar solamente — 

750 kilos de guayaba por hora, esto constituye el 75% de 
la capacidad instalada, lo cual da como resultado la ob — 

tencidn aproximada de 1,202 botes de un kilo, de guayabas: 

enteras en almíbar ó 935 de mitades d'eshuesadas o bien de 

423 botes de 3 kilos de ate por hora, en el supuesto caso 

de que únicamente se elaborase cualquiera de los 3. produa. 

tos en forma separada, lo que resulta difícil preveer des 

de ahora, ya que ello dependería fundamentalmente de las 

ventas, sin embargo para cuentiones de costo se consideró 

que el 50% (281.25 toneladas) de las 562.5 toneladas de — 
guayaba a procesar en la primera etapa, se destinarían a 

la elaboración de ate, en tanto que el 50% restante — — 
(281.25 toneladas), se destinarían respectivamente en prio 
porción de 25 y 25%, a la elaboración de mitades deshuesa 

das y guayabas enteras en almibaro  en tales condiciones —

la capacidad de produccicln de la planta con el empleo de 

28 obreros eventuales en lo que taca a mano de obra direc 
ta, un encargado de mantenimiento y un jefe de planta en 

lo relativo a mano de obra indirecta ( sin incluir al ner 
eonal administrativo ), laborando un turno de 7 horas y - 

media netas de trabajo diario 	considerandc en esta pri- 

mera etnPa un tiempo de operación de 4 meses (octubre — e 

nero ), con 100 días hábiles, sa obtendría lo sifolientei 
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Gliayabas enteras en 

almibar 	225,511 botes de 1 Kg. con — 

peso neto aprox. de 860 gr. 

Mitades deshuesadas 	175,398 botes de 1 kg. con 

en almibar. 	 peso neto aprox, de 860 gr. 
Ate de guayaba 	 158,091 botes de 3 kgs. con 

peso neto aprox. de 2800 gr. 

El ritmo de trabajo que habrá que seguir para la 
obtención de la producción teórica sería: 

.410~1.11•1.. 

Tiempo 	Guayaba a 	Botes de Botes de Botes de 
procesar 	Mitades 	guayabas ate de 

en almibar enteras en guayaba 
almibar 

Mora 750 kg 301 243 211 

Día 5,625 " 2,255 1,754 1,581 

Semana 33,750 0  13,530 10,521 9,485 

Mes 140,625 " 56,375 43,850 39,521 

Temporada 562.5 Ton. 225.511 175,398 158,091 

Naturalmente las cantidades anotadas en el cuadro 
anterior y que representan teóricamente una probabilidad 
de producción respecto al tiempo, estan sujetas a muchos 
factores y que por lo tanto a cambios imposibles de es — 
tablecer• pues la única constante que de antemano pudileme 

tener validéz, son las 562,5 toneladas de guayaba oue se 

proyec industrializar durante la primera etana formal de 

actividades. 



Obviamente la producción puede aumentarse, en cuanto 
a las condiciones de operación sean óptimas y se superen 

algunos inconvenientes que pudieran considerarse como el 

ilcuello de botella del proceso", como es la falta de expe-
riencia de la mano de obra en las etapas de acondicionamie 

to de la materia prima para el llenado, as( como el engar 
golado. 

Por lo pronto, como se ha señalado yaucon la produc-

ción aludida se aprovecharia el 75% de la capacidad insta 

lada, considerando que la capacidad óptima a alcanzar se. 

rfa de 80 a 90% como se indica en el cuadro siguiente : 

Capacidades 

Capacidad ins 
to4cds o poten 
cita 

Kgs. de fruta a 	Capacidad corres 
procesar por hora 	pondiente en % 

1,000 kgs. 	100 % 

Capacidad que 
se aprovecharia 	750 kgs• 	75 % 

Capacidad óptima 	800-900 kge. 	80-90% 

Cabe señalar que no es posible esperar que el 100% -
de las unidades del producto final que se espera fabricar 

sea objeto de venta, por tal motivo se han estimado las'. 
siguientes mermas I como lo vamos a mostrar en el cuadre- 

este : 



Producto 	Produceicnn 	Mermas es 	Unidades con 
Esperada. 	timadas 	sideradas 

Vendidas. 

Guayabas en 	225,511 bo— 
	3% 	218,746 bote. 

teras en al 	tes de 1 kg. 
albar. 

Mitades dese 	175,398 bo- 
milladas en 	tes de 1 kg 
almíbar. 

170,131 bq- 
te:3. 

Ate de guau 	158,101 bo- 	 154,929 bo- 
ba.- 	 tea de 3 kgs 	 tes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO Y' PROCESO DE FABRICACION. 

Las etapas fundamentales de que consta el proceso de 

elaboración de mitades deshuesadas y guayabas enteras en - 
almíbar, aáí como el ate de guayaba, a este respecto puede 

resumirse todo en el diagrama que se presenta en la hoja- 

siguiente, en el que cada uno de los pasos fundamentalmente 
consiste en lo siguiente: 

CORTE O RECOLECCION.- El corte de la guayaba debe ha-

cerse en forma adecuada y en el punto de madures óptima pa 

ra su industrialización, e inmediatamente transportarse a-

la planta, teniendo cuidado que la fruta no sufra el menor 

daño posible. 

INSPECGION.- Consiste en una revisión de la calidad -

de la fruta que llega a la planta para verificar su cali 
dad, asf como su grado de madures, color, tamaho sabor, 

contenido de azúcar y todas las especificaciones fijadas . 

para que el producto sea aceptado, esta operación deberá . 
estar a cargo del laboratorio de control de calidad. 

LAVADO Y bELECCION.-con estas operaciones se inicia 

propiamente el proceso de industrialización de las frutas. 

En base al equipo de que se disponga, el lavado pue 

de hacerse manual o mecánico aunque es recomendable' este -

último por considerarse más práctico. El lavado tiene por 
objeto eliminar tierra, insecticidas y,  todo aquel material 

extrario que no permita identificar la fruta no apta para • 

el proceso y que debe desecharse en la etapa de selección-
que es el paso siguiente y que junto con el lavado consti-
tuye la operación de limpieza. 
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En el presente caso, el lavado y la selección se efec-
tuarían a mano, o bién no realizarlas si la fruta viene lim 
pia como es de suponerse, ya que al estar ubicada la planta 
muy cerca de las huertas, no seria remoto que la fruta se - 

reciba en buen estado, además de que cuando se trata de fru 
tac que tienen que ser peladas con solución alcalina, puede 
omitirse el lavado haciendo la selección en seco tal como -
llega a la factoría, siempre y cuando se trate de casos co-
mo éste. 

CLA4PICACION.- Es la separación por tamaño, en este w 
ceso la clasificación también seria manual, separando la 
guayaba grande para deshuesar, la mediana para empacar en -
tara en almibar y la chica para la elaboración del ate v esta 
operación puede suprimirse en el caso de que toda la fruta 
se canalice a la elaboración de ate. 

PELADO O PRECOCIDO.- La fruta que va a empacarse en -
mitades o enteras en almíbar se someten a un proceso de pe 
lado, con una solución de sosa aproximadamente al 3% y a u 
na temperatura de 75 a 80°centigrados, durante un tiempo -
que va de 20 a 30 segundos. Cuando se trata de la elabora 
oidn de ate, el aparato considerado para el pelado sirve -
ahora como escaldador o precocedor, utilizando agua caliem 
te a 80..9000. durante aproximadamente un minuto. Loza opera 
cienes citadas en este párrafo se realizan en el mismo au 
rato pero separadamente. 

LAVADO.- en este caso, el lavado se realiza con el off, 
jeto de eliminar el exceso de sosa cadatica que me ha emm- 
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pleado en la etapa de pelado, o bién el lavado sirve para -

enfriar la fruta cuando el paso anterior ha sido de escalde. 

Cualquiera de las operaciones mencionadas se realiza - 

rian separadamente y en el mismo aparato. 

DESHUESADO, ACONDICIONADO,Y DESPULPADO.- La elimina --

ción de las semillas se realizarian manualmente en la guaya 

ba que va a enlatarse sin hueso, en tanto el acondicionamien 

to. se refiere a la preparación que la fruta debe sufrir an-

tes de enlatarse, esta operación es general para todo pro--

dueto que va a envasarse y comunmente se realiza en forma - 

manual. 

El despulpado por su parte es la separación de la pul-

pa de la semilla cáscara o material extraño que acompaña a 

la fruta para de ahí obtener la base para la elaboración de 

ates, mermeladas o nectares. Esta operación casi sielpre es 

~chica para obtener mejor rendimiento. 

REFINADO Y ELABORACION DEL ATE: 

La pulpa otenida en el paso anterior se somete ahormo 

a un refinado empleando una malla mee fina la cual permite 
la obtención úe una pulpa fina y homogénea que mezclada --

óon azúcar refinada, pectina y ácido cítrico fundamental . 

mente constituye el ate. La formulación propuesta para la 
elaboración del ate; es la siguiente: 



Pulpa de guayaba refinada 	49.7% 
Azúcar refinada 	49.6% 

Pectina 	 0.5% 

Acido cítrico 	 0.2% 

TOTAL 	 100.0% 

ENLATADO: Esta operación consiste en el llenado del en.  

vase ¿cm el producto a empacar, el enlatado se realiza meca 

nicamente en lamesa de empaque, cualquiera que sea el pro - 
dueto que se este elaborando. El llenado debe hacerse ade-

cuadamente y poniendo la cantidad apropiada de fruta o pro-
ducto a acondicionado, si lo que se esta elaborando es ate, 
el llenado debe hacerse con el producto a una temperatura - 
no menor de 750  centigrado. 

ALMIBARADO: Esta operación no es más que el agregado oue 

el medio de empaque, el cual también se debe regar a una tem 

peratura no menor de 750 centigrados. El almibarado también 
sería manual con el auxilio de trasijas o en su caso mon. man 
gueras sanitarias. 

"MAMADO: El exhaustado o agotado so realiza hacien-
do pasar el producto enlatado por un tunel de vapor o ~g-
ustar con el fin de eliminar la mayor parte del aire exie 
tente en el espacio libre del envase del producto. Si el 

exhaustado no se realiza correctamente se corre el peligro 

de que el envase se abombe después del eeterilizade. Se re• 
comienda que el producto permanesca en el tunel no menos de 
6 a 7 minutos hasta que la temperatura sea como mínima de 

70°  centigrados en el centro geométrico del ~ase. 
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ENGARCOLADO: El engargolado o sellado consiste en el 
cierre hermético del envase que ha sido enlatado el produa 
to. be ha considerado oontar.para este fin con una maqui-
na cerradora o engargoladora semi-automática, con la que 
pueda cerrarse de 8 a 10 botes por minuto,. Esta operacidn 
tiene que hacerse inmediatamente después del agotado o'sea 

con el producto bien caliente. 

EbTERILIZADO: E. producto enlatado hasta aquí obte-

nido, tiene que ser sometido a un proceso de calentamiento 

en autoclaves y cón vapor vivo si es que se cuenta con el 
equipo necesario o en bailo caliente si se carece de el. 

Meto es con el fin de asegurar laoonservecién del pregn 
to hasta el momento de ser consumido. A reserva de correo 

*iones a continuación se dan los procesos de esterilisacidn 
~mandados para dos productos que se han considerado en 
estudios 

Ate de guayaba en 3 Kg. 

Mitades de guayaba 
1 1g. 

aboyabas esteras en 
almíbar en 1 111:g. 

MNPRIADOI gata operacidn es 
ter las oanastillas con las latas 

saltdao del proceso, a un bello de 
el !in de bajar su temperatura lo  

1000C. durante 25-30 min 

100°C. durante 1Q-15 min 

10090. durante 15-20 min 

sencilla y consiste la mg 

del procuoto calientes o 
agua fresca y limpia, con 
mío posible ( 359- 409  col 
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Esto se hace para evitar que el producto se cuesa de-

masiado, en detrimento de su sabor, consistencia y sabor 
alimenticio. Se procurará en este caso que el tiempo de 
enfriado sea al mismo tiempo, el mínimo posible para no -

perjudicar el brillo del envase. 

SECADO Y ETIQUETADO: Una vez que el producto este -

frío, se hace necesario eliminar el exceso de humedad de 

la superficie del envase, aunque'esto ocurre espontáneamon, 

te se recomienda auxiliar esta operación, aunque sea ~num 
almente con la ayuda del lienzo apropiado. 

A continuación del secado se procede con el etiqueta.. 

do, mismo que también aquí en forma manual. El etiquetado 
es la identificación del producto por medio de una etique-

ta, previamente impresa, en donde deben aparecer los si 1~~ 

guientes datos como mínimo: 

a) Nombre y marca del producto. 

b) Nombre y domicilio del fabricante. 

c') Ingredientes y peso neto del producto. 

d) Registro de la U. S. A. y la inscripción 

"HECHO MN MÉXICO" . 

e) Dibujos alusivos al Producto ( optativo ). 

EMPACADO Y ALMACENADO Mata es la dtima etapa en cuas 

to a fabricación de los productos y se refiere al encarto-

nado adecuado del producto, ami como su correspondiente ea 
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tivamiento en el local acondicionado para almacén del pro 

dueto terminado, mismo que ademas debe estar en lugar es-

trátégico“y accesible. El producto elaborado en la forma 

descrita tiene que permanecer en observación bajo la vid 

lancia y supervisión del laboratorio de control,.hasta 

que éste autorice su venta después de haber efectuado las 

pruebas pertinentes y comprobar que el producto haya sido 

enlatado correctamente y que no sufriera ninguna altera - 

sido durante su estancia en el anaquel, hasta ser consumi 

do. 

Las mermas y rendimientos estimados en el proceso 

descrito son: 

Mermas por manejo,,, ssieccidálj lavado 2.0% 

Mermas por pelado cáustico 	10.0% 

Mermas por pelado y deshuesado 	30.0% 

Rendimiento para guayabas enteras 

en almíbar 	 90.0% 

Rendimiento para mitades deshuesa- 

das de guayaba en almíbar 	70.0% 

Rendimiento en ate 	80.0% 
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ETAPASPINDAIVIENTALES DEL PROCESO DE EL ARCE ACIÓN DE 'ATE, 
MITADES, Y GT.JAYAB AS ENTERAS 

1 	RECOLECC ION 

EN ALMIBAR 

I_ 	 INSPECCION 

LAVADO Y¥ 
I 	SELFANZ-1 

• CLASIFIC AC ION. 

T A -PAA-EMj 
ATE O DEM 

FAS EN ALMIB _ 
r PELADO CON SO Sil 
I CALIENTE AL  3% 1  

L AV ADO 

Dsemt. ACOND IISON AM I EN• 

ESRUESA  

,I, 
FRUTA PARA LA 
CIBTENC ION DE ATE 

ESCALDADO O 
L 	PRECOC IDO _......  

- ---r 
DE SPULP 	I 	CASCARA Y,' SE-I o pULP ADO r--- MILTJA( DESHECHO'  

REPIN ADO 
_ _LA 

E_.__. AZUCAR REFINADA 
I ELABORI6ON DEI 

PECTINA ATE 	4--- ACIDO CITRICO 

.> ENL ATAD 

. 	• ;.¿ 
ALMIBARADO . 	_ 

IXHAUSTADO 

La 

ill0ARGOLADO 
-••••••••• 

ESTERILIZADO 

ENFRIADO . 	. 

MOMO() 



IL5.— MEDIO AMBIENTF t.COLOGICO 

DI.)W,ThILILJ: D.2 iYPVICIG. 

a) Agur 

El ejido de chichimequillas cuentp nn,-, itn no m) nro—

fundo nue abastece todos lo,1 flznjares, los cuales la ma — 

yor parte cuentan con torna doiriliarias payando sola 

mente una modica cuota por ,7onsum doméstico iliTitrido, 

8e mencipna !ile por lo prortn, podría hacerse una — 

deriVacidn del tnnque de almacenamiento que alimenta la 

red de distribuciein del poblado, obviamente haciendo las 

instalaciones necesarias, cuyo costo temido que incluir 
se dentro de las inversiones fijas nue se calculen para 

le pirntn en e'. nslpecto del costo Le intalacijn del k:.ey. 

Vicio de cuTup Potable mismo cue al no saberse nor ahora 

el lugar exacto de 1P instalación de la penuena elpre¿a, 

se ha estimqdo convent,:mte asipnar la cantidad de 	--- 

$ 105,000.00 para contar con dicho servicio debidamente 

instalado. 

El consumo de agua potable para el primer Ciclo de 

activindes nue abarca 4 mesen ( octubre — enero ) con 

100 cifnl,  nAbile, 	estimó en 3,75 M3  mismos nue Aún 

costo aproximado oe 1 1.50 metro cúbico, darl,. por resul 

tado unn ero¿•neijn lotol de 1 5,062.50 

b) Hnergín 1.:11fictrica. 

mayor wirte ( cD5‘ ) (Je 	. '.o 	eijiy)  ce 



referencia c!.enta con 	importante servlcio, cuyas 
lineas alimentadoras prev críen de la ciudad de Lilao. 

Bs de esperarse que, uno de los factores cue cebe te 

nerse en cuenta rara la elección del sitio de instala - 
ción de la empacadora:es 	suministro de la energía eléc 

trisa con esta premisa, se da por hecho contar con este 

servicio tan cerca como sea oosible en tales condiciones, 

•:nitra.48 instalacitín de una •subesliación cue inclUya un 

-tranSformador•de.15 kzh. debidmente instaldo y que es 

el ou:e demandg la•máqüinaria. y equipo-que -e. instalaría, 

11e 	azigyladto la cantidad de 11•170,000.00 . 

En lo nue toca a la instalación interna se prevee 

una erogación de 	40,000.00 de tal manern que el costo 

total que se haga por contar en el servicio de energía 

eléctrica seria de $130,000.00 

Por lo que resnecta al consumo, se cree posible cue 

llegue a 	74,9d0.00 kwh, los cuales supoiendo que su ••• 

costo promedio sea ele h 1.25 nor hora, nos sin un total de 

41 93,715.00  

o) Drenaje. 

No ,.(? ouenIn (u)r¡ elJte imnornto .:ervicio en 	eji 
do, nor 	n. ie 	indi,:nen:;11T1c, 	irwtgLaci!rn :e 



fosa ;..le"ntir, cuyo cril,to debidalente 

en 11 175,01-0i0G 

d) COmbustinl.e. 

exoendiol; de 'coxbustible más cercanos. be locali— 

ciudad de 5il ao, misma cue pomo se ha menciona.- 

encuentra anlojcilladamente a l5 k:1<troas 	Chieni 

meouillas donde tendría Que adnuirirse, que se reouiere 

como combustible para 11, calCera'alin corto promedio de 

$ 1.60 litro puesto en, planta.. 

Como el consumo de diesel be ha calcUlado eri 

litros la erogación totL por este concepto aloansaría 

suma dé 4  A4 80.00 

e) Vigiincia. 

be ha, considerado contar con un velador dentro 

personal. de :La wInreldal cue e encargue del resp:uardo 

tnte'4!eL0s.. ob 1,0.13 inver404.ist1-1.1 dUrant toCo 

...1.4a....per4ona,mencioaoa percibiria un 	 1erto 

$ 250.00 de tal modo que 19 co.itpnla tcndría oue 

el t ietti- 

m/nlato de 

erogar la 

cantidad de $ 90,000,00 vacua 011,,  devengaria el vigilante 

durante el primer ^ o de activIdad. 



Chichi - 
mcqui-
Li as, 

Si lao 

Sa3..amanca 

Gto. 

Lorín. 

¡1, 6.— 
T..,a 7.1;1 de comunleacifín más importante con la que cuen 

ta el ejido, es la carretera de terraceria transitable en 

todo tiempo y oue entronca a 15 kilometros en la ciudad de 

Si.lao, con la carretra Mxico -- León - Guad.alajara, a tra-
vés de la cual hay comunicación a las ciudades más impor - 

tantos de la República por lo oue en Feneral puede decir- 

e, que a 15 kilómetros del lugar en donde ue planea insta 

lar la fábrica, se disnone de los medios do comunicación 

Arias usuales, como son; autoblls, fer,-ocarril, téléfono, te-

légrafo y correo aunoue del teléfono yr puede disponerse 

de él en el ejido de rerereacia. 

Querctl-Lro  
co D._-------- 

Celaya 

17) nlideflpljin'"%. 





CAPITULO III 

PINANC1AMILliTO 

III. 1 ANTECEDENTE dOBRE EL CREDITO AL SECTOR 

AGROPECUARIO E INDUSTRIA RURAL. 

Dadas las características de este caso, es indispensa-
ble hablar sobre el apoyo directo o indirecto, en forma 
de recursos monetarios que de una manera u otra ea otorga 
do por las fuentes crediticias existentes en nuestro país 

a la industria rural. 

1111 financiamiento en si, tiene como objeto o finalidad 

específica, resolver la escasez o carencia de capital bó-
rico para el desarrollo del sector industrial y concretes 
mente en lo que respecta a la industrias rurales, a torta 

lamer la economía del sector agropecuario, mediante la ¡a 
dustriallaaolón de productos primarios, con el apoyo de 

recurso• crediticios procedentes tanto de la actividad pg 

blies como de la privada• 

as por eso, que al hablar de los financiamientos exis-

tentes, destinados a apoyar a éste sector agropecuario y 

muy concretamente en este caso, se puede decir que surgió 
este tipo de apoyo como resultado del reparto de la tia - 
rra y a sabiendas de que la reforma agraria no podía com. 

sistir en la exclusiva distribución de la misma, los go - 
biermos posteriores a la revolución vieron la necesidad 

de establecer mecanismos institucionales para otorgar aula 

t'aula crediticia a los campesinos beneficiados a su ves 



con el reparto agrario. Este tipo de auxilio gubernamen -
tal adquirió importancia en primer orden, no solamente --
por sus implicaciones sociales y políticas, sino porque -

representa el instrumento más importante, para convertir 

la política de desarrollo agropecuario en línea» concretas 

de cocida. 

in la solución del problema agrario, no solamente los 

campesinos están interesados, sino en general todo el ---
país. No en ninguna novedad la existencia del problema ams 

grano, lo que si es punto de discueidn es la forma de re 

solverlo. 

Dos son los aspectos fundamentales desde el punto de -
vista económico : 

A).- La asistencia crediticia al sector ejidal y comu-

nal. 
La organizacidn económica. 

Ambas coso condiciones para su integracidn en el con... 

teste de la economía nacional, ya que si partimos desde - 
un principio que, para otorgar créditos, es necesaria la 

organiaaoidn del sujeto de crédito; •s por eso que en el 
terreno de la prictica suelen presentarse casi en forma - 

aimultínea ambos aspectos. 

11 Crédito al Sector Agropecuario y a la Industria 
Rural. 

Al determinar el origen y la evolución del problema 
agrario en México, ficilsente nos damos cuenta de la le» 
portancle que reviste el organizar a los ejidos sobre b& 
mes mío equitativas, mediante una adecuada orgenizacida 
'condados y política. 
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Al primer antecedente formal de crédito agropecuario, 
hace su aparición dentro del movimiento armado revoluolo-
nardo concretamente dicho, en la facción Eapatieta que ea 
tablecié la *Caja Rural de Préstamos" en el estado de Mo-
relos y que era el organismo encargado de otorgar crédito 
a las asociaciones de agricultores en cada comunidad, los 
que a su ves se agrupaban regionalmente en sociedades de 
asociaciones de crédito, pero con todas las deficienolee 
de una falta de planeación en el otorgamiento de dichos 
oréditos. 

Rho hasta el 10 de febrero de 19 26 cuando se promuld 
la hoy do °rédito Agrícola quo creó el %neo Racional de 
Crédito Agrícola, que inioialssnte otorgaba créditos a 
lee ejidatarios, comuneros y propietarios particulares. 

liste banco ee oreó como sociedad anénime cuya final!". 
Asé era la de fomentar, reglamentar y vigilar las tuaoAa 
nes de lee sociedades regionales y locales de orédito em 
avícola de aquel entonces para hacer préstamos de avíe 
sleftealoaario • lamebillaries. 

it 1,34 so publiod usa nueva ley que ~tia la de/ 
10 de febrera de 1924 y que coesistía en refeceloaar s 
les @Matutee y egrioelteree ea muelle y por ende, 

*regir ~es ~mides e• crédite agrícola y MiNeieS 
eimileres. 

esta l  se espidié para impulses el crédito avísela 
de la Sephlica, mediaste un sistema nacional de crédito 
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compuesto por ; El Banco Nacional de Crédito Agrícola, ~-
los bancos regionales, las sociedades locales de crédito 

agrícola e instituciones auxiliares, debido al creciente 
número de ejidatarios como consecuencia de la dotacion e—

jidal. 
el año de 1935 se creó el Banco Nacional de Crédj 

to nidal a quién se le encomendó atender las necesidades 

de crédito de loe ejidatarios, mientras que el Sanco Nael= 

nal de Crédito Agrícola atendería las necesidades de pequk 

ftos propietarios exclusivamente. 

Los ordenamientos legales para la operación crediticia 

continuaron reformandose y asi tenemos que en diciembre de 

1942 fue expedida una ley con algunas modificaciones que 

se mantuvo vigente basta el 30 de diciembre de 1955, Me 
en que se expidió la recientemente derogada Ley de Crédi.» 
to Agrícola, cuya derogación era necesaria para su modifh. 

@ación. 

En la actualidad son variadas y distinta* las instita 

dones financieras y crediticia» Sao operan es nuestro 14114 

lea cuales en determinado momento y dependiendo de las oirm 

cuasimocias pueden destinar recursos financieros para la 

creación de industrias rurales. 

8) La Organización Económica. 

Como ya lo hicimos notar en el primer capitulo, es sgm 

indispensable que exista la organización *condales para que 

exista el sujeto de crédito, y mientras de fuerte sea ésta, 

mayores posibilidades crediticios existiría. 
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III.2.— CLASIPICACION DE LAS INSTITUCIONES 

PINANCIERAS T CREDITICIAS 

Lea instituciones que operan en nuestro país se dividen 

en dos grandes ramas: 

a).— Las del Sector Públieo. 

1:).— Las del Sector Privado. 

Las fuentes públicas de financiamiento representan el 
mayor volumen de recursos crediticios para las industrias 

rurales, ya que éstas tienen acceso al crédito del sistema 
Naoional de Crédito Rural, que está formado por el Unce Na 

aloma de Crédito Rural, 3. A., los bancos regionales de — 

°rédito rural, el Pondo Nacional de ?omento Ilidal(aunque 

este organismo fue uno de loe primeros en surgir irás de —

derogar la Ley de Crédito Agríeele, en la actualidad ys he 

dejado te operar por razones desconocidas) y los loados Na` 
~malee de Plomaste. 

Sesee Nacional de Crédito Mural, &Ay Zancos Regle% 

les te Crédito Mara. 

Metes loamos realizas el financiamiento de la prodno-
elés prime"s agropecuaria y do las actividades seaplemem. 
tartas de beneficios y comercialización relasiosades coa -
la predmeeléa agropecuaria y que lleves a cabo los protesta 
roe acreditados. 

Posee Ilaelosal de Ilomesto Nidal (F01101). 

Ilota isetlivoiés ya deeaparoeite, tesis a os cara el 
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financiar las actividades egroindustriales y en general la 
explotación de recursos naturales. 

Fondo de Garantía y l'omento Para la Agricultura, 
Ganadería y Aviemlitura (PIRA) 

Beta institución funciona en fideicomiso con el Ibris• 
de Itéziaor. 8. la y que coinprende la mejoría de las aotivi-
dadas agropecuaria. en lo • referente a su industrializa 
alón, cuenta además con programas de desarrollo rural, que 
incluyen inversiones para la transformación de productos - 
agropecuarios. 

ando de Garantia y Fomento a la rndustria 
Mediana y Pequelia (YOGUI) 

Rata institución opera en fideicomiso con Ilmolonal 
Financiera, a. I. y funciona dentro del sistema de la 
beatas &ricial. Hueca interesar a la basca privada en el 
remoto de la industria pequella y ~dinas, al oteoer ua 
mesalina de recuperación ola confiable, al garantizar 
el reembolse hasta de no Mide loe préstanos que lee 
instituciones privadas otorgues. 

lomee Vaeleael de ~ato %operativo 
o. a. de e. Y. (a0,00) 

le *marga de financiar la pequen() y mediana loduem 
tríe, este ee industrias rurales que moteo por oreasteet 
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se en forma de Sociedades Cooperativas. 

Los proyectos que este organismo financia sont 

La industria del cemento, transporte, artesanía, re-

frigeración y congelación de productos alimenticios y en 
general la mediana y pequefta industria. 

Fondo Para el Fomento de las Exportaciones de Pro-
ductos Manufacturados.(POMEX) 

Reta institución opera con créditos para capital 

d• trabajo o cualquiera que se ajuste a la-neeesidades 
de la producción industrial de exportmeida • impulsa.* 
su ves estos productos al exterior. 

Depeadenoiss del Sector Ptiblieo que Financian 

sus Programas Rurales 

Amague algunas entidades cuentea con recursos pro-
pios para el financiamiento de mas propias empresas, do. 
hedí' oeordimarse son el Sistema Nacional de Crédito 

ral a sis de canalizar las operaciones crediticias y 
llevar a cabo en torna ordenada y coherente mediante la 
vigílamela de la Secretaria de Hacienda y Crédito Alai. 

SO. 

romeo Melena de Setudios y Preyeetes (room 

a Pendo Wisioaal de Istudios y Proyectos 00111), 

es mm fideicomiso constituido por el gobios» tedleiml ea 
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1968 y administrado por Nacional Financiera SO A., con 
el fín de apoyar técnica y financieramente a loe inver-
sionistas de los sectores Público, Privado y Social. 

Este organismo se ha preocupado por efectuar estu-
dios de fomento económico, con el objeto de ofrecer • 
los inversionistas un marco de referencia que les per-
mita visualizar y orientar sus recursos hacía actividam 
des consideradas como prioritarias en el contexto regia 
nal y sectorial. 

libo de estos estudios titulado "CORREDOR INDUS 
IRIAL DEL BAtIO" se localiza precisamente en la parte 
central del palo y esta integrado por catorce aunici - 
picos de los cuales siete pertenecen al estado de Gua - 
~hiato ( ~eso el Grande, Celaya, Irapuato, Leén, -
Salamanca, 311ao y Villagrín ) tres son del estado de 
Jalisco ( Macarnación de Días, Lagos de Moreno y San -
Juan de loe lagos ), y los otros cuatro son las capiti 
les de otras tantas entidades federativas (Aguascallea 
tes, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas ). 

Mi Corredor tormo parte de la regionalisacién del 
país que se biso en la adainietracidn del Sr. José Lig - 
pos Portillo, con el propósito de regular y encausar 
las actividades industriales, mediante políticas espe-
ciales para cada recién. 11 Corredor Industrial del 
Sajle es considerado soma prioritaria y por lo tanto 
se le han considerado una serie de apoyo y estímulos a 
las empresas que ahí se instala. 
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III. 3 PRESUPUESTO DR LA INYERSION 

INVERUION PUM 

R1 monto de la inversión fija necesaria para la luz 

talación de la pequeña planta con las características y 
en el lugar o•Halado se calcula en $ 3,920,000.00 dentro 
de los cuales a• han considerado loe siguientes aspectos: 

a) Terreno.- 2000 2  de terreno ejidal que 

podrían cederlo los interesados sin con 
to alguno. 	  $ 

b) Costo estimado de la fosa séptica debi- 

damente instalada. 	 i 175,000°0  
a) Local.- 560 N1 de construcción estimada 

material y mano de obra cubierta. 	1,125,000.00 

MAQUINARIA Y RQUIPO 

a) Línea de proceso.  	1¡v*,000.Oa 
b) Oestes estimados de transportación • 	

instalación de la Maquinaria y equipo - 
d• proceso. 	

 
$ 	99,000.00 

o) 'quipe esmerados de vapor que incluye - 
una Caldera de 30 caballos con todos - 
sus accesorios y debidamente instalada. $ 410,000.00 

50 



100,000.00 

108,000.00 

11.11LOWIL 

41) Costo estimado del equipo del servicio 
de agua potable debidamente instalado. 

e) Costo estimado de la sub-estación elia 
trina que incluye un tranaformador de 
15 KW debidamente instalada. 	 

f) Costo estimado de la instalación eléc- 
trica interna. 	 

a) Partida que se destinaría a la compra 
de herramienta elemental para sante - 

-- 

b) Cantidad que se destinaría del equipo 
elemental para laboratorio de control 

CO oslidad. 	 

i) Cantidad que se destinaría a la compra 

del equipo elemental para oficina. - 

$) Gastos *atizados de puesta ea marobe.- 

k) loprevistes (estimedes). 	 

TOTAL INVU8ION FIJA 

nialsato 

8 105,000 00 

170,000.00 

80 000.00 

98,000 00 

150,000.00 
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11824D0 Di 0OS10 DE PRODUCC ION Y DISTRIBUCION PRO. 
PORRA 10 BASE A UNA TEMPORADA DE COSECHA 

R.— 00320 DN PRODUCCIOMi 

Meterla Prima. 
ISZMUL 
562.5 una. da guayaba • $ 2800.00. 

1R~ 
274.& foso. de ominar refinada a — 

10,000.00 tonelada. 	 
2,214 kg.. de pectina cítrica a 	 
• 180.00 kg. 	 
0,860 kis. de ácido cítrico a $ 40.00 kg. 

Miti~1211/1111* 
402,000 botes de 1 kg. a $2,000.04 millar. 
159,000 botes de 3 kee. a $3,800.00 millar. 
401400'  etiquetas de 3 tintas para botes 
de 1 kg. a $ 00.00 millar ( se incluyen 
900 unidades mis para cubrir posibles ba — 

). 	 4 ~ 
110,11120 etiquetas para ol etiquetado do • 
los »tes de 3 kg. a $800.00 gnu" - - - 
limo cajas da gest& corrugado oca ea- 
pastead para 24 bobee de 1 kg. a - - - 
• 0,000.00 sillar (ea Leeleree 150  mida 
dee eh para aospeasu bajas). 	 

iN, III Mi 



Mano de Obra. 

anal& 

28 obreros eventuales con tiempo de ope-
raeidn de 4 meses, 100 días hábiles, un 
turno por dio y con un salario mínimo - 
de i 250.00 IP 	  SO 000 09 

Prestaciones pulula nano de obra direg 
ta, 25*de loa salarios devengados. - - 	11 210.000.00 

iffiKESSAL 

VI jefe de produooldn oon sueldo de - - 
• 16,000.00 sensuales.  	S 192,000.00 
Un moisioo eleetrioista eventual con 
operaeitin de 4 meses y con un salario - 
minino de 0 2/0.00 diarios.  

	
30 000.00 

Prestasiones para la nano de obra Jatib. 
nota, 250 do asador y salarios deveop 
dado*. 	  

ttagamme.00•410 
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~tos ladireotoe. 

Agua potable 3,375 a3 a i 1.50 3. - MI MI 	 # 	5 ,06 2.50 

to ea plasta. 

Imprevistos. 1....1012015.00 

M! 17. 

94 

Mierda eléctrica 74,980 'eh a un promedio 
dei 1.25 [eh. 	  

Combustible 28,000 litros de diesel a ua -
costo promedie de 1.60 litro puesto en - 
plasta. 

Sosa einuotioa 2, 250 kg. a $ 5.00 kg. pues- 

irtiouloa de limpieza. 

Illeastemes: de Laboratorio. 

anitormes, botas, guantee, cofia., eta:, 
estimado ea 1 1000.00 por traba$ader (se - 
tachares 32 personan). 	  

~tea estimados de saatenliaiento de la - 
eeastrueelda, maquinaria y equipo laoluyea"  
de refacciones (.05 de la lavereida tija). e 195,00040 

93,725.00 

20, 250.00 

27,500 

40 000.00 

• 
44 800.00 



Depreciaciones y deortleaolonee. 

Ataziatid2". 
3% de - e 175,000.00 costo de la fosa séptica. 

3% d• 1,125,000.00 costo de la eonetrao-,  
oída.. 
8$ de $ 1,170,000.00 costo de , la linea de 
prosees. 	  
es de e 410,000.00 costo del equipo gene- 
rador y traseportaelés tel vapor. 	 

10 $ d• e 105,000.00 corte entinado del *-
quipe del (»relego de anua potable debider-
zaite isetalade. 

sil de • 17o.000•00 costo e/Almete te la elak 
embuda eléctrica quo limitan es treaetor- 
sedes do! 15 Ihr. 	  
50 de e *momo costo estimado de la loe- 
taima& @Wats!~ lateras. 	  
ityl die • 0,000.00 emite eetlaate d• la be- 
sesoLeste pese seaSuleleete. 	 

de 0 150,000.00 partida dilataseis $ le 
mere de equipe pese lab. de 'ostral. - - 

100 de • 100,000.00 sesuda/ Cuneada e Le 
Havre del equipe pare *fieles. 	 

5,250.00 

33,750.00 

• 93400.00 

$ 32,800.00 

• 10,500.00 

• 89500.60 

• 4,000.00 

• 9,800.00 

• 13,000.00 

• 10~.00 



aprtizaolones. 

5$ de 99,000.00 oomo amortizaoldn de 
los gestos de trenaportaoldn • !Antall 
cidn de la maquinaria y equipo de pap- 
o ese•  	

; 4 AMO • 09- 

5$ de $ 108,000.00 como amortlasoldn de 
los gestos de puesta en marcha. - 	.)- - 54 400 .00  

23b550.00  
TOTAL DIII COITO DI rioDucqzon  998, G27 59 



L - GASTOS D8 OPSRACIOII. 
Gastos de Administración Y vetas. 

Un administrador con sueldo de $16,000.00 
al mes. 	  $ 192,000.00 

Un jefe de ventas con sueldo de $14,000.00 
al mes.  	168,000.00 

Un laboratorista con sueldo de $12,000.00 $ 144,000.00 

Dos secretarias con sueldo de 89,000.00c/u $ 216,000.00 

Un mozo con salario mínimo de 8150.00 	90,000.00 

Un velador con salario de $250.00 	 90,000 00 

Prestaciones para el personal administra—
tivo 25% de los sueldos y salarios deveng. 

BUtete contable estimado en 115,000 00/mes 41 

Gastos estimados por concepto de papeleria 
y artículos de oficina. 	  

Gastos estimados por concepto de teléfono, 
telégrafo y correos. 	  $ 

Imprevistos estimados $100.00 por día 	• 

~tos de venta representad& y fletes. $ 

Impuestos sobre ingresos mercantiles 10% 
Gel ingreso total por ventas, 	 $2.013.643 

225.000 00 

60,000 00 

20,000.00 

15,000.00 

10 000.00 

280,000.00 

10?AL GA8TOU DE OPICRA01011 	 03,523,643.00 

Y/ 



- 0ASTO8 PI1ANCIER03. 

/averiada tija. 	 

   

3,920,000.00 

11 4, 536, 208.00 

   

Capital de trabajo. 

  

  

l'avenida %tal Requerida 

 

$ 8 456,208.00 

~RUCIO DR L08 WIDATARIO8 O BOCIO& 

80 supuso que loo iatereeedoe aportea 
ls fruta que se :room turaut• ion 3 
primer*. affiloo de *perecida lo que 
~lid* 
Alopeeleléa ea efectivo. 

letal de *postule:Dee. 	 

MOMIO IITCRIA 

Mili* a tequestr. 	 

ateriese del crédito e use teme pro 
milis de latede usual del 20 1 

(Mesh* que equivale ala eveggelés 
de lee quiso, timaeleiee). 

4101 250.00 
2,000,000.00 

3.181 290.00 

$ 5.974.954.00 

1,054.991 SO 

se 



TOTAL DR COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y DIUTRIBUCION: 

Costo de Producción. 	  8# 998,627.50 

Gastos de Operación. 

Gastos ~anclaron. 

    

$ 3,523,643.00 

$ 40549991.60 

    

    

      

Wedirldelthalk 



-1111 .11U115.11-111Eall1 

Venta de 218,745 botes de 1 kg. con un 

contenido neto aproximado de 860 gr. -

de guayaba en almíbar a un precio pro- 

medio dei 30.00 c/u. 	 

Venta de 170,136 botes de 1 kg. con un 

contenido neto de 860 gr. de mitades - 

de guayaba en almíbar a un precio Pro- 

medio de $ 30.00 c/u. 	.. e -- 

Venta de 154,000 botes de 3 kg. con un 

contenido neto de 2,800 gr. de ate de 

CoMilmbm a un precio de venta promedio 

de $ 55.00 c/u. -- - -- 

e 8,562,350.00 

$ 5,104,080 00 

8,470,000.00 

$20,134,430.00  

io 



DETERMINACION DE 	UTILIDAD 

Ingresos totales.  	20,136,430.00  

llenos& Total de costos y gastos de 
produooidn y distribucidn. 	- 	$ 13.577 262.10  

Utilidad antes del impuesto. - - $ 6,559,167.90 

Impuesto sobre la Renta. - - - - $ 2,623 667.16 

Utilidad neta. 	 1 3,935.500.74  

111.6- RHOUPERACIOW DE LA INVERSDNI 

Determinaoldn de la Tasa de Reeuperaeidn del Capital Invertida. 

UTILIDAD NETA 	= 100 
1NV. HIJA + CAPITAL DU TRABAJO 

3,935,500.74 	I 100 
#3 T20 000.00 + #4,536,208.00 

341S.390.74 100 s 46.5  
4,456,206.00 

Tha 46.5 
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CAPITULO IV 

COMERCIALIZACIOM 

Una ves elaborados los productos, el siguiente paso 
es la planificaoldn de los mismos, para ponerlos ya soli-
de una amera u otra ea el mercado que para nosotros coa& 

tituye nuestro principal aliado, esto es, es necesario p$. 
nenes a su tiempo y a su precio en loe colores, cantidam 

des y tagalos adecuados. 

De este aliado tan importante depende que la empresa 
se mantenga dentro de la eirculaciéa y para ello debemos 

do woolisor loe siguientes puntos que se *alistan a comal. 
maeolén: 

IPA ESTUDIO Y »ALDUS DEL MERCADO POTENCIAL, 

Al Isteei de Guanajuato per su •ituacidm geográfica 

oesstitepe usa fuente soy importaste ea el suministro de 

Produntes bliol000 que contribuyen a la ~mata nacional, 

Por tal  motivo  es lleasde el grasero de Malee. 

Dadas esas earaetevisticas nos es fácil enoomtsms -
industrias de «termites giros. Con ello no vanos m ••& 
olieres eme terne dell poses ea el mercado los predi» • 
tos elaborados per nuestra empresa dado que, emes ya le 
dijimos materlermeste existen varias empresas dedicadas 
e la elabereelés de prodmetos similares a éstes. 

és 



Mercado Local.- En la ciudad de Silao existe una -

planta empacadora de fruta*, que no es precisamente la 
guayaba, pero se dedica a la elaboración de ates, ser - 
meladas etc. y que en esta zona practicamente no ha te-

nido propagación alguna en el arraigamiento de sus pro-
ductos por parte del consumidor, más bién se dedica a 

la exportación de los mismos ya que es de capital ex --

tranjere. 

Mercado Regional.- Ma la vecina Irapuato, situada a 

35 lens. del municipio de Silao, tenemos que es donde mi 

yor producción milete de fresa, por tal razón existen -
empacadoras, cristalizadores y procesadoras de dicho 

fruto y de cítricos que hacen que dicho mercado acaten-

es artioulog o productos de origen frutioola o agrícola. 

Mercado Racional.- Muestro país esté saturado por 
infinidad de productos que provienen de diversos puntos 

del país y fácilmente los encontramos • preoips diferma 

tos y ea Modalidades distintas. 

Ahora biém, se deben de tomar ea cuesta varios as-

»setos que resultas primordiales como son; el estudio -

del panorama alimeatiele que presenta entre otros sepia 
tes los eiguientest 

thim liseamés de suministres bielgo@ debido e las 

denotaseis@ téonloae de producción y conservación que 

se manifiestas en grades mermas antes de llegar al ama 

sumidor. 

*3 



2).- Desigual distribución e inadecuada disponibill: 
dad d• alimentos a nfvel regional y local, debido a la -
concentración d• los productos agropecuarios en los ere" 
des centros de población, donde se enouentran las nejo -
res condiciones iconómaco • industriales para su comerá. 
oialisación. 

3).- Majo poder de compra de las grandes nasas de -
población, lea mío problemática», debido a eu incapsei--
dad eoonómica pare alimentare* en forma conveniente y ou 
70 desautrielén condiciona su subdesarrollo. 

4).- Ignorancia acerca de las características que 
debe de tener una dieta adecuada, y cono aprovechar ne-mi 
ley los alinea!** 41,- que se diáíine. 

La industria alimenticia nacional ha presentado un* 
ligera mejoría en los dltimoe anos, pero no ha superado 
al mejorado las condiciones nutricio00.101 de; pueble. Id 
producida oomeroialisada esta dirigida el pdblioo d• sé 
por capacidad adquisitiva que • su ves, busca en los pr, 
&otea induserialisedea, tundeseatalsente la eeeeelde01 

Lee costos complementarles a lee de la meterle psi- 
Ma y OS elaboreolds, cono envases, publicidad etc. son 
tus elevados que es algunos 
el 7001 del precie !leal. 

same 11•Ilee a representar 

Le carencia de control &ricial, da cono resultad* 
eitlacieSes fraudulentas, ye que en muelles eeeetenis lee 
productos se cumplen con lo ofrecido ea sus cepecitioapm 
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(nones y publicidad y la deficiencia de los procedimien-
tos tecnológicos utilizados, origina artículo. de baja -
calidad nutritiva expedidos a altos precios, cuidando se 
lamente su aceptación organoldptica. 

Una alianza entre las instituciones públicas que se 
dedican a la investigación alimenticia, alai como asocia.. 
°iones campesinas organizadas, facilitaría el estudio de 
los alimentos tradicionales para mejorar su disponibili-
dad y aumentar su consuno; permitiría además implantar -
programas nacionales de mejoramiento nutricional con ba-
le en productos de alimentación básica obtenidos de mane 
ra sencilla, condicionaría una mejor defensa del consuill 
dor ante el embate de los productos comerciales industrip 
limados. 

Otro aspecto interesante que habría que tomar en --
cuenta, es la organización económica y social de los coa 
sunideree; para tener oportunidad de fijar precios que 
pe admiten al consumidor y que puedan ser accesibles en 
todos los planos de la poblacién, aunque claro, también 
@loé& determinados por la oferta y la desanda. Por esta 
~da les productos que estaremos lanzando al aireado, -
deberéis ser de buena calidad, a precio raseaable que hay. 
gas posible su laeursién en el mercado y 'desplacen de al 
ama masera a la competeneia. 



1V.2 PROMOCION DE LOS PRODUCTOS. 

Mediante una previa organización, se realizará una 
campaña de sensibilización entre los comerciantes de la 

región, incluyendo a los de las misceláneas, fruterias 

y otros, a fín de hacerles ver las bondades de los pro-

ductos que esta empresa ejidal producirá. 

Mediante la promoción trataremos de introducir en 

una forma más accesible los producto' al mercado. 

Existen dos objetivos en el proceso de promoción, 

que son indispensables para obtener un mejor resultadot 

a)..- El primer objetivo es llevar la producción a 

los grupos sociales y económicamente débiles, a las la 

dustrias de propiedad social y a la pequeña y mediana 

industria nacional. 

b).- II siguiente objetivo que se persigue, es el 

de apoyar, incrementar y fortalecer el conocimiento de 

los compraderos sobre las ventajas y calidad de los pm.  

duetos que les vamos a ofrecer, para crear en ellos ua 

arraigamiento definitivo. 

lb términos generales esos son los objetivos pri-

mordiales de los artículos de manufactura rural o caí> 

pecina. 

dé 



IV. 3 CAMALES DE DIBTRIBUCI011. 

Ceso su nombre lo indica , una adecuada y oportuna —

ubicación de los productos o servicios en el mercado de-

pende de los canales de distribución. 

De esta manera ae vigilará que la, venta de los pro --

duetos sea de una manera mía directa al consumidor, para 

así poder evitar el intermediario» que acapara y encare 

ce los propios productos. 

Es por ello que debemos de pensar, como ya se dijo sa 

terlormente en la organización social de loe conaumidoss—
reo. 

Los canales de distribución de las industrias rurales 

pueden ser • 

VIRA DIRBOTA.  

d) Mercados locales: 

Constituidos principalmente por los lugares de la io- 

calidad, municipios siseados en donde los oferentes y da 

mandarte: pueden intercambiar y acudir oía tener que re, 

cursis a grandes esfuerzos de transporte/ida. 

Shm fleasuies 

Este tipo de mercado que se realiza al aire libre, mg, 

tiene gran afluencia por parte de los consumidores y se 
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caracterisa por el libre albedrío de los precios, es de-
cir, aquí loe precios estas determinados por el colada em 
cuerdo 	los oferente* y demandantes, aunque todo elle 
está autorizado y supervizado por la Secretaría de Gomez 
cio y que precisamente ha fomentado para el beneficio de 
la poblacidn, sobre todo para la de 'Soaso' recursos* 

También se caracterisa por la venta de productos 
de buena calidad* 

esta zona del bajío, como ea gran parte de la $ 
pábilo. es  mmy oomén encontrar este tipo de mercado, in 
donde es  fleto con gran aceptación. 

0).- Venta directa de fábrica s 

11" Predustos 'laborados As leo empresa* rurales e 
ompe*Muli, olmo en  el como quo nos este.» ocuPoado, 
me debe **s'obstáculo la venta al menudeo y mucho menos 
ea 11~yee. ya que dos outehrsain offirolorside que emes --
tres ~duetos van al destinatario final. 

ah-,  ~sida de tiendas propias s 
ilota forma de venta, se puede decir que sería un -- 

resultad* de autosuficiencia, y. quo mediaste la b114114-
eseptesillis de los productos se teadría oportunidad de - 
*emetrier tiende* propias. 

N 



ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO. 

A).- Compañia Nacional de Subsistencias Populares --
(CONASUPO). 

Este organismo que no opera con marcas propias, pero 
que sí hace incapid en la calidad de los productos, ya 
que la venta y distribución de artículos para la anima 
tmcidn humana constituyen condicionantes por el lado de 

la oferta y por el de la demanda. 

Por el lado de la oferta, sota entidad paraestatal - 

compratioreaavoldmenee de productos alimenticios y ooll 
tribuye al desarrollo industrial en aspectos importantes 

como la ~concentración industrial, la promoción de em-

presas medianas y pequeñas etc. 

Por el lado de la demanda, en tanto que se protege el 

ingreso familiar, ya que uno de los fines básicos de es• 

ta organización es participar en la acción del Estado pa 

re regular el nivel de precios de artículos de primera -

necesidad, al ofrecerlos a precios mío reducidos que los 

que riges en el mercado. 

Dicho de otra manera OONA8UPO contribuye a abastecer 

productos, rigiéndome mía por las necesidades *festivas 

de la población que por la demanda monetaria. 

Todos los productos que esta empresa ofrece en todo 

el territorio nacional, se caracteriza por el predominio 



de lineas de artículos de consumo alimenticio, que a sm 
ves contengan los elementos mínimos de una dieta bala». 
oeada. 

in el aspecto propiamente de organisaeldn campesina 
se han establecido directrices Pare una  000reinaciela  -
con las diversas instituciones pdbliCas que participan 
la la política agraria. 

In copartiolpacién son el ejidatario y con iastitms 
*iones oficiales del gobierno federal, operan actualmesw 
te diversos programas de comercian:guié:a a través de - 
nig de 2 mil tiendas rurales para haoer llegar subido--
~olas al ejidatario en los períodos en que su capasi-
dad de compra mis ee deteriora. 

La emperiemoia de MIMO he mitrado gly buenos re.. 
~taloa, puesto que frente a los grandes oonsortics 
*rodasteis@ de alimentes ha legrado difbmdir Mercas y - 
~oder cantidades a nivel reglomal, que resguardan a  -
entes maldades productivas de todas las limitaciones --
eme ee vea sometida. por el aceparamleato del mercado -
por parte de les grandes compelías. 

10.- Mareados fiebre ruedas& 

Ea este tipo de ~mode tomatal* por la Decretarle 
de ledmetrie y Comercio, eareeterisede por el besa es-
tad* de lee produstes que Mi oe ofreces, teedolda es • 
us lagar adeeamde para ofrecer lee produstoe industria» 

T0 



limados de origen agrícola. 

O).- Tiendas para empleados del gobierno federal : 

Este tipo de tiendas que funciona a nivel nacional --
creada. por loa diversos organismos pábilo°s con el ob-
jeto de beneficiar a sus empleados y en donde se venden 
artículos de buena calidad y a precios mucho más bajos -
que los existentes en el mercado. 

Tal es el caso de las tiendas del Mari!, del ZMOO, 
8AROP, etc. y que en determinado momento contribuyen a - 
solventar ea parte la economía del pueblo mexicano. 

MI.- Perlas y aposiolones I 

In este tipo de eventos también s• pueden ofrecer los 
preductes agrícolas, mediaste el apoyo de les seteride~: 
tes correspondientes, con el fin de dar a conocer los 14, 
noticies de diebos productos. 

Ova. Instituto Mexicano de Comercio atener ~Os 

lote organismo del Gobierno Federal, ~ida psrtista,  
ps si 1$ proesolés y venta de los productos de origen • 
rival, mediaste sus exposiciones e incluso es el trsape• 
1111 para una posible ospostselése 



2119.12. 

Pequeña y Mediana Industria Nacional s 

MOdlante la promoción y venta a este sector de la in-
dustria nacional, es posible llevar a cabo la venta de . 
los productos de manufactura ejidel. 



IV. 4 .- POEMAS DE VENTA Y CONDICIONES DE PAGO. 

POEMAS DE VENTA.  

Existen dos formas de venta en las empresas campesi-

nas, que normal mayoreo y menudeo, y esto es dependiendo 
de la estimación que se haga de la producción total a al-
canzar y la rentabilidad de la empresa. Como se menciona 
más adelante, las ventas al menudeo no deben de ser ninm. 
gdn obstáculo para comercializar nuestros productos, y --
las ventee al mayoreo aportarán un mayor beneficio que re 

dituará una utilidad a un plazo más corto. 

CONDICIONES DE pAgg,.. 

En las ventas al mayoreo se podrán fijar lam sigui% 
tes condiciones de pagos 

Contado.- que implica el trueque directo en el tiemm 
po y momento en que sucede la operacida. 

Crédito.- Aqui existe un poco más de riesgo, pero se 

pueden establecer periodos a 30, 60, 6 90 dáa. 

lote se realizará en la medida en que la empresa va-

ya fortaleciendo su capacidad ego:róelos y de acuerdo a - 

políticas internas, se podrán ampliar los plazos en las - 
venteo- a crédito determinando ciertas tasas de interés 'o 
que se deben cobrar por este concepto. 

Et► las ventas al menudeo el pago será de riguroso -

contado. 
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IV. 5 ANÁLISIS NUTRICIONAL DR LOS PRODUCTOS A ELABORAR. 

Se ha tratado de determinar cuales son los alimentos 
básicos de consumo maeiva, que contengan loe nutrientes - 

escenciales para el buen funcionamiento y desarrollo del 

cuerpo humano, para así integrar un cuadro de alimentos -

básicos enteramente populares y de gran aceptación. 

Un grave problema que no se ha podido solucionar me 
precisamente este. 

A pesar de que la alimentación es un elemento primcx 

dial del bienestar humano, en la actualidad la producción 

y consumo de alimentos se consideran en forma separada. 

Por una parte la oferta está determinada por los prestos, 

mimase que están sujetos • las grandes utilidades esontIaL 
casi que los empresarios esperan derivar de la producción. 

La demanda, por su parte está determinada en función 

del ingreso del consumidor, condicionado por las costum...,  

bres y gustos alimenticios de int* y su familia. 

la lo que respecta a los alimentos básicos de la día 

ta popular, la producción y el consumo deberían concebir.-

como partes *sous:aciales, integrantes de un Riese proceso 

planificado a largo plazo. 

Me una economía mista como la nuestra, la oferta de-

bería estar sujeta antes que nada, a las necesidades reir 

les del pueblo mexicano en materia alimentaría, y so odie 

a la demanda efectiva cono ocurre en una @comenta de ser» 

cede. 
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Por esta razón, antes de iniciarse las siembras de-

berían estar previstas éstas necesidades alimenticias 
de la población, de manera que se lograra una producción 
suficiente que permitiera superar las limitaciones en el 
poder de compra de los diferentes estratos sooloeconómicos 

al ofrecer a las familias del país un conjunto de alisen-

tos sanos y baratos que satisficieran o excecieran los -
mínimos en proteína», carbohidratos, grasas, minerales y 

vitaminas requeridas por la población, teniendo en cuenta 

además que iota dieta se complementaria con los alimentos 

propios d• _  la localidad. 

Pera tilo habría que asignar los recursos necesarios 
y las formas de organización económica más convenientes 
para producir esos satisfactoree, por lo cual se debe de 
hacer regionalmente con el fíat de aprovechar los recursos 
específicos de cada lana y atendiendo las amenidades fue 

damentales de la población. 

La agricultura o sector primario ha sido y seguirá 
siendo la base de todo sistema económico, cualquiera que 
sea su organización social y política. Usa organización -
campesina que eleve la productividad y permita mejorar la 
distribución del ingrimo, constituye un factor productivo 
que hasta ahora no ha sido aprovechado en México. 

lie indispensable establecer también ea este caso em 
la producción de los artículo. agropecuarios dentro de le 

comeroialización de los mismos, loe camelee de distrae • 
ando que hagan posible que los alimentos bieleoe sean coa 
sumidos por las clases media y de bajes ingreses. 
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Ahora biés tomando en cuenta todo lo anterior, una 
dieta básica que satisfaga las necesidades de nutricidn 
de la poblacidn que pueda llevar su vida en una torea -
activa y mo aquella que sdlo proporcione un mínimo de 
celosías necesarias para subsistir, debe estar formada 
por proporciones adecuadas de oarbohldratos, proteínas, 
lípido., vitaniaas, minerales y agua. 

Be ha detersdnado que el paye está dividido en dos 

sectores primeipalest 

a) E. erice" que consume muchas proteínas animales 
soma seasea la caras de res, lecho y huevo. 

b) II *pobres que consume mai., frijol, hierbas y 
ocasioaalasate carae y huevos. 

MI cuadro básico de alimenteoldn para la verdadera 
matricida del individuo se establece de la forma simio& 
tet 

1)0- Ware (cateo  tallo, eme y tri$44). 
b).- @aras y lecke. 
e).- Valle y huevos. 

dha. remese*. 
•laselsemes. 

thim badearee. 

1).- ~seso. 
!roídas. 

1).- ?ratas (espeeialaeate pibas* y cítricos) 

Agua potable. 
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Como se verá en el cuadro anterior, son indispongo«. 

bleu toda esa combinación de alimentos para una buena el, 

tabilidad orgánica del individuo, y dadas las caracteria. 

ticas de dote tema, nos enfocaremos de una manera breve 

y sencilla en lo referente a las frutan. 

la fruticultura es una actividad muy compleja, que 

requiere de fuertes inversiones y de una aplicación casi 

constante:de mano de obra, pero su rendimiento es mucho 

más elevado que otros cultivos. 

A las frutas en general se les ha considerado como 

golosinas o como artículos de lujo, cuendo en realidad 

son muy buenos nutrientes, ya que además de suministrar 

calorías, poseen un alto contenido de vitaminas y mine. 

Al plátano por ejemplo, puede llegar a constituirme 

como alimento básico porque tiene cualidades alimentirw. 

olas semejantes a las de la papa y loe cereales. 

el consumo de frutas podría ser mayor, sobre todo 

en los tiempo. de plena cosecha y que es cuando están al 

alcance de los sectores de bajos ingresos. 

Mora biés analizando los ates, mitades y guayabas 

enteras ea almíbar y considerando que es my pool' su la. 

duatptaltamiés en cuanto a que puedan perder sus propia 

dados nutricionales, existen consumidores que prefieren 

consumirles en las formas comerciales anteriores, que ea 

la forma original como lo es el fruto directamente. 

77 



CAPITULO T. 

DESARROLLO Y °ROAN I ZAC 

DI LA =PRISA 



CAPITULO V 

DESARROLLO Y ORGANIZACION 
DE LA EMPRESA, 

Vol ORGANIZACION SOCIAL DE LA EMPRESA. 

En términos generales el ejido ha sido considerado - 

tradioionalmente como un grupo de familias campesinas, a 

quienes el gobierno de la República ha entregado una por-
ción de tierra, para atender a sus necesidades, 

La comunidad rural ó campesina también se ha conoidal 
rado como un grupo humano, dedicado unioamente a las aotl, 
vidades agrícolas y pecuarias como la agricultura de tem-
poral, y algunas ya primitivas cómo el paotdreo y reooloi 

°ida de frutos. 

In la actualidad la nueva Ley Pederal de la Reforma 

Agraria establece la posibilidad de que el ejido adopte -

nuevas formas de organización económica, que les permita 

aprovechar de ama torna mésivideeuada los recursos natura-

les de les quo fue dotado, para que se incorpore a los uray 

prooesoe productivos del pais. 

Por esta rada, cada ves que que aleta organismo del 

Gobierno Federal promueve la instalación de una empresa 
01404  se propone en primer término una intensa labor de 

capacitación y adiestramiento del recurso humane (ejido.) 

a quienes debe de entregarse el manejo de la industria. 

Así mismo también lleva a cabo cursos de capacitara- 



alón especial para incorporar a loe campesinos sín tierra 
y a los Imán marginados e incluso a loa hijos de loa *JIM 
tarios a quienes también se beneficia con la instalación 
de la industria rural. 

La nueva Ley de la Reforma Agraria establece que loe 
ejido. y comunidades del país tengan personalidad jurídi= 
ca, y otorguen facultades a su oomisariado ejidel para re 
presentar legalmente al núcleo de población, con faculta-

des de mandatario general y de ejecutor de los acuerdos si,  
de las asambleas. 

i•to representa un verdadero adelanto legislativo 
porque convierte al ejido en una empresa social, cuya ne-
ta es la explotación de los recursos naturales existentes 
en él. 

La misma ley en su articulo 147, faculta a los núm-
asea sáldales a adoptar formas de asociación bajo las -

figuras jurídicas de e Asociaciones, sociedades. Cooperar,. 
Uvas'  Uniones é mutualidadee y otras agrupaciones mime --

jantem, coa las finalidades económicas que los grupos se 
propongan. 

Por otra parte la Ley Federal de Reforma Agraria --
también faculta e los ejidos para asociarse con particum. 
lasas ea eMpresam mistas, con la intervención de la Os-. 
*retaría de la deforma Agraria. 

dono lo Madsen notar al principio de ésta obra y ea 

los párrafos anteriores, una 900IXDAD COOFIRATIVA es tee 
dee sus modalidades seria una forma de organismelém vea** 
je.% pampoder llevar a cabo este proyecto • incorpora 
lo a l• productividad del pago. 
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V,2 INSTRUMENTACION LEGAL Y JURIDICA. 

El Ejido de Chichimequillas, Gto. cuenta entre todos 

sus ejidatarios con 56 productores de guayaba, quienes si 

rían los participantes directos en esta sociedad, tomando 

ea cuenta la Ley General de Sociedades Cooperativas que 

establece en su Art. 1 entre otros conceptos los siguiem- 
t'os 

I.- Las sociedades cooperativas deben estar integrar 

das por individuos de la clase trabajadora, que aporten a 

la sociedad su trabajo personal. 

II.- Deben funcionar sobre principios de igualdad en 
derechos y obligaciones de sus miembros. 

III.- Punoionar con adaero de socios variable nunca 
inferior a dios. 

H..» Temer capital talaban variable y una duración 
indefinida. 

Conceder a cada socio un solo voto. 

VI... lo perseguir fines de lucro. 

vit.— Procurar el mejoramiento social y económico de 
sus asociados mediante la acción conjunta de éstos en una 
forma selectivo. 
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VIII.— Repartir sus rendimientos a prorrata entre 

los socios en razón del tiempo trabajado por cada uno. 

Ahora bien, siguiendo con loe elementos legales 

el Art. 14 establece que la constitución de Iassocieda 

des cooperativas deberá hacerse mediente una asamblea 

general que celebren los interesados, levantándose un 

acta por quintuplicado, en la cual, además de las gens, 

ralee de los fundadores y los nombres de las personas 

que hayan resultado electos para integrar por primera 

vea consejos y comisiones, se insertará el texto de 

las beles constitutivas. 

La autenticidad de las firmas de los otorgantes 

seri certificada por cualquier autoridad, notario pi-

blico, corredor titulado o funcionario federal con juu¥. 

ridicción en el domicilio social. 

111 Art. 15 temblón establece las bases constitutk 

vas y deben contener: 

Denominación y domicilio social de la sociedad 

II.- Objeto de la sociedad, reglas a las que se 

deben sujetar y actividades a desarrollar. 

III.- Régimen de la responsabilidad que se adopte. 

Forma de constituir o incrementar el capital 

social. 
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V.- Requisitos para la admisión, exclusión y separa 
oi6n voluntaria de los Socios. 

VI.- Duración del ejercicio social, que no deberá - 

ser mayor de un afto. 

VII.- Reglas para la disolución y liquidación de la 

sociedad. 

Todos loe ejemplares del acta deberán remitirse a - 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrialastos son 

algunos elementos escenciales en una sociedad cooperati-

va, cuyo objetivo no es precisamente el lucro, aunque no 
debe descuidarse su rentabilidad. 

Cabe seftelar también, que dentro del Derecho Posi-
tivo mexicano existen diversos instrumentos legales que 

permiten desarrollar otras tantas formas de propiedad,-
éstas no siempre han garantizado la participación colec-
tiva democrática y solidaria de los grupos campesinos .. 

que lee incluyen en sus industrias y sí, en ocasiones o 

deavirtdan la finalidad básica de las empresa» o son re-
basadas por la dinámica organizativa, productiva y admi-

nistrativa de los propios grupos, lo cual ha generado la 

existencia de industrias campesinas irregulares en cuanto 
a su personalidad juridlea. 
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3 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION. 

El buen funcionamiento de la empresa, depende pri-

mordialmente de la adecuada administración que se este-
blezca dentro de su organización, ya que la administra-
ción ea la combinación y coordinación de la fuerza de 

trabajo, inaumos, t'enología, politices y recursos fi - 

nancieros, para que la empresa se vaya desarrollando en 

un ambiente ordenado y adecuado que permita además del 
bienestar individual, el logro de todos loa objetivos 
propuestos por la sociedad mediante planes, programas, 
políticas y procedimientos basados en una buena direc-

ción, que permitan obtener un adecuado control de todos 

loe resultados, de dicha empresa. 

Los órganos de máxima jerarquía de esta empresa - 
ejidal, cuyos integrantes serán electos democráticamen. 

te por los trabajadores debe de adaptarse al proceso ailL 

sinistrativo de la forma de propiedad social ya adoptar-

da. 

listos órganos están integrados por: 

a).- La asamblea general. 
b).- si consejo de adminiétraolón. 
o).- El consejo de vigilancia. 

0).- Las @omisiones que designe la asamblea general. 

La Asamblea General. Que será la encargada de lee 
acuerdes y ose debe considerarse como la autoridad supra 

me de la cooperativa además de encargarse de solucionar 

los problemas de importancia que normen el fumeiomamiemp 

te metal. 
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if/ Consejo de Adminietracidn. Será el órgano ejecutl 
vo de la asamblea general y tendrá la representación de 
la sociedad y la firma social. El consejo de administra - 
ción debe estar formado por un mísero impar y no exceder 
de más de nueve elementos. 

AL Consejo de Vigilancia. Será el encargado de la sa 
pervisida de todas las actividades de la sociedad y sus 
miembros los debe de integrar un número impar no mayor de 
011040. 

Organisacidn. 

MI tema de organización en su definición más amplia 
comprende: 

a).- Personas que trabajan en una compitas. 
b).- Cargos respectivos que ocupan. 
o).- Jerarquía de autoridad y responsabilidad que 

ejercen esas personas individualmente- 
e).- Mecanismos a través de los cuales actúen y - 

coordinan sus actividades en la industria. 

in el trabajo de la producido intervienen las per-
sonas, los cargos, la autoridad, los contactos, las opa.» 
raciones y la oeordlnasida, 

be estrestura de la organisacida industtial es las 
condiciones corrleates do trabajo, es el resultado del 
progreso. 

Las empresas oonlencan sus *perecieses, en peques,  
escala y poco a poco se amplían, al continuar el oriol» 
ateste es evidente que se necesita una estructura de os. 

e 
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Canisaolón planeada, para satisfacer esta necesidad es 
preciso delimitar con claridad las diferente* funoloam 
de la empresa, especificarlas por escrito y equenatiage 
les en forma de un cuadro o una crítica. sl organigrama 
es la forma mis comin de representar los niveles de gap 
toridad y responsabilidad de la empresa. 
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V.4 NI/ALUACIONS ACONOMICA Y SOCIAL. 

Al bácer un análisis de lo que iaplica establecer --
una empresa ejidal en, eata localidad, nos es fácil imagi-
nar todos y cada uno de los beneficios que aportaría a la 
comunidad yal país en general, ya que debido al @reale». 
ti albero de sobrepoblación, no odie seta localidad sima 
ea general todas las sopas rurales de nuestro territorio 
Padeces ma crudo y real empobrecimiento de sus babitadates, 
ya que amebas veces una porción de tierra no es sutiolenp 
te para alimentar a una 6 aás'familles que viven szolual-
vammate de lo 041 la "Wenn" les `proporciona, y mil oelt 
tacs si vuelve sin cucado las temporada» *vi salas é la - 
époes de.11uvias es ney raguitioa. 

éste teles eirsuastaselas la poblesida se desespera 
sin saber que hacer d a quidn recurrir, termina* en la mg 
yorts de lee ceses per ~airee as soaso y ciudades por 
dedo sebrepobledes, que ~poso se dem abasto para albee 
gar y preporeloaer empleos a miles de ales 4111* ~arma 

do su lego,  de .sigas y que Oía ProPermelés alguna  la glim 
vería de les veces, ale m'atribuyes a laerementer el 
deiemplee del palo. 

21 establecimiento de este cooperativa emereda me 
beca admire de emplees pera los habitantes de le loselim 
dedo que ~iría pare evitar 6 dismiamir la fuga do reine 
sos tanto técnicos cono basases al estreajers tea frisen 
Se es este regida. 
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Contribuiría ademia a dar un nuevo giro a sus habh. 
tantos, proporcionándole@ la satiataoolén do contribuir 
ol Proceso productivo del pais, también nevería el at» 
vol de vida d• sus habitantes pasando del rudimentario a 
uno ida humanitario y oreando en ellos una meta de cape- 
ración tonto individual come colectiva. 
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CONCI.T1JI0r7EU. 

Le selección de un proyecto ue basa en diverboe cri-
terios como con : iDu factibilidad, ventajas económicas - 
excedenteu en la orodoccicin etc.. 

Le información que se requiere en 11 preparación de 

un proyecto y todos lo problemas relacionado;; con su im—
plementación debe de ser obtenida a través de viditee di, 

restar al ¿rea elegida, entrevistarse con profesionales - 

en la materia, con funcionsriou públicos y agricultores - 
de le región. 

Todo proyecto debe ser sometido a un estudio ¿e pro-
A'actibilided, con el fin de estimar su valor económico y 
tocino  su implenentación ue base en el concepto de 'ifec 
to die difusión° o vea, de iniciar su ejecución en un orea 

relativenente pequen, y tratar de reunir los mayores ea--

fuerzo. como son erten:Ad*, créditos, orcanización y co--

meicialización, esto con el fin de lograr un mayor imPell-

to con el propósito de hacerle sentir s la comunideó los 

beneficios que esto &cursaré. 

Con el fin de que el proyecto cuente co:, el apoyo - 

de le población local, el plan debe ser expuesto por loe 
reprebententes en todos los aspectos, su implementación - 

«mil:ft un contheto eutrecho entre lam eutoridodes locales, 

,s lfderes de 1H romunir',ad. y lo l profellonales. 

imple~mcik deper.r.:. ov, t;Ion medida, de 1sed11-

*Me OveldhisCoid» y la conocii. ed que este terCe Pero CO-

141nal lob i,11 ,ectoiej f!f# lw 000110Mfa e. nivel Je lo ni 
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gidn ruYal niuma y trIxducir dicho 	en Un proyecto 
concreto. 

Es :L'oteara° trinar en cueota hasta el ánimo detalle 
conaiderar todos las eatimenioaee, necesidades de capital 
eatebleciendo un buen plan de financiamiento, tomar ea 
cueílta el mercado, seleccionar le maquinaria adecuada etc 

Existen muchfhimes razones para poder invertir en el 
medio rural, el gobierno tiene la obligación de llevar le 
induutrielización al "campo" aprovechar todos esos recur• 
:son y.deecentralizar loe grandes núcleos de poblacida, --
donde adío hay cada día un mayor empobrecimiento de sus - 
habitantes, originado por la falta de empleos, debido és.' 
te a le explosión demogr;fica e inmigraciones del ~niel 
ao e la ciudad, 
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