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I.- IN T RO D U C C I O N. 

Dada la importancia que ha adquirido la producción 
de subsistencias en los Últimos años por la creciente 
explosión demogTáfica, es necesario hacer un análisis -
de l~s actividades de las dependencias y organismos of1 
ciales que de alguna forma están involucrados con la pr2 

ducción y comercialización de bienes de consumo. 
Siendo Jalisco un estado productor de granos para 

consumo popular como es el caso del Maíz, se torna impo! 
tante conocer que facilidades y ayudas oficiales hay p~ 
rala Agricultura, además del mecanismo para comercial! 
zar las cosechas a un precio justo. 

En éste estudio se recopiló ia información sobre -
los programas que opera en Jalisco la empresa denomina
da "Bodegas Rurales .Conasupo, S. A. de O. V. ", que se co

noce con las siglas de "BOHUCONSA". Entendiéndose que la 
operación de ésta empresa puede ser distinta en otros -
Estadoc debido a variantes que existen respecto a la pr~ 
ducción, población, situación econÓmica, etc. 

Se reswniÓ lo más posible para facilitar su lectu
ra, tratándose de conservar lo elemental y básico de la 
información. Algunos aspectos operativos son generales 
para todo el país y otros son específicos para Jalisco. 

Cabe aclarnr que éste estudio está basado en la O!: 
ganiza~ión de la Empresa en el año de 1978, sin tomar 
en cuenta posibles cambios. que hubiese en el futuro, ya 
que éstos serían administrativos y en nada afectarían a 
la operación que actualmente ee llev~ en el campo. 
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II.- O l3 J .;:; TI V O 

El objetivo principal de la realización de ente e_~ 

tudio es dar a conocer alGUnos de los aspecto::; m!ts impo!: 

tantes de la operación 30:mcoNSA en el estado de Jalisco. 
Dicho conocimiento es de sumo interés, tanto para -

los usuarios de los servicios ~ue presta ésta empresa, 

como para las personan encargadas de dnr asesorruniento 

técnico en la producción y comercialización de los produQ 

tos del campo. 

Ader:1ás, al ser ésta una empresa de servicio y no de 

lucro, nos ve:nos obligados a conocer su operación para ~
provechar sus beneficios, y al mismo tiempo vigilnrla CQ. 

mo un patrimonio nacional, que representa una ayuua para 
los campesinos y productores de escasos recursos; ésto -

tiene una gran importancia puesto que al ser BOilUCONSA, 

una empresa de servicio y no de lucro, debemos cuidarla 

como un arma de defensa contra los acaparadores e inter

mediarios quienes adem:3.s de comprar las cosechas a pre

cios injustos, aún especulan con los productos de'prime

ra necesidad y con los insumos para la agricultura. 
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III.- A N T J C .8 D ~ N T E S • 

No es posible hablar de la operación de BOrtUCONSA, 

sin antes definir su posición dentro del gran complejo 
que representa CONASUPO. 

CONASUPO, fué creada en 1965 como consecuencia de 
la evolución de otros organismos que la precedieron, e~ 
mo fueron: el Comí té Regulador del Mercado de Trigo, la 
Compo.íl.Ía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. 
(Ch'ITflSA), el Comí té Regulador del Mercado de Subsisten
cias, el Comité Consultivo de los Artículos de Consumo. 
Necesario, el Comité de Vigilancia del Comercio y de 
Nacional Distribuidora y Reguladora (NADY~SA), 

La principal función que desempeña CONASUPO es la 
de ejercer una acción reguladora de precios, protegiea 
do a los pequeños productores, para que vendan sus pr~ 
duetos a precios justos y así mismo cuidando que los 
consumidores de escasos recursos reciban productos a 
precios no especulativos. 

Para logr~r ésto CONASUPO real~za las sigUientes 
actividades principales: 

Realiza compras directas de granos básicos a pre
cios de garantía. 

Celebra convenios para la venta controlada de sub 
sistencias a precios estables. 

Realiza ventas al menudeo a precios estables CON! 
SUPO. 

Opera importaciones y exportaciones de subsisten-

cías. 

Produce pan, leche, harina de maíz y otros artícu 
los de consumo básico. 
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C:.lp:u!it'";-) l1f'. productor·e:; a:~ríeul:l.n en :¡:;pvcl;o:..: 

CvlllL't'ciaJ.uo en úntci,;n de J.;;": nee<::;id._,dcu del :;i~;L,Jlll:t 

CONA:;uro y les rcopocciona :;orvicion :mxili:~t.·e:;. 

rara realizar todas é[;;tas laiJorcs. cc;u,;.::uro se ha 

con::: ti tuido de una :.cric de filialus r¡u.c dosarrollun 

actividades específicas, entre éatas :;e encuentran: 

i·:rco:lSA.- !·.laÍz Industrializado GO.'B:JUW S.A. 

TtiiCOHSA.- Trieo Industrializado CONASUl'O :;. A. 

LICOHSA.- Leche Indistrializada CGi'IASUI'O S.A. 

DIGO!!SA.- Dl.stribuidora c,)?Ll:mro s. A. 

c;.-;,;oNCA.- Centros Conacupo de Capacit:te].Ón C:mnp~ 

sino. S. fl.. 

ili'ID!..iA .- Almaccnet; i·laclonalcs ele Depósitos S.A. 

I30.\UCO:·l0A.- '3odegas Hurulcs C~nasupo ~.A. 

Diferencias entre ll!!DSA y BOllUCONSA : 

De todas las filiales ::U1tea 'nencionadas ¡IJ'/D~>A y 

!30i1UCOW3A operan prograrrJ:JS de recepción de ,~rru1os y -

dan ::t CONASUPO el servicio de almacerwmiento y conaer

vación de granos; pero existe una gran diftlrcnoia en

tre éstas dos empresas filiales de COl'L;;JUPO y, ésta es 
. . ' 

que :.l\);lUClNSA opera exclusivnmente con CONA[.;UPO, mien-

tras <lUe ANDSA ofrece servicios de mantenimiento a o

tros clientes, expidiendo "Certificados de Depósito o 

Pignor3.ci.Jn", clocwnintos 'lue son 'negociables oegún l::ts 

disposiciones de la ·Comisión NacionFJ.l, l38ncaria. 

¿ <)tté es DCLí:UCON~>A ? 
Ad pués BO.iUCi)llSA os una empresa filial del ais-

te:.1n CON :r>UPO, crvé'Hla por acuerdo presidencial el 3 ele 

·Agosto d~· l97l. para encargarse üe la o ;-eracii.Ín de los 

Mtorior:1ente llamados "Grr,meros 'del Pueblo'', partici

p:mdo en la recepción, almacen.::uni cnto, connervaoión y 

' comercialización de ~los principalos productos básicos 

del cumpo. 
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~n la actualitlml BOaUCotlGA opera en todo el terri
tor·io N::cional, haiJiuntlo iniciado au operación con 1,109 

centros da recepCiÓn en 20 jmtidudes de la ilepÚblica, 

can un total de 1,008 oilos cónicos y 21 550 bodegas re~. 
tan,j!J.lat•cs. De las cuales se calculó una capacidad real 

de <Llmacenaje de 1'033,250 toneladas. 
Actualmente cuenta con 1,730 silos cónicos y 2,928 

bodegas rectan{!,Ulares con capacidad para 1'294,442 tons. 

de almacenruniento. 
lm el estado de Jalisco, se cuenta con 142 centros 

de recepción con 72 silos cónicos y 394 bodegas rectan

gulares par:a una capacidad do almacenamiento de alrede

dor de 20Ó~'ó-bo toneladas. ,Sin tomar en cuenta las bode-
_,·;;··._:.·· . , 

gas rentadas, habilitadas o centros de reoepcion a in-

ter¡',orie, ya •rue 6stas so ut~lizun on fun¡ión de las 11,! 

cesiüades de cad '· zona. 

En la sie;uiente página se presenta {m Organigrama 

Estatal y su conexión con la gerencia de la F.mpres~. ::" 

·-.;.· 
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IV.-. SSdVICIOS A LA CQ:.L:;a:;r ALIZACION DB P:WiJUCT')S BASICOS 

Bs este el pro.e;rama principal que desarrolla BORUCONSA 

Jn el area rurnl, pues de esta forma fortalece la economía 
del Ca:'lpesino li br índ:>lo de acaparadores e intermedi8.rios y 

apoyandolo en todo lo concerniente a la comercialización de 
sus pr)ductos. 

Para formarse una idea de la importancia de este progra
ma basta cab~r que la producción de maíz, en Jalisco se esti
ma en 2' 500,000 toneladas y BOilüCONSA captÓ en 1978, 226., 565 
toneladas representando esto un 10~ aproximado d.e la produc
ción total. 

La siguiente gráfica na;- da idea de la forma en que se ha 
incrementado la captación de granos hasta rebasar su capacidad 
de almac~naje y hacerse muy necesaria la constrúcción de nue
vas bodegas dada la producción que tiene este estado. 
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;;ste proc;rama se lleva a ce.bo mediante lun si-

gu.ientos actividades de apoyo: 

IV.l 1ecenciórt ~ Certificac~ón. 

ili1 le;;. recepción de c;ranos COH ASUPO a través de Bo,m 

CON~~A opera en Jalisco actualmente los programas de com 
pras de: i.!aÍz 

Sorgo 

Frijol 

Girm~ol 

Para éste fin capoci ta a su personal como Analistas 

Almacenistas, eme debé~·51 desarrollar las siguientes a.2_ 

ti vidades: 

1) Colocar en lugnr vi::ible las normas de calidad 

o. probadas por COi! ASUPO, de tal mimera que sc~m 

conocidas por todoo los ejidútarios, pequeños -

propietarios, colonos y comuneros de la locali

dad. 
2) Comprobar con el Jefe de, Zona que su firma y los 

folios de la3 frnl'as que ·i!tJ,lizará, estén regiQ_ 

trados con los pagadores de CONASUPO encargados 

de efectuar todas las liquidaciones del grano -
adquirido por compras. 

3) Deberá obtener una muestra representa ti va de la 

mercancía que presente cada productor. 

4) Analizará la muestra en presencia del productor 

y explicará arnpliwnente los resultados del aná-

lisis efectuado. 

5) Regresará la muGstra al productor y solo en el 

caso de ~ue los granos estén fuera de las normas 

de calidad, se quedará con la muestra en su po

der para demostrar porqué fueron rechazados. 

6) De aceptarse los granos procederá a almacenarlos 

conforme a los procedimientos establecidos y o~ 

servará los siguientes pasos: 
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6. a Llenará el documento único forma C-1 con todos 
los datos del grano y deberá obtener la firma 
de conformidad del productor. 

6.b Entregará al ~reductor el original y las copias 
que le corresponden del documento único para su 
cobro. 

6.c Anota~á en el libro de almacen la entrada por 
concepto de compras de grano. 

Obtención de muestras y análisis de los granos. 

La obtención de las muestras para determinar la ca

lidad de los granos que presentan los ejidatarios, pequ~ 
ños propietarios, colonos y comuneros para su comercial~ 
zación se lleva a cabo mediante las siguientes bases:· 

1) Se obtiene una pequeña muestra que sea represea 
tativa de un lote o partida de granos, la obtea 
ción de la muestra se hace de acuerdo a su pre
sentación, encostalado o a granel. 

2) El Analista Almacenista es el encareado de hacer 
el análisis de calidad de los lotes o partidas 
de grano, el análisis se lleva a cabo en el mo
mento de la recepción y en presencia del produ~ 
tor. 

3) Queda a criterio del analista la aplicación del 
muestreo así como determinar cuales bultos deban 
calarse. En grano encostalado la obtención de la 
muestra se hace con un calador cónico de mano. 
Y para el grano a granel se usa una sonda de á! 
veolos que consta de 11 compartimientos y una -
longitud de l. 65 metros. 

Análisis organoléptico. 

Consiste en determinar la calidad del producto por 

medio de loe sentidos del olfato, tacto y vista, el gra 
no debe presentar su olor característico que se detect_!!

rá con el olfato y es motivo de rechazo si presenta ol~ 
11 



res ;tj eno :; al mü;mo. Con ul tacto ti e-tect~1n lc.s al tns te:!!_ 

peraturas que son oric;inndns por un alto contenhio de h!! 

mcdad y la pre:>encin. de plag;;w. Con la. vi.sta ¡:;e observa 

CUhlldo el producto está dailw1o y con impurezas. 

DomoPenizaci6n de la muestra. 

La homogeni ::.~1ci6n conc.ir:te en mezclar pe:cfec tamonte 

la mue:3tret para •!Ue todou los elementoa que la componen 

queden.uniformcmente J.istribuidos; la mezcla se hace a 

través del upaq1to Boerner o en nu defecto con una boloa 

de rolietileno. Cuando Ge uti.liza el Boerne:r ue obscrvnn 
1 . . 1 • ' 
os s~gtuen tes pasos: _,.·······) 

1) Se revisa oue el aparato esté perfectamente li!_!! 

pio y ¡::,eco, en toncas s.e vacia· en la tole a supe

rior del aparato la mue~;tra a homoe;enizar. 

2) Se abre la compuerta (1ue sa encuentra formando 

cuello entre los conos superior e inferior, pe! 

mitiendo que el gr<Jno se deslice. 

3} Gl aparato distribuye loE: elementos del grcmo a 

través de sus compartimientos o celdilla;,. 

4) Hecogíendo la muestra de l.o:!3 dos ,recipientes que 

se enc~entran en la base del aparato, se obsarva 

la uni~ormídad existente entre los dos recipien 
tes, si no es definida, repetir la operaci6n. 

Cuando se .utiliza la bolsa de.polietileno , se a~ 

ta tomando la punta de cada extremo. ' 

División de la Muestra. 

Consiste en separar las cantidades necesa.J;'ias para 
cada análisis distribuyéndose en :las siGUientes. formas: 

1) Un kilogramo para la determinaci6n do impurezas 
' 

y saniqad. 
2) lOO o 250 gramos para la detertninación de humo

dad de:acuardo al apnrato de que se trate (se~ 

sa grano sucio en maíz y sore;o, los demás granos 

con erano ~impio). 

3) 100 gramos (grano limpio) para análisis select.!, 
1 
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vo en maíz y frijol, disminuyendo la cantidad s~ 
gún el r;runo de r¡ue se trate. 

Determina~ión de impurezas y sanidad. 

Consiste en separar todas las materias extrañas al 

producto, y se hace depositando el kilogramo de muestra 
en la zaranda, haciendo un movimiento circular hasta que 
se considere que las impurezas y los insectos, si los -
hay, han atravesado la criba y pasado a la charola de -
fondo, agregando aquellas que por su tamaño queden en la 
criba. Una vez terminado el zarandeo se observará en el 
fondo de la charola lo siguiente: 

1) Impurezas. 
2) Total de insectos vivos. 
3) Total de insectos muertos. 
Posteriormente se pesan las impurezas determinando 

el porcentaje de ellas en relación al kilogramo de muo!! 
tra tomado originalmente para este f:Í.n. 

El porcentaje se determina de la siguiente manera: 

1) Se reduce el ~g a gramos (l kg.=lOOO grs.) 
2) Se determina el peso de las impurezas. 
3) Dicho peso se multiplica por 100 
4) El resultado obtenido se divide entre 1000. 
El resultado será igual al porcentaje de impurezas 

existente en un kilogramo.Ejm: 
Se determinaron 15 gramos de impurezas. 

f. = 15 X 100 = 
1000 

1.5 

f. de impurezas= 1.5 
%Grano limpio =98.5 

100.0 % 
La infestación de la muestra cuando ésta acuse pr~ 

sencia de plaga, se determinará al hacer la separación 
de las impurezas y se cuantificará el número de insectos 
primarios y/o secundarios por kilogramo de muestra. 
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Nota: Se considoraciin inG<JCtoe prim.trios w,w:llon 

r¡ue' tienen 1a p::trticulariü:J.d úe perfo.l":r el ;~r:mo con 

su aparato bucal. Se coru..;iucrm<in ino·.;cton ::l:Cun1hrio:J 

aquellos que no tienen capacidad .iE! perforar el gr:.mo 

C,Jn SU aparato bucal, pero r~UC afJJ.'OVech~m las horadaCÍQ_ 

nes hechas por los primarios rjara alimentarse. 

Determinación de porcentaje rle humedacl. 

Esta operación la realiza el analista usando para 

ello un determinador de h~~edad, y de ac~erdo a su mod~ 

lo sr' usarán 100 o 250 e;rs. de muestra. 

La empresa cuenta para este fin con los siguientes 

tipos de deterPtinadores: 

Cantidad 

Necesaria 

r.T:-trcn. modelo. de muestra. ConceEto. 

Steinli te "i.lGT" 250 grs. Medición % Corrección 
de humedad. por temperatura. 

Steinli te "llCT-B" 250 grs. 11 " " " 
Steinli te "R" 100 grs. " " " " 
Cintel "C-l" 250 grs. 11 " " " 

Motomco "919" 250 grs. ti " " " 

~jemplo de w1a determinación de húmedad: 

Lectura de la medi~a 
Grado de hwnedad 

80 

Temperatura de la muestra 75°F 
Corrección de Temp. a 75°F ae;reear 

Importan te: 

17.95 

• 25 
18. 20 í"- humedad 

Las pruebas abajo de 500F agrégese 2 minutos para 

la determinación de temperatura. 

Para pruebas relativas, la corrección de temperat~ 

ra es necesaria. Esta prueba es calificada seeún ol mé

todo descrit6 en s.a.A. Boletín No. 147 de U.S.D.A. 
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Una vez duterm:inado el poJ•ccntaje do humcu:.'u a tr~~ 

vú::; de cu:üquier::t de lon modelrw tle Jot,~x'lninaüoru::, [;e 

anot,_lr:Í el resultado del mim:10 porcont::tjc tlo humod.td u

plicundo las deuucciones de hu:nedéld se&:ún. ).;.¡ sigLüente 

tabla, en l.a cual se lletermina la cantid~¡d de kil-os a u~ 

ducir por tonelada c;ogÚn el g:r~mo de •Ne ;;¡e trate. 

14.1 

14.6 

15.1 
15.6 
16.1 

16.6 
17.1 
17.6 
18,1 

12.1 

12.6 

13.1 
13.6 
14.1 

f, 
4 
¡rJ 

;t. 
1> 
.f 
1" 

! 
:• 
<! 
¡'a 

.d 
¡o ,, 
¡O 

~~ 

··' jO 

.! ,o .. 

.t" 
-1 
)\J 

u 

a 

u 

a 

a 

a 

a 

a 
Se 

n 

a 

a 

a 

se 

Ma:íz 

14.5 ]~ 5 

15.0 j~ 10 

15.5 j!, 15 
16,0 .¡/ 

¡1 20 

16,5 ·;(, ,.-··2,,? 
17.0 f 30 ¡O 

17.5 
,, 

35 ,., 
18,0 .1 ~o •" 

rechaza. 

Fri j<>..!. 
12.5 ·1 5 ;.·(1 

13.0 1 lO ,. 
13.5 ··1 15 1" 

14.0 :·' 20 ,o 

rechaza. 

Análisis Selectivo. 

kgl3./ Ton. 

kgs./ Ton. 

kgs./ Ton. 

kgs./ Ton. 
kgs.;· •ron. 

}C/~C./ Ton, 

kt~s./ Ton, 

k;;s./ Ton. 

kgs./ Ton. 

lc¿js./ Ton, 
' 

kgs./ Ton. -,. 
kgs./ To·n·. 

Consiste en determinar los factores físicos que a
fecLUl al grCJilo y modificun su valor comercial y alime!!_ 

ticio. 
31 análisis oe hece en forma manual, con base a los 

conocimientos del analista, invariablemente con grano -

limpio, usando 100 grs. para maíz y frijol, y, 25 grs. 

p[1r:1. sorr;o; separando y pesru1do: daños, defectos y otras 

v·J.rie<lndes en la balanza gr:maturia. 
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La ::;epare.ci0n y peso se hace atendiendo a lo sig: 

1) Otrnn vn.d.cdades.- {para frijol) 
2) Otros colores .- (para maíz y sorgo} 
3) Granos dañados.- a, Por calor 

b, JJigerame~te por calo:r 
c. Por hongos 
d, .;1nmohecidos (frijol) 
e, Germinados 
f. Picados 
g, Inmaduros (sorgo y trigo) 

Se entiende por: 
l) Otras variedades: Aquellas que se diferencian de 

las predominGntes. 
2) Otros colores: Aquellos que se diferencian de 

los predominantes. 
3) Granos d~1ados: 

a. Dañados por calor: (Doscalentados). Este fa_2 
tor es muy importante dentro de los daños que 
afect~ a los granos por los perjuicios que 
les oca3iona pudiéndose aceptar hasta un 8% 
de granos con éste tipo de daño (en maíz), -
si existen cifras mayores, el grano es tóxico. 
Este dru1o se presenta en los granos que han 
sufrido el efecto de calentamiento por exceso 
de humedad, sin llegar a desarrollarse en e
llos los microorganismos que normalmente los 
atacan. Identificamos el daño por su colora
ción caf~ obscuro en la totalidad del grano. 

b. Ligeramente dañados por calor: ~s cuando el 

daño eGtá en el embrión, éste tipo de daño -
no presenta deformaciones, 

c. Dañados por hongos: Los granos pueden verse 
afectados por hongos de campo o almac~n cu~ 
do las condiciones de humedad y temperatura 
favorecen su desarrollo, en cuyo caso pueden 
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ocasion::1rl<Js dnños '\Ue van desde una simple 

lesión hucta una completa destrucción. Los -
hongos de campo son: al ternaria, fusarium , 
clodosporiu~, deplodia y hemiltosporium que 
se de~.:arrollan con humedades del 18 al 25 "/.. 
Los hongos de almacén son: aspergillus y P! 
nicillium, éstos se desarrollan con humeda
des del 13 al 18%. 

d. Granos enmohecidos: (frijol). Es el mismo ~ 
taque por hongos, con la diferencia de que 
el grano se deforma y el ataque puede ser 1! 
gero (dru1os en la cutícula), o severo (daños 
en los cotiledones). 

e. Granos germinados: La humedad y la tempera~ 

ra adecuada ocasiona en el grano su germina
ción determinando su calidad, por lo tanto 
se toman como granos daflados _aquellos en los 
que se aprecie a simple vista su germinación. 

f. Granos picados: Los granos atacados por in
sectos se consideran dañados porque, además 

de las perforaciones características que les 
ocasionan, los contaminan con sus secreciones 
y les comunican malos olo~es. Este daño pue
de producirse en el campo y/o almacén, además 
se consideran picados aquellos granos que -
presentan galerías causadas por la larva de 
las diferentes plagas. 

g. Granos inmaduros: (sorgo). Se considera así 
a los granos que presentan una constitución 
blanda-carnosa y coloración verdosa, es de
cir, los que no alcanzan su madurez fisioló
gica. 

Granos defectuosos: Independientemente de los gra

nos dañados, en el frijol se clasifica otro grupo que 
son los granos defectuosos. Estos granos no están com-
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plet,:J:Jcnte noi'!'lples, ;:uc~~> :1.1Ín e :·n~:crv::n ]lncLc du ::uc; 
\ 

CUa]icL¡dC:: y vnl0r, por Jo •:U': no ,;,: e· ,¡·¡:~il,-c:m u:•i'i;::-

doc; oú1 embar,";:O en atención a lo:> d.nus CO'll•'L'<~í:d ur; de 

CJN,~:.iU?O, es impoet.nte cleturminar el 'L:m'Lo rn.r ei .• :JÜO 
de c··1da uno de ur.;tos tipoD do ,rrr,;nos ~"JUe~)tO que :-•·.: m<:n

cion;m dentro de las normas de calida.rl en la rece¡;ción. 

A continuación ueucribimos ce.da uno de ellos: 

l) Granos quebrados o partidos: Son las frncci::m,:::J 

de grano, no dafíado, que no logran atravesar la 

criba, aquellos que a la simple presión de los 

dedos se desmoronan. 

2) Granos nmpollados: Son los ,-;-r;.mos de frijol, no 

dm1ados, que presentan la cut{cula arrugada y 

separada de los cotileuoncs en rn<fw de unri terc~ 

ra parte ·.le su superficie. Ale:unos c:rnno:::; li[.':O

ramente' aplastados por efectos mec:Ínicos (tri

lla), no se consideran como ampolla<Jos. 

3) Granos m;mchados: Son los grnnos de frijol que 

prescnt3l1 manchas en la cutícula que contrnstM 

con el color orir;inal de la variedad, en más de 

una tercera parte de lr.1 exten:::ión total de ,o:ra-

. no, pero sin ller;ar a los cotiledones, en caso 

de llegar a ellos se les considera como dai1ados. 

La dec;loración 1ue sufren algunos frijoles al

macenados p0r larr;os periodos no cleben confun

dirse con r:;rG.llos manchados. 

En la ejecución de los programas de compras de 
~l_t.Úz, CON ASUFO recibirá las siguientes variedades: 

1) ¡.;¡aíz bl:.mco nacional.- Se conr;idera así al cra
·no qile presenta hasta Wl 10,1;, de otras varieda-

des, siempre y cunndo no tenga m:Ís do un 5/> de 

colores fuerten (morados, rojos etc.). 

2) r.~a:Í:z pinto nacional.- Sf! el grano f!Ue tiene más 

de un ? ¡~ ele colores fuertes. 

3) Daíz mezclado nacional.- i~s el gr~u1o que tiene 

más de 10;0 de otras variedades, siempre y cum
do no rebase el 5;~ de colores fuertes. 18 



lli1 la ejecución de los progrwnas de compras de 
!Eijol, CONASUPO recibirá las siguientes variedades: 

1) Azufrados.- Su principal caracteristica es que 
pres~nta un color azufre (amarillo-verdoso). 

2) Bayo blanco.- Este se presenta en forma de bo
la alargada, su color es blanco rosado. 

3) Ojo de cabra.- Su forma es arriñonada, con 11~ 
tas de color café obscuro que corren en senti
do longitudinal al grano. Su colór general es 
café claro. 

4) Pinto.- Se puede presentar en forma ovalada o 
arriñonada, con su color característico café -
claro con puntos café obscuro. 

5) Alubia.- Su característica principal es su co
loración blanca. 

6) Canario.- Su forma es ovalada-alargada, de co
lor amarillo claro. 

7) Garbancillo.- Como su nombre lo indica es de 
forma redonda, tipo garbanzo, y su coloración 
es runarillo-verdosa clara y obscura. 

8) Neero.- Se conoce por su coloración negra pre
sentándose en diferentes fo~mas y tamaños, otra 
de sus características es la brillantez, como 
la variedad Jamapa y Querétaro. 

9) Plor de mayo.- Su forma es medio arriñonada y 

su color rosa pálido con manchas de color más 
fuerte. 

En los programas de compras de ~' CONASUPO r~ 
cibirá.las siguientes variedades: 

1) Sorgo desgranado blanco nacional.- Su forma e~ 
r·acterística es de gota de agua en miniatura y 
su coloraci6n es blanca. 

2) Sorgo desgranado a~arillo.nacional.- Como su 
nombre lo indica ea amarillo quemado. 

3} Sorgo desgranado rojo nacional.- Color rojizo. 
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p,;:.;~.1je Jo l:: rr..::rc~mcia rccióida. 

P:,r:.l ésta O~'·T.lCiÓn 130 t'OGOii~;A L!U.mta con 
, 

b::.scula::; 

en todas las botler-;ns, y l:?.s hay rie do::: tipos: iJ.!¡sculas 

port,itiles de lPOO k~:s. y b:.'Lsculas de piso ele 20 y 30 

ton•~lac'l.rts. t;ste equipo es revisado r·eriodicamonte por 

la Secrdt~ría de ComHrcio para verific··tr que siempre -

funcionen correct3ITicn te. 

Cuando se tr.J.tn ¡Je pesar ¡:;ranelcs, la oporo.ci·5n se 

hace en el medio de transporte UB:m<lo una báscula de ~i 

eo, si no cuenta el centro con éste tipo de báscula, se 

harú en la r;ue se encuentre más cercana al centro rece.e 

tor. 

1.::1 analista f~upervisa que el pesaje se lleve en -

forma correcta y sin anormalidades. Una vez determina 

do el peso se procede a elabor8.r el docwnento único con 

clave C-1 para su liquidación al prouuctor, y se re¡;,:i.s

tra la entrada en el Libro de Almacén. 

IV. 2 Alm~enami en to y Conse1:vación. 

lü almacenar:Jil:lnto se hace una vez pesado, analiza

do y recibido el grano, y se coloca_- sobre. parrillas de!! 

tro de las bodegas para protegerlo de la humedad del p!_ 

so. 
Las parrillas se colocan primerruncnte, sobre éstas 

se pondrÉm los bultos cuidando que éstas sean solo las 

que se van a utilizar, y la ubicación de los lotes se 

ujuf.;ta a las áreas previamente marcadas en la bodega. 

Las mercancía~ se pueden almacenar encostaladas o 

a grm1el. Para el primer caso se hacen estibas de 8 por 

4 mts. y con 13 tendidos, pe.ra éBte tipo de estiba se 

ha calculado un acomodo en los costales •1ue facili tn DU 

conteo, además de que se disminuyen los riesgos de 11ue 

se caiga la estiba; conforme al área del almacén, las 

estibas de éste tamaño permiten un pasillo de maniobras 

de l. 20 mts. además de los de aeración que son de 80 

centímetros. 
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-------------------------------------------- --

Almacenamiento a interperie protegido con lonas 

fortofl~. 

Las estibas o piletas a interperie han sido diseñ~ 

das para captar de 600 a 700 toneladas de grano en lug_§!; 
res donde son insuficientes las bodegas y se recibe a 
granel. 

En su elaboración, la estiba o pileta tiene que co 
. -

locarse sobre un emparrillado de madera, desde el ini-
cio de la colocación de las parrillas se prevea la par
te donde irá un túnel de aeración, éste tunel mide un 

metro do uncho, diecisois de fondo y dos de altura. La 

finalidad del túnel es que el grano tenga una ventila
ción natural, por lo que se recomienda que la boca qu~ 
de 9rientada hacia los vientos dominantes. · 

Las parrillas cubren un área de 10 X 20 mts. donde 
se colocan 92 parrillas dejando libre el área donde va 
el túnel. 

Las estibas se cubren por las noches o cuando haya 
amenaza de lluvia, debiendo descubrirlas durante el día 
para evitar daños por el calor que ,provocan las lonas. 

Almacenamiento a granel dentro de las bodegas. 

Cuando los lotes o partidas de granos sean almace

nadas a granel s'e aprovechan las marcas de las bodegas 

para la formación de estibas y los graneles son coloca
dos en el mismo lugar, iniciándose desde el fondo de la 
bodeea hasta la puerta, con sus mu~os de oon~ención y 
la colocación de parrillas ·para 'JUe el grano.~no quede -

en contacto directo con el piso. 
Se forma el muro de_contención con loa granos env~ 

sados, colocando estos- en la periferia y seryirá para 
que el grano no quede en contacto con los muros del ed! 
ficio. 
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Connurv:~wión do lm; r:wrc:u~. 

:ievi::ión de J n:~ mcrcrmcLu; ::~Y!.:J:S..('n:·.<1a::. 

l'eri·)dic:J.1L.!llte el :ma.li::;ta ~ü,nuceni. L;t:l h te e uw~ ce 
visión del _<':r<mo n.lr:Jacen:~~do, y, la frocuencí:1 de 1a rni:j 

ma LlCpende de la épOCa del fllÍO y la forma de almacena

miento, consider<mdo que debe ser más intensa al .orine!_ 

piar el r.tlmacenajr.•. 

Tomando en cuenta que cuando loe c;r;;moc ce colocan 

a eranel y la humedad rebaua el lJ¡~ Se deben revisar -

curmdo .menos c/8 dÍas. La. revisión consiste en localizar 

oportu amente la presencia de pla¡_:;as y hongos así como 

in tcrvcnil· en el control de los mi mno s, ya r¡ue los e.:ra
no:< <¡ue tienen mayor ~or.centaje do hur.1edad normalmente 

son recibidos con ple.gas que los invac:lieron en el campo 

par2. lo cual se checará el contenido de humedad y tempE_ 

ratura. 

,;¡ contenido de humedad se verifica en base al de

terminador de la temperatura, se comprueba con el pote!!_ 

ciómetro' q_ue p:lra o pcrarlo o e conecta al bulbo por me

dio de los termopares y se enciende, se introduce el bu! 

bo al gr;:mel de 2 a 5 minutos y SC toma lEc lectura cJel 
tablero. ·., 

Cuundo la hUJTledad y la temperatura sea uniforme a 

grados bo.jos, y se considere rtue no hcty rieGgos para su 

buena conservación, se puede amplia7. el período de vic!. 

lancia. hasta de 30 dÍas, que es el ~tiempo máximo permi

sible. :~ste lapso tambien debe tomarr~e encuenta pura el 

grano encostalado. 

·Cuando el personal de supervisión (Brigadas de Sa

nicl:¡d) practica w1a Visita al centro almacenador, inva

riablemente deberá revisar muestreando personalmente t2_ 

dos los granos encostalados que se encuentren en·.:cttal

quiera de las bodegas, con el objeto de poder detectar 

cualc;uier facfor r¡ue perjull.ique su calid;;l.d inclicrmdo al 

momento las maniobras o trabajos de conservación que d5:. 

ban realizarse. 
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::ecu.tlo d~ ~r:Jl1o~;. "\ _ ... __ _ 
J·:sta opcr\ci•Jn ln J'e::.li~,;a el An:,U.:; ta ,",lm;;.!':c:¡j :·: L:.t 

un:J. vez recibido ·Jl c:rn.no cu:U1.•1o é:·:tc tenga m:'t:: de tm -

14.5 _l, de hunJ•Jdad, y conuintir(¡. en elirnin,,r la hur'IC'-d: tl 

del r:r:mo con los métouos: 1) ;;cc:'do nettur:.tl 

::?) :Jee·11io ('0/1 ¡::oto vcntilwlor 

1) Secado natLu·:.il de ,?,rano::.: Con:ü:::;tH en tonaer el 
rrano en el asoleadero del Cent~·o :(eceptor cu~:u.l 

do se tr::1te de maíz 'o sorc;o, el secado del fri

jol se hnrá. en el interior de la bodor:,a. 

Cuando caté encostalado :=:e vo.ciará en ul :tG011J:é!. 

doro procur3Xldo ·1ue el crano quede bien cxtcnd!_ 

do. 

Como con éste método ie reduce mucho la capaci

do.d de secado, se procederá a estibar el grano 

encosta.lado en filas derechas o castillon fuera 

de las bodo,':',as atendiendo a1 sentido del nire. 

Se acomodarán los bueltos sobre las parrillas de 

cnn·to rrocuce.ndo dcjm· un er:!·acio (.)ntre uno y Q_ 

tro p::tr:a que el aire circule libre y pued;t reu~ 

cir el :porcentaje <le humed_ld. 

Unicamente se colocar3n 4 bultos por cacla ten<l_i 
. . ¡ 
do, con una altura máxima de 6 u 8 tendidos. 

Se efcc.tuo.rá una revisión diada para determi

nar cuapdo ya el ernno se encuentre seco y de -

inmediato introducirlo a la bodega y colocarlo 

en los lotes correspondientes. 

2) Secado de ~ranos con motoventilador; A través -

de el uso d~ motovcntila 1ores, ol sacado de (jr~~ 

~os p.11ede efectuarse en estibas definitivas fo!: 

mrmdo un túnel para la colocación del rnotovent.:!:_ 

ludor. 
Los rnotovent:i.l.adores con que cuenta J30.1UCON0A 

son de ¡narcg. Ventacrop, nccion;:;dos con motor e-
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léctrico o de combustü)n interna. El sistema 

está hn::;w.lo en meter ui.re natural con cierta 

velocidad a través del túnel. 

b:sta operación permite que el aire absorva la 

humedad ·:ue tiene el grano, normalmente no es 

recomendable hacer uso del calor, debido a que 

ésto podría dañar al grano 1 sino que con la 
temueratura normal del aire atmosférico se re . . -
duce la humed,Jd, sobre todo cuando éste con-

tiene entre el 18 y ld %, ésto quiere decir -

que a mayor hwnedad del grano, menor es la n! 

cesidad del calor. 

El motoventilador puede usarse en estibas de

finitivas dentro de las bodegas o a intempe-. 

rie, según las necesidades. 

Es muy importante señalar que resulta muy in

costeable abatir completamente la humedad del 

grano; es recomendable mantenerlo entre el 10 

y 12 %. 
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Identificación tle Pla,~as 

Gsta oper:tción la r~<.tlb:a el !malü;ta .Umac·,:rtis tn. y el J¡;fe ,1_•J 

Zona una vez dotenninada lu. existencia Je jÜ , ·a:J •,m el ,:rano, 

ya sea en el Jnomento de recibirlo o po;-:teriormente cuando l:e 

hae;an lc.~.s revisiones :;na vez q.;_e ha cidJ <ÜW:.wena·.Io. 

Consiste en identificar y cl.<tr.ificar la· pl :[:C'.G r~Ue ~~e han lo 

calizado ::ttacando al grano, dicha clasificación a e hace en pr.!_ 

marias y secunUariog de ;_tcut.~cclo a: ti::o, úe Uabos cauDados al 

c;rano, en el si~uiente cuadro se exponen alr~w1oo inc<ectos con 

identific:.tción gráfica, aGÍ como s, n:1mbre común, dc:.:;.:ripción 

grano que afect:m y donde :;e desarro ll;m. 

I N S :~ C T O S 

NOJI¡iB:it: 

I' ,tr;¡ M A ~{ I O S 

L::.::SCc1IPCION 

PICUDO SIN 3 a 4 m~. 

r.I J\?i CHAS Café obscuro 
o negro bri-

Sithophilus llanta. 
granarius (L) 

~\ t )(\~ (.-< 

~ 1) , 1 . .PICUDO 4 2.1 a2.8 mm. 
\·J:·'·"Y i''l·"·'CtiAS C··tfé obsCllro 
(•'/"1,1' '·""' • e 

., · 1 4__,¿""'- _l casi ner;ro 
~ A"~'\\:~:~ """" Si thophilus 
V ~~. 1; ory:me (L) 

¡.·;,· 1· 
\\ '\,.< 

.1 

QU i~ QliANO 
AF.SCTA 

Maíz 

Maíz 

DONDE Si': n,.; 
SMtROLLA-

Grano Alma 
cenado -

En las Ma
sorcas 
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INS3CTOS PRir.lARIOS. 

NOMBa3 DC:SCRIPCION 

GOlGOJO 2. 5 mm 
PINTO 

Gris Olivo 

spermophagl!.s 
pectoáilis(S) 

QUE GRANO 
AFECTA 

Frijol 

DO~DE S.Z 
D.3SAiiROLLA 

Grano 
almacenado 

2 a 2.3 mm Todo tipo Grano 
de almacenado 

cereales. 

12 a 13 mm Maíz 
Amarillenta casi 
dorada y lustro
.sa. 

(O) 

Grano 

Almacenado 
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I N S~C T O S 
\ 

PRIMARIO <' ..., . 

NOMBRE D3SC!UPCION 

4 a 3 mm 
Café obscuro 

prostephanus 0 
(dinoderus) Castafio 
trunca tus 

PARDO 
3.5 mm 

Gris Olivo 

a can thoscelides 
(bruchus) 

. o btectus (S ay) 

QU~ GRANO 
AFECTA 

A todos los 
cereales y 
a sus produc 
tos (no daBa 
al frijol) 

Frijol 

DONDS SE 
DESAflROLLA 

Grano o 
desperdicios 
de éste.· 

Grano 
Almacenado. 
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INsr;c'ros Sl!:GUNDAJIOS. 

Di::SCiliPCION 

ORGOJO CONFU 3 a 3.3 mm 
SO DE LA HARf Café rojizo 
NA. -

_tribolium 
nfusum (Duv) 

brillante. 

3 a 3.37 mm 

Café rojizo. 

ribolium 
castanoum (Herbst) 

2.5 a 3.5 mm 
Caf6 rojizo. 

Oryzaephilus 
ulinamensis (L) 

QUE GRllNO 
AFECTA 

Harinas, 
Cereales, 
Frutas 
secas. 

DONDE SE 

DESAaROLLA 

Harina. 

Granos Harina. 
almacenados. 

Harinas, 
Salvados. 

Alimento 
almacenado 
de origen 
animal, 
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(' 

S E C 1U N D A R ,I .o S • 

NOf.113RE DE:$C!UPClON QU.E O:ilANO DONDE sg 
AFilOtrA DESAiiUOLLA 

GORGOJO PLANO 1.·5 mm .Embrión 8n grano 

).aemopllloeus 
,PUsiUus \(S~ 

ca.r.é ro ¡jiizo. 

12 a 19 mm 
Gris claro 

(Hubm) 

-··:· 

20 a 25 mm 
Blanco sucio 

.de :Lo.s · infestado 
ttríigo.s .. 

Harina 
C!3reales 

por ot;ros 
insectos .. 

Alimentos 

Harina Harina y 
Alimentos Alimentos. 

las poste 
gris palido 

con barra 
transversales 
y onduladas, 

¡ (epestia) de cola 'negra. 
kuhniel1a Zeller ; ' 

1 
' 
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~----~ -----

Co~trol y eliminación de pla~as. 

lkl ésta actividad el Anulista es auxiliado por el 

Jefe de Zona y por las Brigadas de Sanidad. 

La frecuencia de la aplicación de fu1nigantes para 

el control de plagas será determinada por el departame~ 

to de conservación y Control de Calidad en la programa-

ción de actividades como mínimo para cada zona, y en a,.. 

·quellas cuando a juicio del Jefe de Zona o B:rigadas de 

Sanidad sean necesarias. 

Esta actividad consiste en la aplicación de fumiga;! 

tes a los granos que se van a destinar a consumo inmedi~ 

to o bien para almacenamiento a corto plazo, cuando el 

almacenéwiento es a largo plazo es recomendable tambien 
el tratamiento del grano mediante la ~plicación de urt -

insecticida protector cuyo efecto y poder residual sean 

los más deseados. 
La aplicación de fumigantes es de acuerdo a las co~ 

diciones fl:sicas de la bodega, la especie de ila plaga, 
la clase de grano· de que se trate y la forma de almac.e

.nruni en to. 

En todos los casos se sigue el método de hermetiz!! 

·ción -de la mercancía para la aplicación de fumigantes,, 

'Ya sea total o parcial. Para hacer la aplicación de il.os 

fumigantes deben considerarse los siguientes aspectos: 

1) Se hermetizan las bodegas solo cuando e~ techo 

es de bÓveda y con menos de las 3/4 partes del 
cupo total almacenado. 

2'} Se empapelan con pegamento todos los orificios 
de puertas y ventanas. 

3) Se tapan las cañerías, espacios de luz y agua o 

cualquier otro tipo de instaiación del ilocal .• 

4) Si se trata de fUI!ligar un lote o .una esltii.ba_, se 

procede a hermetizarlos utilizando lonas de ~o
lietileno .. o fortoflex. 
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5) Se determina primeramente la claEte y dÓsis del 

fumigMte f!UC se va a usar. 

· 6) ;je revina minuciosamente la l.:m:J cul.d;mdo •¡ue -

no tenea raseaduras u orificios, y si los hay, 
se sell2.rán con cinta maokin,;- t8pe. 

Para la aplicación del fumieante en pastillas (De

lycia o Fhostoxí11) no coloca la lon1l. sobre la ootiba o 

lote, desdoblada p;;.rciulmonte, procur:-...ndo c¡uo laf.l ori

llas de la estiba queden a la viotn con la finalidad de 

que una vez efectuada la distribución do las pastill:.l.s 

en la estiba o lote: se pueda bajar la lona. 

Se practicM unos trata:nientos complewentarios a 
! . ··-.. 

la fumigación que consiotlr:m en tender invariablemente 

cordonee sani tctrioo con el objeto de ·proter;erol produc

to fumigado de posibles reinfeotaciones por falta de p~ 

der residual del furnigrm te utilizado. 

Los cordones sanitarios deberán.efec~uarse antos·o 

despu•Ís de la fumieación. utilizando insecticidno lÍqui

dos (I,ialatión 1000 E) rociando el piso, techo, paredes, 

puertas, ventanas, andenes y partes exteriores de puer

tas ':( ventanas. La aplicación serií. ~··base. de aspersión · 

segÚn la do;3ifieación estipulada previamente en el ma -

nue~ de oper~ción. 

Fostcribrmente a la fumigación. se mantendrá vieilB!! 

cia mediante muestreos del grano y en bane a sus resul

tados se determinará la n~ceoido.d de una nueva fumirra

ción. Si los resul t .1dos obtenidos de los muestreos nos

indican que el grano está libre de plaga, se procederá 

a. la aplicación de un tratamiento de protección (sanea

miento), cuando se considere que el poder residual del 

insecticida anterior ha des~parecido. 

Previo a la fumigación se observarán los puntos s! 

guíen tes: 

l) r.íercancia por fumigar {bultos o granel). 

2) Localización de conexiones de servicio (electri_ 

cidad' agua). 
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3) Seleccion~ y dosificar el fumigante conveniente •. 

4) Emplear signos de aviso. 
5) Checar ~ue todo el personal y animales .domésti

cos estén fuera del área en que el furnigante S! 
rá aplicado, 

6) Hacer del conocimiento del comisariado ejidal y 

del personal del corni té de vigilancia y conser
vación del centro el peligro que existirá dur~ 
te el tiempo que dure el local en proceso de f~ · 
migación. 

7) Contar con el equipo protector que será: 
a. Mascarillas antigás con disposi ti vó abaorvE!!l 

te (cruniater). 
b. Bote que albergue los materiales absorventes 

de gases venenosos filtrando el aire respir~ 

do. 

Fumigación. 

1) Siempre que sea necesario entrar a un área ft.nn!. 
gada, se trabajará en pares. 

2) El personal incluido en la· f~igación deberá e! 

tar en buen estado de salud. 
3) Todas las personas incluidas. en la fumigación 

serán advertidas para que se abstengan complet~ 

mente de ingerir alcohol por lo menos 24 horas 
antes de fumigar. 

4) Cuando el fumigante o insecticida l!o.uidos están 
en contacto con la piel, deberá lavarse in::Jedi~ 
tamente con agua y jabón, as! mismo la ropa co~ 
taminada. 

Después de la fumigación deberán abrirse puertas y 

ventanas, esperar fuera de la bodega a que el fumigante 
sea expulsado. No.dependa de su oltato para dicha dete.s, 
ción. Vigilar que no entren personas ajenas al trabajo 
efectuado. 
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Tabi~de dosificación de Fumigan tes. 

Clase de grano }'os furo PH3 Past./Ton. 

Exposición 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 

Frijol 3 2 1/2 2 

Maíz y sorgo 4 3 1/2 3 
encostalado. 

1\!aíz y sorgo 5·' 4 1/2 4 a granel. 

Observaciones: 

Debe tenerse siempre en cuenta que en la aplicación· 

de Fosfuro PH 3, en grano con altas humedades, cuando e~ 
te se encuentra cubierto hay que manejarlo con mucha 

prcco.ución debido a su condensación a caber. 

Si las tabletas llegan a caer en un sitio mojado o 
cayera agua sobre ellas, habría la posibilidad de que se 

or1Glnara un desprendimiento de gas más rápido que la di 
fusión, y se produjeran concentraciones que pudieran e~ 

tallar. 
De la misma manera, si 2 o más tabletas quedan_ muy 

próximas una a la otra habría la posibilidad más teóri
ca que real de que se generana un volumen excesivo de -
gas, antes de que se difundiera y se inflamara. 

Equipo utilizado en las fumigaciones: 

1) ~spolvoreadora. 

2) Lonas de polietileno 1 fortoflex. 

3) lfiáscaras antigás, filtros. 

4) Cinta masking-tape. 
5) I,..ámpara sorda. 

6) Papelería impresa de la compañía para hacer los 
informes de fumigación. 
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l•'actores que afectan el uso de los :J;wn:i,gantes: 
l) Temperatura del grano. 
2) llumedad del grano. 

3) Clase de merc~cia (morfología). 
4) Tiempo de almacenamiento. 
5) Volumen del grano. 
6) Intensidad y distribución de la población de ia 

r.;ectos. 
7) Las especies de insectos presentes. 

8) Las dosis de fumigantes. 
9) Tiempo de exposición. 

10) El fenómeno de sorción. 
11) Forma de almacenaje. 
12) Los tratamientos previos a que se haya sometido 

el grano antes de la fumigación. 
13) Equipo con que se cuenta. 
14) El metabalismo de los granos. 
15) Las condiciones ecalÓgicas de la región. 
16) Falta de e1uipo adecuado para localizar las coa 

centraciones del f~~igante. 
17) Los métodos de fumigación. 
18) Una mala hermetización. 

Saneamiento de bodegas y furgones. 

Esta operación se hará antes de efectuará antes de 
efectuar cualquier clase de almacenamiento. Los encarg~ 
dos de esta actividad .serán las Brie;adas de Sanidad aUX!_ 
liadas por el Jefe de Zona y el Analista Almacenista. 

Se limpian y eliminan residuos de cosechas o prodUQ 
tos que pudieran ser albergues de plagas tanto en las -
partes internas como externas del almacén, así como el 

saneamiento con aplicación de insecticidas. 
La aplicación de insecticidas se hará en b~se al m! 

todo de aspersión, que consiste en· rociar minuciosmnente 
la superficie que se está tratando con el insecticida , 
procurando que éste quede uniformemente di.stri.b.uido. 
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l) Aspersora Bdee-rite con motor de gasolina de 

. 3 H. P. 
2) Asparsora manual 

Dentro de los insecticidas se utilizarán basicamen 
te el Malathion, que es un insecticida fosforado de ba
jo poder residual el cual prevalece un máximo de quince 
dÍas. Se utiliza el denominado 1000 B que tiene una con 
centración.del lOO% y su aplicación es de acuerdo a las 
proporciones de la siguiente tabla: 

BODEGAS 

Tipo de bodegas Malathion 1000 E Lts. de 
Agua. 

B-250 1.000 1 ts. 30 lts. 

B-300 l. 200 lts. 35 lts. 

B-325 l. 250 lts. 40 lts. 

!3-350 l. 300 lts. 45 lts. 

!3-360 l. 500 lts. 50 lts. 

B-400 1.750 1 ts, 60 lts. 

B-500 2.000 1 ts, 70 lts. 

B-750 2.500 lts. 80 1to. 
B-800 3.000 lts. 120 1ts. 
13-1000 4.000 lts. 130 1ts. 

B-2000 6.000 lts. 200 lts. 

Nota: Se aplican lOO e. c. de emulsión por m2 

,CONOS 

Tipo de cono Malathion 1000 E Lts. de 
Agua. 

T 50 O. 330 1 ts. 4 1 ts. ¡ 
T lOO 0.360 1 ts. 12 lts. 
T 200 0.570 1 ts. 19 lts. 
T 250 0.660 1 ts. 22 lts. 
T 500 1.020 lts. 34 l ts. 
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Desratización. 

;~r;ta actividad la realizan el Analista Almacenista 
t el Jefe de Zona. Se hace en forma preventiva cuando -
los centros acusen la presencia de este tipa de roedor, 
y consiste en la eliminación de los mismos. 

Se basa en los sieuientes métodos: 
a) ~n forma mecánica, utilizando trampas, aestruyeu 

do y tapando con yeso o con cemento 1as madrigu~ 
ras, y empleando bastidores de malla que impidan 
su entrada a la bodega. 

b) Control químico, es a base de veneno (raticidas) 

y su aplicación se lleva a cabo mediante cebos
sólidos o lÍquidos colocados en.cazuelas o reci
pientes de plástico. 

La colocación de trampas y venenos se nace en los -
lugares frecuenta.Q.os por roedores, debiendo hacer cambios 
estratégicos en caso de no ser consumidos. 

En la preparación de cebos envenenados es muy impo! 
tanta no hacer contacto directo con el cebo de atracción 
que se va a utilizar, ya que los olores humanos impiden 

que los conEuman. 
Posterior a esta actividad se hace el informe corre!! 

pondiente usando papelería impresa de la compañía {forma 

I.T.A. Informe de Trabajos Auxiliares). 

IV.J Ventas y Transferencias de Granos. 

1) Se apegan al programa de ventas que elabora la e 

Empresa y se remiten a cada centro a través del 
Jefe de Zona, donde se especifica la clase, va

riedad y volumen de granos a vender, así como el 
precio respectivo. 

2) La venta de granos solo se. hace a los consumido
res de la comunidad y al menudeo. En ningún caso 
las existencias serán vendidas a un solo .compra

dor ya que esta persona p~dría esp.ecular en per
juicio de la comunidad. 



------------------------------------------------

3) Las ventas sternpre se efectúan al contado y en 

efectivo. 
4) El grano que se vende ser<i de calidad comercial 

seco, sano, limpio, libre de plagas y sin olor 
a ferm.entación o putrefacción. 

5) Por nin~ motivo el Analista Almacenista pres
, tará costales para la venta de granos. 
Si el consumidor desea adquirir el grano encos
talado, deberá entregar el valor de los costales. 

6) Toda venta será L,A, Piso de oodega, ésto si~i
fi ca qu~ serán a cargo u el ·cliente las maniobras 
que orieina la,-·v~nta (desestibado, pesado, carga 
del camión etc.). .· .. 

7) Por cad~ venta el An<uista Almacenista elabora ~ 

na Salida de almacén y todas las salidas que e
fectúe se registran en el lib~o de almacén corre.!! 
pendiente al producto de que se trate, 

8) El analista almacenista entrega al Jefe de Zona 
el importe de las ventas recabando su firma en -
las hojas del Libro de almacén que haya elabora-
do ( una por prod~cto). -~· 

9) Tocante a las transferencias de grana, éstas se 
1 

hacen cumpliendo las Órdenes que las oficinas de 
BORUCONSA eiran a los jefes de Zona, donde se ig 
dican: yol~~en, lugar de destino, las lineas de 
transporte eme debe utili:zar, y -las cuotas para 

' . 
'el transporte que autorizó la Sub-gerencia de-
Transportes de Conasupo. 

Los destin?s de transferencia podr~ ser: 
1) Otra centro receptor de BORUCONS~. 

1 

2) Bodegaside A.N.D.S.A. 
3) Estaciones de Ferrocarril. 

4) Puertos,mar1timos, 
5) Otras aimucenadoras. 

Los gpanos¡que se transfieren deberán estar dentro 
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de las normas de calidad establecidas por CONASUPO, por 

lo tnnto, el J\nalista Almacenista de origen, analiza y 

anota, certificando con su firma los resultados que ob
tenga. Dicho análisio será comparado con el que se efe~ 
túe en destino. 

La papelería usada en las transferencias es la s! 
guiente: 

Origen. 
Salida de almacén. 
Comprobante de movilizaci6n pjcamión. 
Reembolso de maniobras. 

Libro de almacén. 
Destino. 
Completa el comprobante de moviliza-. 

ción por camión. 
Entrada de almacén. 
Heembolso de maniobras. 
Libro de almacén. 

Venta de .crrano. 

SA-l 

TC-4 

RM-1 

LA-1 

TC-4 
EA-1 

RM-1 
LA.-1 

Las ventas las lleva a cabo el Analista Almacenis
ta cuando el Jefe de Zona autoriza el inicio de las veu 
tas, apegándose al programa que determine el departameu 
to de operación. 

Las ventas se hacen de acuerdo con los precios of! 
ciales establecidos para cada programa, además se hacen 
al menudeo, en efectivo y al contado, se hace en 2 for-
mas: 

1) Venta de. mercancias encostaladas. En este tipo 

de venta, el Analista Almacenista elabora una se 
lida de almacén amparando el grano y la costale-
ra. 

2) Venta de mercancia a granel (menudeo). 
Ventas de Productos Básicos. 

i::stas ventas se realizan en loe centros receptores 
o en los centxos CONASU~O de venta. 
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Vcntao en los centros receptores. 
Las ventas de productos b{tSicos que se efectán en 

los centros receptores se hacen a trav0s ele los Analis
tas almacenistas, quienes venden el Grnno u otras mer -
c:mcias solo a los consumidores de la co::mnir) ·.td, al me
nudeo y a granel, y a los precios que COHASUPO autoriza. 

Periodicamente el Jefe de zona verifica que los 
productos que se venden sean de calidad cormercial, en 
el caso de grano, debe ser seco, limpio, libre de pla
gas y sin olor a fermentación. 

A la fecha se ha venido operando con cinco produc-
tos que son: Maíz 

Frijol 
Arroz 
Azúcar 
Aceite. 

Siendo éstos los de más consQmo nacionalmente se 
' les llama productos básicos. Además se maneja otro sis 

tema que se le ha llamado ''Centros Conasupo de venta". 
Ord~n_de entre¡~a a clientes·· de Cü:''iASUPO. 
tn este caso, el departamen~o ~e operación a tra

vés del Jefe de zona hace llegar al Analista almaceni~ 
ta el número de orJen de CO~ASUFO y la cantidad de mer 
cancia que deberán entregar; por medio del formato de
nominado "Ordenes de e!htrega", para.··el cual tambien e

labora una salida de almacén. 

IV.4 Costalera. 

Previo al inicio de los programas de aecepción el 

Jefe de zona hace una programación para determinar las 

necesidades de costp.lera. 1'n función de la estimación 
de recepción por zona y entidades, la oficina de cost~ 
lera determina con los Jefes Estatales la necesidad 
global de la misma. 

Surtimiento a centros concentradores. --·-----.--·-·-·- -----
La oficina ue Ventas y Costalera, informa al Jefe 

Estatal del número de costales nuevos o reparados que 
se le surten a cada zona, así como el origen de los 
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minmos y el tipo de transporte, para que a su vez éste 
informe a lou Jefes de zona, y se hac;a la distribución 
correspondiente a los Centros receptores. 

l) Recepción de costalera en los centros.- h~ an~ 

lista almacenista al recibir la costalera: verifica la 
cantidad y firma un recibo por ella, entrega el origi
nal al Jefe de zona y conserva la copia para su control, 
haciendo así una entrada de almacén por costalera. 

2) Almacen~~iento de costalera.- Consiste en colo
car la costalera en él lugar más apropiado (a juicio -
del Analista), formando estibas, colocando previamente 
parrillas de madera en el suelo para protegerla y pro
curando que no queden tocando las paredes. 

La costalera nueva viene invariablemente en p~ 
cas de lOO unidades, mientras que la usada en pacas -
de 50 unidades. 

3) Venta de costalera.- La venta se hace de acuer
do a los programas de recepción del grano, y cuando la 
oficina de Ventas·y Costalera a través del Jefe de zona 
la autoriza. 

Consiste en proveer de costalera a los ejidata

rios y pequeños propietarios mediante su venta. 
La venta de costales vacíos se hace en tres di-

ferentes formas: 
a) Venta contra fichas bancarias. 

b) Venta contra giro postal. 
e) Venta contra efectivo. 

a' Venta por ficha bancaria. Los interesados en ~ _ 
quirir costalera y otras mercancías propiedad -
de CON ASUPO, se presentan en las oficinas banc~ 

.rías previamente autorizadas-y hacen el depósi
to correspondiente por la mercancía que desean 
adquirir. 
La oficina bancaria expide la ficha respectiva , 

debidamente foliada, en original y siete copias, 

40 



sellando el cajc!'o del Banco que recibe el depó
sito el ori.n:inal y cada uno de los tantos que 
formun el juego. 

8n el onverso de la ficha bancaria deberán apar2 
cer los si~ientes datos: 
a.l Número de Cta. de che:~ues a donde se abonará 

a COHA3UPO. 
a. 2 Hombre y dirección del depositan te. 
a.3 Precio de la merctmcia. 
a.4 Peso del producto o número de piezas. 
a. 5 Importe total de la opere.ción. 

b) Venta por giro postal. Se usará este sistema en 

los lug&res que no exista oficina b~caria. El 

cliente adquiere un giro postal por el valor de 
la mercancía que desea comprar, este giro deberá 
entregarlo a BOaUCONSA para retirar la mercancía 
en la inteligencia de que BOHUCONSA no aceptará 
giros postales en los lugares donde si existe o
ficina bancaria. 

e) Ventas pagadas en efectivo.;·Seformula uno. sola 
salida de almacén por el total de las ventas del 
dÍa, debiendo anotar al reverso de la misma cadn 
una de las ventas que ampara la salida. Posterio_!: 
mente, el Jefe de zona recoge el efectivo, pro -
dueto de las ventas, y lo deposita en un plazo. -
no mayor de 24 horas. 

4~ Préstamo de cóstalera.- Este programa se lleva a 
cabo previa autorización del delegado o Jefe de 
zona durante el desarrollo de los programas de -
recepción de granos, en el lapso que antecede a 
éstos, cuando el ¿eparta~ento de operación a tr~ 
vés del Jefe de zona, los autorice. 
Consiste en proveer de costales en calidad de 
préstamo a los productores de escasos recursos a 
fín de QUe puedan iniciar la venta de su cosecha. 
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El procedimiento para el présta;no de costalera 
será a través de un comité de selección 11ue es

tará inte[7ado por las si,o:uientes personas: 

a) El presidente del comisariado ejidal 
b) Persona designada por la t-isamblea general 

e) El Analista Almacenista 

El comité de selección, en base al cenno ejidal 
elabora una relación de las personas para el o

torgamiento del préstamo de costalera. Dicho 
préstamo nunca excederá de 25 costales por eji
datario y por una sola vez, lo que permitirá que 
éste obtenga los .. fondos necesarios para la com- · 

pra de los costales que requiera. 

La relación se elabora en oridirial y dos copias, 
las que se distribuiran de la manera siguiente 

una vez que el jefe de Zona ha dado su visto 

bueno: 
Original.- Comité de Selección para su conocí 

miento y control. 

la copia.- Jlnalista Almaceilista. Para que real!_ 

ce la entrega d_e: costalera a las pe!: 
sonas incluidas en dicha relación, 
en los que se marcirán las ~idades 

que corresponden.a cada ejidatario; 
ahí mismo se anotará el folio de sa

lida de almacén. 
2 copia.- Jefe de Zona. Para '1ue por su condu,2 

to sea enviado al departamento de o

peración (Oficina de costalera) para 

su conocimiento y control. 

El Analista Almacenista, para entregar la cost~ 

lera elabora una "Salida de Almacén" anotando la 
clave de présta~o de costalera. Anota en su re

lación de ejidat~ios el número de folio. Frese!! 
ta al ejidatario el pagaré que a~para el número 

de costalera para que lo firme de conformidad , 
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l' 
éste documento ~:irve para justificar ~.mte el Je

fe \de Zona la ::;aliüa por pré:c;tn.rno, la Ot'Í¡~in:ü 

del pas;aré lo retiene el Analista y lo archiva en 
orden progresivo, hasta r¡ue le sea liquidado el 
importe_. o se haya regresado la costa],era, enton
ces lo regresará al ejidatario. 
Dicho pagaré se elabora en original y 3 copias -
distribuyéndolas de la siguiente foL~a: 
a) Original.- Analista Almacenista. 
b) la copia.- Ejidatario. 
e) 2a copia.- no:mcoNSA (anexo a Salida de Alma

cén). 
d) 3a copia.- Delegado o Jefe de Zona. 

5) Recuperación de costalera en préstamo. 
La recuperación de la costalera prestada se hará· 

cu;;~ndo el ejidatario entregue el grano encost'llado en el 

centro receptor, en el entendido qe que si no entrega el 
grano, la recuperación se hará en efectivo con la parti
cipación del Comité de Selección. 

Cuando la recuperación se realice por entrega de 
grano en el centro, y ésta sea igual al número de costa

les que recibiÓ en préstamo, el analista tendrá cuidado 
al elaborar el documento único, de anotar un cero en la 

parte de liquidación correspondiente a la costalera, con 
éste antecedente, el pagador de CONASUFO no bonificará 

en la liquidación el importe de la costalera al ejidata
rio. 

IV.5 Progra~a de desgranadoras. 

En este programa BORUCONSA proporciona el servicio 

de des~an~ a todos los agricultores que entreguen sus 

cosechas en los centros receptores. 
El objetivo del programa es ayudar a la organiza

ción y participación activa de los ca~pesinos en la co
mercialización de sus cosechas. 
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Al inicjo de la operación en los centros seleccio
nados y autorizados, el Jefe de Zona ubicará una o va
rias desgranadoras con herramientas y operadores previ,!! 
mente capacitados , dotará al Analista Almacenista de la 
p::¡pelería necesaria para el control del programa, y del 
instructivo de .operaciones del mismo, proveerá al centro 
del combustible y lubricante necesarios para el funcio

namiBnto de la máquina desgranadora. 
El Analista Almacenista sirve como promotor de es

te programa, y además participa realizando diariamente 
los sicuientes puntos: 

1) Antes de que el operador de la máquina empiece 
a trabaj::,r, :mota en la "Libreta de Registro", 
del servicio de desgrane, el registro que mar
ca el nú:ncro de la desgranadora, · 

2) Le indica al operador quó personas debe atender 
de acuerdo a las solicitudes que los ejidatarios 
vayan presentando, 

3) Al cabo de la operación diaria, recoje.el dine
ro que se cobró a los campesinos y t~~bien las 
copias de los recibos que se expidieron. 

4) Al recojer el dinero y las copias de los reci
bos, anota de inmediato en la libreta de Regis
tro de Servicio de Desgrane la fecha correspon
diente del dÍa, el registro del número, kilogr!! 
mos que el operador desgranó en el dÍa, la can

tidad que se cobró' y finalmente, firman tanto 
él como el operador, 

Los puntos :mteriores corresponden a lo que diari~ 
mente debe hacer el Analista. Pero tambien será el Ana

lista el.que recoja las solicitudes de desgrnne que ha
gan los campesinos, e informará en su oportunidad al J~ 

fe de Zona de esas solicitudes. Ad~más informará en el 
centro a todos los campesinos que lo deseen, sobre 
servicio de desgrane de acuerdo a las instrucciones 
el Jefe de Zona le haya dado. 

el 
que 
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V.- SEfrv'ICIOS DE APOYO A Lf1 l:',WDUCCION. 
---··- -- ----------

Con este proe;rama BORUGO:ISA ha venido fortalecien
do la producción en el Estado con el surtimiento oport_!! 
no ue fertilizantes a precios oficiales, y en volQ~enes 
suficientes, además de que en coordinación con otras d~ 
pendencias oficiales, se proporciona asesoramiento. téc
nico. 

Dicho progra~a ha venido a solucionar muchos pro -
blemas del campesino, por lo que ha tenido mucha acept~ 
ción y ventas anuales de los cinco productos que mane
ja. 

V.l Fertilizantes. 

En est.e programa BO::lUCONSA actúa como comisionista 

de Fertimex trabaj;mdo con cinco productos que son: 
Super Fosfato Triple de Calcio. 
Super Fosfato.Simple de Calcio. 

Sulfato de Amonio. 
Ni trato de Amonio. 
Urea. 
Se atiende fundamentalmente en ciclo de siembras 

primaverales o verano, y solo excepcionalmente el ciclo 
de siembras de invierno. Para el segundo caso, es nece
sario que el Jefe de Zona informe a más tardar el dÍa 
30 de Junio del año en curso, dicha posibilidad, y su 
estimación del volumen de ventas por tipo de fertiliz~ 
te, a la oficina de Servicios a la Producción. 

El fertilizante se recibe L. A. B., por .cobrar, en 

las estaciones de Ferrocarril más cercanas a los cen

tros receptores. A partir de ese momento, el fertilizag 
te queda bajo la responsabilidad de BOiWCONSA y ésta d~ 
berá distribuirlo a los centros. 

La asistencia y orientación técnica a los campesi
nos quedará a cargo de la Dirección General de Extensión 
AgrÍcola S.A.R.H.-BOdUCONSA. 

La promoción y dir'usión es realizada por BORUCONSA. 
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Las ventas son de contado y en efectivo • 

. '-'d1 CQSO de f!Ue existan excedentes de fertilizante::; 
éstt>s serán devueltos a Fertimex a través. de sus comi -
sionistas más p1·Óxirnos corriendo por cuenta de BOHUCONSA 
los gastos que esto origine. 

Surtimiento:· 
El jefe de Zona recibe ili.variablemente del Jefe :~s 

tatal resp«;cti vo, la confirmación de los centros que o
perartm en su Zona, la relación de tipos y volúmenes de 
fertilizantes que le s~rán surtidos, así como las esta
ciones de ferrocarril en que serán si tuad.Ofl. 

Atiende que cada centro cuente con el equipo nece
sario (costalera, lona.s etc.) para el adecuado almacen.@: 
miento de los fertilizantes que le será~ surtidos. 

Distribuye a los Analistas el instructivo del pro
grama así como los precios oficiales de los fertilizan
tes. 

Recepción del fertilizante~-!~~-~s~acio~~s de 
ferrocarril. 

El jefe de Zona se enterará a través del "Conoci
miento de é.'mbarque" y por telegrama girado por Fertimex 
y/o BOrtUCONSA de las fechas de llegada del fertilizante 
a las estaciones, a fín de que esté en posibilidades de 
retirarlo or;orttmamcnte y sin demoras. 

El "Conocimiento de Embarque" viene a cargo de BO
RUCONSA, a nombre del J0fe de Zona, tal como se especi

fica en la propia requhiisi~;l de surtimiento de fertili 
zantes entregada a Fertimex 

Programa el retiro de dicho fertilizante confirman 

do a las lineas transportadoras la cantidad de ce.miones 
y la. fecha de llegada del fertilizante. 

Atiende a todo lo relativo a·la preparación de la 
descarga del fertilizante con los sindicatos de cargad2_ 
res o estibadores de cada estación. Se dispone person~ 
mente o a través de un auxiliar a recibir el fertiliz~ 
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te en las estaciones de ferrocarriles, en ul ~omento de 

req.bir el "Conocimiento de í;;rnb 1.rque". Al pre~_;entnrsc a 

reclamar el fertili:·.ante, ::;e identificará con el ,Jefe 

de !i:ctación. 

Ordena lo.s maniobras de descarga del furgón al ca

mión p:..tro. distribuirse a los centros. 

Surtimiento y almacenamiento de fertilizante en los 

centrds. 

El surtimiento de fertilizantes lo hace el Jefe de 

Zona y corresponde al Analista Almacenista el !Jreparar 

el terreno donde se vaya a almacenar, informando al Jefe 

de Zona los desperfectos existentes en la bodega que pu

dieran poner en peligro la buena conservación de los fer 

tili?.antes. 

La fecha de surtimiento será deterrninada por la 

coordinación de progrumas de comercialización de insumas, 

que se hará de su conocimiento a través del Jefe de ~ona. 

El Analista Almacenista recibe del transportista el ferti 

lizante y documento de transporto por C<:unión, con los d.§! 

toa de origen, cuida que los datos de origen coincidan -

con -los de destino, ano t8!ldo en el renelón de o bservaciQ_ 

ncs la diferencia que encuentre, como faltante, sacos r~ 

tos, y kgs. que pes<:. cada saco roto. Sn el caso de ferti 

lizante no se acer:ta ninguna merma, por lo que los kilo

gra1los que falten se le descontarán al tronsportista po~ 

teriormente. Los fletes .por fertilizontes, son iguales a 

los del movimiento de granos. ~1 analista ordena la esti 

ba y acomodo de los fertilizantes de una manera que pue

da permitir su fácil conteo en los lotes y tendidos, en 

la parte de almacenamiento se estibarán lotes distintos, 

por tipos de fertilizantes, 

Además elabora una ·~ntrada de Almacén" por cada ti

po de fertilizante que recibe y lo anota en el "Libro de 

Almacén" correspondiente, posteriormente verifica contra 

el informe de surtimiento de fertilizante, notificando , 
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al Jefe de Zona los que no le haynn surtido. 
Gl Jefe de ~ona supervisa que el almacenaje sea co

rl'ecto y r¡ue se olabore correctamente toda la papelería 
pertinente, oclnrnndo nl Analistr:. que no se acepten mer
mac en fertilizantes. 

Ordena el par:o de maniobras Hdem8.s de el reenvasado 

de los bultos rotos. Concilia los datos relativos al in
forme d.e surtin;~iento al Analista, con las entradas de a! 
macén, a fín de verificar si el surtimiento ha sido co
rrecto, adern:ís, realiza un conteo del producto para pro
ceder al correcto pago del flete Y. las maniobras. 

V.2 Venta de fertilizantes. 

Las ventas de fertilizantes las lleva a cabo el An~ 

lis~a Almacenizta, cuando el Jefe de Zona determine la 
fecha del inicio. 

nas: 
Las ventas se ajustan a las siguientes dispocicio-

l} El sistema de ventas es al contado y en efectivo, 
salvo programas especiales, previa autorización 
de "Coordinación de programas., de comercialización 
de insumos". 

2) Los precios de venta son los precios oficiales , 
los cuales previamente se comunican al Analista 
a través del Jefe de Zona. Los Analistas colocan 
cartulinas en lugares visibles de cada estiba , 
con el nombre y precio al pÚblico de los fertill 
zantes que haya en bodega. 

3) La papelería que se utiliza para el manejo y cog 
trol de los movimientos de fertilizante, para eg, · 
tradas y salidas por ventas, es la misma que se 

maneja actualmente para los otros programas. 
4} Los fertilizantes que se ubican en los centros -

son los solicitados po~ los propios ca~pesinos, 
o los que se han considerado más convenientes p~ 
ra la zona. 
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5) LEJ.s m:.miobras de de~¡er;tibo.do que requieren las 

salidas del fertili:~::mte al Sdr comprado, son 

por car,rr,o y cuenta del comprador, 

6) Las ventas son exclusi vruJlente a camppsinos y 

pec¡uefíos propietarios, durante el denarrollo -

del programa. Dentro de las visitas •1ue· ·norm::J! 

mente hace el Jefe de Zona a lot1 cent.ros, reV1_ 

sa la documentación que por concepto de ven ta.s 

de fertiliz.ante elabor<m los analistas, verif.:!:_ 

ca las existencias del fertilizante y su correg 

to manejo, y por Último, receje el producto de 

las ven.tus fírmdndo de recibido en el "Libro de 

Almacén", y elabora una ficha de depósito él. la 

cuenta correspondiente en un plazo no mayor de 

24 horas a partir de cu:;mdo recogiÓ el dinero. 

V. 3 Uso y control del fertilizimte para parcelas 

demo str2.ti vas. 

Se permite la utilización del fertilizante -

para el uso de parcelas demostrativas cuando el Jefe de 

Zona hace una progra-nación que con i;"enga los siguientes 

datos: 

1) Extensión del terreno. 

2) Nombre :del dueno de la parcela. 

3) Tipo de cultivo. 

4) Cantid:::d y tipo de fertilizante necesario. 

5) Participantes (Extensionistas, Dependencias O
ficiales). 

Es importante hacer incapié en que este documento 

deberá elaborarse con la debida anticipación al inicio 

del progra~a. Ya elaborado, el Jefe de Zona lo remite 

a la oficina de Servicios de Apoyo a la Producción, p~ 
ra ser recibido en ésta antes del d:Ía 15 de r.1arzo del 

ar1o en curso, para su estudio y aprobación. 

En los casos que no exista autorización de la o

ficina antes citada, queda ~cuenta y riesgo del Jefe 
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de Zona la utilización del fertilizante. 

Al autorizarse el retiro del fertilizante para p~ 
celas demostrativas, se elabora una "Salida de Almacén" 
J)Or cada tipo de ferti 'i zante que se vaya a usar; ano

tnndo como comprador al dueño de la parcela en que se -
hará la aplj_ca.ción de los fectilizantes, y se hará la 

aclaración necesaria en el renglÓn de observaciones. 
Esta salida es firmada por la persona o técnico a~ 

torizado para retirar el fertilizante, además del corre~ 
pendiente sello y firma del comisariado ejidal. 

El original de esta salida se envía a la Oficina de 
::iervicios de Apoyo a la Producción para su uso y control. 

El Jefe de Zona elabora un informe completo sobre 
la evolución que vayan teniendo las parcelas de~ostrat! 
vas. Dicha información se acompaña de fotografías, y e~ 

to es muy importante, por la razón de que el proceso 
puede ser lento, o tener resultados neGativos, y en e
:; sos casos, deberñn tomarse las medidas necesarias. 

Actividades complementarias. 
Siendo el Jefe de Zona responsable del programa y 

del estado que guarde en cada uno de los centros, tiene 
obligación de reali~ar aquellas actividades de apoyo y 

promoción que estén a su alcance. 
Se coordina con el personal de Extensión Agrícola 

de la Só.A. H. H., a fín de que proporcione en los cen
tros en que tenga fertilizante, orientación y asisten-

" c~a técnica respecto a sus usos, forma de aplicación y 

beneficios. 
Apoya en todo momento las actiVidades de promoción 

y asistencia técnica que progra~a la Oficina de Servi
cios de Apoyo a la Producción, tales. como la impresión 
y distribución de volantes, carteles y mantas en que 
se anuncia la realización del progra~a etc., realizan
do en lo posible asa~bleas a distintos niveles. 

En las asambleas que organice, informa todo lo co~ 



cerniente al -~ogr~na. Como se manejan los diferentes 
tipoH de envas~, como con polictil0no, polipropileno, 
conlyner y henequén; es necesario instruir a los Ana
listas para que los distingan y vean tambien la dife
rencia en precios por envase. 
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VI.- 3 C:WI CIOS DE SO LID it:1ID AD SOCI 1U,, 

VI.l Unidades l'lédicas i"lurales. 

lü progrwna de Unidades M.édicas Rurales de consul

ta exturna COT!ASUPO-I.llí.S.S. ha nacidó con el fín de -

·proporcionar un mínimo de protección a la población ru

ra1 de l1léxi co, que se encuwltra marginada de los\bienes 

de la cultura y el progreso. Este programa es uno delos 

instrumentos rnás eficaces para eliminar la desiro-taldad 

rocional existente. 

Jalisco opera con 46 clínicas médicas rurales en 

las que se imparte el servicio gratui ta'!lente. r,a asis

tencia médica de las clínicas rurales CQrU,SUPO-I.M,S.S. 

se proporciona gratuitamente, o a cambio de activida

des de beneficio para la comunidA.d, 

Las acti vi dudes deportivas en las bodegas contri

bu,yen a conservar la salud de los miembros de la comu

nidad, además de erradicar el ocio. Las bibliotecas 

proporcionan a los· analistas y miembros de la comuni

dad, un medio de consulta y a la vez les sirve para 

prepaparse culturalmente. 

El Jefe de Zona supervisa q.ue el analista promue

va y difunda entre la comunidad la. importancia que ti,!! 

ne este programa. 

1~1 Jefe Estatal recibe del Departam'ilnto de Anali~ 

tao todo el material gráfico necesario (tanto informa

tivo como de difusión para el proerama}. Al recibir el 

material gráfico, lo entrega a los Jefes de Zona para 

que a su vez lo distribuyan entre los Analistas, reca

bando el acuse de recibo respectivo. 

Al presentarse el médico asignado, el Jefe de Zona 

a través del Analista, promueve una reunión con las ~ 

toridades ejidales y la comunidad, a fín de entregar -

las.instalaciones al médico responsable.En presencia 

de las autoridades ejidales, del Jefe Estatal y del A-
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nalista, el ~e de Zona entrega al médico asi¡;n::tdo 

las instalaciorres de la ClÍnica para la Unid;:td Médica 

Rural. 

Elabora un acta administrativa, donde hace cons

tar el buen dsta.do de las instalaciones, y la entreea 

de las llaves al !:iédico y al Analista. 

Inicio de las oneraciones • 

. U recibir el médico las instalaciones por parte 

del Jefe de Zona, y el material y equipo del IMSS,' in:!:_ 

cia la operación de la Unidad, conforme al programa 

proporcionado por el H!SS. 

Apo;yo _al pro e'~· 

El Jefe de Zona vi-gila que el Analista Almacenis

ta intervenga en la selección y designación del perso

no.l que fnngirá como auxiliar en la Unidad Médica Hu

ro.l. 

De acuerdo a las necesid,Jdes, el Jefe de Zona se 

coordina con el personal médico para realizar juntas de 

sensibilización con la comunidad, a fín de que se co

nozca el compromiso CON:ll.SUPO-Ili!SS con los c3Illpesinos , 

además, supervisa que los servicios médicos ~ue se pre~ 

tan a los ejidatarios, sean gratuitos, reportando de 

inmediato curu.quier anomalía encontrada en la Unidad r.1~ 

dica :lural, al Departa':lento de Analistas, Oficina de 

Servicios de Solidaridad Social. 

VI. 2 Actt_vidades deportivas en las bodegas. 
Los objetivos de estas actividades son apoyar a la 

superación física de los analistas, sus familiares y en 

general, a. todos los ejídatarios. Motivar a los míem-

·.bros de la comunidad para que se acostumbren a llevar a 

cabo sus activi.dades a través de organización, coordin.§!: 

ción, cola'ooración; compañerismo y disciplina. La orga

nización de equipos infantiles, juveniles y adultos, en 

las ramas femenina y varonil, son muestra de solidari

dad social CONASUPO para con el ca~pesino. Erradicar el 

ocio y vicios improductivos en los ejidos. Incrementar 
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la mayor utilización de los asoleaderos e instalaciones 

de la bodega. Los medios con que cuentan los ejidatarios 

para llevar a cabo estas actividades son los siguientes: 

1) Instalaciones de cada centro receptor. 

2) Material deportivo que dona CON:ASUPO (balones, 

red de boley-ball, etc.). 

3) Papelería. 

4) Credenciales. 

5) Trofeos. 

Tipos de deporte. 

Basquet-bol. 

Fut-bol. 

Boli-bol. 

Ciclismo. 

Inte{';ración de equiEos. 

El Jefe de Zona supervisa que el Analista promueva 

la integración de equiros, haciendo una relación con los 

inteerantes de cada equipo, y la envía al Departamento 

de Analistas, Oficina de Solidaridad Social. 

El material deportivo se envía a _,cada bodega a tr_§! 

vés del Jefe de Zona, según los equ{pos re:j.strados, y 

el Analista firma de recibido por dicho material. 

En el caso de eventos especiales.en los que los e

quipos deban trasladarse, el Jefe de Zona cubre los ga,2_ 

tos de hospedaje, alimentación y transportes, previa~ 

torización del Departamento de Analistas. 

VI.J Bibliotecas. 

Este programa comprende una pequeña biblioteca pa

ra cada dentro receptor, con ima dotación aproximada de 

200 libros de consulta con conci>cimientos bá:oicos y de 

c~nsulta general, que le penaite al Analista supernrse 

en su formación y entrar en conte;cto con los ejidatarios 

que acudan a la bi blio.tcca, con loa que oreMi.za círcu

los de estudio sobre temas que responden a sus inquie~ 

deu, consti ':uyéndose así una fuente remanente de con-
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sulta y estudio. 

Inicialmente se trabaja con un contenido mínimo de 

temas, el cual se puede aumentar o modificar periodica

mcnte. 

Dicho contenido está planteado sobre las bases si-

guientes: 

1) Aspectos históricos: Historia de rr.éxico. 

Eistoria Universal. 

2) Aspectos CÍvicos: Constituci:Jn polÍtica Mexicana 

Ley Federal de la Reforma Agr~ 

ria. 

Ley Federal de Aguas. 

3) Aspectos Agrícolas: Fertilizantes. 
y Ganaderos. Semillas mejoradas. . . . 

Pisicul tura. 

A pi cultura. 

Fruticultura. 

Ganadería. 

Horticultura. 

Riego. 

Plagas, etc. 

4) Aspectos Culturales: Libros para la Secundaria 
Abierta. 

Español. 

Matemáticas. 

Ciencias Naturales etc. 

5) Otros: Biografías. 

VI.4 Carta al llllalista. 

La Gerencia Generr:.l de BOHUCONSA ha establecido es 

te sistema de comunicación directa con todos los ,malic 

tas, con la firme intención de estrechar más las rela

ciones con ellos, conocer más los. problemas de sus comu 

nidades y luchar unidos para la solución de los mismos. 

Apoyar a los analistas en sus aspiraciones, mejorar el 
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des:.1rrollo de sus labores, partí cipar en st~ superación 
Y la de las comunidades, son los dest;os de l;;t empreGa 

misr:1a, 

La Gerencia General, caLla mes o aún con mayor fr~ 

cuencia envía una carta a cada analista, a efecto de -

dar a conocer nuevos programas, normas a seguir, polí
ticas de acción y [.Obre todo, mantener el vínculo de 
amistad y col~boración de ambas partes • 

. ~'· 

... ·?' 
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VII.l Pro gr_::una de apoyo a la Comercialización E ji-

dul (P.A.C.J.). 

CON MJUJ?'O está preparada para adquirir, en cualquier 

lugar del pais, el producto directamente de los ejidat~ 
rios y pequeños propietarios mediante la instalación de 
Centros de Apoyo a la Comercialización Bjidal (P.A.C.~.) 
que son operados colectiva~ente por las comunidades or
e;anizadas previamente para ello. 

Un centro P.A.C.E., es el lugar reconocido por CO 
N ASUPO donde un Comité de Comercialización (representa
tivo de ejidatarios y pequeños propiet::>...rios), realizan 
los' trámites administrativos para entregar sus cosechas 
en la bodega concentr~dora, y para que se les bonifi -
quen l&s cuotas por acarreos locales y maniobras. 

Cuando no exista un centro P.A.C •. S. en el Ejido, 

el producto verá disminuido su ingreso por el pago de 
flete desde su ejido a la bodega rural más cercana. En 

',· ' , 
ca~bio con su presencia, el costo del traslado del ma1z 
de la comunidad a la bodega, será bonificado por CON:A.SU 
PO. 

La operación de los centros PA. C. B., multiplica i
limitadamente la capacidad de penetraciÓn de CONASUPO, 
ya que existe disposiciÓn para establecerlos en toda CQ. 

munidad que lo requiera y se organice para ello. 

La operación del P.A.C.E. lleva a la comunidad el 
beneficio indirecto de fortalecer su oreanización y la 
comercialización colectiva. 

VII.2 Ocupación de áreas libres. 

BORUCONSA paralelamente y en coordinación con la 

Comisión Promotora COH ASUPO y o::J;ras dependencias, como 
la s. A. R. H., sigue procurando la ocupación de las á-
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reas libres de los Centros Receptores, fundamentalmente 
aquellos que cuentan con Uniuadeo Médicas ilurales, con 

la instalación de apiarios y la implantación de árboles 

frutales. 

..... ·.• 
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VIII.- ACTIVID~~S DE A.J...,OYO A LOS PJOG:lf.;,JAS 

O P r;f{A'ri VOS. 

A fín de tener w1a mayor respuesta a las acciones 

oporntivas que tienen como eje la Bodega Rural, BOJiUCON 

SA mantiene incrementadas las actividades de los progr~ 
mas de apoyo, siendo éstas: Orientación campesina, Sup~ 
ración del Analista, Concursos etc. 

Para ésto se sirve de :publicaciones que el grupo 

de divulgación pone en manos de los Analistas para que 
a su vez sean do.das a conocer a las comunidades ejida
les a efecto de que se enteren de la participación de
la empresa en bien de ellos; tales como cultura, progr~ 

mas de compras, ventas de granos e insumos para la agr1_ 
c~ltura, etc. informándoles de los logros·que·gracias a 
su confianza, empresa y ejidatarios van consolidando. 

VIII.l Publicaciones. 

1) Correo campesino. 
2) PeriÓdico mural. 

3) Carteles. 
Correo campesino.- Se trata de una publicación m~ 

sual que el analista distribuye y promueve su lectura 
entre los ejidatarios. Esta publicación llega a los an~ 
listas a través del Jefe de Zona para que sea distribu! 
da entre los ejidatarios y estos a su vez puedan solici 

tar su publiQuen los temas de may)r interés para la co
munidad. 

P":riÓdico mural.- Esta publicación t8lllbien es men
sual y se edita en dos tarnaí'íos: Ii:ural y Volm1te • 

.Sl t~a.ño mur·al debe ser pegado por el analista en 
los lugares pÚ~licos mús visitados como: el Centro Re
ceptor, las escuelas, las Presidencias Municipales, las 
oficinas de los Comisariados Ejidales, parques púb1icos 

etc. 
El tamaño volante es para ser distribuido en la -
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misma forma ~ue el Correo CE@pesino. 
Carteles.- Son publicaciones eventuales acordeo con 

los' nuevos programas de L". L~:1presa, instrucciones para 
los analistas, orientación sobre las labores etc. 

Además BOituCO~SA promueve la superación. de los An~ 
list;Is Almacenistas tanto física como cultural. 

VIII. 2 Suneración técnica. 

ista información les llega a través de bol~tine~, 
curuDo por correspondenciu y seminarios, para esto BO~m 

CONS/l. elabora la inforrna.ción de tipo técz:¡ico sobre los 
temas que le sirvan de orirmtación en sus actividadec 

de desarrollo a la comunidad. 
VIII. 3 Enseí1an~a formal. 
Se cuenta con los sistemas de enseilanza abierta y 

becas, el sistema de enseñanza abierta va encaminado a 
la superación del Analista, pero tambien pueden partici, 
par los miembros de las comunidades a solicitud de los 
mismos; este sistema de enseñanza se proporciona a tres 
niveles: 

1) Pri:nari a. 
2) Secundaria. 
3) Preparatoria. 
La empresa proporciona becas a aquellos analistas 

que demuestran yerdaderas inquietudes y deseos de supe-

ración. ' 
La capaci tnción de clos <:malistas se lleva a cabo 

por ;•tedio de instructures ·para adiestrarlos· sobre las 
necesidsdes de los nuevos progra'Ilas operativos y cam
bios en los procedimientos~ 

VIII.4 Personal Foráneo. 

En el caso de1 Estado de Jal:i,sco hay 10 jefaturas 
de Zona a fín de supervisar más efectivamente el desa
rrollo qe los programas. 

Se realizan re~iones con los Jefes de Zona a fín 
de actualizar sus conocimientos sobre el desarrollo de 
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l. 
lus uctívidade:::; uc loe .Programas. 

VIII. 5 J·.1o;joras al Sir:terna e Instalaciones. 

Junto con la construcción de ampliación de los ceg 

tros receptores, se realizan actividades de mantenimieg 

to, acondicionamiento de exteriores, e instalaciones de 

ap;u;:¡, potable y ener:~ía eléctrica, actividad ea que en 

buena medida contribuyen a la funcionalidad de los ser

vicios que se prestan. 
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IX.- EL 1\N t\Ui)'fA AWACKNISTA. 

Sl /;nalista Almacenista, miembro de la comunitl~~d, 

capuci tauo para ejercer tal función, es un elemento que 

hacte posillle el establecimiento de una unión entre la 

cornunidod misma y los organismos estatales de Ct!lmercia

lización, entre los cuales CON A.SUPO ocupa un lugar des

tacado, sobre bases de cooperación estrech.:,l. 

La tarea escenci al del Analista es salir al paso -

de quienes tradicionalmente han explotado al campesino 

mediGnte el si8tema de comprarle sus cosechas a precios 

injustos; este salir a,l· .~aso es una labor que realiza 

en defensa de los suyos, en la bodega ,q,ue la misma com!Z 

ni dad construyó. 

La comunidad. al contar con un Analista, elegido por 

ellos mismos a través de un proceso· democdítico, tiene 

la seguridad de ser atendido con honestidad por quien -

s 3 ha convertido en depositario de su confianza. Un A

naJ.ista ti ene a su carg<;>, la mayor parte de las veces, 

un centro de recepción en cuya op~ración aporta esfuer

zo, responsabilidad, imaginación, }1ónestidad 1 siempre en 

servicio de su comunidad. Bl Estado va en auxilido de él 

aportando los recursos necesarios, para que el centro 

pueda funcionar, tales como equipo para análisis y con

ser.vución de grano, costalera, etc. 

En la actu~üidad la labor del Analista va más allá 

de la si·11ple operación de los programas de compra, 'du

rant·e la cosecha, el Analista ha entrado a una nueva e

tapa de servicio a su comunidad¡ ahora maneja la venta 

de fertilizantes, así tambien como la operación de los 

programas. Estos progrrunas están en proceso constante de 

runpliación e ir{tensificación, y es él quien los hace 11~ 
gar a su comuntdad. 

Por todo esto la actividad del Analista es más co~ 

pleja y más im~ortante, no le basta ya con saber recibir 
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y almacenar era:1os ¡ es necesario que pro:nueva y opere 
varios servicios en su comwüd::.d, 

El Analista tiene la oportunidad de incorporar a 

B\J. com1midad actividades mediante las cuales pueda pro

mover el progreso integral de ella, entre éstas encon

tra1lOS deportes, bibliotecas, concursos, círculos de e~ 
tudio y seminarios de orientación, becas y enseñanza a
bierta, 

Para impulsar el deporte, el Analista dispone de 

los recursos mínimos requeridos para la práctica del 
Basquet-bol, fut-bol, y boli-bol, éstos recursos míni

mos son los balones de cada uno de los deportes y la red 

para boli-bol. Cada analista tendrá en su centro una Bi

b:J.ioteca con 200 libros aproxidamente con temas históri-
cos,técnicos, literarios, etc, m complemento. a la Bi-

blioteca, como un modio para impulsar su utilización , 

el Analista promueve concursos consistentes en la escri 

tura de compociciones sensillas sobre diversos temas de 
carácter histórico con lo que al mismo tiempo propugnan 

un avance en la conciencia cívica de la comunidad, 

El Analista fomenta tambien la. inteeración de cír

culos de estudio lo cual como la actividad anterior, se 

fundamenta en la utilización de la biblioteca, solo que 

en éste caso promueve su uso por parte de personas con~ 

tituidas en grupos que se dedican a un tema común de es 

tudio. 

El Analista desempeña un papel importante en la e~ 

lebración de seminarios de orientación técnica. I:l se e!l 
carga de motivar a la comunid ·1d para iLa obtención de él:! 
te tipo de eventos en los cuales se requiere se extien

da el radio de alcance medicmte la invitación a otros .§; 

nalistas de bodegas cercanas y miembros de las comunid~ 
des circunvecinas, A través de los· seminarios, el Ana

lista lleya a su comunidad información relacionada con 

las actividades agropecuarias, con participación de e!:! 
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pecio.liato.s d~dive~·sas dependencias, Como se puede a-

' preciar, la acción del analista es siem]}re lo que le ['CE 

mi te a la comunidad obtener los servicios mencionados ; 

una J.abor eficiente de este servidor suyo la conduce a 

la superación. 

¿1 Analista Almacenista tal como ya se dijo, real! 

za una tarea de servicio a su comunid:1d; para ella tra

baja y entre ella es .. responsable del desempeño de una 1§: 

bor c¡ue va más allá de la recepción, custodia y trasfe

rencia o venta de granos, de la operación de desgranado

ras y ventas de fertilizantes, El analista tiene en sus 

manos la posibilidad a través del aprovechamiento eficaz 

de todos los medios de que dispone, de ser un promotor 

de desarrollo de su comunidad, 

El Analista Almacenista es responsable ante BOTIUCON 

SA t.le loe recursos <¡ue él usa en el nervicio de su comu

nidml, Esto no quiere decir r¡ue sea un empleado de Bode

gas Rurales, Sabemos que él fué seleccionado en la Asam

blea por su propia comunidad y CONASUPO se hizo respons§; 

ble de su preparación en los Centros de Capacitación ca~ 

pesina, a fín de que obtuviera los conocimientos necesa

rios para el cunplimiento de su l?.bor, 

Bodegas Hurales, en correspondencia al interés y 

responsabilidad con que un AnaliGta cumpla con su labor, 

en el ar1o 1973, inició el programa ~e becas para que pu~ 

dan estudiar en escuelas de nivel superior, y becas para 

cursar estudios por correspondencia; estas becas se otor 

gan 3. aquellos analistas que además de lo ya señalado d~ 

mu.cstran un verdadero interés en superaroe, lo cual exi

ge, ¿ntr~ .otras cosas tener buenos antecedenteo escola-
,· l)f . • , 

res,. Adewuro ·a~. terrn:.l;~~.r y~ :.:c;s~ion tiene la oportunidad 
" J. • ••• , 

de s·~r pro!'t\O.';J¡:.do, :¡;a.r:;c lei cuiü ·se le capacita en los cur 

sos de SuL-j".fe de Zo.~2;: ·~.~~~;.o:;~~:.es P.A.C.E,, e Instruc-
• • • ·: • ' ÍO¡ ' • •• ;, ~ •• 

tores Pop~:.l:>-res para iJ~cc;rporar}.ó comq ta1 al desempeño 

de sus funciones., 
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IX,l FUJ?Cioncs del Analista Almacenicta. 

1) Orientar a los productores respecto al sistema 
de recepción • 

. 2) Analizar y pesar los granos que se presentan P.! 
ra su recepción. 

3) aecibir por cuenta de CO!IASUPO los granos que""'
reun:m las normas de calidad establecidas para 

c~da progr2ma de compra. 
4) Vender la costalera a los productores que la s~ 

liciten al precio oficial de COIIASUPO. 
5) ProJ~tover entre los campesinos la venta de los -

productos que se le envíen como el caso de fer
tilizantes, etc. 

6) Vigilar permanentemente instalaciones 1 granos, 

y demás bienes bajo su custodia con el objeto de 
evitar daños a los mismos reportando sus obser
vacionec al Jefe Estatal o Jefe de Zona para que 
éste tome las providencias adecuadas. 

7) Elaborar 1~ documentación necesaria según las o
peraciones que se realicen en el centro receptor. 

8) Tener actualizados los regi~tros de existencias 
en el almacén. 

9) Tener ordenada y archivada toda la documentación 
relativa a recepción, entradas o salidas de alm~ 
cén, Libro do Almacén, 

10) Controlar todoo los movir;.ientos de mercancia y e 
quipo, que se realizan en su centro receptor. 

11) Vigilar que esté funcionando correcta~ente el e
quipo de laboratorio o equipo de pesaje, cual
quier falla o desperfecto comunicarlo al Jefe Es 

tatal o Jefe de Zona, 
12) Informar todos sus trabajos en forma verbal o por 

escrito a sus superiores, dependientes de Bodegas 
Rurales de Conasupo. 

13) Pegar el periódico mural en lugares visibles y 

cuidar su conservación. 
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14) Fromove.c y efectuar concursos infontiles en

tre los niños de la comunidad. 

15) Organizar eventos deportivos entre los miern

hros do la comunid:.,ü. 

16) Difundir ln existencia de l[; bi.t,liotecn insta

lada en el centro, e in vi tur a lós miembros de 

la comunid~td para que la utilizen. 

17) Participar en seminarios y solicitar los cursos 
por correspondencia que resulten de su interés. 

18) Las demás funcioÍles r¡u e se desprendan de este -

manual y las que especialmente le encomienden el 

Delegado, Jefé'.¡.'l.e Zona o el peroonal superior a 

su compa;.1Ía. ..,·.. ' 

19) Colaoorar en la operación e integración de los 

comités de Solidaridad Social Je las Unidadas mé 
di e as .aural es. 

IX. 2 Obligaciones del Analista Alma~nis_ta. 

1) aecibir los centros almacenadores de los Jefes 

de Zona o ~~statales, mediante acta de in::~to.lación. 

2) Solicitar al Jefe de Zona que re¡sistre su firma y 

documentación ante la Banca Oficial y Privada que 

opere en la reGiÓn. 

3) Verificar la progresi vi dad p. e los folios que reci 

be, cuidando r:_ue no falte alguno y que existan d~ 

plicados, debiendo firmar exclusiva~ente por los 

que recibe. 

4) :.nabore..r una .Sntrn.da de Almacén por cada clase y 

v.:.riedo.d de mercancía ano.tando: peso, número de 

bultos por concepto de inventario inici8l. 

5) .. üuborar las entradas de Almacén por inventarios 

iniciales en el momento de la toma de poseción del 

centro receptor. 

6) Cumplir estrictamente con las normas de calidad 

p.ara la recepción establecidas por CON ASUPO. 

66 



7) Pon8r en lu,'b:1r visible las normas de calidad PQ 

ra la recepcir:)n c~:tablecidas por CON ASUPO. 

8) :<.:xplic8.r :.1 los cam:jesinos en lo relativo al sis

ter~a de recepci:Sn, pura que puednn cwnplir sin 

contratiempos los re<!Uisi tos mínimos exi¡:idos. 

9) Permonccer trabajando en el ·centro durante el -

tiempo que su comunid·¡d le fije, el cual no será 

inferior al horario mínimo establecido por BORU 

COHSA. 

10) degistrar todas las entradas y salidas de mercél!l 

cías de su almacén, de acuerdo con su documenta

ción respectiva 

11) Controlar todas las entradas y salidas de su al

macén, de acuerdo con la documentación respecti-

va. 

12) Vip;ilar que l::;.s construcciones o instalaciones 

de los centros y sus inmediacio_n~s se encuentren 

en buen e¡3tado. 

13) Evitar la formac.ión de focos de infección. 

14) Ueportor por escrito al Jefe de Zona o Estatal - · 

las roturas o descomposturas del equipo en su PQ. 

der. 

15) Anotar o imprimir el sello d_e "Canceh:do" cuando 

se cometa algún error al asentar aleún dato en 

las formas, y entregarlos al Jefe de Zona para 

que lo remita a las oficinas, separando la copia 

que le corresponde con objeto de que su archivo 

guarde la continuidad numérica de cada forma 

(nunca deberá encimar o tachar dato·s. 

16) ~ntreear al Jefe de 6ona la documentación elabQ 

rada en el centro, que debe remitirse a las of!_ 

cinas, así como el importe de la3 ventas de co~ 

talera y mercancías, quien les firmará el Libro 

d~ Almacén por el dinero y documentación recibi

da. 

17) Solicitar al Jefe de Zona la dotación de formas 
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necesarias cu:·ull1o le queden pocos juec-of'., y :Jr..f: 

podar contar riernpre con cxistencins. 

Hl) Obtener muestras que seM re¡~resentativ<w Lle LL 

calidad del ,r~rano c:u e lleven los él .. ~ricul tol'C~; -

para su ventas. 

lS) Explicar claramente a. los campesinos los result_g 

dos del análisis de sus granos. 

20) ITevolver la muestra de granos, una vez terminado 

el análisis salvo en los casos de rechazo de mer 

cancia. 
21) ilecibir unicamente los granos que presenten los 

ejidatarios y pequeños propietarios. 

22) Vi:::;il::tr que los p;rr::nos se conserven dentro de ..., 

las normas de calidad establecidas por CONASUPO, 

23) Vir;ilnr que se efect1Ícm las transferencias ele -

e:ranos unicéL'1lcnte ctwndo lo indeque el jefe de 

Zona. 
24) Recibir siempre el f?.TMO encostalado, salvo pr~ 

via autorización del Departrunonto·.•de Almacenes 

a través Qel Jefe de Zona. 

25) ~ecibir transferencias de granos, hasta con una 

merma por transportación del 0.51o, si existe di

cha merma y excede de este O, 5/o le será descont§; 

do al tr<:msportista el importe de e~;to por el ill! 

porte de los fletes, el importe total del ¡;rano 

y costcles que resulten fal tnntes. 

26) Vender los granos unicamente a los miembros de 

la comuniclad, ape:::;ándose a lo establecido en el 

manual del Analista Almacenista. 

27) Vender la mercancía ajustándose a lo establecido 

en el m~:nual del. Analista Almacenista por cada 

producción especial. · 

28) Efectuar las ventas de costaleras unicamento en 

efectivo cuando en la región del centro no exis

ta Banco o Correo y previa autorización escrita 

por el Jefe de Zona. 
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29) Cargar al cliente las maniobras que originan 

la venta (desestibado, pesado, carc;a del camión) 

30) Informé~ al Jefe de Zona cualquier situación que 
considere anormal. 

31) Informar al Jefe de Zona cualquier situación de 
las visitas que se efectúen en su centro por el 
supervisor, Jufes de Brigadas y Auditores, pre
via presentación del Jefe de Zona. 

32) Auxiliar al Jefe de Zona o Jefe Estatal en el 
muestreo y análisis de la calidad de los granos 
almacenados, para formular el reporte de calidad 
y sanidad. 

33) Dar información exclusivamente al parsonal de 
BOHUCONSA de CONASUPO debid8lllente identificados. 

34) Considerar y ajustarse a los procedimientos qt;e 
se mencionan en el manual del Analista Urnaceni!! 
ta. 

35) Asistir a los cursos de capacitaci6n que se le 
indiquen.· 

36) Distribuir en la comunidad los materiales de di
fusión y otros que le sean enviados para éste 
fín. 
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X.- :1 E S U 11 ~ i1. 

Bo.mcONSA es una empresa filial del sistema CON ASUPO 

creada para participar en la recepción, almacenamiento, 

con8ervaci6n y eomercializución de los principales pro

ductos del campo. Las actividades que concretan sus ob

jetivos las lleva a cabo como pro,<?;ramns específicos ar:r9.: 

pados en diferentes scrvicios. 

Servicios a la comercialización d~ productos bá~~

~· Con éste proerarna se fortalece la economía del Cél!!l 
pesino, al librarlo de acaparadores e in·~ermediarios, a

demás de proporcionarle servicios que facilitan la comer 
' . -

cializacióq de sus productos. Aquí se desarrollan acti vi, 
daéies de recepción y certificación del grano; además, de 

el almacenaje, conservación, ventas y transferencias del· 

mismo, todo ésto apoyado con la venta y préstamo de cos

·talera, servicio de desgrane, etc. 

Servicios de apoyo a la producción. Es el suminis

tro opo1·tuno de los fertilizantes a precios oficiales y 

en los volÚmenes suficient~s, y la asiste11cia técnica 

que·en coordinación con otras derendencias presta la em

presa en fÓrma gratuita. 

Seryicios de Solidaridad Social. Como las Clínicas 

Rurales COHASUPO-HíSS en las que se imparte atención mé

dica gratuita o a cambio de actividades en beneficio de 

la comunidad; se fomenta el deporte an los asoleaderos 

de las bodeeas proporcionando la empresa: instalaciones, 

balones, mallas, etc. Además se proporcionan bibliotecas 

para que la comunidad tenga en ellas un medio de consul

ta y se documente de los temas de beneficio común. 

Prorrrarr.as esr:eciales. Para reafirmar más los obje

tivos de OONASUIO se operan prograrnas especiales como el 

de Apoyo a la Comercialización Ejidal, con la bonifica

ción de fletes y maniobras de cosechas a entregar a 
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COfLi.SUPO. Además la inst:llación de apiarios y la implan
t<=lción ele árboles frutales en las áreas libres de los 
centros receptores. 

Todos los prot;ra:nas de B0:1UCOH8A se ven apoyados 
por med.io de publicaciones que informan al pÚblico la 
forma de operación, constante superación técnica de su -
personal por medio de instructores y boletines y una s~ 
pervisión,,constante para realizar mejoras al sistema e 
instalacionus. 

El An~lista Almacenista representa la base de la E~ 
presa y es el lazo que une a ésta con los campesinos, di 

cha persona es desienada por.una asamblea ejidal,capaci
tado por la hmpresa para hacerse cargo de un centro re
ceptor. 
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XI.- Q _ _9_l] __ C L U SI O N·,,; S. 

Como vimos en los cRpÍtulos anteriores, Jalisco 

ti~:mc un potencia]. muy c;rande para los programas que 

U.esarrolla BOaUGONSA y dados los objetivos de este 0_2 

tudio, se pueden sacar las siguientes conclusiones. 

Dado que la producción anual solo de maíz se es

tima en dos millones quinientas mil toneladas y BOiW 

CONSA tiene una capacidad de almacenaje de alrededor 

de doscientas mil toneladas es necesario increr.1entar 

.e-1 número de bodee;as paru que se cumpla reulmonte con 

los objetivos de la empresa. 

En lo concerniente a fertilizantes, se ha visto 

un éxito en este pro[l"rama dada la importnncia que 

tiene este insumo en la producción, vi ~ndose afectado 

tambien por el cupo de las bodegas, siendo muy difÍcil 

m;-onejar lo" volúmenes de grano y fertilizante rebasan 

do la ca;-acidad de nlmacenFJ.je. 
' 

Las Unidades r.Iédicas Rurales ·han venido a resol-. ,. 
ver un grave problema sanitario en las comunidades ~ 

rales; pero ta.rnbien es un número muy reducido tomando 

en cuenta la extensión del Estado y el número de hab~ 

tantos, y los pocos servicios de ést.e tipo que hay en 

el medio rural. 

Con el programa de Apoyo a la Comercialización 

Ejidal se ha formtalecido la organización y comercia

lización de los campesinos al bonific.irseles los fle

tes y maniobras de sus cosechas. 

~odas las actividades de apoyo a los programas 

operativos CU."llplen con su cor:1etido, haciéndose más ne 

cesaría la de mejoras al Sistema de Instalaciones. 
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