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I N T R o D u e e I o N 

Al analizar la problem3tica de la Industria Azucarera -

Mexicana a nivel de tesis profesional, encontramos. que contie

ne una complejidad tal, que es imposible comprender alguno de

sus problemas, sin tornar en cuenta que la to!alidad de 6stos -

se encuentran íntirnnmcnte intcrrclacion:ido:; ~: es difícil e in

conveniente abordarlos desde un solo punto de vista, o tratar

de desglosar uno solo de sus aspectos. 

Intentar efectuar un estudio t:otali:::idor y de ccnjunto, 

resulta un reto pnra cualquier estudiante de Ciencias Politi-

cas y Administración PGblica, que conlleva a su ve: una gran 

responsabilidad corno futuro profcsiunal d;: l:t c:ir!·cra. 

Aceptar el reto, nos obliga a colocarnos com0 o~~crvad~ 

res por encima de los casos particulares y hacer un análisis -

global de sus carocteristicas, pcculiarid:hl•.'s :· hc·chcs pasados, 

to:1ando en cuc:;t:i. l:i problen:;'itica n:i.cicnal, inmer~;1 en un siste 
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ma capitalista subdesarrollado con particularidades muy sui g~ 

neris. 

Este trabajo, pretende una exposici6n sistemática de -

los diferentes problemas por los que atraviesa la industria, -

englobando sus distintos aspectos y analizándolos desde el pun 

to de vista econ6mico, social, politice y administrativo. 

A pesar de sus notables deficiencias, resultado de las

dificultadcs que conoce todo aquel que ha realizado una tcsis

profcsional, sobre todo si se toma en considcraci6n que la in

formación presentada no se encuentra compilada, ni existen su

ficientes estudios sobre este problema, la investigaci6n y an4 

lisis se efectuó con el mayor interés por el tema, y sus jui-

cios y conclusiones se afrontaron con el rigor y la objetivi-

dad que cada caso mereci6. 

Para los fines que se pretenden alcanzar en este traba

jo, se creyó conveniente dividirlo en tres grandes rubros: El

primero, intenta dar una visi6n general de la industria azuca

rera, tanto de sus características como de su importancia, an~ 

lizando cada uno de sus efectos y consecuencias dentro de sus

diferentes modalidades, situaciones y campos de acci6n. Para

obtencr la informaci6n contenida en esta primera parte, fue ne 

cesario utilizar diferentes métodos de investigación, desde la 

documental, basada en libros publicados y documentos in~ditos, 

hasta la directa, llegando a las fuentes de informaci6n o lug~ 

res afectados por la problem5tica para su estudio. Para ello, 
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en la mayoría de los casos, se realizaron con base en cuestio-

narios y estadísticas oficiales, cálculos personales, nccesa-

rios para reforzar nuestros planteamientos y reafirmar la con-

fiabilidad de las conclusiones presentadas. 

El análisis comprende la dcscripci6n de las cualidades-

físicas del a:Gcar y propiedades alimenticios; así como la im-

portante participación de la industria dentro de la economía -

nacional, sus repercusiones en los diferentes sectores de la -

poblaci6n, ramas indu!'tri:lles y finalmente, su papel dentro -

del mercado internacional. 

Para ello, se elahoraron los cuadros estadísticos nece

sarios, mismos que sirvieron como instrumento para llegar a d!. 
ferentcs conclusiones, así como de valioso apoyo a los an;rumcn 

~ -
tos presentados a lo largo del trabajo. 

La segunda parte, tiene como objetivo el entendimiento-

de la. difícil situación que guarda actualmente 1:1 Industria --

A=ucarera Mexicana, como consecuencia 16~ica de los intereses-

econ6micos, políticos y sociales, que han sido afectados o han 

intervenido en ella a lo largo de su historia. 

Para tal efecto, fue necesario rccopil~r i~form~ci6n_y

<latos hist6ricos dispersos que pudieran indicarnos la verdade-

ra. evolución de esta industria. Por lo t:rnro, fue> inclispensa-

ble la consulta de innumcr;.ibles tc;~tos de historia. Los datos 

así obtenidos, se confrontaron con l~ informaci6n estadística-

sobre el desarrollo de la inJustria, 3 fin ¿e explicar este --
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mismo, con relación a su momento liist6rico, su si tuaci6n y las 

medidas aplicadas por los gobernantes en cada época. 

Se realizó además un detallado estudio y análisis de la 

situaci6n econ6mica, política y social de cada etapa, con el -

propósito de comprender su influencia en el 5mbito azucarero,

y ubicar la industria dentro dol acontecer del momento, ident! 

ficando los hechos y elementos que imprimieron a lsta, sus ca

racterísticas m~s importantes. Para ello, se partió del análi 

sis de los modos de producción que existieron en Europa y que

marcaron on la industria sus primeras características. 

Se analiz6 tambi&n, la transformación del modo de pro-

ducción traido de Espafta, adaptado a los sistemas imperantes -

en el Mfxico Precortesiano, aplicados en la instauración de es 

ta industria. AsI mismo, se estudiaron los cambios sufridos -

desde ese momento hasta nuestros días, considerando las etapas 

más importantes que influyeron en su desarrollo. 

Se hoce hincapié en el an§lisis de las políticos y med! 

das aplicadas por el Estado en cado sexenio y sus consecuencias 

y resultados como factores determinantes de su actual situa--

ci6n. 

En la tercera parte, se estudian y analizan los octun-

les problemas de la industria azucarera, desglo=ántlolos de - -

acuerdo a sus características generales: econ6micos, sociales, 

políticos y administr.itivos. Así mismo, se investigan las 

principales causas que propician los conflictos y la form;:i que, 
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hasta la fecha, se ha intentado darles soluci6n. Finalmente,

se proponen las medidas que, a nuestro juicio, son las más ade 

cuadas de acuerdo al análisis y estudio efectuado. 

En el aspecto econ6mico, se incluyen análisis sobre el

problema del minifundio, la mecanización en el campo, la baja

productivi<lad azucarera y la ineficiencia fabril, asi como te

mas que no han sido tratados antes. como es la ganancia comer

cial de esta industria y el precio del producto como raíz del

problema económico. 

Se estudian también los problemas sociales, tales como: 

la situacidn de los campesinos y obreros azucareros, sus con-

tradicciones sociales y las formas de explotaci6n capitalista

q1:e se :iplican a éstos. P0r otro lado, se invest:ieó la inter

vcnci6n de les factores de poder en la industria y su conform! 

ci6n y actuaci6n dentro del sistema político mexicano. 

El Gltimo capitulo, trata sobre la estructura orgfinica

<le la industria nzucarcra y su problemática administrativa, e

incluye una propuesta de rcorganizaci6n congruente, de acuerdo 

a las necesidades actuales. 

El presente trabajo intenta servir como un instrumento

de consulta a ~cqucllos que de alguna forma se encuentran vine!:!. 

lados a la industria del dulce o se intcresarnn en conocer su -

problenitic~ a fin de proporcionar una panorámica global de su 

importancia e influencia, y al mismo tiempo como base para fu-
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turas estudios que intenten como en este caso, mejorar su si-

tuaci6n y lograr su sano desarrollo. 
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PRIMERA PARTE.- EL AZUCAR Y SU n!PORTANCIA 

C A P I T U L O I 

CARACTER!STICAS GENERALES 

l. DESCRIPC l ON DEL PRODUCTO 

¿QuS es el a:ficar y de d6nde se obtiene? 

Para apreciar cabalmente la importancia del problema 

azucarero creemos necesario describir de una manera general el 

producto, empe:an<lo desde el conocimiento de la cafia de az6car, 

el a:úcar, sus propiedades v cu3lidades, su cultivo, elabora--

ci6n, sus religros, etc. 

"El az(1car se forraa en la planta con base en la fotosín 

tesis que reali:an los vegetales, en que se separan los elemen 

tos de una mol!cula de agua con el ga~ c5rb6nico, esto es, la-

transformaci6n de energía sol;;r a energía q~tír.•ica". (1) 

(1) nQuS es el 
de C. V. 

a:úcar" Publicaci6n editada por U.~:.r.A.~.A.,
Capítulo I. Pág. 4. 
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Una parte de los azúcares fabricados en la planta se -

consumen por la misma en la medida que lo exijan sus necesida

des. El excedente se almacena en los 6rganos de reserva; ta-

llo de la caña, raíz de la remolacha, tub~rculo de la papa. -

grano de los cereales, etc~ 

Pocrrs plnntas como la cafia de azficar, la remolacha, el

arle, el rnaple y maiz acumulan este azdcar corno sacaroza en -

cantidades importantes, en la mayoría de las plantas se acumu

la en otra forma, por ejemplo corno glucosa. 

2. ELABORAC ION DEL AZUCAR DE CARA 

¿C6no se produce? 

"Una Ye: depositada la semilla de cafia de azúcar en la

tierrn deben transcurrir de 14 a 18 meses para que alcance su

madurez industrial que permita su primer corte. Para los cor

tes subsecuentes basta con espera1· de 12 a 14 meses durante -

los cuales la cafia de az6car vuelve a tener hojas y desarro--

llar su tal lo". ('.:) 

"La s icmbra de 1 a caña de azúcar en es as condiciones - -

sirve para 3.5 m5s ciclos agrícolas. El primero se conoce con 

el nombre de "plantilla", el segundo con el de "soca" y los -

subsecuentes con el nombre ele "resoca". La época durante la -

cual se hace el corte <le la caña de azúcar se llama zafra". 

(2) Op. Cit. Capítulo V 

.M , 1:&:4tb!&BdhU\8 



3-101 

9 

"Cuando la caña de azúcar llega a su madurez, se corta, 

se despoja de sus hojas o "tlazole" que puede utilizarse como

alimento para el ganado o bien como abono de la propia tierra. 

(3) A continuación los tallos se transportan hasta el ingenio 

por ferrocarril, camión, chalán y/o carretas jaladas por trac

tores que se encargan de depositarlo en su patio o batey. La-

materin prima, cana de azDcar, se encuentra lista para entrar 

al proceso de claboTación del a.zúcar". 

"Los manojos de tallos de cafía de a:úcar depositados en 

el batey se colocan, mediante gr6as en la meso alimentadora, -

o clirectamcntc se desc;:ngan en ésta para ser deslizados hacia-

los conduct0res, que las llevan hasta los equipos de prepara--

ci6n y la serie de molinos que se encargan de extrfiér el jugo. 

Así se inicia el proceso de elaboración en el ingenio". 

"Los tallos de caña de azúcar pasan por cuchillos y/o -

rodillos que los desmenuzan con el objeto de prepararlos para-

su molienda. La caña desmenuzada va a travfis de una serie de-

molinos pesados, cuyos cilindros dnn vuelta uno contra otro, -

con gran presión, para extraer el jugo scpar5ndolo de la fibra 

conocida con el nombre de bagazo. El bagazo se emplea princi-

palmcnte como combustible en las calderas del ingenio, y en 

ocasiones se utiliza corno materia prima para fabricar papel y-

Liminas de fibt·a prensada". (4) 

(3) Vense Capítulo V, la. parte. "Los subproductos de la cafta
de azúcar". 

( 4) I dem. 
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"El jugo de caña molida se trata de diversas maneras P!!. 

ra separar el azúcar de impurezas. En seguida se concentra me 

<liante ebullici6n y el jarabe se hace más denso hasta formar -

una masa cocida, ésto es, cristales de azúcar suspendidos en -

miel. Esta mezcla y cristales de azGcar se someten a elevadas 

velocidades en una centrifuga que tiene una malla metálica, -

que retienen el az(1ca r separándola de la miel". 

"Los cristales de azúcar permanecen en la m;i.lla y se - -

les conoce como mascabado, son de color ligeramente cafe y ti~ 

nen una pellcula del~ada de miel adherida a su superficie''. 

"Para t:rnsformar el a::úcar mascabado en a::úcar estándar 

blanco se elimina la pel[cula de miel por medio de lavados den 

tro de la misma ccn trífuga, se secJ y stJ envasa". 

"En L1 elaborc\ción de a:úcar blanco refinado se requiere 

de cuatro pasos principales: 

1° El mascabado se disuelve en agua caliente. 

2º El licor obtenido se trata nuevamente para eliminar

el color. 

3º Al licor se le adiciona carbón y se filtra para eli

minar el color. 

4° El licor incoloro se recristaliza mediante su ebulli 

ci6n en tachos al vacio, se separan los cristales de 

azficar en las centrífugas, se seca el ~zQcar y des-

pués se envasa. (5) 

(5) Op. Cit. Ibidem. 
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C A P I T U L O II 

l. EL CULTIVO DE LA CA~A 

"El tallo de la cafia de azúcar en promedio "tiene un pe-

so de 2 kilogramos, almacena 25 cucharadas de a:úcar y pa1·a oQ_ 

tener altos rendimientos, requiere de agua suficiente y oport~ 

na. Una sola planta de cafia de azücar, durante unn :afra ncc~ 

sita de 500 a 800 litros de agua que le sirven para su creci--

miento y llegar a la madure: industrial. Una hect5rca ~cmbra

da de cafia de azficar, en tales circunstan¿i3s, exige de 24 a 30 

mil metros cfibicos de agua para atender el ciclo normal de vi-

da de la cofia <le azacar, segGn las diferentes variedades y ti-

pos de suelos". (1) 

( 1) NASRE M. GANEN. "Evoluci6n Histórica de la Industria Azuce. 
rera" Ed. Ganen. México 1967. P. 28. 
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Cabe hacer la aclaraci6n que la variedad de climas, al

titudes, condiciones topográficas, extensi6n de las parcelas,

etc., hace imposible la elaboraci6n de un modelo general de r~ 

querimientos, en el cultivo de la cana, por lo que con lo que

ª continuaci6n se presenta, procura dar una idea de la reali-

dad y puede tener grandes y notorias inexactitudes que se deri 

van de la falta de conocimientos sobre la materia. 

Generalmente existen en las zonas de abastecimientos de 

los ingenios, tres ciclos de cultivo de la cafin: 

Socas y resacas. - "La cafía que al cortarse se de

ja crecer v se culti~a de nuevo, es conocida como soca, en el

ciclo posterior a su primer corte. Al afio siguiente despu6s -

de ser cortada scr5 primera resaca, al siguiente seflunda resa

ca, y asi sucesivamente, afio con afio el rendimiento irá bajan

do hasta lleg:ir el momento en que resulte inconveniente seguiE_ 

la cultivando en esa forma y halla que dejar descansar la tie

rra o preparar el terreno p::ira nuevas siembras". 

Siembras de reposiciGn.- "Son aquellas que corre.:!_ 

pondan a terrenos que ::interiormente ya hab2'an estado sembrados 

de cafia, pero que las socas, en el ciclo anterior tuvieron ren 

dimientos bajos y hay necesidad de reponerlas. Se elabora un-

plan de siembras y Jebe de estar sujeto a las siguientes cir-

cuns tanci as''. 

a). "Que los campesinos agricul tares tomen la decisi6n, 

la que en muchos de los casos en improcedente". 
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b). "Que la siembra se ha hecho usándo~e semilla de va

riedades que por tra<lici6n siempre elige el produc-

tor, quien regularmente presenta cierta resistencia 

para sembrar semilla de otras variedades que desde-

el punto de vist;:i técnico !;can r.:ás com·enientes". 

e). "Que la p repi.1 r;;ción de la tierra no se ha hecho - -

con suficiente cuidado por diversas circunstancias c~tre las -

que figuran en primer t6rmino la premura del tiempo, escasez -

de maquinaria o fuerza de trabajo, insuficiencia de cr~dito, -

falta de humedad en el suelo, etc." (~) 

Aún cuando resulta antiecon6nica la explctaci6n de las 

rcsocas que aracriton eliminarse por el bajo rendimle~to, nume-

rosos agricultores especialmente cjiJatarios han establecido -

la costumbre de dejar en cultivo cualquier fracciSn ( a veces-

menor <lo 1-00-Ha.) a fin de seguir c0ntando con el servicio m! 

dico que proporciona el Instituto \lcxic;.rno del Scp1ro Social. 

Las superficies que anu:il?:1cntc son scr:bra1..:a::?, .:::i.unquc -

correspo11dan u :011as planas, regularmente 3p3rcccn con li~eras 

ondulaciones cuya influencia es negativa en el rendimiento de-

campo, así se trate de tierras de riego o de temporal, pues --

las cafias que nacen en esas depresiones alcan=an un desarrollo 

raquítico o :10 gcr1:1in~n, facilitfindose c11 esos l~g~res la pro-

tecci6n r reproducción de diversas plagas 

(2) Sá.nche: Ftt(" t s ~~ip,nc-1. "f'rcscP .. te y tuturc de 1:-.. explo~aci.Sn 
L.J.ñera e:·: '.J x -:o" I~J.. ("cr:t::o ~,·:-i1. de ProJuctiY: ... :ú..:. dt:· ~!éxi-
..:e, ,\. e. 
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Por los motivos señalados, la producción agrícola ha r~ 

sultado mermada y si no ha sido satisfactoria, es por las razo 

nes siguientes: 

a) Ignorancia del caso. 

b) Falta de crédito. 

c) Falta de equipo requerido. 

En el primer caso ha sido por razón de que los agricul

tores (ejidatarios y pequeños propietarios), no se dan cucnta

de que existiendo estos inconvenientes, el costo para producir 

cada tonelada de cafia aumenta. 

Por lo que respecta al concepto anotado en segundo tér

mino, la pr~si6n que los titulares tlc las tierras ejerzan so-

bre quienes ndministr;:m los ingenios, servirá para que en los

fin~mciamientos pnra el campo inclu}·an un renglón para el cui

dado y rehabilitaci6n de los suelos caficros, que es lo que me

nos atencidn ha merecido. 

El gaste que origine la ejecuci6n de tan importantes -

trabajos no deben escatimarle los productores ni instituciones 

financieras, pues en el úrea que en forma conjunta se benefi-

cie (grupos de predios o parcelas), el monto de dicho gasto no 

s6lo tcndr5 que prorrut0arse entre el ndmero de hectáreas, si

no también entro el número de zafras correspondientes, para que 

el productor no resulte afectado, en cada liquidaci6n s6lo deb~ 

ri carg6rscle la parte que corresponda al porcentaje estipulado. 
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Siembras de ampliaci6n.- "Son aquellas hechas en

terrenos abiertos por primera vez al cultivo de cana, previame~ 

te a la siembra de ln cafia, es necesario preparar la tierra, -

obviamente el ciclo que presenta mayores dificultades es el de 

siembras de ampliaci6n, cuyo terreno en primer lugar habria de 

desmontG1·". 

"El desmonte puede ser mecánico o manual, de la primera 

manera resulta mucho m5s r5pido, y generalmente m5s barato; se 

requiere empero, de equipo pesado para realizarlo. Cuando cl

tcrrcno no presenta dificultades extraordinarias, es posible -

reali=nr la labor en forma manual, y de esta manera proteje -

la mnteri;i orgánica que much:is veces el tractor arrastra, la -

deseconomí;:i que presenta para el cañero desrnontaT en forma ma-

nual, se compensa con la ventaja de que puede vender posterioE, 

mente la leib que obtuvo al desmontar, que de haberlo hecho - -
con tTactor hubicTn que dado trozada", 

"El tiempo que resta hasta que esas ticTras se pTeparcn 

para ser sembradas, se debe aprovechar paTa construir drenes,

hacer el desempiedre y si es posible, sembrar algGn abono ver

de, con lo cual se ascgurorin mejores cosechas para afios veni

deros". 

"Después de preparar el terreno se procede a otras lab~ 

res de preparaci6n de la tierra, tales como los subsuelos, y -

los barbechos, que se realizan con tractor en ambos casos con 

el fin de remover la tierra esta labor se hace generalmente con 
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tractores ligeros, con el terreno ya en 6ptimas condiciones se 

hace el surco donde se sembrará la caña, se considera como ép~ 

ca de siembra el per1'.odo de mayo a octubre". 

"Prácticamente el total de la superficie sembrada se -

fertiliza, generalmente se exceptOa de esto Gnicamence a las -

siembras de ampliación, pues las m5s de las veces el terreno -

de 6stas es tan f6rtil, que no amerita mayores abonos. 

¡;¡_plicación del f•;;rtilizante se hace en forme: rnanunl". 

La - -

"En algunas de las veces, es necesario aplicHr insecti

cidas en forma simultánea a la siembra para proteger a 6sta de 

las plagas subterr5neas. Ln aplicación de insecticida se pue-

de hacer también cuando la planta lo necesite". 

"De las superficies que para cu<ilquier ciclo de que se

trate están ocupadas con caña, no siempre hay seguridad de que 

toda la materia prima producida se industrialice, pues por lo

regular queda un porcentaje sin cosech3r que s6lo en el caso -

de algunos ingenios se reserva para la siguiente ::afra". (3) 

El área total ocupada por cafia se reparti6 de la si--·

guiente manera en las Ultimas zafras: 

(3) Ibidcm, Op. Cit. pp.65, 66. 
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ZAFRAS 

1978 

1979 

1980 " 
*EstimJdo 

TOTAL 

461,099 

462,878 

-l90,646 

19 

SUPERFICIE CULTIVADA EN EL 
PAIS POR CICLO DE CA:'!A 

HAS. 

CANA SEMBRADA 

PLANTILLA SOCA 

112,376 7Z. 689 

99,920 97, zg.i 

106,056 103,034 

Fuente: Estadísticas A~ucareras, 1979. 

RE SOCA 

2-6,034 

265,59-l 

281,556 

Como se observa es mayor la superficie que cstJ en cul· 

tivo que aquella en donde se corta cafta para la molienda, pues 

en ciertas tlrcas no alcanza a cortarse por imposibilidad para-

ser molida, o con to<la intenci6n se deja para industrializarse 

en el inicio d(_' la siguiente z:ifra. En las :onas de clirr:a ex-

tremoso, las cafias que se quedan casi siempre se secan, de ma-

nera que necesitan cortarse rara pod?r cultivar los retonos, · 

lo cual origina gastos para los productores. 

Es por tanto necesario mecani=ar el ~ortc, al:a r aca--

rreo de la C3fia. En muchos casos el equipe podr5 s~r propio·· 

daJ de los cafieros siempre que estos trabajen en forma organi-

:adn, pues de esta manera opcrar5n con oás facilidad como suj~ 

tos de crédito. 

Para que los campesinos cuenten con este equip0, s6lo -

hará falta que estando organi:ados, .ilgur.a insti't.uci61: :'ina::--

ciera con que vengan operando, previas la~ ~arant[as cxi~ihlcs, 
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les conceda el crédito refaccionario correspondiente. 

La comisión o comité que se nombre en asamblea será - -

quien tenga que administrar debidamente este capital para no 

fracasar. 

De acuerdo con las estadísticas de la UNPASA, durante -

la :afra 1977/78 scilo había 531 al:adoras, 31 cortadoras, 529 

cargadoras, para una superficie cultivada en 461,099 hectáreas 

en donde fueron cortadas para molerse 32'467,669 toneladas de 

caii;.i, (4) 

2. LA COSE CH:\ DE LA CANA 

"Hay meses en los que la actividad es intensa como pue

den ser los comprendidos entre mayo y octubre en los que la 6p~ 

ca de siembra, coincide con las primeras limpias; mientras en-

que otros como enero o febrero las labores culturales requerí-

das son rclativar.1e11tc pocas". 

"Ahora hil'n, Jurante la ::afra que por lo general se rcQ._ 

li:a entre noviembre y mayo, las labores de cosecha, corte y -

alce absorben una cantidad enorme de mano de obra, de tal man~ 

raque resultar(! human;:imcnte ímposible ;:il productor rcali::ar--

las por sí mismo". (S) 

Cabe hacer notar que el usufructo individual de los pr~ 

dios necesariamente da lugar a que el productor por pequefto --

que sea, tenga que recurrir a mano de obra extra para realizar 

(11) Ver Cáp. I "Mecaniwción dc1 C:1mpo Caiiero". 3a. parte 
(5) UNPASA, de C.V., Rcvist::i de los Empleados de UNP,\SA, >:o 

vjcmbre 1979. Sccción:"Artículos ele Import:incia General" 
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las labores culturales en los meses de mayor actividad e inva-

riablemente <lurante la :afra para rcali:.ar la cosecha". (6) 

Sería complicado establecer la superficie mJxima que a-

un cañero individual pueda atender, pues mucho depende de las-

condiciones del terreno, sin cmb;1rgo, en }léxico es r<iro qL.:e un 

caüero indi\•idual pudiera r;tender por sí solo un rrcdio mayor-

de 6 hect~rcas en lo referente a labores culturales exclus l\·a-

mente. (7) 

(o) \'éase Tercera parte Capítulo II "Contradiciones sociales -
en el campo cañero". 

( 7) réase pr ir.iera p:t rte Capítulo n· "La Indt:::;t ria :\:ucarera en 
el n.s:.ro mcxic=.1no". 
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CA P I TU LO III 

EL CONSUMO HUMANO 

l. PROPIEDADES ALIMENTICIAS 

"El a:::Gcar pertenece al grupo de alimentos con hidratos 

de carbono, y es el mejor energético conocido". 

''El si.~nific:3do Je "hidratos <le carbono" indica la unión 

química <le cubono (C) e hidrógeno (!!), esta combinación pro-

porciona al cuerpo la encrgia necesaria (~5s Je 50!) indispen

sable para rcgul.::ir la nutr le i6n". 

"El azúcar además de ser un producto calorífero también 

sirve para dar S3bor agradable (dulce) a los alimentos. Fs 

inodoro e incoloro cuando se disuelve, rn:6n por la cual no in 

tcrfiere ni el o!or oriu:inal, ni el co1or de otros alirr.entos". 

"El azúcar evita la descomposición y por eso se utili;::a 

en la elaboración Je frut<is en consen·3 en !!r:rn. c'sc:1L1, ron el 

66~ de a=Gcar los activa<lor~s de la ferncnt:ición no pueden --· 
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subsistir, ya que se les quita el agua. Incluso conserva el -

aroma y la vitamina C que contiene, ya que absorbe las vitami-

nas". (8) 

"El azficar guardado en un lugar seco, se puede almace--

nar prácticamente por tiempo indefinido". 

"Dentro del cuerpo humano se transforma en gluc6geno y-

se guarda como reserva, y segdn las necesidades del organismo

el hígado lo envía al aparato circulatorio". 

"El azúcar que llegó a la sangre se divide y da así la-

mayor parte de su energía a los movimientos musculares". 

"Cuando el hígado, coraz6n, músculos y piel est.'in sat:u-

rados de "glucosa fisiológica" se convierte el sobrante en gr~ 

sa. La glucosa es para uso inmediato y la grasa es la reser·-

\'a". ( 9) 

2. CONSECUENCIAS DEL SOBRE CONSUMO 

"El azúcar blanco o refinado es muy diferente al produ::_ 

to original. El jugo de cafta de azúcar es un líquido de alto-

poder nutritivo, debido especialmente a la sacaroza, sales mi-

neralcs y vitaminas que contiene y que están sabiamente propoE 

cionada por la naturaleza, por lo que resulta sano y de fdcil-

asimiliación". 

(8) Véusc primera parte, Capítulo IV. "El a::úcar como materia
prima en la Industria Alimenticia". 

(9) UNPASA, de C. V. "Qué es el a::úcnr" p.p. 27 y s.s. 
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"Desafortunadamente, las propiedades del producto natu-

ral se desvirtfian por completo con la industrializaci6n que, en 

definitiva, nos entrega un producto que a pesar de proporcionar 

abundantes calorías, puede ser altamente dañino a la salud, po!:_ 

que a trav6s de un largo proceso de fabricaci6n y rcfinaci6n, -

la sacaroza ha sido aislada de las dem5s substancias que conti~ 

ne el jugo de la caiia o de la remolacha rompiéndose la armonía-

n¡¡tural". ( 1 O) 

"El azúcar refinado provoca la descalcificación del org~ 

nismo y fermenta con gran facilidad en las vias digestivas, de-

sarrollan<lo ácidos y gases. Si es consumido en exceso, recarga 

el hígado, predispone a la obesidad y es el origen m5s frecuen-

te y común de la diabetis". 

"Pero no acaban aquí sus estragos: recientes investiga--

cienes han permitido llegar a la conclusi6n de que el exceso de 

azficar es tanto o más perjudicial que las grasas y otros facto-

res de la arteriosclerosis y las enfermedades del cora::6n". 

"Sus perjuicios son máximos cuando se toman en forma de-

caramelos o bombones, y se atenúan cuando se asocia con alimen-

tos naturales como la leche o las frutas". 

El azGcnr artificial fatiga las v{sceras, es mal reteni

do por el hígado, provoca frecuentemente glucosuria alimenta---

(10)Véasc primera parte, Capítulo I. "Elaboraci6n del azúcar de 
cafi.:; .. 



17-101 

26 

ria, y agregado al bibcr6n o a los alimentos de los nifios pro

voca accesos fabri1es, crisis nerviosa y a veces trastornos de 

graves y aún funestos resultados". 

"No sucede lo mismo cuando la melaza )' la chancana se 

obtienen por el sencillo procedimiento de concentrar el jugo -

de la caña de azúcar, hasta tal punto, que al enfriarse forma-

una masa morena sólida. Resulta así un producto integral que, 

a pesar de las dcstrucci6n <le vitaminas con la cocci6n, po<lria 

ser utilizado ventajosamente. No obstante el mejor sustituto-

nQtural y sano del azúcar de fábrica es la miel de abcja."(11) 

"El Dr. 1.J. P. Rcgistrer, de la Universidad Californiana 

de Loma Linda, descubrió que puede preduci rsc una di srainución-

temporal de hasta un SO\ de la capacidad de los glóbulos blan-

cos para destruir las bacterias después de que un individuo to 

me de 18 a 20 cucharadas de azúcar". 

"El Dr. Clea\•c afirma que no s6lo la apendicitis, sino

tambi~n la colccistis (inflamaci6n de la vesicula biliar) y la 

divcrculitis, surgen de la proliferaci6n de bacterias en indi-

viduos que consumen demasiado azdcar y demasiada harina =efina 

da". 

"~luchas afecciones de la piel se resueh·en el in1inando -

el a~acar de la dieta. Si uno se toma la molestia de hacer --

(11) S. PRAS, JORDI. "Los peligros del a::úcar" Editorial Sir.
tes, S~_A. Les Fonts de Pcrrassa. Barcelona, Espafia 1978 
p.p. 1:.). 
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pruebas de tolerancia a la glucosa a los pacientes de acné, -

descubrirla que un gran porcentaje de ellos tienen anormalida

des en su índice de glucosa". (12) 

Durante mucho tiempo se vino intentando aumentar el CO,!l 

sumo de azdcar en la poblaci6n mexicana, esto ocurri6 cuando -

la producci6n sobrepasaba la demanda y existían excedentes pa

ra la exportación. (13) Esto provocó vicios dentro de la die

ta <le la población paulatinamente, dentro de la sociedad de --

consumo por medio de la publicida~ desmedida de productos ali-

menticios industriali~ados, principalmente de empresas transn~ 

cionalcs, dando como resultado una dicta excesiva en calorías-

r baja en nutriente;;. 

En !05 país(•s des;1rroll<1dos en donde el consumo de este 

producto :.tlcan:a niveles olarmantes la importación de azúcar -

ocasiona salidas importantes de capital que otros paises no --

pueden d:irsc el lujo, o provocan desajustes en su cconomla de

bidc al olto precio en el mercado internacional. 

En los momentos en que la producci6n no alcanza a cubrir 

la totalidad de lo demanda en M6xico y se hace necesaria la im 

portación p::ira cubrir ésto, es indispensable, rectific::ir la p~ 

l[tica de comerciolización haciendo campana para disminuir el-

( 1 2) 

( 1 3) 

BRODY JANE. ",·\marg,1s Verdades del A::úcar" Selecciones del 
Readcr Digest. Enero 1978. p.37. 
Véase segunda parte Capítulo V. "Se organiza la Industria 
A::ucarera". 
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consumo que en diferentes formas est5 perjudicando a la pobla-

ci6n de M&xico, creando mayor conciencia en la poblaci6n hacia 

una mejor alimentaci6n incluyendo las desventajas que acarrea

el alto consumo de dulce con objeto de disminuir el consumo~14 ) 

(14) Véase tercera parte, Capítulo I. "La productividad Azuca 
rera"; segunda parte Capítulo VIrI. "La mavor crisis de '".:" 
la industria" ;·, primera parte C3:pÍtulo !\''. "El fl.:Úcar -
en el consumo de la población". 
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C A P I T U L O IV 

REPERCUSIONES Y RELACIONES 
ECONOMICAS 

l. EL AZUCAR EN f:L CONSUMO DE LA POBLACION 

El azGcar como articulo de primera necesidad es básico· 

en la alimentaci6n diaria de la poblaci6n mexicana. 

Como alimento insustituible, su abastecimiento para con 

sumo obrero, es de importancia no sólo para los propios obre-· 

ros, sino tambilin para los industriales. Su precio va a inci· 

dir directamente sobre el precio de la fucr~a de trabajo [sal~ 

rio) y Gste, por supuesto, incide a su vez sobre la tasa de g~ 

nancia y por tanto sobre la tasa de acumulaci6n. Como materia 

prima para la industria alimentaria, va a tener una doble inc! 

dencia: sobre los costos de producci6n y sobre el precio de ·· 

los alimentos ya industriali~ados, los cuales vuelven a inci·-

dir sobre el nivel de los salarios. 

Del total del ingreso que pcrGibe una familia tipo (5 -
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miembros). tomando como base el salario m!nimo actual en el --

Distrito Federal, el 2.15\, es Jestinado a la compra de azdcar 

e 1) tomando en cuenta el c5lculo siguiente: 

Consumo pcr-cfipita directo o <lomGstico 

Gasto anual de azúcar refinado en una 
familia tipo (5 miembros) 

Ingreso anual de una familia tipo (ba 
se salario minimo en el Distrito Fed~ 
ra1, con un mes <le gratificación tra~ 
bajando una sola person3). 

20.S Kg. 

s 1,383.75 

$64,385.00 

Dada la necesidad de calorías que requiere el cuerpo h~ 

mano, y el costo de las mismas sc~an el alimento que se consu-

ma, en el cuadro comparativo de 30 productos alime:1ticios, pu! 

de observarse que el azacar, junto con el narz de tierra ca---

liente la harina de trigo, tortilla, aceite de cocina y pan --

blanco, representan el costo mis bajo. 

(1) Cálculos personales, febrero 1980. 
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COMPAR~nvo DEI. COSTO DE LAS CALORIAS DE 
AhGUNOS ALI~ENTOS Y DEL AZUCAR 

Pescado fresco ro balo re· 
bana<lo 
Toma té' rojo 
To.-.ino 11 Pan:1a' 1 por paquete 
~lanrnnn 
(;t r,1c para asar 
Chuletas de pucr.,;o 
Chile ancho seco 
LhiPC pasilla :,ceo 
J::.imÓn Swam 
Pollo~ enteros Bl.;nco 
Cebo ll::i ~in rabo 
ilt_:i.,!f :;tcak 
~~.:~ ranj .J ~.in semilla 
(~UL'SO 3(1cjo de primera 
l~ :! 1J :..1 aroarilla 
li'.J.;..!\'O 

1.cd1e pa:;teuri:aJ.a 
~!:intcqtti lla 
l. t.:( be (la\'Cl 
Pastas blancas para sopa 
A"'.·cna 
¡: :· i i o 1 Bayo 
:\ rrÓ:. Je primera 
Aceite de e oc ína 
Harina de tri¡:o 
Tortilla 

Precio de los 
produc1:os 

Pesos por Kg. 

115.93 
25.Sl 

168.00 
37.85 
98.ZS 
93.85 
70.90 
71. 02 

109.15 
58.00 
1u.1 s 
97.82 
'57. 99 
68.70 
9.96 

22.00 
7.80 

69.12 
18.29 
12.57 
21. sz 
13. 75 
20.37 
25.87 

6.90 
4 .20 

l'an blanco (bolillo o telera) 7.14 
A :::úca r e re finada) 13.SO 
l·1aí:: de tierra caliente 5.65 
i\:.úca r estándar 12. so 

Fuente: Investigaci6n directa. SPP 
Oficina de Comercio Interior. 

Con1:enido de Pesos 
calorías por por cada 
c/100 gr. o ml. 100 calorías 

94 12. 33 
11 23.19 

120 14.00 
65 5.82 

113 8.69 
194 4.84 
334 2.12 
327 2.17 
302 3. 61 
170 3.41 

So z. 8Z 
297 3. 29 

40 9.50 
395 l. 74 

76 l. 31 
148 1.49 

58 l. 34 
743 0.93 
141 l. 30 
340 0.37 
367 0.59 
33Z 0.41 
364 0.56 
884 o. Z9 
37Z 0.19 
ZZ4 0.19 
Z9Z 0.24 
384 0.35 
350 0.16 
384 0.25 

Abril 1980 



23-101 

32 

Esto da como resultado que aumente dia con día el cons~ 

mo de este producto, pero no en el consumo doméstico, sino en

el industrial, pues los factores anteriormente me11cionados, au 

nadas al acelerado crecimiento de la población y al consumo 

excesivo de bebidas embotelladas (en-i:rc otros), son los que ori 

ginan el resultado siguiente: 

CONSUMO PER-CAPITA DE AZUCAR EN ME:XICO 

1970 - 1980 

MOS KILOGRAMOS/PERSONA 

1970 38.1 

1971 35.5 

1972 36.9 

1973 39.9 

1974 39.2 

1975 40.S 

1976 40.3 

1977 39.4 

1978 40.8 

1979 41. 2 

1980* 44.8 

* Consumo pcr-c5pita estimado en base a un consumo de 
3 222 000 toneladas para 1980. 

Fuente: Estadísticas a=ucnrcras 1980. 
UNP/\SA, de C. V. 
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La tasa media de increyento que presenta el consumo to

tal de oz~car, es de 4.4, combinado con el crecimiento de la -

población, (2) ocasionaron que en 1980 el consumo sobrepasara 

a la producción obligando a la importación de este producto, -

a precios marcadamente superiores a los internos. 

( 2) Cálculo personal. 



ENTIDADES 

TOTAL: 

A GUASCA!. !ENTES 

DA.JA CAlIFOR.NIA 

CAMPECHE 

COAHU!LA 

COLIMA 

Qll/ú'AS 

CHIHUAHUA 

DISTRITO FEDERAL 
DURAflGO 

GUAN;IJUATO 

GUERílERO 

lllllALGO 

JALISCO 

MEX!CO 

HICHOACAfl 

HORELOS 

NAYAR!T 

NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 

QUERETARO 

QUHHANA ROO 

SNl LU!S POTOSI 

SINAL01\ 

SONORA 

TAllASCO 

TAHAULIPAS 

TLAXCALA 

VEllACRUZ 
YUCA TAN 

ZACATECAS 

H79 

89.Z 

36.5 
Sl.O 

45.7 

57 .4 

32.0 

31. 7 

n.1 
zs .4 

36.9 
23 .3 

21.0 
Sl.4 

20. l 

33.9 

51. i 
33.1 
Sl.O 

zs .1 

38.8 

56.6 

22.2 
40.9 

37 .7 

H.3 

44.6 
3(;, .o 
Z0.4 

37.2 
49.3 

23.0 
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CONSUMO PER-CAPITA DE AZUCAR EN EL PAIS 

1979 - 1970 

1978 

40.8 

81.·\ 

37. o 
4S.6 
4Z.6 
so. 3 
31. 6 

3Z. 7 

74.S 

Z6. 6 

3.1. o 
2S. 7 

21. 3 

:;3 .. o 
19.3 

31.7 

48.9 

.1.1. 7 

48.B 
24 .o 
36. 3 

48.S 

14 .l 

35.S 
35 •. t 

42 .. 8 
·~4. 9 

34 • .: 

!7.2 
36.9 

48.9 

22.l 

1977 

39.4 

130.6 

34.6 

42.8 

44.6 

44.7 

31.2 

3·1. o 
70.9 

30. 6 

34.6 

26. 2 

:o.4 
43.6 

31.2 

4-! .B 

33. 3. 

-16. o 
23.l 
37.9 

.j 3. o 
l 9.1 

35 .a 
36.9 

óO.S 

41.6 

33.0 

16. 7 

35. 5 

:i.t .s 
20.6 

Kilogramos 

1976 

~0.3 

Hl.9 

34. 9 

38. 6 
~2. o 
47. 3 

31.0 

33. o 
7:1. 9 

25. o 
34. 9 

33. 3 

19. 9 

sz.o 
rn. 3 

31. o 
·IS. O 

31. s 
46. ! 

22 .. 2 

37. 6 

40. s 
:?Z. 9 

35.4 
36. íl 

4:5. 8 

43. 6 

32.1 

13.1 
34. 6 

.is." 
Zl .o 

l97S 

40.S 

138.8 
37.4 
4C. 4 

45.3 

45.6 

28.8 

34. 9 

72.S 
28.:? 
34. 4 

33 .4 

lP. z 
S2.l 
20. 2 

31.1 

40.0 

31 .o 
.19 .1 

Zl .o! 

37. 7 

·10 .1 

16.:< 
36.2 
35 . .t 
H,.l 

41. 7 

35. 6 

16. 3 
:¡3. 5 

49.S 

19.5 

1974 

_39. 2 

139.2 

so. s 
39.9 

43.0 

43.0 

:?6.n 

35.3 
66.0 
~o.:; 

32.8 

16.6 

.\9 .1 

Zl. 3 

31. l 

29 .1 

51. o 
13.7 

32.l 
J-7.9 

16.2 
32.S 

36.7 

0.6 

42.1 

41.3 

13.B 
34.: 
-t5. 7 

17 .6 

1973 

39.9 

117 .l 

40.2 

36. 7 

44.3 

4ú.S 

25.7 

3 ~ .2 

29 . .! 

30.4 

3 5 .o 
1 7. 7 

~ 9 .1 

3 o. s 

1 B .S 

!l.9 

:17 .o 
13.9 

Sl.S 

37.6 

41.& 

~9.4 

17 .s 
35.Z 
4 7. 7 

16 .s 

Fuente: "Estudísticas A:uc:ircra!i'' 1980 UNPASA, DE C. V. 

1972 

36.9 

96.5 

37.6 

36. 8 

44.3 

42,$ 

25. B 

G6. 3 

:1 ,.\ 
30.9 

lS.6 
i5.Z 

zo.z 
26. 9 

40.5 
29. 9 

17 .o 
23.9 

34.3 

12.6 

29.9 

36.3 

33.0 

35 .~ 
39 .6 

16.l 

35.3 

44.9 

16.0 

r971 

3S.S 

87.9 

37.S 
35.l 
·15. o 
:rn • .i 
.!3.: 

35.Z 

64.l 

:s. o 
26. -t 

30.9 

1.!.tl 

..¡ 2. 5 

19. G 

:?S.: 

33_7 

10.0 

Z7. S 

37.S 

:S:! .3 

39.S 

1-1.7 
3.1.1 

H.l 

lS.ó 

1970 

33.l 

92. 7 

40.3 
40.4 

50.2 
4 2. 3 

2-LO 

:rn.z 
69.3 
28.$ 

32.0 

30.3 

15. t;) 

-13. i 
! g.:; 
;g. 7 

H.O 

33 .o 
4i. 7 

16. 7 

29.$ 

35.~ 

ll.l 
30.l 

39.0 

..t0.2 

30.7 

42 •. i 

19.9 

35.7 
-16,5 

17.Q 
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En cada aumento en el precio se observa una mínima dis-

minucifin en su consumo. No obstante a pesar del último aumen-

to de 1980 a $6.00 y posteriormente en junio a $13.50, s6lo un 

máximo de 2.151 del ingreso anual se destina a la compra de -

azQcur, en una familia tipo, por lo que no repercute grandcme~ 

te en el gasto familiar, sino mas bien a las exorbitantes ga--

n'1ncias industriales que la utilizan como insumo. 

2. EL AZUCAR COMO MATERIA PRIMA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

El a::úcar es indispensable como materia prima en la ela 

boración de gran número de artículos de consumo. 

En 1970 el consumo domGstico sobrepasaba al industrial-

en un 17.2\, pero a causa del precio subsidiado que era muy b~ 

jo, proliferaron innumerables y variadas industrias alimenti--

cias que obtuvieron excesivas ganancias, gracias a este subsi-

dio, ye que cada ~fio el Gobierno Federal gastaba miles cie mi--

llones de pesos (en la zafra 1978-1979 el subsidio fue de 8 -

mil millones de pesos)(~), para subsidiar el consumo popular -

del n:ac~r, pero la realidad era que el subsidio fue para las-

grandes industrias que utilizan el dulce en grandes cantidades 

como materi~ prina. Ya para 1979 mils del soi del total de az~ 

car consumido, fue para las industrias, principalmente refres-

cos embotellados, licore5, dulces y chocolates, panificndora y 

galletera, etc., y aan los exportadores Je frutas cristaliza-· 

clus .. 

(3) Cuenta Píiblica.- diciembre 1979. - S.H.C.P. 
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CONSUMO DE A:UCAR E:\ MEXICO roR DESTI:-\0 

19"l0 - 1979 

- Tonela<las -
1970 - Base 100 

VARIAC. VARIAC. VARIAC. 
Al'lOS TOTAL t DO~lESTICO ' l:\DCSTRIAL ~ , ·' 

1970 1 840 768 100.00 1 078 382 100.00 762 386 100.00 

1971 1 774 654 96 .41 1 061 855 98 .47 712 799 93.SO 

1972 1 909 975 103.76 1 128 173 104.62 781 797 102.SS 

1973 2 124 673 115.42 1 250 640 115.97 874 033 114. 64 

19 7 .\ 2 173 353 118 .07 l 210 1,-
- .:> 117.78 903 230 118.47 

1975 2 434 26S 132.24 1 392 800 129 .16 1 0.\1 .\68 136.61 

1976 2 510 361 136.38 1 502 498 139. 33 l 007 863 132.20 

1977 2 467 .¡s.¡ 13.\. os 1 370 568 1~7.09 1 09() 91-t 14 3. 88 

1978 2 729 323 148.27 1 462 548 135.62 1 266 7 7 5 166.16 

1979 2 385 g~., ', lS6.iS l 4'>1 625 131.92 1 -~o 3 352 191. 9.¡ 

Fuente: Estadfsticas Azucareras U~PASA, CNIA. 
Cálculos personales. 
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La principal rama industrial, consumidora de azúcar en

el país, es la embotelladora, con un ssi del total del consumo 

industrial en el año de 1979, que de 465 754 tons. consumidas

en 1974 aument6 a 308 418 toneladas para 1979 o sea un 73.6\ de 

incremento porcentual en el período, lo que denota un gran --

crecimiento en el consumo de refrescos en M6xico, al igual que 

las ganancias de esta industria. 

CONSUMO NACIONAL POR RAMAS INDUSTRIALES 

1979 
Toneladas 

RAMAS INDUSTRIALES ESTA}; DAR REFINADO 

TOTAL •t /.1 403 988 949 1 

DULCERA 99 890 105 896 

aíPACADOPwt\ 19 736 49 269 

PANIFICADORA y 
GALLETERA 135 395 45 821 

·EMBOTELLADORA 74 074 734 344 

PllODUCTOS LACTE OS 18 329 12 009 

PRODUCTOS FARJ'.Lt\-
CEUTICOS 133 2 028 

BEBIDAS ALCOllOLICAS 36 966 4 433 

OTRAS 89 880 3S 149 

Fuente: Estadísticas Azucareras UNPASA, CNIA 
Cálculos personales. 

TOTAL 

463 352 

205 7So 

69 005 

181 216 

808 418 

30 338 

2 161 

41 399 

125 029 

Q 

liJO. O 

• t -: 
J.--r •.1. 

--. 
12 . .¡ 

SS. 2 

2. l 

o .1 

z. 8 

8.6 



29-101 

CONSUMO DE 1\ZUCAR EN EL PAIS POR CLASE, DESTINO Y TIPO DE OPERACION 

1968 - 1979 

Toneladas 

TIPO DE OPER/\CION D E S T I N O e L !\ s E 
/\NOS p A I s Medio 

Hayo reo Mnyorco Industrial Doml!stico Re finada Estándar 

1968 62 5 934 ]. 409 ·138 Zló 4% 589 632 036 30 z 209 942 415 992 

1969 733 367 504 7ó0 228 607 695 926 037 441 035 932 697 435 

1970 84 o 763 594 130 246 6:18 762 386 078 382 186 483 654 285 

1971 77,¡ ó54 602 2 73 172 381 712 799 061 855 083 225 691 429 .,,. 
1972 909 975 756 797 153 178 781 797 128 ]78 198 198 711 777 

<X> 

1973 12 ~l 673 1 966 372 158 301 874 03J 250 640 1 318 022 806 651 

1974 2 173 353 Y95 587 177 766 903 230 270 123 l 24 7 864 925 489 

1975 4 31.~ 26il 216 299 ¿¡ 7 %9 1 041 4 68 1 392 800 1 347 984 1 086 284 

1976 510 36] 251 303 25H sss 007 863 1 50 2 498 l 320 159 1 190 202 

1977 ·1.67 482 193 039 27·1 ·t43 1 096 914 1 370 568 1 327 329 l 140 153 

197 ¡¡ 2 7 29 323 .t.lú 795 282 528 26(, 775 462 548 l 358 794 l 370 529 

1979 8 85 977 561 319 32·1 658 463 352 l 422 625 l 572 533 l 313 444 

Fucn to: Est:a<lí.stícas 1\Zucarcras UNPASA, CNIA. 
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Todos sabemos que el precio del azdcar, en Mixico, es -

mis bajo que el costo de la producci6n, lo cual ha obligado al 

Gobierno a subsidiar a la industria azucarera para permitirle-

seguir viviendo e importar el necesario para cubrir la demanda 

interna. Se impuso un sobreprecio al azGcar que consume la --

Industria Embotelladora con el fin de obtener ingresos que ay~ 

den a equilibrar la economía de la Industria Azucarera, con es 
¡ 

te sobre precio se cstim6 obtener un ingreso adicional para la 

Industria Azucarera. 

Fue necesario sin embargo, pensar en otras medidas que-

permitieran aumentar los ingresos de la industria azucarera --

hasta loErar hacerla autosuficicnte. 

Una de las medidas fue aumentar el precio del azficar p~ 

ra consumo <lomfstico, e industrial a 13.50 kilogramo, no obs--

tante sigue siendo barata en relaci6n al mercado mundial. 

Por ser el costo del azficar tan importante en la indus

tria de bebidas refrescantes y debido a que, el consumo de es-

tas bcbiclas es muy alto en ~léxico, se intenta con esto cambiar 

su consumo por el de leche que así resulta rn5s barato, sin em-

bargo la producci6n lechera no alcanza a cubrir siquiera la de 

manda mínima de la poblaci6n. 
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VENTAS 

Ventas 
País 
Miles 

AflO Tons. 

1960 031 

1961 063 
1962 149 

1963 207 

1964 310 
1965 359 
1966 430 

1967 518 
1968 626 

1969 733 
1970 841 

19 71 775 
19 7 2 910 
1973 2 1 25 
197-l 2 173 
1975 2 434 
1976 2 510 
1977 2 467 
19 78 ~ 7 29 ... 
1979 2 SS ti 

1980 2 600 

* Importación 

Fuente: Estadísticas A:ucareras. 

Valor de la Expor
taci6n de azúcar 
Millones de P~sos 

630 

880 

540 

760 

94e. 

?30 

780 

880 

1113 

11-13 
11 6 .\ 

1110 

1302 

1410 

2919 

1074 

- * 
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De una investigación de campo realizada en varios cen-

tros comerciales, (abril de 1980) se estudiaron diferentes pr~ 

duetos alimenticios, cuyo contenido de azúcar como insumo re-

presenta un porcentaje importante. se determinó el contenido -

de azúcar y la relación entre su costo de adquisición y su pr~ 

cio de venta al público consumidor, en donde se llegaron a los 

siguientes resultados: 

El contenido medio de azúcar en la leche y sus deriva-

dos es del 43t, e incrementa el precio de ésta para su venta,

en más de 9 veces. Del afta pasado a la fecha la leche en pol

vo ha aumentado su precio en mis del 2ooi, mientras que el pr~ 

cio del azúcar sólo se ha incrementado en un 32%. 

En cuanto a los polvos para preparar refrescos, cuyo -

contenido de azúcar es de 86t en promedio, aumenta 9 veces el

prccio del azúcar estándar ya procesada para su venta o sea a

$ 66.98 el kilogramo. 

En el grupo de frutas en almíbar en los cuales la quin

ta parte es azúcar, existe un aumento de mis de 4 veces en el

precio de venta del azficar con respecto al costo. 

Las mieles y mermeladas que contienen 39\ de azficar, --

aumentan S y 7 veces su valor. 

El caso m5s significativo es el de los chocolates en -

polvo que contienen en promedio mis del 70\ de azficar y venden 

esta ya incluida en el producto, u un precio medio de $ 96.10-
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por kilogramo aumentando 13 veces su valor original. (4) 

En base a lo anterior, se deduce que la totalidad de -

los productos estudiados, obtienen la mayor parte de sus gana~ 

cias por la reventa del azúcar incluida en éstos, provocado por 

el gran diferencial existente entre el costo de adquisici6n 

del azúcar y el precio total del producto cuya materia prima -

básica es azúcar. Como se puede obsc~var en el cuadro ~ue_ s~:. 

incluye mas adelante. 

La proliferación tan espectacular en la fabricación de

este tipo de productos, está en funci6n directa de los eleva-

dos márgenes de ganancias y de los bajos costos de producci6n, 

en particular del a=úcar. 

Las industrias que utilizan el a=ficar como materia pri

ma, se encuentran ubicadas en casi todas las cn~ida<les federa

tivas de la República, pero el 31~ del consumo industrial se -

localiza en el Distrito Federal, siendo las in<lu~trias embote

lladoras las q11e en mayor medida utilizan este producto. 

(~) Investigaci6n directa. 
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Como el mayor consumidor de azúcar, es la Industria Em

botelladora, en otros países, desde hace muchos años, es prác

tica gcnerali:ada distribuir el az6car que consume dicha indus 

tria, y otras más, en forma líquida. 

L~ ventaja de hacer ésto es que se ahorran costos de -

evaporaci6n, cristalizaci6n, secado y envase en la industria -

azucarera, mientras que el consumidor ahorra manejo de sacos,

disolución del azúcar, filtración, etc. 

Si se adoptara en México esta idea podrían beneficiarse 

tanto la industria azucarera como la embotelladora y otras con 

sumidoras de a:Ocar, siempre que el precio y los grados de ca

lidad que se ofrecieran fueran razonables y convenientes. 

3. EL PRECIO DEL AZUCAR EN MEXICO 

Como producto indispensable en la dieta hurnana, el Go-

bierno Mexicano proteje al consumidor asegurando su abasteci-

micnto y un precio controlado, mediante un subsidio que para -

1979 foe de 8 000 millones de pesos. (5) 

Durante el período de 1958-1980 el precio del azficar -

estándar al consumidor, presentó diferentes variaciones, pues

en 1970 Este se vio incrcmontaJo en un 48.3~, es decir quepa

s6 de S 1.45 a S 2.15 por kilogramo, manteni&ndose así hasta -

1979. En el afio de 1980 el precio de azúcar est5n<lar aurnentó

en un 179.1\ o sea $ 3.85 mis por kilo, para llegar a $ 6,00 -

(5) Cuenta Púl'li.c:i.- L)iciembre 1979.- S.ll.C.P. 
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A H T 1 C U L O 

RELACION ENTRE l:L PREC JO DE COMPRA Y VF.NTA DEL AZUCAR EN ALGUNOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CONTENIDO DE AZUCAR 
Peso medio Promedio 

por Gr. 
unidad 

Precio Medio 
de compras 
de l Kg. do 
azúcar (3) 

Precio Medio 
de venta <le 
1 Kg. de • • 
az(\cnr (4) 

Hefre5cos embotellados 361 29 7.64 s. 07 
Refrescos en cartón 392 33 7 .64 10.00 
}{e frescos en bote 355 31 7.64 21. 29 
Jugos embotellados 639 87 7 .40 23.17 

JUl'.05 cnlnta<los 228 16 7.40 22. so 
Néctares enlutados 350 42 7 .40 16.66 
Polvos para preparar refrescos 226 14 9 7.40 66. 98 
Frutas en alrnibar 808 162 7.40 29.95 

Lcch<' y .sus 1for j vados 496 212 7.40 60. 93 
Miulcs e1;ibotellallus 375 138 7.40 :$6.38 
~·~e rm<! 1 ada!> en frnsco 481 180 7.40 Sl.67 
LliuLol.i.tc ;;n po 1 vo 364 240 7.40 96.10 
Gelatinas <~ n polvo 88 75 7.40 45.82 
!Julce!> 278 100 7.40 70.10 

Nota: Abril 1980 Invcstignci6n directa. 

Porcentaje 
de (3) con 
respecto a 

(4) 

' 
151 

76 

36 

32 

33 

44 

11 

25 

lZ 
20 

14 

8 

16 
11 

Porcentaje 
do (4) con 
respecto o 

(3) 

' 
66 

131 

Z79 

313 

304 

225 

905 

405 

823 

492 

698 

1 299 

619 

947 
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y posteriormente en este mismo afio al incrementarse una vez más 

el precio a $13.50 o sea un 108.31. 

En lo que se refiere a el azúcar refinado presenta va-

riaciones en su precio en los años de 1970, 1976 y dos veces 

en 1980, lo que signific6 aumentos en 50.31, 160.9\, 33.3\ y -

168.75\ respectivamente. En general durante el período - - --

1958-1980 el incremento es de 882.3% del azdcar refinado como

se puede observar en el cuadro siguiente. (6) 

( 6 ) Cálculos personales, datos "Estadísticas Azucareras 1980". 



INDICE 

Precio de un 
Al'JOS Kilogramo 

1968 

1969 
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979* 

1980** 

1980*** 

* A jun o de 1979 
** A Abr 1 de 1980 

*** A Jun o de 1980 

H e 

l. 53 

l. 53 
2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

8.00 

13 .so 

DE PREC ros DEL AZUCAR 

Indice 1968 
100.0 

f i n u <l a 

100.0 

100.0 

150.3 

150.3 

150.3 

150.3 

150.3 

150.3 

392.2 

392.2 

392.2 

392.2 

522.9 

882.4 

Fuente: Estadísticas Azucareras UNPASA, DE c. V. 

EN MEXICO 1968-1980 

Indice 1968 
Precio 100.0 

E s t á n d a r 

1.45 100.0 

l. 45 100.0 

2.15 148.3 

2.15 148.3 

2.15 148.3 

2 .15 148.3 

2.15 148.3 

2.15 148.3 ~ .._, 
2.15 148.3 

2.15 148.3 

2.15 148.3 

2 .15 148. 3 

6.00 413.8 

12.50 762.1 
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A cada aumento en el precie del azacar se provoca un al 
za general en todos los productos que la contienen. Esto oca

siona un aumento en el costo de la vida, dando como resultado

una escalada de rrecios en los d~mfis productos y servicios. -

Por este nativo el precio congelado, se utili:ó como instrumen 

to de control para evitar al:as y minimizar la inflación. Sin 

embargo, las inevitables alzas provocan sienpre desquiciamien

tos en la cconomia y el comercio, cada ve: que ~stas se produ

cen, <le aquí se desprende la importancia del precio de este -

producto, ya que afecta directamente a la poblaciSn, v la eco

nomía en general. 

Algunos productos básicos como son el caff, frijol, ca~ 

ne de res y arro:, durante el período de 19~1-1980 sufrieron -

fuertes incrementos en su prcc io, pero no ·se acercan al brusco 

incremento que sufri6 el a:Gcar, que fue de 528~ como lo de--

muestra el siguiente cuadro: 
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PRECIO DE ALGUNOS PRODUCTOS BASI_C.OS 

Y SO VARIACION 

Pesos por Kilogramo 

PRODUCTOS 1971 1980 

t\rro~ 4.15 18.56 

Café molido 13.50 7 5. 90 

Carne de res 21.55 lZ0.00 

Frijol bayo 2.99 13.75 

llueva 10.00 22.00 

Leche pasteurizada 2.40 7.80 

Pastas 4.00 12.57 

Acc:itc de cocina 7.60 25.87 

Tortillas 1.15 4.20 

A:úcar refinado 2 .:so 13 .so 
1 

Abril de 1980. C5lculos personales. 

Fuente: Dirccci6n General de Estadistica S.P.P. 

Variaci6n i 

34 7 

462 

457 

360 

120 

225 

214 

240 

265 

487 



·10-181 

so 

En el siguiente cuadro se pueden observar que los ajustes 

en el precio del azúcar fueron cada vez más largos en cuanto a -

tiempo por decreto del Ejecutivo. 

PRECIOS OFICIALES DE AZUCARES GRANULADOS 
REFINADO Y ESTANDAR PRIMERA ZONA 

DIARIO OFICIAL 

30-XII-1940 

Refinado 
Estándar 

6 - X - 1942 

Refinada 
Estándar 

29-V-1943 

Refinada 
Estándar 

12-IV-1944 

lle finada 
Es t5.nda r 

22-Il-l!HS 

Refinada 
Estándar 

lº- IX-1945 

Refinada 
Estfindar 

24-XII-1945 

Refina<la 
Estándar 

1940 1980 

Pesos por Kilogramo 

COMERCIO 
~!e dio 

Mayoreo Hayorco Menudeo 

o. 32. 5 0.33.5 0.35 
0.30.S º- 31. 5 0.33 

o. 34 .s 0.36 
0.32.5 0.34 

o. 4 5 0.48 
0.42 0.45 

0.51 O.SS 
0.46 o.so 

0.57 0.63 
0.54 0.60 

0.68 0.7S 
0.63 0.70 

o. 72 0.80 
0.67 0.75 

INDUSTRIAS 

?anadera* Otras 

0.75 0.89** 
0.70 0.89"'* 

0.80 0.80 
0.7S 0.75 
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e o N E R e I o INDUSTRIAS 
Medio 

DIARIO OFICIAL Mayo reo Mayo reo Menudeo Panadera* Otras 

lº- IV- l 9•Hi 

RcfinacL1 0.78 0.86 0.86 0.9S** 
Est5ndar 0.73 o. 81 0.81 o. 94 ** 
15-lll-19-17 

H.efi.nada 0.78 0.86 0.82 0.88** 
L:::;t;1ndar 0.73 0.81 o. 77 o. 83"* 

ll-\'Ill-1947 

Refin~da 0.74 9.76 0.79 0.76 0.76 
Es t::nda r 0.68 0.70 0.73 o. 70 0.70 

15-1-19·19 

f~c· fin;Jd.a 0.79 0.81 0.86 o.Bl ·o. 81 
t:srtindn.r o. 7 3 0.75 o.so 0.75 0.75 

1 o - !JI-1950 

l'c0finada o .86 O.SS 0.94 0.88 O.SS 
Estándar 0.78 o.so 0.86 o.so 0.80 

6-X-1950 

P.e finada 0.86 O.SS 0.94 0.88' O.SS 
Est;l.;tJnr 0.78 o.so 0.86 o.so 0.80 

·1-\111-1951 

!Zefin;tda 1.00 l. 02 1.10 1.02 1.02 
EstCtndar 0.90 o. 92 1.00 0.92 0.92 

20-VII-1954 

!te finada 1.16 1.18 1.26 
Estándar 0,90 0.92 1.00 

19·\"H-1956 

Refinada 1.30 l. 32 1.40 
Estándar 1.23 l. 25 1.33 

2.i-xr-19ss 

H.ef:!.nadn 1.4 3 1.45 l. 53 
Estándar 1.35 1.37 l. 45 
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e o M E R e I o INDUSTRIA 
Medio 

DIARIO OFICIAL Mavoreo Mayo reo Menudeo Panadera .. 

17-XII-1970 

Re fincido 2 .15 2.19 2.30 
Estflndar 2.00 2.04 2.15 

22-:UI-1976 

Rcfin::¡Jo 5.60 S.75 6.00 
Es tiíndar z.oo 2.04 2.15 

18-I-1980 

Refinado 7.40 7.60 8.00 
Es tiindar 5.40 5.60 6.00 

13-VI-1980 

Refinado 12.60 12.90 13. so 
Estándar 11.60 11.90 12. 50 
M:iscabado 10.00 11.00 

• Entregados en los establecimientos industriales. 
** Entregados a bordo de furbones o en bodegas de 

concentración controlada por la U.N.P.A.S.A. de C. V. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación. 

Otras 

13.50 
12.50 
11. 00 
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En lo que respecta al índice general de precios, el azú

car tuvo los mis altos incrementos. Esto se debe, no a que ha~. 

yan aumentado sus márgenes de ganancias, sino más bien a que se 

habia sostenido un precio irreal, que fue practicamcnte imposi

ble sostener, que oblig6 a intentar el equilibrio del precio -

con los costos, con objeto de minimizar el subsidio que se in-

crement6 considerablemente, debido a las importaciones que se -

efectuaron en 1980. 
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INDICE GENERAL DE PRECIOS Y PRODUCTOS Al.IMENTICIOS 

VS. INDICES DE PRECIOS DEL AZUCAR ESTANDAR 

1968 100.0 

Indice del Variación Indice 
General 

Variación 
Anual 

Alimentos 
Bebidas }' 
Tabaco 

Variación 
Anual Precio de uzGcnr Anual 

Aftos 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980" 

l!lBO "* 

* 
*" 

A enero 
A junio 

de Precios 

100.0 

1 03. 4 

108. 8 

114.5 
120. 2 
134.7 

166. 7 

191. 9 

22 2. 2 

286. s 
336.7 

398.0 

450,S 

451. o 

Cálculos personales. 

3.4 

5. 2 

s. 2 

s.o 
12. 1 

23.8 

1 s. l 
15. 8 

28.9 

l 7. 5 

1 ts. I 

13. 2 

1'. 3 

100. o 
102.7 

l 08 .1 

113.l 

117. 9 

136.4 

177 .1 

199. :1 

224.6 

289. 2 

336. ·¡ 

398.7 

·Hl .8 

•l ·13. o 

Fuente: Boletín Mensual de Información l'co11ómin1, 

i 

2. 7 

5.3 

4. 6 

4. 2 

l s. 7 

29.S 

12. s 
1 2 • 7 

28 • 8 

16. 4 

1.R. 4 

Jo. 8 

11. 1 

Secretaría de PronramJción y Pres11puc:~;to. Febrero l 980. 

Estándar t 

100 

100 

148 48.0 

148 

1~8 

148 

148 

148 

148 
148 

148 

148 

414 179.0 
628 527,9 

"' .... 
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4. EL AZUCAR MEXICANO EN EL MUNDO 

Por el consumo per-cápita de azúcar en el mundo, México 

se coloca en el 9° lugar, inmediatamente después de Brasil r -
antes de Estados Unidos, además está por arriba de países desa 

rrollados como Suecia, Polonia, Austria y Suiza. (6) 

Un consumo elevado de este producto no significa una -

completa alirnentaci6n, ni va en relaci6n con el desarrollo al-

canzado por un país, muy por el contrario, un consumo exagera

do de a:Gcar provoca vicios en la alimentación r enfermedades-

diversas en la poblaci6n, lo cual se da en países de poco des~ 

rrollo cultural. (7) 

A veces un consumo per cápita elevado en algGn pa[s, se 

debe a grandes exportaciones de productos que contienen a:úcar 

por lo que su consumo no se realiza en el país en donde se el~ 

boraron estos productos. 

El pais que presenta el m[s alto consumo del mundo es -

Costa Rica, le siguen la Isla de Nalta y Cuba, y el que consu-

me menos es Tan:ania con 8 kgs. al afto. 

Por su producci6n, NGxico en el contexto mundial est5 -

en 8º lugar, considerando a la CEE como una sola unidad con 

12.9 millones de toneladas y le si&uc el mayor productor de 

a:Gcar como país independiente la URSS, Brasil y Cuba. 

(6) Fuente I.S.O. Sugar Ycar Book, 1980. 

( 7 Véase prir.iera parte Capítulo 1 I I. "Consecuencias del sobr~ 
consumo". 



46-101 

56 

Entre los paises de Amfirica, México ocupa el 4° lugar -

despufis de Brasil, Cuba y Estados Unidos. 
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COKSU~O DE AZUCAR PER-CAPITA ANUAL ES ALGUSOS PAISES 

País 

Costa Rica 
Mal ta 
Cuba 
Fidj i 

Australia 
Jamaica 
Hungría 

Nueva Zelandia 

Venezuela 
,\lern::inia 

Israel 

Bulgaria 
Canadá 

S1'·a: ilandia 

U.R.S.S. 

Checoeslovaquia 
Singapur 
Brasil 

México 
Estados Unidos 
Guyana 
Austria 
Succ ia 

Polonia 

"!auricio 

Suiza 
Trinidad Tobago 

f'ro:ned io: 

Kg. V. C.* 

61. 6 

58.3 

56.4 

55.4 
s 5 .1 

54. 2 

5.i. i 

53.S 
51. 9 

48.9 

48. g 

4 7 .1 

-16 .3 

.\ti . 5 

-16. 5 

46. 3 

46 .1 

45.4 

45.0 

4-Lí' 

43.3 

43.Z 
4 2. 6 

.¡ 2. 5 

.¡ l1. 9 

40.2 

Fuente: I.S.O. Sugar Ye:ir Book 19SC'. 

'~ \"alor Cn1do 

País 

Irán 

Líbano 
Sudáfrica 

lrak 

Ecuador 
Rep. Dominicana 
,\ rgen ti na 

Mal as ia 

Honduras 

1301 i\·ia 

ran:.i"";í 

Guatemala 
F'erú 

Colorr.bia 

Yu~oesla\·ia 

El Sa l\·ador 
Esp:i1~a 

Siria 

Turquía 

Argeli::> 

Japón 
Egipto 
Angola 
Scne~al 

~lada~ascar 

Haití 

Tanzunia 

Kg. V. C.* 

39.8 

38.0 
37.7 

37.3 

35.9 

35.7 
35.4 

34.9 

34.5 

34 ,..\ 

33.6 

32. (} 

32.0 

31.9 

31 .9 

31.4 

.:s. 7 

28.3 
27.4 
~5.4 

25.0 

24.2 

lS.3 
15.S 
1 3 .1 

12. 8 

8.0 
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TERCERA ESTIJ\!ACION DE PRODUCCION MUNDIAL DE AZUCAR 

PRINCIPALES PRODUCTORES 1979-1980 

Miles de Toneladas M.V.C.* 

1 . Comunidad Econ6mica Europea 

2. U.R.S.S. 

3. Brasil 

4. Cuba 

5. India 

6. Estados Unidos 

7. Australia 

8. ~léxico 

9. China 

10. Filipinas 

11 . Sudáfrica 

12. Polonia 

13. Indonesia 

14. Argentina 

15. República Dominicana 

16. Colombia 

17. Tailandia 

18. Perú 

Fuente: F. O. Lícht's International 
Sugar Report: Volumen 112 Nº 11 
Abril 3, 1980. 

* M&tricas Valor Crudo 

12,951 

7,600 

7,000 

6,700 

4,565 

4 '184 

2,960 

2,600 

2 '4 65 

2,350 

2,238 

1 • 5 80 

1 • 4 50 

1 ' 4 11 

1 • 2 6 2 

1 '182 

1 • 1 ºº 
650 
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En los dltimos afias, la producci6n de az~car en México-

ha venido siguiendo la fluctuaci6n mundial, observando una ten 

dencia a la baja. 

Como podemos obser-:::n en el cuadro siguiente que mues--

tra una nueva ca[da en 1980, después de la notable recuperaci6n 

que parecía tener en 1978 v 1979, despues de la crisis inicia-

da en 1975. 

PRODUCCIO!\ DE A'.'.UCAR EN MEXICO 
1970 - 1980 

Toneladas 

\'l\RIACION 
MlO PRODUCCIO:-i ANUAL '!, 

1970 2 20 7 984 100.0 
1971 39 2 sso 10:3.37 
1972 2 359 428 106.86 
1973 2 59 2 277 117. -lO 

1974 2 64 9 182 119. 98 

1975 548 297 115.-+l 

1976 54 6 596 115.34 
1977 z. 541 065 115. 09 

1978 2 84 9 361 129.05 

1979 2 88 o 566 130.46 
1980 2 60 3 153 117.75 
Incremento medio anual 2.70 

Fuente: Estadísticas Azucareras. 
Cfilculos personales. 
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NUMERO AZUC.\R TONELADAS DE 
ZAFRAS INGENIO Producci6n Consumo (1) 

1970 64 2 207 984 1 840 768 

1971 66 2 392 850 1 774 654 

1972 65 2 359 428 1 909 975 

1973 64 2 592 277 2 124 673 

197-1 64 2 649 182 2 173 353 

1975 65 2 548 297 z 434 268 

1976 65 2 546 596 z 51 o 361 

197 7 64 2 541 065 2 467 48 2 

1978 65 2 849 361 2 729 323 

1979 66 2 880 566 2 885 977 

(l) Año calendario. 

Fuente: Estadisticas Azucareras UNPASA, DE C. V. 

Para 1980 la producci6n disminuyó y el creciente consumo 

oblig6 a la importaci6n masiva del producto. 

Siendo que la escasez no solamente es nacional, sino 

que es a nivel internacional, se preveo una al:a inminente del 

a:úcar en los mercados mundiales, lo que aumentar5 el costo --

del subsidio a la lmportaci6n, provocando una nueva crisis que 

desembocar5 en otra inevitable alza de precio dl producto, es-

casez, acaparamientos, alzas de precios a otros productos ali-

menticios e inílacion, etc. 

En 1980 scgdn algunas estimaciones N6xico importó de Cu 

ba 403 000 toneladas a $19.00 Kg. y a los refinadores de Esta

dos Unidos 330 000 tons. a $16.00 Kg. lo que hace un total de-
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costo de importaci6n para el segundo trimestre de 1980 de • --

13 033 millones de pesos lo que representa un subsidio aproxi

madamente de 3.0 57 millones de pesos.* 

* Cálculos personales con base en los datos publicados el 13 
de enero de 1980 en "Excelsior". 
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PRODUCCION, CONSUMO Y PRECIOS (I.S.O.) MUNDIALES DEL AZUCAR 

1957 1980 

Aiios 

19 57 
19 58 

1959 
1960 

1961 
1962 

1963 

1964 

19 65 

1966 

1967 

1968 

1969 

19 70 
1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Producción 
(T • M. V • C • ) * 

44 Oll 154 

47 138 932 

49 790 520 

52 301 877 

54 709 928 

51 478 062 

52 015 283 

60 213 387 

64 863 051 

64 043 834 

66 380 048 
66 794 171 

69 544 368 

72 896 433 

73 957 430 

75 651 948 

77 817 740 
78 943 381 

81 463 962 

86 314 865 

91 864 330 

92 307 553 

91 497 000 

85 068 000 (1) 

Consumo 
(T.M.V.C.)~ 

42 474 782 

44 995 082 

46 404 113 
48 763 327 

52 768 281 

54 501 569 

54 534 583 

SS 725 844 

59 579 73~ 

61 700 264 

63 874 374 

()6 970 598 

69 260 563 
72 261. 554 

74 377 860 

75 834 011 

78 531 378 

80 056 915 

77 096 206 

82 122 782 

84 833 620 

87 934 759 

90 465 000 

91 124 000 (2) 

Precio 
(centavos de d61ar 

por 1 ibra) 

S.75 

s. 77 

5.74 

5.80 

S.67 

5.83 

7.56 

5.86 

2.12 
l. 86 

l. 99 

l. 98 
3.37 

3.75 

4. 52 

7.42 

9.59 
29.11 
20.44 

11. 54 

8 .19 
7. 81 

9.71 

Z0.45 (3) 

(1) 3er. Estimado F.O. Licht's 
(2) Estimado F.O. Licht's 

·· Toneladas M6tricas Valor 
Crudo. 

(3) Abril 1980. 
Cfilculos personales. 
Fuente: Sugar Year Book (I.S.O.) 

F.O. Licht's Enero y Fcb/1980 
Nota: De 1957 a 1977 se tom6 el precio mundial del azGcar de los 

contratos 6, 3 y 11 dDl mercado de Nueva York, a partir do 
1978 se tomó el precio del mercado de Londres por haberse 
suspendido el de Nueva York en noviembre de l. 77. 
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Como se observa en este estimado, la escasez en los - -

ochentas ser§ a nivel mundial y los países no productores ten

drán que pagar a altos precios sus importaciones. Si México -

no logra volver a la autosuficiencia, tendrá que aumentar el -

subsidio o encarecer notablemente el producto, lo que acarrea

ría negativas consecuencias. 

De aquí se desprende la importancia de aumentar la pro

ducci6n nacional para cubrir el consumo interno y evitar que -

el alza futura en los precios internacionales del azGcar afec

te en forma considerable la economía del país. A la contra p~ 

dría lograrse una mayor captaci6n de divisas importantes como

cn afias anteriores. 

En cuanto al precio, antes de 1980, Mixico era el país

de menor precio de azGcar con el mundo (estindar $2.15 y refi

nado $4.00) con la Qltima alza a $13.50 el kilo de azacar ref! 

nado, el a=Ucar mexicano se coloca al mismo nivel de los pre-

cios de los dcmis paises, como se puede observar en el siguie! 

te cuadro. 



54-101 

64 

PRECIOS DEL AZUCAR AL DETALLE EN ALGUNOS PAISES DEL MUNDO 

CONTINENTE Y PAIS 

A FRICA 

Egipto (1) 
Etiopía 
Madagascar 
Malawi 
Marruecos (1) 
Slllhifrica 
Swa:: i land i;i 
Tan:ania (1) 
Zairc (1) 

AMERI CA 

Argentina {1) 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Cuba 
Estados Unidos 
Ecuador (1) 
Guatemala (1) 
H:iití ( 1) 
Honduras 
.Jamaica 
México ,, 
Nicaragua 
Panamá 
Perú (1) 

(1) 

República Dominicana 
Venezuela 

ASIA 

i\f¡pnis tan 
India 
Japón (1) 
Jordania 
Malasia 
Pakistán 

Centavos de dólar 
por kilogramo 

(1) 

17.00 
50.90 
54.40 
48.00 
46.00 
35.90 
32.10 
70. 00 
92. 00 

69.00 
31.50 
46.20 
46.90 
32.50 
18.50 
54.BO 
27 ·ºº 
33.00 
-is. oo 
36.00 
62.00 
59.00 
35.00 
20. 00 
55.00 
37.00 
35.00 

63.80 
26.80 
79.00 
36.70 
49. 00 
48.00 

Pesos mexicanos 
por kilogramo 

3.91 
11. 71 
12. sz 
11.04 
10.58 
8. 26 
7. 38 

16.10 
21 .16 

15. 8 ~ 
7.25 

10.63 
10.79 
7.48 
4.26 

12.60 
6.21 
7.59 

10.35 
8.28 

14.26 
13. 50 

8.05 
4.60 

12.65 
8.51 
8.05 

l.\. 6 í 
6.lo 

18.17 
8.H 

11. 2i 
11.0.J 



55-101 

CONTINENTE Y PAIS 

Filipinas 
Singapur 
Rcp. Arabe-Siria 
Tailandia 

EUROPA 

Austria (1) 
Alemania 
España (1} 
Finlandia 
Grecia 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Sui::.a 
Su ce ia (1) 

OCE,\NL\ 

.-\ustralia (1) 
Fid i i 
Nue\ra Zelandia 

Precio medio. 
Precios de 1980. 

65 

Centavos de d5lar 
por kilogramo 

24.00 
52.20 
48.20 
30.80 

88.00 
103.50 

72.00 
107.20 

59.00 
114. so 

58.30 
42.00 
81. 00 
93.00 

41. 80 
27.30 
53.70 

Cálculo a 23.00 pesos d6lar, 1980. 

Fuentes: (1) World Sugar Journal 1980. 
F.O.L. International Sugar Report, 

Pesos mexicanos 
por kilogramo 

s.sz 
12.01 
11. 09 

7.08 

20.24 
23.81 
16.56 
24.66 
13.57 
26.34 
13.41 

9.66 
18.63 
Zl.39 

9.61 
6.28 

12.35 
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S. LA I\DUSTRIA AZUCARERA ES EL AGRO ~EXICA~O 

Entre las actividades que industriali:an productos agr! 

colas la azucarera sobresale de las demis en ~irtud de que su

producto se elabora v transforma en el campo. 

En lo que se rcfie~e a superficie cultivada la cafia de-

a:úc:n ocupa el quinto lug:ll" después dl'l m:¡í:, :"rijol, sorgo-

y tri¡; o, y por Sll \•olur.:cn (3-l mil l'ones de toneladas aproximad!!_ 

mente), ocupa el p1-iTT<cr lup1r. 

SUPER!-ICIE COSECH.-\!1.-\ V pr.:ont:ccwx DE CAS'.-\ nr: .-\:UCAR 

SUPER:-ICIE COSEC!l:\D.\ 
Miles lbs. 

5 916 ~laí: 

1 9SS Frijol 

1 .::16 Sorgo 

úOO Ir igo 

l 9 7 9 

502 Caña de .-\:úcar 

::;_¡ 

s 

::; 

' 

1 

rRon:ccio~ 
Miles Tons. 

.\ l 5 Cai1a de 

~ 52 ~laí: 

-J~ Soq:o 

rrigo 

t1S2 Fri_iol 

a::úcar 

Fuente: Boletín mensual Je informacién Fcon6mica 
S.r.l'. ~!ar:o 19SO. 

En términos Je valor, nctunlmcntc la can~ Je a:ílcnr ocu 

pa el cuarto lugar con S 7 9cS 37~ 000 pesos en el nfi~ de 1979. 

Como lo denuestra el cuadro siguiente: 
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VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

Miles de pesos 1979 

30 194 408 Maíz 

17 920 312 Algodón 

9 514 728 Sorgo 

7 968 375 Cafía de azúcar 

6 997 760 Trigo 

Fuente: Boletín mensual de informaci6n económica. 
S.P.P. 

La Industria Azucarara da ocupaci6~ a una población ru-

ral de 289 285 personas <le las cuales 242 353 laboran en el -

campo y ·16 932 en fúbrica, que jttatos y dentro de la pobla.ción 

activa del país representan el 1 .s~., lo <"¡Ue perr.iit:C' as.:gurar -

que dependen directamente de esta actividad casi un millón y -

medio <le personas, considerando uha familia media de cinco 

miembros, o SCét el 2.151, de la población total del país. ( 8) 

En cuanto al valor de la producci6n de esta industria -

llega a ser el casi 3% del PIB en 1979. 

Como puede observarse en los cuadros siguientes. 

( 8.) Fuente: Estadísticas A:ucnreras. 
Cálculos personales con base en una población 
aproximada de 69,381 millones de habltantes. 
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PllOlllJCTO !NTI RNO !\RUTO 

1970 1971 1 ~7 2 1973 1974 

Producto Interno nruto 
Hil loae::. <lt?: pesos 418,700 452,400 512,300 619,GOO 813,700 
VnriJci6n respecto nl ~no 
pre\·lo, \ 11. 7 8.0 13. 1 10.9 31.3 
Variaci61' ~ ¡>recios cons-
tan tes, \ 6.9 3.4 7. 3 7. 6 5.9 
Tas.:i d1..• lnfl r~c ión, ,. 4.5 4.5 S.6 11.4 24,0 

l'oblaci6n ol 30 Je junio 
(Miles d~~ r·~rsonas) 50,695 52,452 s 4' 273 56,161 58 ,118 

PIB por J1nbitantc 
(a precios corricntcr.) 

Pesos 6,259 8,625 9,439 11,033 14 ,001 
Dólarc!> 6ól 690 755 883 1,120 

J1 tn 11or hobltaritv 
(pcso5 <le 1960) 5,851 S,694 6, 064 . 6,305 6,452 

Variaci6n ¡)orccntual dol indice do precios dol producto incorno bruto. 
p Prelimina1. 

197 s 1976 1977 1978 

988 ,300 1'288,000 1'674,700 Z'lOt,550 

21. 5 24. 3 36.4 ZS.7 

4.1 2.1 3.3 7.0 
16.7 11. 7 32.l 17. 4 

60 ,145 61, 329 64,594 66,944 

16,432 19,702 25,927 31 ,4 :i7. 
1,328 l, Z76 1,148 1,381 

6,489 6,395 6,372 S,582 

NOTA:. Pura lu convorsi6n en c!6lnrcs se utili16 el tipo do cambio prom.ecHo del ano. 
Fuent:cs: Benco do México, S. A. Inforoo anual,, varios an.os, y F'roductc• Interno Bruto, 1970 .. 1978; Socretarla do 

ProgrnQaci6n y Presupuesto. 
Agenda Estadística, 1978. 

2 1 736,981 

30.l 

a.o 
zo.s 

69,381 

39 ,477 
l, 731 

6,850 
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VALOR DE l./\ PROllUCCION llf: /\ZUC/\R 

ZAl'Rt\S 1970 1979 

VALOR DE LA PRODUCCION DE /\ZUC/\R 
PRODUCCION DE AZUCAR TONELADAS MILES DE PESOS 

ZAFRAS 
To t a 1 Rcf inado Estúndar Masct.ibado T o t a 1 Refinado Estúndnr !fa se abado 

1970 2 207 91)4 067 337 (iJ.2 524 528 123 3 029 196 l 526 292 a 26 907 675 997 

1971 2 392 uso 148 53 9 704 230 540 081 903 973 2 469 973 408 460 026 154 

1972 2 359 •128 139 197 667 683 552 54 8 823 480 2 449 273 335 366 l O.J9 841 

1973 592 27 7 194 556 765 934 631 787 300 558 2 568 295 5 31 868 l 200 395 

19 74 2 61:9 lfi z in t~ 737 883 278 577 167 5 418 958 2 555 765 766 556 096 617 

1975 548 297 U90 lGl 908 902 549 234 205 195 2 343 846 817 804 043 545 

1976 z S·tó 596 12:, 501 1 003 853 417 24 z 8 063 796 s 262 380 007 706 793 710 

1977 2 541 06 s 07 5 no ' 079 259 386 476 12 072 829 5 109 221 127 3.H l. 836 277 

1978 2 349 361 212 7 ·~ ú 1 350 079 286 536 13 255 512 s 641 BlS 6 280 703 1 332 994 

1979 z 81)0 566 1 260 68 2 l. 209 665 401 219 13 811 450 6 087 744 5 799 981 1 923 7.?5 

Fuente: Es tntlb ticn~ Azuc.n. rcrFJS ~ 
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A diferencia de la gran mayoría de las industrias que -

transforman productos del campo, el agricultor cafiero tiene -

asegurada la vente de cana y garantizado su precio y goza de -

los beneficios que le proporciona el Instituto Mexicano del Se 

guro Social. 
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VALOR 1'1\GADO A LA FUJ:l\ZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

ZAFRA 1978 - 1979 

Miles de pesos 

Cuotas al 
ENTI UADES 1' o t a l Sueldos Salarlos Prestaciones I .M.S.S, 

T O T A L s 8~~.22, ~·k .. 057~ 2 874 717 l 296 181 628 369 - ~ 

Campeche 43 652 240 23 Sb2 9 967 4 883 
Colima 86 786 20 018 33 719 27 333 5 716 

Chiapas 68 397 16 135 38 478 s 947 7 787 

Jalisco 715 19·1 j'J'? 
"" 88·1 350 613 137 108 104 589 

Michoacfin 275 691 59 011 13'.l 862 5() zss 26 S63 

More los 521 633 66 ti!Jl 300 351 !JS 7 57 S8 334 
Nayurit 123 708 23 31 7 <iS l9'.' 23 786 11 308 

Omcaca 22H 129 29 862 102 257 7B 340 17 670 

Puebla 175 11 5 :;o 525 93 001 32 924 18 665 

Quintana Hao 43 078 12 (¡64 lb 975 8 327 s 112 

Snn Luis !'o tosí 342 3 !l 7 63 56ó 141 3(,S 1 06 93,¡ 30 519 

Sinalou 4 ~).l 8 Sti 90 098 27 o 453 79 131! SS 167 

Tabasco 316 6 3~ 68 511 185 57 7 34 129 28 421 

Tamnulipas 258 766 64 800 118 lll S SS 508 19 643 

Verucruz 2 162 579 3tl3 970 993 889 sso 728 233 992 

Fuente: l'.stadíst icas Azucnrcrns. 
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POBLACION ECONOMI CA!>!ENTE ACTIVA DEPENDIENTE DE 
LA INDUSTRIA AZUCARERA 
ZAFRAS 1979 - 1976 

i'ersonas 

z A F R A s 
e o N C E P T O 1978-1979 1977-1978 1976- l 97í 1975-197ó 

T O T A L 289~ 278 959 .J80 489 ~!2. -A. Personal de campo 242 353 234 858 237 057 236 898 

l. Productores de caf\a 122 885 114 894 105 939 109 848 

a. Ejidatarios 100 950 94 510 86 322 90 ,. , 
,¡,./.,,. 

b. Peque pos propie· 
tarios 21 935 20 384 19 607 19 576 

2. Cortadores 90 818 94 363 100 060 98 614 

3. Asalariadus de car.ipo 9 118 7 564 12 610 11 946 

a. Planr.1 ocrmanente l 952 4 068 4 061 4 164 
b. Planta i:cmpo ra 1 3 920 . 1 ""~ ? ":'~ 4 392 
c. Eventual 3 24 6 l 321 4 671 3 390 

L Transporte 19 432 18 037 18 448 16 490 

a. Cho fe res 10 899 10 466 9 999 s 928 
b. Auxiliares 8 533 7 571 8 449 7 562 

B. Personal ele Fábrica 46 932 44 101 43 .t32 44 402 

l. De conf.i..an::n 763 8 126 7 586 7 900 

a. Adininistraclón 793 3 530 3 268 3 127 
b. De campo 64 8 2 641 2 373 2 296 
c. lle fábrica 317 1 955 1 945 2 477 

2. Obreros 38 169 35 97 s 35 846 36 502 

a. Planta permanente 13 331 12 393 12 140 12 96 
b. Planta temporal 17 094 16 794 ló 904 17 26 
c. Eventual 7 744 6 788 6 802 6 27 

Fuente: Estadísticas Azucareras 
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La mayor parte de la superficie sembrada de caña de az~ 

car pertenece a cjidatarios, además de que las 2/3 partes co-

rrcsponden a parcelas inferiores a 3.5 hectáreas en promedio,

por lo que no es posible obtener resultados rentables ni inte~ 

tar la completa rnccanizaci6n sin lograr organizarlos por gru-

pos de trabajo. 

Además la agricultura cañera se caracteriza porque cer

ca de las 2/3 partes de las tierras dedicadas a este cultivo,

son de temporal de ahí q~c esta actividad se vea alterada per

las condiciones climatol6gicas que afectan al pais. 
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TENENCIA DE LA TIERRA EN LA INDUSTRIA AZUCARERA, SEGUN SUPERFICIE DE LOS PREDIOS 
ZAFRA 1 9 7 9 

H f: e T A H E A s p E R s o N A s 
TAMAfW DE LOS PREDIOS Pcquei'los Pcqucí\os 

Total Ejidatnrios Propictnrlos Total l!j idntar ios Propietarios 

T o 'f A L : =~523~~ 347 180, 175 913 122 885 100 950 21 2.D. 

!lasta 2 hectáreas 68 284 57 792 10 492 51 312 43 455 7 857 

lle más <le 2 a ·1 hect§. 
reas 108 307 93 837 14 470 34 260 29 526 4 734 

De mús de 4 u (Í hect§. .... 
reas 71 736 60 076 11 660 14 782 12 368 z 414 A 

De más de 6 a 8 hect f. 
reas 62 407 51 938 lD 469 a 991 7 535 l 456 

De más de 8 a 10 hec-
tárcas 56 609 44 693 l l 916 6 504 s 195 1 309 

De mús de 10 a 20 hCE. 
tÍlrcas 60 564 29 221 3: 543 4 674 2 584 2 090 

De más de 20 a 50 he E_ 
tú reas so 891 s 469 45 422 1 759 187 1 572 

De más de 50 héctnrcas 44 295 4 154 40 141 603 100 503 

fuente: Estadísticas ;\::ucrircrns. 
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TENENCIA DE LA TIERRA EN LA INDUSTRIA AZUCAREHA POR CLASE DE PRECIO 
ZAFRA 1 9 7 9 

H E e T A R E A s p E R s o N A s 
TAMAIW DE LOS PRí:DJOS Totaí lflc¡;o remporal TotaI ltiego 'i emporaI 

T o T J\ L : 523 093 213 814 304 279 122 88 s 55 106 67 779 
~~~ ~ ~=-::.~ -·~ -=--=- ==._-..,,,.,.,,,,.,.,, 

!las t;1 2 Jwctárcas 68 284 35 158 33 126 51 312 26 778 24 534 

De mfis de 2 hectáreas l 08 307 45 074 63 233 34 260 14 240 20 020 

De mfls de 4 :¡ 6 hectáreas 71 736 26 198 45 538 14 78 2 5 322 9 460 

JJe rniis de 6 a u hcctiíreus 62 407 21 067 41 340 8 991 3 148 5 843 

lle más de 8 a 10 hectáreas 56 609 25 624 30 985 6 504 2 971 3 533 _, 
Vl 

De m5s de 10 a 20 hectáreas 60 564 22 321 38 243 4 674 1 637 3 037 

Lle m5.s de 20 Q so hectáreas so 891 21 279 29 612 1 759 704 l 055 

De m[?s de su hectáreas 44 295 22 093 22 202 603 306 297 

---------· 

Fuente: Estadísticas Azucareras. 
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La producci6n de cafia proporciona materia prima a 66 in 

genios azucareros en operaci6n, de los cuales más del 77\ co-

rresponden al sector pOblico que poco a poco ha ido incorporá~ 

dolos bajo su administraci6n. 

Estos ingenios están distribuidos en 15 estados de la -

Republica (SOi). 



INGENIOS ASOCI~DOS EN OPERACION 
ZAFRA 1979 

R E G I M E N A D M I N I S T R A T I V O 

S E C T O R P u a L r c o 

Quc5cría 
Pujiltic 
Bella vista 
Estipac 

Jo::;é r-f:ir!n. Morelos 

~,relchor Oc ampo 

Purísima 

San Franciso Ameca 

Tele 

L!.í. :aro Cftrdcnas 

Pedc rna les 

Pu :.uarán 

San Seb:istí:in 
Santa Cl.Jra 
Ce.sascno 

Oacclco 
Pu~~;) 

,\,Jolfo Lópcz Mateas 

S.:i':'1:0 Domingo 

1\ te ;ic i !'!!:o 

Ct:'lI~~m 

.\lv:Jro (1::-re,~ón 

.·\1.: :ir.:::¡ t·opular 

?J;,a de Ayala 

Ponciano Arriaga. 

El Do r:tdo 

L3 Primnvcrn 

Lo.s ~!ochis 

Ro.snlcs 

Benito ~Jufircz 

Dos Patrias 
Iiermcncgildo Galcann 
(~U·:JVrr :clandia 
Santa Ros:ili:l 

Cuatololilpam 

El Higo 

El Modelo 
El Potrero 
Ind-!!pendcncia 
La Concepción 
La Gloria 

!~~ahuixtl5n 

Col. 

Chis. 

Jal. 

Jal. 

.;al. 

Jal. 

Jal. 

Jal. 

:a.1. 
mch. 
Mi ch. 
Mich. 
Mich. 
Mich. 
Mor. 
Mor. 
Nay. 

Oax. 
Oax. 
Pue. 
Puc. 
Q. Roo 
S.L.P. 

S.L.P. 
S.L.P. 

Sin. 

Sin. 

Sin. 

Sin. 

Tab. 
Tab. 
Tab. 

Tab. 
Tab. 

Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 

Ver. 
~uunte: Estadísticas Azuc~reras. 

San Cristobal Ver. 
San Fr:incísco Naranjal Ver. 
San Gabriel Ver. 
San Hi~uelito Ver. 
San !'edro Ver . 
Tres V:illes Ver. 
::apo:ip i t:i -Pánuco Ve1·. 

s E e T o n p R I V A D o 

J.a Jova Car.ip. 

Guadalune Jal. 

Snnt1n'o Jal. 

Tnma:ula Jal. 

El ~folino !'lay. 

El Refu~io Oax. 

La Mar~arita Oax. 
Xicot6ncatl Tarnps. 
Central Progreso Ver. 
Constancia 
El C:irmen 
Mot:orongo 

Providencia 
San José de Abajo 
S3n Nicolás 

SN COOPERATIVA 

Emil iano Zapa ta 

El Monte 

Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 
Ver. 

Mor. 
Tamps. 
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6. LOCALIZACION DE LOS INGENIOS QUE HAN EXISTIDO Y QUE EXISTEN 

EN LA ACTUALIDAD. 

Los fngcnios que existen en la actualidad, son los que-

sobreviven ante una serie de ampliaciones, acondicionamiento -

de su equipo porque vinieron trabajando corno f&bricas de alco

hol, piloncillo, etc., y que estuvieron enclavados en lugares-

convenientes desde el punto de vista agrícola, desaparición de 

otros porque su baja capacidad instalada o lo anticuado e in0-

perantc de su maquinaria y equipo u otras circunstancias de ti 

po económico la huhiesen motivado, etc. 

Dentro de las ffibricas existentes, a continuación se --

anotan aquellas que han venido sufriendo adaptaciones para con 

vertirlas en fuentes industriales azucareras: ( 9 ) 

ARO EN nuE H! 
' -PE ZO A PRO DU -

INGENIO CIR AZUCAR 

La Margarita, 
Oax. 19.i 7 

El Refugio ( an -
tes Sta. Isabel) 
Oax. 1959 

Constancia, \'cr. 1951 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

. (Actual) 

S,000 Tons. 

3,000 

4,500 ,. 

A:UCAR PRODU
CIDA. 

ZAFRA 1979-80 

.¡9 644 Tons. 

30 162 

30 056 

Otros ingenios de los que están en servicio, en aftos an 

teriorcs trabajaron en los lugares que a continuaci6n se expr~ 

san: 

( 9) Fuente: Estadísticas A:ucareras. Varios años. 
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INGENIO 
UBICACION AL'.TU:\L 

J. M. Morclos, Jal. 
~unicipio Casimiro 
Castillo. 

Libertad, Ver. 
Municipio Misantla 

79 

'IB I CACTON ANTERIOR 

Esta fábrica se cerró 
en el Edo. de Morelos 
en 1953. 

Esta fábrica se cerró 
en el Edo. de Jalisco 
en 1953. 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(ACTUAL) 

3,000 Tons. 

1,600 Tons. 

Igualmente, entre los ingenios que están en servicio, los 

que a cont ir.•;ac ión se citan son los que han recibido ampl iac io - -

nes de importancia en su maquinaria: 
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INGENIO 
UBICACION A(TUAL 

J. M. Morelos, Jal. 
Municipio Casimiro 
Castillo. 

Libcrt:id, Ver. 
Municipio l·!is:rntla 

79 

11BICACION ANTERIOR 

Esta fábrica se cerró 
en el Edo. de Morelos 
en 1953. 

Esta fábrica se cerró 
en el Edo. de Jalisco 
en 1953. 

CAPACIDAD 
rNSTAi,ADA 

(ACTUAL) 

3,000 Tons. 

1,600 Tons. 

Igualmente, entre los ingenios que están en servicio, los 

que ,1 contir.•;:lción se citan son los que han recibido ampliacio--

nes de importancia en su maquinaria: 
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CAPACIDAD INSTALADA 
INGENIO ---y-g 57 1980 

El Dora<lo, Sin. 1,800 Tons. 3,600 Tons. 

Los ~,fo ch is , Sin. 4,000 12.,000 (xx) 

La l'rim;ivera, Sin. 2,200 " 8,000 

El Potrero, Ver. 3,300 ,. 10,000 

San Pedro, Ver. Z,500 10,500 " (x) 

~lo t :o rango , Ver. 3,500 ". 7,000 " (x) 

Tala, J:ll. 2,200 " 7,080 ti 

La Mar~ari.ta, Oax. 800 " 5,000 (x) 

La Providenc i.a, Ver. 1, 25(l 5,500 

El !!ir.o, \"cr. 900 3,500 (x) 

s. F. ~~aranjal, Ver. 1,700 6,000 (x) 

El Modelo, Ver. 1,500 .¡' 500 (x) 

SJ.n Cristobal, Ver. 12,500 15 '8 50 (xx) 

Sta. ltosa1.ía, Tab. zoo 4,500 

Quesería, Col. 1,100 250 

Za ca tepe e, ~,1or. 4,200 5,650 

Atcncingo, Pue. 3,300 4,500 

San NicoUís, Ver. 250 " 200 (x) 

mascabado. (x) 
(xx) 

(xxx) 

E labor 
Fn 196 
En 196 

este ingenio produjo 141,270 Tons. de azúcar. 
este ingenio produjo 247,900 Tons. de azacar. 

fuente: t-L\NUAL AZUCARERO MEXICANO. 1958 y 1976. 
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Asimismo se tienen aquellos ingenios que al reestructu-

rarsc la industria azucarera se instalaron en los lugares que-

se señalan: 

INGENIO 

ll. G:ileana, Tab. 

Rosales, Sin. 

Independencia, Ver. 

clclchor Ocampo, Jal. 

I.·1 .lo ya, Cilmp. 

Plan (lL: :\yala, S.L.P. 

.\. l.6¡1c: ~tntcos, Oax. 

. .\li:1n:.a Popular, S.L.P. 

Alvaro Obrc~ón, Q.R, 

. Tth ..... hittin, Oax:. 

Tres Valles, Ver. 

SE PUSO 
SERVICIO 

1971 

1949 

1948 

1971 

19Sí 

1965 

1949 

1964 

1967 

1975 

197 5 

1975 

1978 

1979 

1979 

EN 
EN: 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(En 24 Hrs.) 

1,500 Tons. 

4,500 

4 'ººº 
1,500 

2,500 

5,000 

6,400 

5,000 

4,000 

4,000 

6,000 

4,000 

6,000 

6,000 

6,000 

,, 

" 

" 

" 

11 

11 

" 

.. 

En via de informaci6n tambl&n se anotan los ingenios 

que en los Gltimos 20 años y dentro de los que han venido traba 

jnndo, por diversas circunstancias han tenido que desaparecer, 

sicnJo ellos los siguientes: 
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INGENIOS 

S. J. del Tulc, Jal. 

El Cora, Nay. 

lxcateopan, Pue. 

El Progreso, Tnb. 

San Rafael, Col. 

Sta. Inés, Mor. 

Libertad, Ver. 

Santa Ana, Chis. 

Actopan, l·lor. 

Sta. Ri tt.!, Tab. 

Agua Buena, S. L. l'. 

Catmis, Yuc. 

Cocoyotla, Mor. 

El Roble, Sin. 

La Ibérica, Oax. 

s. Jos<; d~ Tapia, 

Zapoapita, Ver. 

Ver. 

82 

ARO EN QUE 
CERRARON 

1972 

1973 

1962 

1972 

1966 

1967 

1967 

1961 

1960 

1959 

1973 

1966 

1962 

1967 

1967 

1966 

1964 

CAPACIDAD 
EXISTENTE OBSERVACIONES 

1,200 Tons. En 1954 cerró. En 
1966 reanudó y 
nuevamente cerró. 

1,500 

300 

360 

650 

2,000 

1,600 

100 

360 

130 

1,000 

600 

450 

450 

350 

550 

650 

Se desmanteló en 
Hiacatlán, Mor. -
Se instaló en U3-
yari t. 

Se desmanteló en 
Jalisco. Se puso 
donde está. Dejó 
de trabajar . 7 aftos 
reanudando labores 
Zafra 1973/74. 

NOTA: No se anotan ingenios que desaparecieron, cuya capacidad era 
muy reducida, 



INGENIOS QUE INICIARON SUS OPERACIONES E INGENIOS 
QUE DEJARON DE OPERAR 

1945 1980 

ULTIMA ZAFRA 
INGENIOS DESAPARECIDOS ZAFRA INGENIOS NUEVOS 

ZAFAA 
INICIAL 

1. Almolonga 
Z. Ayotla 
3. El Filo 
. \. La ,'\uroro. 
S. San Lorenzo 
6, Snn Miguel 

7. Snnta DfirbaTa 
8. Sn"ta Cru: 
9. IbGrica 

10. Santn Cruz 
11, El Dorado 
12. Sun Fidencio 

13. f'11atitlán 
14. Morclos 
15. El Hincón 
ló. T11::amapan 

17. Los Bancos 
lS. El Cabezón 
19. Paso del Cristo 
20. San Cándido 
21. Sil.nta llosa 
22. T~1;npcón 
23. Tilapa 

24. Ja lanilla 
ZS. San ~rancisco 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
3B. 

Taxpcn 
Kat.:a.lné 
Santa Rita 
Venecia 
Actopan 
Parniso Nov ... 
Sc1nta Rosa 

53nt:t 1\nn. 
Cocoyotl" 
Ixc<'.ltcop:in 
~·fincatltin 
M;ir ía Clcofcts 
5'1tt Marcos 
Cat1:1ís 

31J. San Ant:onio 
40. Lntirclcs 

Ver. 
Oax. 
Na.y. 
Sin • 
Sin. 
Ver. 

Mich. 
Oax. 
Mich. 
Jal. 
Tab. 
Tnb. 

Jal. 
Mor. 
Jal. 
Ver. 

Mich. 
Jal. 
Ver .. 
Tab. 
Ver. 
S.L.r. 
Puc. 

Ver. 

Ver. 
Yuc. 
Tab. 
Chis. 
Mor. 
Ver. 
Tab. 

Chis. 
Mor. 
Puc. 
Mor. 
Sin. 
Jal.(2) 
Yuc. (2) 

1947 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 

1949 
1949 
1950 
1950 
1952 
1952 

1953 
1953 
1953 
1953 

! 954 
1954 
1954 
1954 
1954 
195~ 
1954 

1955 

1956 
19 59 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 

1961 
1962 
1962 
·196::. 
1965 
1965 
1966 

T::;b. (Z) 1966 
M1clt. 1966 

4~. San JosG de T~-
Pl~ Ver. 1967 .; z. ~an Hafael Col.(2) 1967 

.; 3. La Uniün T:ib. 1967 

.:4. Ib.,ri" Oa;::. 1968 

.! s. Sat:t3 lnés ;1or. 1968 
El Roble Sin.(2) 1969 
El Progreso Tab.(l) 1971 

•• (">' S:rn . .l. d:.;,1 Tule J.11. (2) 1972 
As'~" Ilucna S.L.P. 19;'4 (2) 

1. Casasano 
2. San Lorenso 
3. Margari tn 
4. San Antonio 
5. lndopendoncin 
6. Rosales 
7. Venecia 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Dos Patrias 
Ixcateopan 
La Joya 
San Martin 
Tampe6n 
Xicoténcatl 

Constancia 
More les 
Actopan 
San Nicolás 
Santa Isabel. 
Iberia 
Puj il tic 

Mor. 
Sin. 
Oax. 
Tab. 
Ver. 
Sin. 
Chis. 

Tab. 
Pue. 
Tnmp. 
Gro. 
S.L.P. 
Tnmps. 

Ver. 
Mor. 
Mor. 
Ver. 
Oax. 
Oax. 
Chis. 

21. 
22. 
23. 
2~1 . 
25. 
26. 
27. 

J<isé María Morclos Jal. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Plan de Ayala S.L.P. 
Mar[a Cleofas Sin. 
San Rafael Col. 
Laureles Mi ch. 
El Cera Nay. 
Adolfo L6pe: Mn· 
teos 

Melchor Ocampo 
Hcrmengildo Gal. 
Alianza Popular 
llenito Juárez 
Ponciano Arriaga 
Alvaro Obregón 
Tres Valles 
Juchit:in 

Oax. 

JaL 
Tab. 
S. L. P. 
Tab. 
S.L.P. 
Q. Roo 
Ver. 
Onx. 

1945 
1946 
194 7 
1947 
1948 
1948 
1948 

1949 
1949 
19~9 
1949 
1949 
1949 

1951 
1951 
1953 
1953 
19 59 
1960 
1960 

1963 
1964 
1965 
1965 
1965 
1967 

1968 

1971 
1971 
1975 
1975 
1975 
1978 
1979 
1980 

~9. 

5 l). Sl \.ore NaY,..:...· __ l=..9:..7.:.-.:·1.-----------------------
ll) :lo han sido Jesmantclados. (2) 

fuente: Estatlísticas A:ucarcras 
Parcialmente ~~tnantelados. 
UNPASA 
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Existen en servicio 66 ingenios (incluyendo 3 de recie~ 

te instal~ci6n). El total de ~stos (que hasta la fecha han ve

nido trabajando), a continuación se anotan con los datos relati 

vos a capacidad instalada. 
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CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
REGISTRADA EN LA S. DE C, AL 30 DE JUNIO DE CADA MlO 

Z/l.FRAS 1967 - 1978 

ARO DE Nº llE 
ltEGISTRO I:-<CENIO 

N O L 1 E N D A ~l~ 
t!\ 24 11011.As APnovr:crA A 

i 

PRODUCC!CN ~l) 
l".lrZ",\ Flú\ AP OVECHADA 

1966 

1967 

1968 

1%9 

197 o 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

197 ., 

1976 

1979 

(1) 

71 

71 

68 

65 

ó7 

66 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

67 

243 202 

248 593 

251 867 

246 395 

~so 241 

249 282 

244 084 

246 509 

268 993 

262790 

259 303 

:!61 434 

264 670 

27 4 043 

78.6 

81.6 

32.7 

85.8 

85.Z 

86.9 

88.Z 

81. l 

86.7 

93. 9 

93.9 

sz.s 
84.0 

Ful'ntc: Estadísticas Azucareras UNPASA 

3 30·1 990 

3 379 011 

3 366 971 

3 3~6 030 

3333117 

3 303 119 

3 242 618 

3 334 387 

3 532 785 

3 431 638 

3 357 6·15 

3 316 845 

3 442 566 

3 655 087 

NOTA: (1) Corresponde o la :afra siguiente del nfto de registro. 

\ 

60.9 

68.9 

65.2 

71. 3 

66.2 

72.4 

72. 7 

77.7 

74.9 

74.2 

75.8 

76.6 

82.8 

7 8. 8. 
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Dentro de las fábricas hay algunas que han cuadruplica

do su .producción, pero que corresponde a volúmenes moderados · 

los que han conservado el mismo nivel de producción, lo que r~ 

vela un estancamiento derivado de la obsolescencia de la maqui 

naria, insuficiencia de tierras para aumentar su área de culti 

vo, escasez de agua (si es zona de riego), carencia de tccnol~ 

gía en el campo, carencia de inversiones de capital, indeci--

sión para cambiar las fábricas a zonas de mis porvenir para la 

industria, etc. 

Los ingenios que han dejado de funcionar, que estaban · 

ubicados en diferentes entidades, en su mayoría ha sido por in 

costeabilidad derivada de las siguientes razones: 

l. Reducida capacidad de molienda. 

2. Imposibilidad de acrecentar su área de producción. 

3. Competencia ruinosa deb~do a la cercanía de otras fá 

bricas, sobre todo si éstas últimas eran de mayor 

pacidad. 

4. Exposición de la zona a perjuicios causados por se-

quías, heladas o ciclones. 

S. Obsolescencia de la maquinaria industrial, 

6. Competencia de otros cultivos (de ciclo corto y que

reporten ingresos que superen a los que se obtienen

con el cultivo de la cafia). 



LOCALIZACION DE INGENIOS 
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7. CONSIDERACIONES PARA APROVECHAR LA POTENCIALIDAD INDUSTRIAL. 

Es necesario hacer un balance de los recursos con que -

actualmente se cuenta para producir azúcar en relación con los 

siguientes aspectos: 

a). Capacidad instalada (aprovechada y desperdiciada). 

b). Incremento de producción por la renovación de cam-

pos cultivados con resocas viejas, a la vez que re

cibiendo el suelo los beneficios necesarios. 

c), Combate organizado contra plagas y contra las male

zas. 

d). Fertilización de los campos que estén en mejores 

condiciones cuyo incremento será mayor que como ha

bitualmente se viene haciendo, independientemente -

de que se mecanice este trabajo. 

e). Que se haga una segunda aplicación de abono, ya que 

en la mayoría de las áreas que son tratadas, sólo -

se acostumbra hacer la primera. 

Anteriormente se explicó que organizando los trabajos -

de campo se lograrla que la producción agrícola se superara f! 

cilmente y con los ingenios que actualmente están en servicio, 

la producción de nzficar aumentaría en unas 500 mil toneladas.

Sin embargo, no debe descartarse la idea de instalar nuevas --
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fábricas, para que siquiera se vaya poniendo en servicio una -

cada 2 aAos. Para el efecto deben hacerse los estudios agro y 

socio-económicos que comprenderán una serie de factores que g~ 

ranticen la inversión y consecuentemente la satisfacción del -

incremento que cada afio scguir5 teniendo el consumo interno, 

naturalmente que sin oh·id<J.r la formación de nuevas reservas,

es decir, que se tenga un stock. 

Al estudiar a regiones en donde se ju:gue convenicn--

te instalar cada una de las nuevas f§bricas, no debe pasar - -

inadvertido lo que se refiere a vías de comunicación para que

f5cilmcntc se hagan llegar los materiales requeridos para el -

funcionamiento de la ffibrica (herramientas, combustibles, mate 

rias primas, cte.), a.sí como para dar salida a lo.s productos -

y subproductos correspondien~es. Adcmfis deber5n verse los si

guientes aspectos: 

I. Que los suelos sean aptos para la agricultura y par

lo mismo aseguren buena producción. 

II. Que no haya problemas de tenencia de tierras v que -

si la región no es J.e humedad, haya suficiente agua

para riego y para las necesidades de la f5brica y la 

población. 

III. Que no trabajen a corta distancia otros ingenios y -

que la :ona no esté expuesta a riesgo$ ~e orden nat~ 

ral (sequ1as prolongadas, inundaciones, heladas, etc,) 

IV. Que en la regi6n no so exploten ~ultir0~ :o~rctitiros 
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ra que fácilmente se atienda la demanda de jornadas

hombre para las labores de cultivo que no se puedan

ejecutar en forma mecánica, incluso el corte y alza

de la cafia). 

Todos estos aspectos forman parte de la planeaci6n que

debe establecerse, debiendo agregarse el que se refiere a la -

organización de los productores para el otorgamiento de crédi

tos y la ejecución de los programas de trabajo. 

En el estudio que en forma exhaustiva se haga de los lu 

garcs donde se piense que convenga instalar ingenios (nuevos o 

usados), nccesitard hacerse un estudio de los productos que se 

vengan obteniendo en los campos susceptibles de sembrarse con

cafia de azGcar (tierras abiertas al cultivo), preferentcmente

si se trata <le productos de consumo inmediato, para que en los 

centros de población a donde se envlan y que seguramente se cm 

plean en la alimentación, la falta o escasez de los mismos, no 

cause ningGn desequilibrio, pues convendrá investigar con qu6-

productos y de quG lugares se habrfin de sustituir aquellos, -

procurindose que el precio a que hayan de adqQirirse no afecte 

la economia del consumidor. 

La localiznci6n de las nuevas zonas debe estar enfocada 

hacia el Sureste, aprovechándose lugares donde los suelos sean 

de buena calidad o no resulte costoso su acondicionamiento y -

que afin cuando correspondan a la parte hdmeda o semihfimeda, h~ 

ya facilidad de practicar riegos de auxilio en la 6poca criti

ca, adem5s de que tengan drenaje natural o f§cilmente se esta-
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blezca este servicio. 

Los lugares a escoger habrán de corresponder a Chiapas, 

Tabasco, Costa Chica de Guerrero, Costa de Nayarit, Centro y -

Sur de Veracruz, Sur de Jalisco, Oaxaca, etc. 

Donde funcione cada f5brica nueva, y de acuerdo con los 

estudios que previamente se realicen de lo que será su zona de 

influencia, deberrtn conocerse las posibilidades de producci6n

para los aftas inmediatos y futuros porque exista el prop6sito

dc que paulatinamente se incremente la producci6n de azGcar -

sin que los campos est&n demasiado distantes, lo que en ~ran -

parte se evitarfi tecnificando la agricultura cafiera, es decir, 

que la produccion de materia prima se supere tanto porque se -

incorporen nuevas áreas, como porque sea mayor la productivi-

dad en el campo. 
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C A P I i U L O V 

LOS SUBPRODUCTOS DE LA CA~A 
DE AZUCAR 

En el proceso de aprovechamiento de la cana de azGcar,

se da origen a diferentes subproductos, los cuales cada día -

van alcan:ando una mayor importancia econ6mica. Estos subpro-

duetos, pueden ser aprovechados para la obtenci6n de diversos-

productos, o seo pora uso directo, o fuente complementaria de-

otras industrias. ~o obstante, la mayoría de 6stos no se uti-

li:an, debido al desconocimiento de los beneficios que de fis--

tos podemos obtener. 

Dada la magnitud y alcance que van adquiriendo, es ine-

ludible tomarlos en cuenta como pais productor, con objeto de-

diversificar y mejorar la economía de la Industria Azucarera -

Nacional en todos los aspectos y es el Estado el que tiene la-

opción y nltcrnntivn hist6rica de encargarse de esta labor, o-

promover y fomentar la inversión privada en los casos en que -

no sea posible su actuación. 
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"Los principales subproductos en la industria a:mcarera 

son: 

a} En el campo: paja y cogollo 

b) En la fábrica: alcohol bagazo, miel final y cacha:a. 

Las proporciones en que se obtiene son aproximaJarnente-

las siguientes:" 

PRODUCCION DE AZUCAR CRUDO 10.00 millones de tons. 

Cogollo (base húmeda) l s. 3 s ,, 

Paja (base h(1mcda) 8 . o o " 
Bagazo (base húmeda) 22.00 " " 
Miel 2. 6 7 

Alcoiiol .t .30 1 i tros 

Cachaza (base húmeda) 3.80 millones de tons. 

"Estos subproductos por sus características en cuanto a 

su volumen y composici6n química, representan materias primas-

valiosas para obtener numerosos productos". , ' ' i 

( 1) H. NOA "La industriali:ación de los deri\'ados, como apoyo 
a la economía de producci6n azucarera" 
Revista ICIDC~ XI Nº 2-2, 1977. 



POTENCIAL DE LOS DERIVADOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

T ..... U.01 Dl 'IUAI 
CO!ifftl:Ct1aa1w1Uf 
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l. EL ALCOHOL DE CAflA 

"El alcohol potable; el cual se puede ingerir y es uti

lizado principalmente para usos domésticos, elaboración de be

bidas alcohólicas y otras". 

"El alcohol desnaturalizado o industrial al que se le -

agrega cierta cantidad de desnaturalizantes, para hacerlos úti 

les a diferentes industrias como son: fabricantes de perfu~cs, 

laboratorios, fabricantes de éter, vinagre, productos químicos, 

cigarros, pinturas, dependencias oficiales, etc.". 

"Algunos usos importantes del alcohol etílico". ( 2) 

COMBUSTIBLE : 

USOS GENERALES: 

USOS VARIOS: 

CURADO UE TABACO: 

MEDIO REACC ION: 

ANTI SEPTI CO: 

Calor, luz, energía, en estufas, lámparas

y motores. 

En hospitales, en laboratorios químicos 

en el hogar. 

Anticongelante preservativo, agente de de~ 

hidratación en elaboración de bebidas es-

pirituosas, relleno para brdjulas. 

En todas las formas de tabaco manufactura

do. 

En la fabricaci6n de ficido benz6nico, ben

zoato, sódico, santonina. 

Solo o en solución de resorcina, solución

de betanaftol. 

( 2) Folleto de UNPASA, DE C. V. "Alcohol Desnaturalizadoi•. 
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Fabricación de insulina y glicerofosfatos. 

Para colorantes de la nitrocelulosa, gomas 

y resinas, para la preparaci6n de jabón, -

aceite, para la limpieza.de drogas y pro-

duetos químicos, para procesos de purific~ 

cidn, para procesos de cristalización. 

En 1979, los principales compradores de alcohol desnatu 

ralizado fueron los almacenistas del Distrito Federal, fabri--

cantes de pinturas, fabricantes de productos químicos y fabri-

cantes de ncrfumcs, que juntos representaron el 74.4\ del to--

tel vendido en ese afio (35 451 mil litros). Además se incre-

rnont6 notablemente el consumo de este tipo de alcohol (7.4\) -

lo que demuestra su importancia en la industria nacional. 

El alcohol desnaturalizado representó en 1979 el 44.7\

dcl total de alcohol y para 1980 se espera sobrepasar5 el 50\-

segGn su indice de crecimiento, que es mayor que el de alcohol 

potable como vemos en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO \'ENTAS PRODUCcro:-.; DE ALCOHOL 

A t\ O PRODUCCION CONSU~lO 

1974 57 986 24 396 

1975 69 847 2.i 256 

1976 57 816 30 .t3.i 

1977 73 577 69 370 

1978 so 588 15 067 

1979 88 350 78 719 

Fuente: Estadísticas Azucareras 1980. 

De 1974 a 1979 la producción de alcohol se incrementó -

en un 52.~~ mientras que el consuno, se incrementa en un 222.7~ 

o sea m5s de cuatro veces de incremento en comparación al in-

cremento de la producci6n, si a esto agregarnos que no se ha h~ 

cho nad~ por incrementar la producción existente, nos daremos

cuenta de una posihle crisis en 1981 en JonJe puede superar la 

demanda, a la producción.(*) 

La producción de nlcohol en N6xico se ha ido incremcn-

tando paulatinamente, a la inversa del consumo que h3 aumenta

do considcrabler.iente, al [!rudo en que es rnl:;· probable la csca

se= de este producto. 

(*) Cilculos personales con base en estadísticas. 
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1.1. El Alcohol Etílico como c~mbustible automotor 

"El alcohol etílico es un combustible muy satisfactorio 

y puede muy bien desplazar o por lo menos complementar a la g~ 

salina de petr6leo, como materia combustible para motores. El 

alcohol etílico es un combustible no contaminante, que consti

tuye una continua fuente de energía, si se fabrica a partir de 

materias primas que contengan azGcares. f6culas o celulosa~ 

También se puc~le usar mezclado con la gasolina". 

Propiedades y uso del alcohol etilico. 

"El alcohol tiene un octanaje muy alto sin la adición de 

tctractilado. El octanajc mecánico es de 92 mientras que el -

octanaje de invcstigaci6n es 111, equivalente a lri gasolinas~ 

pcr carburante. La temperatura de i~n ición ,~spontánca del al

cohol ctilico es 738º F, micntrns que para la gasolina de 73 -

octanos es de 570ºF y de SOOºF pnra la gasolina de 100 octanos. 

El uso del alcohol etílico ayu<lnrfi tambiEn a completar el ci-

clo del carbono, ya que la cana de a:Gcar, mandioca, oaí:, 

etc .• absorbcrfin el carbono resultado de la combusti5n Jcl al

cohol ctilico y mcdiuntc la fotosintcsis producir5 carbohidra

tos . " 

"En los combustibles f6siles no se produce el ciclo com

pleto del carbono. Para la formacién de los combustibles fósi 

les, se necesitaron millones de años y las exigencias del mun

do actual nos cst5n obligando a consumir en un período muy pe

queño, produci6ndosc Je esta manera un exceso de carbono ~n la 
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atmósfera. Esto a la larga, (en unos 25 6 40 afios), podría a~ 

mentar la temperatura media sobre la tierra y el resultado se

ría catastrófico, pues entre otras consecuencias, se produci-

rían inundaciones, debido a que el hielo de los polos se derre 

tiria; aumentarían las formaciones desérticas, resultado del -

aumento Je evaporaci6n, y muy probablemente ser& mayor la con

tamin;ición por insectos y microorganismos." 

"En 1976, el Ministerio de Comercio de Brasil equipó un

\'olkswagcn 1300, un Dodge Pelara y un Jeep Xabante Gurgel para 

funcionar con una mezcla azeotr6pica de 9l2 por ciento en volu 

men de etanol puro, equivalente a 95.61 de etanol puro, que -

dieron la vuelta al Brasil, recorriendo mfis de 100 000 kilóme

tros, la mayoría Je ellos por carreteras con baches y sin pavi 

mentar. Hicieron medi;:is de 38 millas por galón (16.13 kilóme

tros por litro) en carreteras pavimentadas y 30 millas por ga

lón (lZ.73 ki16mctros por litro) en c3rretcras sin firme, y no 

tuvieron nin[;Ún tipo de problcm;:i m0ciínico. Este año (1979) en 

la Ciudad de Sao Paulo, están circulando 300 coches a prueba -

con alcohol etílico puro." 

"Brasil esti.í considerando seriamente cambiar en un futu-

ro próximo la gasolina por alcohol etílico y de esa forma eli

minar la dependencia que tiene del petróleo extranjero. Como

esto requiere de un aumento de SO veces la producción de alco

hol et!lico, las posibilidades de inversión en las f5bricas de 

alcohol etilico a partir de la cafia de azficar pueden ser consi 

dcrablemcnte atractivas." 
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"En México se ha intentado adicionar un lOt de alcohol-

(Gasohol) en la gasolina para automóviles, como está sucedien

do ya en muchos otros paises, sin embargo, la producci6n de -

alcohol no ha sido lo suficiente para lograrlo. No obstante,

dada la factibilidad, en el futuro podría ahorrar sumas consi

derables, dado el al::.a que se observa en los precios del petr~ 

leo en forl'.la internacional". e 3) 

2. EL BAGAZO DE CARA DE AZUCAR 

"El b;.:,ga::.o es el componente Ligno-celulósico residual -

que se obtiene en los ingenios azucareros despu&s de la extrae 

ción de a:úcar". 

"E;1 el cuadro siguiente se presenta el Estimado de Pro-

ducci6n de Baga:o en Am6rica Latina y el Caribe, basado en que 

el baga:o representa alrededor del 32~ del peso de la cana, 

cuando se expresa en base hGmeda, es decir como sale de los in 

genios (SO'~ e.le humedad)". ( .¡) 

En la actualidad el principal uso del bagazo, es como -

energético en los ingenios para la generaci6n del vapor reque-

rido tanto p~ra proceso, como para generar energía eléctrica.

Este uso generalDcntc se efcctaa con muy bajas eficiencias tG~ 

micas, originada principalmente por el hecho de preferir la --

(3 ) Extr::iído de 1 a Revista "Sugar Report", Agosto 1979. 

(4) H. l\OA "Aspectos Económicos de la Industrialización del -
Bagazo" 41° Conferencia de A.T.A.C. Cuba 1978. 
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ESTHIADO DE PRODUCCION DE BAGAZO EN A)IERICA LATINA Y EL CARIBE 

( EN MILES DE T N B H )* 

1975/1976 1976/1977 197i/1978E. 

BRASIL 20,390 22,770 25,500 

CUBA 19,275 19,400 21,300 

~!EXICO 8,160 8,050 8.250 

ARGENTINA 4,060 4,370 .¡. ,600 

REP. DOMI NI C:\NA 3,510 5, HO 3,800 

COLOMBIA 2,910 2,800 2,900 

PERU 3,100 2,930 3,000 

GUATfüL\LA 1,140 1,620 1,550 

VEf\EZUELA 1,600 1. 350· - 1,400 

GUYANA 930 740 1,050 

JAMAICA 1,090 870 1,000 

.ECUADOR 870 soo 950 

EL SAL\' ,\DOR 730 S90 sso 
BOLIVIA 630 S20 so o 

NICARAGUA 630 690 750 

PUERTO RICO 830 :-io 700 

TRI:.!IDAD 490 ,. 510 iOO 

PA.\AMA 380 54 o nSO 

COST:\ RICA 610 630 ti SO 

OT!~OS 1,500 1 ,610 l 's ºº 
TOTAL 7~,835 IS,920 s 2 '2 ºº 

"TonelnJns 'lét1 i .::is ]);\$(' ihtincí..!a 

Fucn t ,,. : -~ l :: (\" n fer en..:: i ~1 .\ . ; .. \ . t: . - \

0

\tl•:1 1 ~)-s. 
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"Incineración" del bagazo, para evitarse el alto costo que re

presenta el manejo del bagazo excedente si no puede ser usado

como materia prima de alguna industria. 

Z.l. Aprovechamiento del Bagazo 

"Desde hace más de 130 años se ha estado buscando el --

uso m¡s adecuado para el bagazo, no sólo en la auto-generación 

de vapor y energía para los ingenios, sino en la producción de 

Pulpa y Papel, Tableros de Partículas y de Fibra, Furfural, Car 

b6n A.ctivrido y Diversos Productos Alimenticios para animales". 

"No se le lw <lado to<la la Import:mcia que realmente ---

tiene el bagazo como materia prima para las industrias mencio-

nadas, pues normalmente se piensa que para usos diferentes a-

la autogeneraci6n de vapor y energía el6ctrica s6lo se debe---

rían usar los excedentes. Esta opini6n no es exacta, sino que 

se requiere rcali:ar un estudio técnico econ6mico para determi 

nar lo que más conviene al ingenio y al país productor de azú-

car". ( 5 ) 

La denominada crisis de energ6ticos ha planteado nuevas 

alternativas para los paises importadores de petr6leo. En pri 

me·r lugar hay cÍ,ue considerar los progr'1mas de ahorro de ener- -

gía generad<i por combustibles fósiles, que tienen cad:i día más 

irapacto no s6lo en los países en vías de de~arrollo, sino tam-

( 5 ) P. L. GUTIERREZ "La producción de pulpa y papel a partir -
del Bagazo" 
Revista ICIDCA VOL XI. Nª 2-3, 1977. 
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bién en los países desarrollados. 

Este ahorro en los combustibles fósiles no quiere decir 

que no pueda usarse el petróleo y sus derivados como substitu

to del bagazo, para el mejor aprovechamiento de este Ultimo. -

Hay buenas razones que justifican esta substituci6n tanto tSc

nicas, económicas como sociales. La instalaci6n de una nueva

industria no s6lo genera nuevos empleos _dir_ec.tos, .sino .los .de

nominados empleos indirectos, que pueden estimarse entre 4 a -

10 por cada empleo directo. 

Debe tomarse en consideración que al instalarse una nu~ 

va planta, generalmente servirá para substituir importaciones

dc productos cuyo valor es mayor que el equivalente en pctr6-

lco. El precio del bagazo se toma en relación directa con el

precio del petr61co, estimado en 6 TMBS de baga:o tienen el v~ 

lor del TM de petr61co. En muchos paises al precio resultan

te se le adiciona una cantidad denominada prima y en otros ca

sos se incluyen los gastos que el ingenio ·tiene que hacer, co

mo servicio, para la entrega del baga:o_al usuario. 

En el libro "IlY PRODUCTS OF THE C,\NE SllGAR H:DUSTRY" -

(J. M. PATURAU), se encuentra en la página 41, un método para.

determinar el costo del bagazo como materia prima. Se dife--

rencían muy cL1 rnmcnte los casos ele ba~a :o excedente y el bar.!!. 

zo reemplazado con pctr6lco. Estas f6rmulas tuvieron un papel 

importante para la fijaci6n del precio del bagazc en el PerG -

hace cuatro aílos, pero finalDcntc se encontr6 un~ f6rmula que

se 2-dccuó a las ccndicioncs lo cale:: prccilecicnt ,s. 
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PRODUCTOS DERIVADOS DEL BAGAZO 

VAPOR Y ENERGIA 

BRIQUETAS DE BAGAZO 

CARBON ACTIVADO 

METANO Y GAS 

CELULOSA, PAPEL Y CARTONES 

ALFA - CELULOSA 

PLASTICOS 

TABLERO DE FIBRAS 

TABLERO DE !'ARTICULAS 

FURBUR.AL Y DER !VADOS 

LEVADURA TORULA 

MIEL HIDROLITICA 

ALIMENTOS PAHA ANIMALES 

e M c 

COMPONEDOR DE SUELOS 

La industria azucarera tiene el privilegio de que sus -

subproductos están alcan=ando la categoría de materias primas, 

haciendo que el rendimiento econ6mico por hectárea sea el más

alto de los cultivos y generadora de mucho trabajo. Si se man 

tiene la estructura de quemar o incinerar el bagazo se est5 

restando la posibilidad de crear nuevos empleos y postergar el 

desarrollo industrial de nuestros países. Cada día se encuen

tran nuevas aplicaciones para el bagazo o se mejoran las exis

tentes. 
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De acuerdo a la aplicación que se de al bagazo son nec~ 

sarias ciertas operaciones de manejo y preparación. En algu-

nos casos es factible hacer la separación de las fibras y la -

médula para usarlas en diferentes usos. En la obtención de -

pulpa celul6sica es requisito indispensable, la mayor elimina

ci6n del contenido de m6dula, a un costo razonable, para que -

las resistencias físicas sean de buena calidad, mejorar la dr! 

nabilidad en los equipos de lavado y de formación, eliminar -

problemas operacionales en las comrosiciones fibrosas para la

obtenci6n de papeles y cartones. 

La inforwaci6n sobre el aprovechamiento del bagazo quc

cxiste hasta la fecha no es muy grande, est6 bastante dispersa 

)' publicaJa en diversos idiomas. !lay mucha inforrria'ción que no 

ha sido adecuadamente divulgada, otra que se considera como 

"SECRET:\" y por lo tanto no es de conocimiento público. El 

Institute of Paper Chemistry (IPC) tiene publicados <los volú

menes con los resúmenes de los principales artículos publica-

dos en la mayor parte del mundo sobre el uso del baga:o y 

otras fibras no maderas, no s6lo para el irea de celulosa y p~ 

pel sino en forma general. 
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2.2. Criterios sobre el uso actual del bagazo en México. 

Prficticamentc en todo el mundo el bagazo se emplea como 

combustible para las calderas de los ingenios y para la coc--

ción y concentraci6n de los jugos y mieles de la caña de azú-

car, por lo que las calderas de estos ingenios se equipan con

hornos especiales que sacan el baga:o húmedo r lo queman al -

mismo tiempo. La ra:ón para u~ilizar el baga~o como combusti· 

ble, es su in~e<liata disponibilidad en el lugar preciso. ade-· 

m§s no requiere Je gastos adicionales y permite tener indepen

dencia con respecto a fuentes externas Je aprovechamiento, 

La cafia de a:Gcar, asi como los productos interncdios 

de la industria a:ucarcra son bastante delicados y cualquier -

interrupción del proceso debia a una falta di combustible, ten 

dría resultados verdaderamente grandes; por tal motivo, es mu

cho m~s serruro usar el baga:o. 

Otra de las ra:oncs es el serio problema que reprcsent! 

ría ten~r que disponer en alguna forma de grandes volGmcncs de 

baga:o que, por otra parte, es un producto sumamente inflama--

ble. El suministro de baga:o ~~stá gar.:mti:a<lo para cada inge· 

nio mientras la molienda se mantenga a la capacidad normal de

la fábrica. 
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APROVECHAf.!I ENTO DEL BAGAZO EN MEXICO 

Toneladas 

P-roducción Quemado en Se vende a otras Abono o 
de bagazo cal doras industrias mermas 

Total: 

9 194 500 7 867 917 987 213 339 368 

_,_ 
100.00 S5.572t 10.737\ 3.691\ 

Fuente: Subdirección Industrial. 
De la CNIA. 

En M6xico la mayor cantidad de bagazo producido se que

ma en calderas y s6lo un 10.7\ se utiliza en su industrializa

ción para la fabricación de papel. 
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PRODUCCION DE BAGAZO EN MEXICO 

ZAFRA 1977 

Total: 9 194 500 

Campeche 115 200 

Colima 169 600 

Chiapas 96 000 

Jalisco l 005 200 

Michoacán 356 900 

More los 493 300 

Nayari t 284 500 

Oaxaca 492 500 

Puebla 295 000 

San Luis Potosí 571 500 

Sinaloa 652 900 

Tabasco 442 600 

Tamaulipas 653 900 

\'eracru z 3 565 900 

Fuente: Subdirección Industrial. 
C.N.I.A. 
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FABRICAS DE PAPEL A BASE DE BAGAZO 
Er-i AMERICA LATINA 

NUM. DE PAIS NUf.I. DE PLANTAS 

l. México s 

2. Cuba 3 

3. Argentina 3 

4. Perú 3 .. 

s. Colombia 1 

6. Puerto Rico l 

7. Venezuela l 

8. Ecuador l 

Fuente: F.A.O. ·"Pulp and PapcrProspectsºin 
America Latina" New York, 1955. 

De todas las fábricas de papel trabajando a base de ba-

gazo, establecidas en los di fe rentes países, la Compañía Indu-2_ 

trial de San Cristobal en N&xico, merece menci6n especial ya -

que es una de las plantas que en la actualidad operan con todo 

éxito produciendo papel con 100~ de baga~o. 

La fitbrica de San Cristóbal, cerca de la Ciudad de Méxi 

co, es propiedad de ln Scott Pnp~t Company, Je los Estados Uní 

dos de Am6rica, reconocida por fabricar papeles de excelente -

calidad que en otras companfas producen a partir de pasta mad~ 

rera. En las instalaciones de San Crist6bal Sco~t Paper Comp~ 

ny, se han estado prcducicndo paftuclos desechables de gran ca-

lidad utili=ando baga=o, atlemtls se fabrican pape!~s para cnvol 
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ver, para impresi6n, para escribir, para trabajos artísticos y 

papel sanitario, todos a base de bagazo. La capacidad de pro-

ducc!6n diaria de la planta es de 230 toneladas de pulpa de ba 

ga::o, la cual se procesa para elaborar los diferentes tipos de 

papeles y la mitad se vende a otros fabricantes de papel. 

Además del magnífico papel c1uc se produce en 1:1 Cía. In 

dustrial Je San Cristóbal, el bagazo tambi6n puede ser utili::~ 

do con 6xito en la elaboraci6n de papel periódico que normal-

mente se obtiene a partir de las maderas blandas de las con[f~ 

ras que se encuentran en Escandinavia y ~orteam6rica. La manu 

factura del papel periódico en San Cristóbal, usando bagazo, -

ha permitido ahorros substanciales en divisas que anteriormen

te tenían que plgarsc por la irnportaci6n de esta clase de pa-

pel a Canadá. 

3. NIELES I~CRISTALI:ABLES 

"La mela::a es un subproducto residual que se ohtiene en 

los incenios a:ucarcros, después de haber cristali:3do lama-

yor parte posible del azilcar existente en ~l jugo, pasando por 

un proceso de purificación y condensado por c\'apcr:1ci6n". 

"Existe ct::-o tipo de mela:a que es la que se obtie1:c a

partir de la remolacha". 

"La mela:a es un líctuido denso y adherente de color ca

fé obscuro y de olor y sabor agradable". 

"Contiene 55~ de :i:úcar. aue es lo que represent:; su Ya 
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lor nutriti\·o". 

"Está constituida por un ZO a 25~ de agua, y en su con-

tenido de proteina aprovechable se considera pobre ya que s6lo 

cuenta con 0.51 alcanzando de 8 a 12% de minerales". 

"Su digestibilidad es elevada debido a su riqueza en - -

azúcares". e 6 ) 

3.1. Usos de la Miel. 

"Su aportaci6n de energía es de 1780 calorías por kilo-

gramo". 

"Si se considera que de una tonelada de caña de azúcar-

se obtienen de 90 a 100 kg. de azócar y que el rendimiento de

ésta en melaza es de un 10,, estas cifras nos indican la cant! 

dad de este producto que se obtiene a nivel nacional en los in 

genios azucareros". 

"Se usa como complemento alimenticio y aporte encrgéti-

co del ganado preferentemente en vacas lecheras, ganado bovino 

de engorda, borregos y caballos, sin ser excluídas en algunas

dietas para cerdos y aves". 

"El valor nutritivo de la mela::a de caña de azúcar para 

el ganado ha sido ampliamente comprobado pero el que pueda - -

transformarse ficilmentc en alcohol, limita su libre comercio-

en forma directa para los ganaderos". (7) 

(6) Folleto de UNP.\SA "Melaza, las mieles de la riqueza gan3-
dera11. 

(7) Idern Op. Cit. 
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Por esta raz6n cualquier persona física o moral que ma

neje o u~e mieles incristalizables, debe solicitar permiso co

rrespondiente a la SHCP especificando el uso que se dará al -

producto. 

El transporte de las mieles puede hacerse en carros tall 

que de ferrocarril o en camiones pipa. 

Se usa también en la elaboraci6n de alcohol, ya que es

muy fácil hacerlas fermentar, la utilizaci6n de mieles finales 

para la producción de alcohol como combustible ha tomado ulti

mamentc gran auge sobre todo en Brasil. 

De la miel tambiGn se obtienen levaduras utilizadas en-

1 as industrias alimenticias para pan y torula. 

Se usa también en la fabricación de insecticidas, ~erbl 

ciclas y fungicidas, como aromatizantcs y abopizante, y en la -

obtenci6n de una serie muy grande de productos industriales, -

para la elaboración de asfalto, negro de humo, en la industria 

cigarrera, cte. etc. (ver cuadro). 
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3.2. Consumo-Ventas 

El consumo de mieles incristalizables en el país, ha -

aumentado de 1976 a 1979 en un Z7i, las ramas industriales que 

la utilizan son principalmente la Ganadería, Levaduras y para

la fabricaci6n de alcohol. Este aumento se debe principalmen-

te al incremento del consumo por parte de la.ganadería y pese-

a esto no se han tenido los resultados deseados por las campa-

nas realizadas por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi-

dr5ulicos y la Uni6n Nacional de Productores de Azficar, S. A.

de C. V., ya que es sumamente ben6fica para la alimentaci6n --

del ganado. 

En lo que se refiere a la otra rama importante la de -

alcohol especial que sirve principalmente para la elaboraci6n-

de bebidas alcoh6licas principalmente ron, tiene una recupera-

ci6n en relación con el año pasado (1978) pero un decremento -

en comparación con 1976 del 6%. (8) 

El panorama no se presenta muy halagador como se puedc

notar, principalmente a que la producci6n no ha crecido al rít 

mo de la demanda, y a los sistemas deficientes y burocráticos-

para la venta y orientación del uso de las mieles a los ganad~ 

ros. 

(3) Cálculos personales con base en Estadísticas. 
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PRODUCCIOX DE mEL F 1:\.-\I. 

- Toneladas -
85ºBrix 

A s o TO'.\EL:\D.-\S 

197 4 1 :!.t'S 55-

19'." 5 1 190 1 ~' .; -
1976 1 i.1"' s 290 

¡9:-7 l 07to 503 

197 s 1 --o .,_"\,.)- SH 

1979 1 413 S26 

Fuente: EstadístL:as :\::ucareras · 1980. 
UNP,\S.\ 

PRODUCCIO:\ CO'.\SUMC DE ~·!!ELES 

- Toneladas -

~ 
.\~OS PROLJUCCIOi\ CO;\SU~!L) DE C:0:\SU~!O 

e i ) (:::) 

197-t 1 268 5 5"7 l 0-l~ o::,:- $2.3 

1975 1 190 l - ~ .'.> ~ 91:' 91(, I I .1 

1976 1 o-::; 2 ..! o So9 9:;)-1 80.-

197- 1 076 5 0.3 S17 l .3S '." b. (1 

1978 1 .3 39 846 016 -'.'" 5 '.'" 6 • {} 

1979 1 -11 :_; 826 os l l :_; l' ' o. 5 
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E X P O R T A C I O N 

PRECIO UNITARIO VALOR MILES 
AÑOS PRODUCCION VOLUMEN POR TONELADA DE PESOS 

197 5 1 190 592 572. 84 339 188 

197 6 1 078 486 678.24 329 791 

1977 1 076 508 860.64 437 320 

1978 1 340 621 1 133.61 703 552 

1979 1 414 605 z 014. 68 1 219 101 

El 841 del consumo total en 1979 fue para alimento de -

ganado, el 8~ para producir levaduras, el 7~ para la produc--

ci6n de alcohol y el resto para el uso de otras industrias. 

Debido a la alta producción en 1978 una gran cantidad -

fue util.iz.ada p;i.ra las exportaciones, las exportaciones en -

197B son de 621 mil toneladas superiores a las SOS mil de 1977. 

Estados Unidos es el mfis grande mercado para la colocación de-

las exportaciones. 

Holanda y Espafta esperan también importar algo de miel 

mexicana. 

El precio oficial de consumo interno de las mieles es -

de $ 650.00 y $770.00 por tonelada. El primer precio es para· 

las ramas de ganadería, levaduras y otras industrias y el se--

gundo es para la fabricaci6n de alcohol más el 10\ (IVA). 
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4. PAJA, COGOLLO Y CACHAZA 

La paja y el cogollo pueden tener gran utiliznci6n y -

aunque aún no se han industrializado, la pnjn puede utilizarse 

como combustible en los ingenios y en la producci6n de gas. 

A partir de otros productos se pueden obtener muchos de 

rivados aunque los costos de recolccci6n y transportaci6n son

factores que deben resolverse para poder utilizar en toda su -

magnitud estos valiosos subproductos. 

ABONO 
ORGANICO 

CERA 
P.EFINAflA 

ALB!ENTO 
,\NHLIL 

ACEITES 

PULPA 
P/dL\ 

PAPEL 

ABONO 

FORRAJES 

HOJAS Y 
COGOLLO 

COMBUSTIBLE 

FURFURAL 

MIEL 
l!IDROLITICA 

La cachaza tiene múltiples usos sobre todo en la produE 

ci6n de cera y cuando a lstn se le encuentran otros usos, es -

aún más explotable. 
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SEGU:-IDA PARTE 

EVOLUCION HISTORICA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
El\' MEXICO 

CAPITULO I 

SIGLOS X, A. DE C. A 
XVI D. DE C. 

1. BREVE HISTORIA MUNDIAL DEL AZUCAR 

Cómo se propagó la Industria Azucarera en el Mundo. 

Existen diferentes teorías y aseveraciones acerca del -

lugar de oTigcn de la cofia de azficar, algunos autores afirman-

que &sta proviene de especies silvestres de las islas del Océa 

no Pacífico del Sur, pasando posteriormente al Este de Asia v-

luegc a China (1). Lo m:ís probable es que para llegar al Su--

reste <le Asia, esta planta recorrió el puente que forman las -

Islas entre este el continente y Australia, llegando primero -

al Sur de Asia y luego a la India. Su llegada a China debi6 -

haber sido en fecha posterior. (:) 

(1) 
( 2 j 

(3) 

En el libro Je Luis Gorosre, (3) se mencionan diferentes 

Noel Decr "Historia del a:úcar" Tomo I, pá!!. l::'. 
\asre ~L Ganen "Evolución l!ist6rica Je :!.a Industria .-\:ucare 
r:i ~,texic:rna" \'.ex. 1967. p . .::0 E.:J. c;anen. 
L. C:cros:'e ''La Ca!i;1 d·.c A:úc:-ir" 
E<lici6n i910. M6x. 
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estudios e investigaciones que tratan de determinar el origen

de esta gramínea. En el libro de Porter "La naturaleza y pro

piedades de la cana de azdcar'' impreso en 1843, asegura que -

China fue el primer país donde se cultiv6 la cafta de azúcar, -

siendo igualmente el primero donde se elaboró su producto; y -

se admite generalmente como cierto que los habitantes de este

país disfrutaron de su uso 2000 años antes <le que se conociera 

en Europa" t-lray en "El apuntador práctico de cafia" publicado

en 1848 dice: "Los chinos afirman que hace más de 3 000 años -

han estado haciendo a:úcar de la cal'!a de China". De Condolle

asienta en el libro "El origen de las plantas cultivadas" que-

"La cafia de azucar se cultiva actualmente en todas las regiones 

cálidas de la tierra; pero esti1 demostrado por una multitud de 

testigos históricos que se cultivó primero en el Asia Meridio

nal de donde pas6 al Africa y más tarde~ a América". 

Karl Ritter en varias obras publicadas argumenta que to 

das las variedades de cana que se conocen en estado silvestre

)' que pertenecen al género "Sassharum" crecían en la India con 

excepción de una que existe en Egipto. 

Donde la mayoría de los autores coinciden es en señalar 

a la India como el país donde primeramente se le conoció como

endulcorante. Los persas la conocieron en este lugar y se fa

miliarizaron con los rudimentarios procedimientos de la elabo

ración del dulce, perfeccionando su elaboraci6n y descubriendo 

más tarde su refinamiento. 

Posteriormente los árabes conquistan Persia y aprenden-
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de éstos el arte de cultivarla y extraer este producto, al que 

dieron el nombre actual: a:úcar (en sanscrito a:ucar es sarka· 

ra o sakara, en indu su-gur que al agregarle el artículo árabe 

''al" se convierte en "al zucar", pero por exigencias de la euf2._ 

nía tirabc se pierde la "L" y así pasó al vocabulario espafiol -

como "azúcar". Cl) 

En la Epoca del expansionismo árabe, en su afán de domi 

nio mundial en que llegaron a conquistar gran parte de Europa, 

sentaron las bases de esta industria en sus territorios domin~ 

dos. Así ocurri6 en todo el Norte de Africa, Espafta, en las -

Islas Sicilia, Malta, Creta, Chipre, etc. En los siglos XI y· 

XII de nu~stra era. 

N~5 tarde lo~ &rabes fueron expulsados de estos lugares; 

pero la industria del dulce sigui6 siendo un factor importante 

en la eccnomia de ellos, hasta que se volvi6 incosteable en Eu 

ropa por la competencia de las Islas Madera y Canarias primero, 

y dcspu6s las del nuevo mundo. Para entonces habían transcu-

rriclo poco raás de cuatro si¡los. 

":\unque en todas las islas del Mediterráneo donde lleg~ 

ron los árabes, la industria se desarro116 rápidamente alcan-

:ando niveles de importancia, es en Egipto donde quizás su cr~ 

cimiento fue más considerable. Pero cuando la industria del -

dulce en la Isla }.!adera llegó a su madurez, la competencia fr~ 

nó el desarrollo de la egipcia, que poco a poco fue reduciendo 

(-l) ¡.;as re Ga:-ie:'. 0~1. Cit. p. 30. 
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su campo de acción hasta confinarse en las fronteras del país. 

Esto se agudizó también en parte al empuje creciente de la in

dustria azucarera de las colonias españolas y portuguesas.(S) 

Y a los errores de la política interior egipcia. 

Portugal inició a principios del siglo XV sus activida

des en el mercado mundial del azdcar. El azdcar de sus colo-

nias (Islas de Madera y Santo Tomás) __ fue ga_nando terreno poco

ª poco en Europa. Esto provoc6 que Europa dependiera casi to

talmente de la azúcar que importaba de sus proveedores más pr1 

ximos (Sicilia, Chipre, Egipto, Islas Madera y Santo Tomás). -

Sin embargo, no llegó a satisfacer de una manera a¡¡iplia sus n~ 

cesidades y se consumía casi exclusivamente por las clases ac~ 

modadas y utilizada principalrecnte para la elaborac16n de pro

ductos medicinales. Pero cuando se desarrolló ampliamente la

industria en las colonias portuguesas en el campo de la expor

taci6n, la competencia de su art[culo pro~oc6 la baja en los -

precios generalizando el consumo del dulce hasta convertirse -

en un artículo de primera necesidad y cono producto alimenti-

cio. (6) 

Ya Portugal contaba con una industria de consideraci6n

pero cuando se suma la producci6n azucarera de Brasil su prepo~ 

derancia fue indiscutible. La fecha exacta del establecimiento. 

de la industria azucarera en Brasil no se conoce con exactitud, 

(S) Ibidem p. 31 

(6) Ibidem p. 34 y 35. 
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pero se puede afirmar que para antes de 1540, ya había fábri-

cas de Rzúcar en ese lugar. (7) 

Siguiendo el ejemplo de Portugal en la Isla Madera~ Es-

paña estableció en las Canarias su industria azucarera que no-

sólo satisfacía su mercado interno, sino deja~a un excedente -

para lo. exportación. Esto constituyó un nue\'o elemento de ri-

qucza, que vino a dar mayor solidez a la corona. Y ~uando _cm-

pczan<lo a llegar los primeros cargamentos de la espafiola,Cuba 

y N&xico, la industria azucarera espafiola fue desplazando poco 

a poco a Portugal de los mercados de consumo. 

Sin embargo, en la economia de Espafia del siglo XVI el-

azúcar dcsempefió un papel importante, y a ello se d_ebe princi-

palmentc que no se le permitiera desenvolverse satisfactoria--

mente a la industria del dulce en el continente americano. 

Espafia dcsalcnt6 por todos los medios el intercambio co 

mercial entre las colonias de América. El comercio c>xterior -

de Gstas debía limitarse a las transacciones con la Metr6poli. 

Así se evitaría el fomento de la independencia econ6rnica de --

las colonias que podría conducir mis tarde a la independencia-

política. Sin embargo, posteriormente se acrecentó inevitable 

mente el comercio de Europa con el ~uevo.Mundó. 

(7) PIRENNE JACQUES "Historia Universal" Ed. Grolier. Jackson 
Tomo I p. 236. 
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Z. ASPECTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA EPOCA. 

El paso del Sistema Feudal a Capitalismo Colonial en la In

dustTia. 

Como sabemos, los arabes extendieron el conocimiento del 

cultivo y fabricación del azúcar. Estos, desde la más remota 

antiguedad habían descmpeftado un importante papel en las rela-

ciones económicas entre oriente y occidente, en el comercio de 

mercancías, en lns que se incluía el azúcar proveniente de Pcr 

sia, 1\frica y otros lugares. !'ara el siglo VII los árabes cm-

prendieron una política que <lepcn<lia del tráfico internacional, 

que mis tarde se convirtió en un instrumento imperialista de -

conquista y en cada territorio ocupado, sentaban las bases pa-

ra el desarrollo <le esta industria. Sin embargo, la implanta-

ción de su nodo de vida en todo su dominio rompi6 con la uni-

dad política, económica y social cristiana del Mediterráneo, -

cerrando el mar a la navcgaci6n comercial, de las unidades eu-

ropeas que existían en aquella 6poca. 

"A partir del sif:lo VIII Europa Occidental vuelve al es 

tado de región, exclusivamente agrícola con un sistema de pro-

ducci6n tipo dom6stico. La tierra era entonces la dnica fuen-

te de subsistencin y la única condición de la riqueza" (8) 

Los árabes implnntaron un sistema de impuestos o diezmos 

que grababan n los territorios ocupados y posiblemente éste --

era uno de los mecanismos de control a las industrias azucare 

(8) H. PIRENf\E "Historia Económica v Social de la Edad Media" 
Fondo de Cultura Económica. 1970. p. 12 y 13. Méx. 
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xas que ellos establecieron. Los hombres que trabajaban en e~ 

ta industria se encontraban quizás en calidad de peones sojuz

gados al dominio árabe lo que da una idea de la necesidad de -

liberaci6n del dominio centralizado establecido por éstos. 

La aparici6n del modo de pro<lucci6n feudal en la Europa 

Occidental en el curso del siglo IX, no es más que la repercu

si6n de ln sociedad a una civiliaci6n puramente rural. Una mi 

noria de propietarios religiosos y laicos detenta la propiedad 

de la tierra, abajo de ellos una multitud de colonos distribui 

dos en sus dominios y trabajando para ellos llamados siervos,-

en calidad de semi-esclavos, a cambio de su trabajo reciben --

protccci6n y tutela. La mayor parte de la producci6n del carn-

po pertenecía ul scfior feudal y s6lo una minoría era para el -

siervo, para su subsistencia. Este era el sistema que prova--

leci6 a la expulsi6n de los 9rabes. 

En los siglos XI y XII el comercio es el instrumento --

esencial de la transformaci6n econ6mica al capitalismo, formán 

dose asi el primer capital del comercio exterior. Para aumen-

tar las ganancias en el comercio del dulce, se empezaron a em-

plear esclavos en las plantaciones caftcras, como una caracte-

rística del sistema mercantilista que se iniciaba en aquella -

época. 

Los navegantes portugueses en el siglo XV, exploraron -

las costas del Africa Occidental y para 1469 ya habían llevado 

el primer cargamento de esclavos a Europa, esto se hizo en las 

Islas Madera. )' posteriormente en las Azores y Cabo Verde y San 
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to Tomás. (9) 

"La esclavitud se \'Olvió un medio natural para mejorar-

la economía de los estados nacionales y fortalecer el capital, 

dada la proximidad de las costas africanas y a que los nativos, 

lograron ser magnificas elementos para el campo y la f5brica.

En 1552 había en la Isla Madera ~70 000 esclavos y el triple -

en las IsL.is J.·~ Santo Tomás".(10) 

En esas fechas, la era de los descubrimientos y conqui~ 

tas de Espafia en el ~uevo Mundo se estaban dando. Ya para el-

afio de 1494 Col6n proponía a los reyes católicos, utilizar a -

los indios como esclavos en las plantaciones de cafia dulce.(11) 

Se puede afirmar que gracias n la explot:::ición de los es 

clavos se di6 el auge de esta industria, cubriendo las exigen-

cias existentes de un capitalismo mercantil en pleno desarro--

llo. 

(9) PIRENNE J,\CQUES Op. Cit. \"éa e "Fundaci6n de los Impe--
rios coloniales de Portugal y spafia y Expansi6n del Capi
talismo" Tomo TI. p. 434 y 4 5. 

(JO} :\ASRE G:\:\E:\ "Evoluc ón l!ist6rica de la Indu~tria ,\:uc:irera 
1'kxicana" ~lcx. 196 ,-ap. "La Es.:l:n·itu<l ,. la !ihlu:-trL1" 
Ed. Ganen 1-!cx, p. -~ 

(11) Ibidcm. p. 49 
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C A P I T U L O II 

-DE 152Z A 1800 

l. LA I?\DUSTRIA AZUCARERA EN NUE\'A ESPJ\NA. 

El Nacimiento de la Industria en México. 

Fue hasta la llegada de los cspafioles, cuando comenz6 -

a cultivarse la cana de azúcar en América. "La gramínea, fue-

traida a la Isla <le Santo Domingo por Co16n en su segundo via

je al Nuevo Continente en 1-194". l !) 

En 1522 poco después de la caída de Tenochtitlfin, por -

razones pr5cticas la atenci6n fue dirigida a la agricultura, -

se traen plantas y semillas <le Espana, entre las que se encon-

traban las de cafia de a=d~nr y se estableci6 una plantaci6n y-

un pcqucfio trapiche en lo que ::ihora es San Andrés Tux:tla on Ve 

racruz. Para sembrar la cafia fue necesario trncr esclavos de-

Africa, ya que dcspu6s de consumada ln conquista, los nativos-

( 1 J Folieto publicado por UNP,\S.t\, de C. \', ''Que es el a::úcar" 
Capítulo: Cu&l e~ su origen. p. 13. 
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se remontaron a las montafias y se refugiaron en lugares muy -

apartados. Este aislamiento provoc6 escasez de mano de obra -

para los trabajos en las minas y en el campo, adn m5s para el

cultivo de la cafia dulce y la fabricaci6n del a::.dcar, por ser-

trabajos muy duros y especializados, además en climas inclemen 

tes para los cuales el indigena no se encontraba adaptado. 

Desde un principio el cultivo de la cana pasa a ocupar-

un lugar de preferencia entre los productos del campo. En esos 

primeros afias, gracias al trabajo del negro esclavo, pues su -

nfimero fue creciendo en la medida que lo hac[an las plantacio-

nes de cafia. El negro resultaba un trabajador más eficiente -

que el nativo, al grado que el trabajo <le uno de ellos equiva

lía al que reali::.aban cuatro de los otros. (2) 

"Los coloni::.a<lorcs que llegaron a ~léxico trajeran consí 

go la experiencia de las fábricas de azdcar que abundaban en -

Granada y Valencia, m5s la adquirida en las Antillas siendo és 

ta la mis importante en este caso, por la semejan:a del suelo

y del clima. Por esto y hablando en los términos de la 6poca-

se puede decir que las primeras fábricas de a:ficar en MGxico -

no fueron trapiches con que se inici6 la industria en las Anti 

llas, sino verdaderos in~cnios (en aquellos dios se le daba --

nombre tle ingenio a la ffibrica que tenía una producci6n tres -

veces mayor a la de un trapiche). Cinco afios dcspu6s de haber 

( 2 ) SALINAS HURTADO EDUARDO. "t·lctas sobre el problema agrario 
en M6xico y algunas de sus repercusiones en el sector ca
ñero" Tc·sis í'roft:oional, Universidad :\nihua..::. Facult:id -
de EconomL,, 1075. p. S. 
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se fundado la Villa Rica de la Veracruz, ya se estaba constru

yendo el ingenio de Tuxtla en 1524. Sin embargo, este ingenio 

tuvo que esperar una larga década para iniciar sus trabajos''(3) 

La posesi6n de la tierra había provocado enconadas dis

putas, además de que la política de Espafia adolecía de grandes 

defectos que redundaban en perjuicio de las colonias, impri---

miendo un ritmo lento en su evolución. 

Nas a pesar de las trabas, en menos de un cuarto de si-

glo ya existían en el país un gran número de ingenios y el cul 

tivo de la cafia se había generalizado, no obstante, no toda la 

cana estaba destinada a los ingenios pues se consumía en gran-

Jes cantidades como fruta. 

En 1542 ya se sembraba la cana dulce en Puebla, Oaxaca, 

Michoacfin, \~racruz, etc., se multiplicaban los ingenios y el-

azGcar ern cad~ vez m1s y m6s popular. Para ese entonces el -

consumo <lomGstico ya era exhor~itante, por otra parte los ensa 

yos de cxportaci6n hah1an sido un éxito. (4) 

En las filtimas d6cadas del siglo XVI el azdcar era ya -

un producto importante en el comercio entre Europa, Cuba y Mé-

xico. 

( 3 ) GOl\ZALEZ GALLARDO ALFONSO. "El Desarrollo del Cultivo de
la cafw. y la producción de azúcar en México en sus 435 -
años de existencia" 
IMPA. MSxico, 1973. p. 13 

( 4 ) NASRE, GANEN Op. Cit. p. 95. 
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1.1. Restricciones a la Naciente Industria. 

"Antes de finalizar el siglo XVI la caña se cultiva en

tadas las regiones apropiadas del país y al lado de los cafiave 

rales surgen los ingenios, al generali:arse el consumo de aza-

car ya no se da preferencia a los lugares cercanos al centro.-

Ya para el afto 1600 se contaba con cerca de 50 ingenios en Nu~ 

va Espafia. entre otros se pueden mencionar:'' (5~ 

ENTIDADES 

~lichoacán 

" 

Veracruz 

" 

" 

" 

More los 

( 5 ) I b i dem p. 9 6. 

LUG . .\R 

Valla loJ id 

Zamora 

Zitácuaro 

Pánuco 

Oriz.aba 

Jalapa 

" 

" 
Cuernayaca 

Tlatenalgo 

Sto. Domins:o 

" 

INGE!\IO 

LoYendan 

San Pedro Urimicuan 

San Juan Zitácuaro 

Orizaba 

Feo. Hde:. de la H. 

Juan Quir0: 

Carlos 5.'imano 

Juan Dios ~la t:.1r.1oros 

,\mana lec 

Tlaltenan¡:o 

Trapiche del ConYcnto 
de Sto. Dc1ün50 

Trapiche de los ra<lres 
de la compJñía ~e Je
sús. 
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Al finalizar el siglo XVI el auge de esta industria ex!_ 

gfa una mayor cantidad de mano de obra, por lo que se hace ne

cesario solicitar una arapliaci6n en los permisos para aumentar 

el número de. esclavos. La corona rechaza esta solicitud y no

s6lo eso, aumenta las restricciones que inevitablemente tienen 

que reducir el monto de las uc%iyidades industriales. Estas -

restricciones las hace la corona con el fin de proteger la in-

dustria de las Antillas cspafiolas. 

Las primeras restricciones a la industria azucarera em

pic:an con las nuevas leyes a mediados·dcl siglo de la conqui~ 

ta que prohibfa la esclavitud de los indios. Mris apenas fue-

ron libertados los indios se estableció la práctica del "repaE_ 

timiento ele trabajos forzosos" como uno. nueva versi6n de la es 

clavitud. 

"No obstante se pagaba a los naturales un jornal y se -

les ocupaba exclusivamente en el campo, reservando el trabajo

del ingenio a los negros. Para fines de siglo esta prictica -

quedó estrictamente prohibida. A pesar de esto las cosas con

tinuaron m6s o menos similares hasta el afio 1601 en que apare

ce una orden dr~l rey Felipe III, que vino a definir claramente 

la situaci6n prohibiendo el trabajo de los indios en la indus

tria del dulce, aunque fuese necesario". 

"A las limitaciones en el terreno est:lavista siguieron

otras de franca protecci6n al monopolio sevillano de comercio. 

Se pusieron trabas a las exportaciones a PerG y se llegó a --

prohibir el intercambio comercial entr~ los dos virreinatos, -
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dándose preferencia al azúcar producida en las Antillas ... 

"Cortés estableció el comercio exterior del azúcar con-

España y Perú y otros exportadores siguieron su ejemplo". Del-

Puerto de !luatulco en Tehunntepec salían las naves y los ga.le::!._ 

ncs a.1 país del Sur, para mediados del siglo X\'I este tráfico-

estaba rcgulari :ado, aún cuando el azúcar no constituía el ar-

ticulo principal de ese comercio, ya que había un mayor inte-

rés en el mercado de 11'.etales y piedras preciosas". 

"~!ás adelante se prohibe terminantemente abrir nuevas -

tierras al culti~o de ln cana de azúcar que no tenían otro fin 

que parar su crocimicnto. Sin embargo, los virreyes encentra-

ban siempre la forma de eludir cuando lo querían las disposi-

ciones reales''; así la industria del dulce a pesar <le las difi 

cultades sigui6 su inevitable crecimiento. (6) 

1.2. Trayectoria del Cultivo 

Muy a pesar de las restricciones que existieron para la 

industria en ese tiempo, ininterrumpidamente se fundaron inge

nios y trapiches en los siglos que siguieron de la conquista -

y la siembra de la gramínea cubrla extensiones de tierra cada-

\.·e: mayores. 

"A principios de 16L10 pasa de ~!ichoacán. a J:.lisco, en -

torno al pueblo de Tequila se siembra rn11cha cana de azacar. --

( 6 ) RUIZ Jl[ \'EL.:\SCO FELIPE "H StL'ria v E\•oluciones del culti 
vo de la cafia v de la Indu tria \:~carera en ~Exico hast~ 
el año de 1910;', J'ublicac Olll'S de ,\:úc:.n, S. A. Editorial 
Cultural. ~·léxico 193:-. p. 96 
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Los vecinos de los pueblos de San Cristóbal. Ixcatlán, Etza--

tlán, etc. dan la preferencia a esta industria del dulce y ha-

cen miel y aguardiente". 

"Es muy posible que de Michoaciin se extendiera al Noro

este por la·Costa de Nayarit, al Norte hacia Colima y al Sur a 

Guerrero, para seguir dcspu6s al Sureste~. 

''A rnedida que pasaba el tie¡;¡po, los cultivadores de ca-

fia abrían nuevos campos al cultivo. En los dos litorales pri~ 

cipalmentc en el Golfo de N~xico por doquier se encontraban e~ 

tensos canavcralcs y en el Norte y en el Centro del país tam--

bi6n hasta alturas de 1200 r 1300 metros sobre el nivel del --

mar". 

''A las utilidades que dejaba el azdcar hay que agregar-

le las del alcohol aguardiente de caña y se puede afirmar que-

antes de finalizar el siglo, habfa en Nueva España m5s de 250-

fincas a:ucarcras". (i) 

( 7) NASRE GANEN. "Evolución Histórica de la !ndustria Azucare 
ra". 
Op. cit. p. 96, 9'.", 105 y 106. 
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2. EL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL IMPLANTADO A LA INDUSTRIA Y SU 
CONSOLIDACION A CAPITALISTA. 

No hay un concenso sobre el carácter de las relaciones-

de producci6n que se implantaron en Nueva Espafia. Hay inter--

pretaciones que afirman que se encuentra en un capitalismo fo~ 

mado, otros que sugieren un feudalismo tardío y otros mis que-

afirman que se trataba de una transici6n de modos de produc--

ción". (8) 

Para efectos de esta tesis y con objeto de tener una vi 

sión más amplia de la época, se vi6 preciso examinar el tipo -

de relaciones de producci6n que prevalecían en Espafia en la --

etapa de la ~enquista, así como las que existían en México an-

tes de la llegada de los cspafioles. 

En las dltirnas décadas del siglo XV el capitalismo man~ 

factur~ro se encontraba en estado embrionario en algunas regi~ 

nes de la Península, al igual que en otros grupos de Europa, -

pero estaba sumido en un medio donde existía el predominio de-

un feudalismo tardío con aspiraciones mercantilistas. 

"Espaíia que tenía escasa poblaci6n a finales del siglo

XV (alrededor de 6 millones de habitantes), fue capaz <le em---

prender con 6xito la conquista, ocupaci6n y explotaci6n de las 

( 8) Como por ejemplo Frank A .. "Capitalismo y Subdesarrollo en 
América Latina" Siglo XXI.1973; Puigros R. "Los Medios de 
producción Iberoamericana". Juárez fa!. Buenos . .\i res 1970; 
Semo E. "Historias del Capitalismo en México" Era >!ex. --
1973; Barbosn l<amíre:: :\. "La Estructura Económica de :\ue
va España" Siglo XXI. ~léx. 1971. 
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colonias en América, debido a que era junto con Francia e ln-

glaterra una de las sociedades de mis avan:ado desarrollo en -

Europa. Este adelanto se daba no tanto en el sentido de tener 

una grande y compleja base productiva industrial (en realidad-

era la agricultura la actividad más importante), sino sobre to 

do por el avance en las relaciones <le orden politice, social -

y tGcnico qttc 11abía determinado la expansi6n de las fuerzas 

productivas (inducida en parte por la guerra de re~onquista de 

los territorios ocupados por los irabes) y del relativo desa-

rrollo de las relaciones de producci6n, que empe:aban a acer--

carse en brotes aislado~, a las de un capitalismo manufacture

ro más avan~ado". (~1 ) 

Espana implantó en América condiciones Je explotación -

dictadas por las normas de operación de un mercantilismo inci-

pientc por parte de la corona. Para esto adaptó r transfiri6-

las pa11tas económicas y sociales peninsulares que eran las Gni 

C<!S que conocLrn para fines de or!(ani:ación, explotación r re-

~ularización Je la sociedad colonial. Sin embargo estas a pe-

sar de la experiencia de las Islas del Caribe, dieron corno re

sultado relaciones de producci6n diferentes debido a que se h~ 

cía sobre una amplia base social prehisp5nicn. 

'',\ntes de la conquista, la propieJad de los a=.t<-c.:is se-

encontraba dividida en S grandes grupos: las tierras del rey-

( 9) \'inces Vives .J. "Historia Económic:i r Social de Espali::i \·
América". 
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(Tlatocalli); las de los nobles (Pillalli); las de los guerre

ros (Mitlchimalli); las de los dioses (Teotlalpan); y la de -

los pueblos (Calpull i)". 

"Los pueblos como unidad social tenían pequeñas parce-

las. El barrio o calpulli tenía dos grandes subdivisiones, el 

Calpullalli y el Altcpatlalli. El primero se daba al habitan

te del Calpulli con la obligaci6n de trabajarlo. Si durante -

dos afias no lo hacia, se le traspasaba a quien estuviera dis--

puesto a hacerlo. Es importante hacer notar que el "dueflo" -

del terreno, no lo era realmente, sino s6lo del usufructo. El

Altepetlalli era una porción de tierra en las afueras de los -

pueblos destinada a la explotaci6n comunal, ni Calpulli, ni Al 

tepetlalli eran susceptibles de comercio ni enajenable". (10) 

De los excedentes económicos generados por la tierra p~ 

seida y cultivada en comunidad, la casta sacerdotal, los gue--

rreros y los nobles recibi'.an una parte. 

ReciSn llegados los espaftoles, se empez6 a aplicar el -

sistema de encomiendas mediante el cual el encomendero adquiría 

el derecho a cobrar tributo en su propio beneficio, y en perjui 

cio de un determinado n6mero de nativos, adquiriendo ante la -

corona el compromiso de controlar a los indios e instruirlos en 

la fe cat6lica.Cll) La organizaci6n institucional econ6mico--

(10) SALI~AS HURTADO. Op. Cit. p. 3. 

(11) NAVARRO S. JOSE L. "Verdad de Juáre:: 
M6xico 1969. p. 29 a 34. 

Editorial Gutenberg 
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política que encontraron establecida, les facilit6 la implant~ 

ción del sistema de encomiendas, se basó en las estructuras -

existentes por lo que realmente la única variable notable fue

el cambio de beneficiario. 

El resultado fue una formaci6n económica compleja que -

convlnaba las estructuras hispanas con los numerosos remanen-

tes de las estructuras despóticas aztecas. (JZ) El factor pri~ 

cipal que orienta en dirección modificada las relaciones de --

producción y las formas de organizaci6n social, es la condi---

ci6n colonial que imprime a la explotación del trabajo una in

tensidad mayor y diferente de Espafia. 

En cuanto al ambito azucarero los propietarios de los -

cafiaveralcs y los ingenios establecidos los poseían gracias a-

las concesiones y mercedes territoriales y tributarias de la -

corona, que aseguró para sí la propiedad inmanente de los re--

cursos. En lo que se refiere a los trabajadores se recurrió -

primero a la esclavitud por derecho de guerra que posteriorme~ 

te se prohibi6, con fines de protección de las industrias a:u-

careras ya establecidas en Espafia y las Antillas. No obstante 

la encomienda como vehículo característico de acumulación pri-

mitiva, era una forma de cesión real de comunidades indígenas-

a los conquistadores, como una manera de esclavitud disfra:ada 

y menos cruel, los cuales sólo trabajaban el campo prohibiéndo 

se su trabajo en ffibrica. 

(12) PARAii\, CH. "El Feudalismo" Ed. Ayuso Madrid, 1972. 
p. 1 :::s. 
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Tal fórmula tenía claro acento feudal, pero la dinámica 

misma del proceso de explotación vino a modificar su carácter. 

Para 1542 al prohibirse la relación individual entre i!!_ 

dios encomendados y encomenderos se creó la imposición del tr~ 

bajo obligatorio o repartimiento de trabajo forzoso como asig

nación forzada de la mano de obra, con pago a la misma. (13) -

Con esto poco a poco se anexaba el trabajo feudal al modo feu

dal al modo de producción capitalista. 

"Así el embrión del trabajo asalariado en form:i de la--

bor remunerada, aunque acompafiado de presiones extra económi--

cas como era la obligatoriedad inicial y el semi servilismo -

del peonaje, empezó a minar dos de los bastiones de la resis--

tencia al capitalismo, o sea, el modo de producción despótico

tributario a los rasgos del feudalismo. Su triunfo a su vez -

elimina la pr.í.ctica que lo generó o sea el "repartimiento" que 

ya estaba en desuso a principios del siglo X\'! TI". (1.1 ~ 

Al combinarse con la aparición del derecho a la propie-

dad privada de la tierra se afect6 con mái medida la transfor 

maci6n del sistema. 

El papel que desempeñó la corona en este proceso" re\·e

la el juego de relaciones que se estableció entre los dos modos 

e 1 _¡ J 

AGUILERA GOMEZ MANUEL "La Reforma Agra1·ia en el Desarrollo 
Económico de México". Instituto de In\'estigaciones Econó
micas. ~!éx~co 1969. p. 7. 

DE LA PER.\ S. "La Form:ic ió<i del Capi talisrno en ~léxico''. -
Siglo XXI. ~lcxico. 19'.'9. p. ~~1. 
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de producci6n. Por una parte procur6 la protecci6n de los in

dígenas para preservar su organizaci6n y por otra organi:a las 

formas de su explot:aci6n. 

A pesar de que la industria azucarera en M&xico estaba

determina<la por las relaciones de producci6n prcvalencientes -

y propias desde sus orígenes basado en un cnrJctcr marcadamen

te agroindustrial, no fue un factor importante, que influyera

en forma significativa a la transformaci6n de un modo de pro-

ducci6n a otro, pues su forma de organizaci6n ero típicamente

feudal y en su cambio, jugaron un papel mfis importante la apa

rici6n Jcl trabajo asalariaJo y la <lesaparici6n <le la esclavi

tud y las encomiendas (fuerza de trabajo libre) y el surgimie~ 

to de la rroriedatl privada de la tierra. 

Empero todos estos cambios no constituyeron la derrota

final del feudalismo en su forma adaptada, indican mas bien el 

predominio de las formas de organi:nci6n del trabajo y de re-

cursos, con uso creciente de asalariados en combinaci6n con -

trabajo servil e inclusive esclavo, ya que en la pr&ctica no -

se aboll6 en su totalidad. 



14 3 

C-A P I T U L O III 

Dii 1810 A 1910 

l. LA INDUSTRIA AZUCARERA, DE LA EPOCA INDEPENDIENTE, AL PORFl 

RIATO. 

De la Destrucción al gran auge de la Industria. 

Antes de la Independencia las actividades comerciales, 

el mestizaje r la liber::ición de la mano de obra se habían ex--

tendido considerablemente. Así tambi6n la acuraulación de pro-

piedades y capital, gracias a la explotación de les indigcnas-

y negros, sobre todo mfis cruel y evidente en los ingenios azu-

careros. 

Durante la guerra de Independencia, las grandes batallas 

se libraron en los centros üe poblaci6n. Los ingenios azucare 

ros están 3cncr3lrnente situa<los lejos de estas zonas, sin cm--

bargo las fibricas de azdcnr se encontraban mutiladas y fuera-

de servicio por el afio de 1822, despu&s de consuraadn la In<le--

pendencia. ( 1) 

(1) SALIK~S HURTADO EDUARDO. Op. cit. p. -
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La prolongada dominaci6n española de tres siglos, hizo

creer que para organizar un México nuevo era necesario que de

sapareciera prácticamente todo lo hecho en esa época. En ta-

les condiciones habra que acabar, entre otras cosas, con los -

ingenios azucareros, porque este producto como otros se consi

deraban supérfluos. 

Es de inter6s subrayar la incorporaci6n que hizo More-

los a su progr11l1la, en ocasiones quizá por razones tácticas, de 

reclamos populares en contra de restricciones al comercio, a -

favor del reparto de tierra y de la expropiaci6n en general -

por el auxilio a los pobres. (Por cierto algunas de estas de

mandas ser5n parte central de los prop6sitos econ6micos de los 

primeros gobiernos independientes). 

Para formarse una idea de como se pensaba en aquellos -

tiempos basta mencionar una parte interesante de las disposi-

ciones dictadas por José Ma. Morelos y Pav6n en materia econ6-

mica, en sus ·•sentimientos dC' la ~;aci6n". 

Séptima.- "!Jeben inutilizarse todas las haciendas gran

des cuyos terrenos laboríos, pasan de dos leguas cuando mucho, 

porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que 

muchos se dediquen a beneficiar con separación un corto terre

no, que puedan asistir con su trabajo e industria". 

Esta es una de las medidas más importantes ). por tanto

debe destruirse todas las obras de presas, acueductos, case--

ríos y dem5s de los hacendados pudientes, criollos y gachupi--

ncs. 
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"Octava.- Debe también quemarse el tabaco, todo el -

que se encuentre, así en rama como labrado, solicitando a los

pueblos para que se priven de ese detestable vicio tan dafiino

p<.1ra la salu<l". 

"Finalmente estas propias medidas deben ser contra las

minas destruyendo sus obras y haciendas y metales sin dejar -

rastro, porque en esto consiste nuestro remedio. La misma di

ligencia se aplicará contra los ingenios de azdcar, pues lo -

que necesitamos por ahora es que haya semilla y demás alimen-

tos de primera necesidad para mantener las vidas, sin querer-

nos meter en pToyectos más altos". 

Así pues a pesar de que la guerra de Independencia no -

causó directamente la destrucci6n de la Industria Azucarera d~ 

rante los comb::i.tes, creyeron hacer un sen,·icio a México acaba!!_ 

do con ella. 

Terminada la guerra de Independencia, el pa[s tuvo que

cnfrcn tarsc a los problemas que deja siempre tras de si un mo

vimiento :.irmado. 

Los cuartelazos, las asonadas, la alarma y la inquietud 

reinaron durante los albores de la joven naci6n, se sucedían -

los gobiernos sin tener tiempo a realizar sus programas, Se -

ensayaban formas y reemplazaban hombres, mientras maduraba la

ciudadanía. 

Siendo factores fundamentales para el crecimiento de e! 

ta industria la extensi6n territorial y la mano de obra libre, 
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dadas las técnicas dominantes, las variaciones que ésta sufri6 

hasta su consolidaci6n reconocible, se vinculan con los co;,--

flictos constantes que en derredor del régimen de tenencia de

la tierra, de las políticas de protecci6n y fomento y sobre i~ 

versiones extranjeras ensayaron los gobiernos posteriores a 

1821. 

Durante el período comprendido entre el afio de 1822 y -

finales del siglo, la industria mexicana del dulce vivi6 un P! 

réntesis de incertidumbre. Li1 política intcrn;:i, incierta y 

agitada, dificultaba las comunicaciones dom6sticas impidiendo-

la llegada oportuna de los productos a los merc~dos de consumo 

del país; la exterior se~uía el ~.i~rr.o cami:10, alej:in<lo cual---

quier idea referente a lll cxp0rt:ici6n, suspendida desde que se 

rompieron las relaciones con Espaíla. 

Los primeros intentos Je rcorgani:aci6n de la industria 

azucarera, corresponden a L.1 segunda mitad <lel siglo XIX. "La-

Dirección General de la lr:dustria Nacional" creada por de..:reto 

fechado el 2 de Diciembre de 18~~ durante el gobierno de Anto

nio L6pcz de Santana, en su memoria Je 1845 Jc..:fa que el ramo

más importante para las tierras calientes era el a:::icar", (Z) -

sin embargo durante ese gobierno, la guerra civil era cada ve: 

m:ís cruenta, y la economL·1 de la colecti\·i,!ad c::id3 ·:e;: r.ltís qu~ 

brantada, sin embargo se dab3 un interés por increnentar la --

agricultura. Fue hasta el gobierno Je Juirez en 1360 aproxi-

madamente, cuando se iniciaron los trahajc' fornal ·~ de rehabi 

( 2) Véase :\a\·arro S. José l.. ''!'. Cit. p. l>-. 
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litaci6n mencionados en este decreto. 

"El vapor inicia su historia en aquellos días en nues--

tra industria. Fue usado primeramente en la década de 1860 a-

1870 en los ingenios de San José Vistahermosa, Ccahuistla y 

San Vicente, ubicados en lo que hoy es el Estado de ~~relos. -

En Veracru: so habían instalado en esa misraa época el ingenio-

de San JosG Papaloapan; sus condiciones eran muy buenas para -

el tiempo pues se proycct3 con el fin de fabricar a:acar masca 

hado p.ira L,! cxrortaci6n". 

"Pocos :iñas después fueron acondicionados muchos inge--

nios má~ figuram!o principalmente: 11JS ce :acatepcc, T1·einta,-

S:inta Cru:, Santa ClarA, Atliguayan, Ten~xco y al~unos otros -

en menor escala; en Puebla los de Rehoso, ~atlata, Col6n y Jal 

tepcc". (3) 

A finales del gobierno de Juárez en el ano de 1871 la -

industria a:ucnrcra estaba muy reducida debi¿o a las lucha~ --

que: se libr:iron por el poder en la 6poca ,!e ~~axiniliano :-· Car-

lota. Existían siembras alrededor de 1,200 hect5rcas y se cal 

culaba una producci6n de 1~ 1 700 toneladas Je a:Gcar: sin emba~ 

~o Jurante la 6poca de pa: del gobierno de Din: ll8~6) la pro-

duc~i6n Je a:dcar v piloncillo pas6 de las 70,000 toneladas, -

c.:l ~onsumo nacional no las absorbió en su totali<la~ y hubo que 

que •!X.portar un poco más Je 3,000 toneL1Jas, así como alr<•Je--

l3) JULI0 BLU~!E:\hl~O!\ ''.\1búm Je la In1lustria _.\.:uca:·era en '.'-!cxi
co". ~!0xico 1951. p. 193. 
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dor de zo.ooo litros de aguardiente. (4) 

En 9 millones de pesos se estim6 el valor del azdcar y

piloncillo; la industria del dulce en ese afio pcup6 el 3er. lu 

gar en importancia, el primero y el segundo correspondieron al 

maíz y el trigo. 

Ya para la zafra 1898-1899 la producci6n se había ele-

vado hasta alcanzar las 68,619 toneladas cifra que se elevarra 

diez afios más tarde en un soi. (5) 

Para el período comprendido entre 1892-1910 se observa

un rápido crecimiento de la demanda de cultivos para usos in-

dustriales (S.6' anual) debido a las nuevas instalaciones rea-

lizadas en las ramas de textiles, cerveza, enlatados y azúcar. 

Fue entonces cuando la industria azucarera mexicana puso los -

cimientos de una nueva etapa con miras de proyección al exte--

rior. (6) 

"En los primeros años de es te siglo, se f orrn6 en trc al -

gunos propietarios de los ingenios de Morelos que entonces re

presentaba un fuerte porcentaje de la producci6n nacional, una 

sociedad que se denominó "Asociaci6n de Productores de Azúcar

Y Alcohol" la cual se dedicó a vender en común y a rcfaccionar 

su producción de azücar, pero la disimilitud de capacidades de 

producción, de condición económica y de cr6dito, hicieron que-

( 4) GONZi\LEZ GALLARDO A. Op. Cit. p. 13 

(5) Ibídem P. 15 

(6) Datos Estadísticos tomados del libro de GONZALEZ GALLARDO 
A. Op. Cit. p. 15 
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tuviera muy corta duraci5n y hubo de disolverse con fuertes -

pérdidas para los asociados solventes". (7) 

En estos años México en múltiples aspectos era un país

idcal para la producci6n de azúcar, en varios estados de la re 

pdblica, el clima y el suelo son favorables. El que M&xico en 

esos afies no haya sido país exportador nato se debía a que la-

pr0Jucci6n solamente se dedicaba al consumo doméstico. 

Las plantGcioncs <le M6xico que son más conocidas en el

munJo son las <le las tierras bajas de la costa del Golfo, pri~ 

cipalmentc Vcracruz, la cafia se cultivaba con éxito en muchos-

otros estados, incluyendo Tabasco, Jalisco, Morelos, Puebla, -

Sinaloa, Guerrero, Yucat.:ín, Michoacán, O:ixaca, San Luís Potosí, 

Colima y otros. 

Estas plantaciones habían sido propiedad desde mucho --

tiempo 3tr~s de antiguas familias de inmensos terrenos y con -

abundancia <le trabajadores baratos. Los ingenios en las tie-

rras tropicales eran primitivos, y el costo de instalación en-

las partes inaccesibles, era casi prohibitivo, la falta de me

dios de transporte adecuados aumentaban el valor del producto. 

Y como resultado de 6sto la producci6n fue poco mis o menos --

igual al consumo. 

Estas condiciones y el hecho <le que el gobierno y su --

"Plan General de Frotccción a las Industrias Nacionales", die-

ron derechos aduanales proteccionistas, el azúcar en ~!éxico en 

(7) "Rc\·ist;:¡ de los Empleados" Ul\iP.-\S,\, ele C. \'. Capítulo ",\sí
crec imos -inicios de 1 :1 Indu.stri3 1\:ucarcrn" ~'º -l, Febrero 
1980. 
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esa época era un negocio remunerativo, y en general hubo inver 

siones cuantiosas en la industria. 

Una gran parte de estas inversiones se debi6 a capita-

les nacionales; pero hubo también algunos americanos y france

ses que individualmente o por medio de compafiías instalaron in 

genios azucareros. 

El aumento que se estaba dando en ias· nuevas empresas,

produjo un efecto en el mercado mexicano de azúcar. La procluc 

ci6n aumentó considerablemente, y para la zafra 1899-1900 lle

gó a 83,000 toneladas. En 1900-1901 fue de 95,000 toneladas -

y en 1902-1903, 123,000 toneladas. (8) 

Por consiguiente en esa lpoca existía una perspectiva -

favorable para las inversiones con abundante mano de obra bara 

ta y excelentes y extensas tierras para el cultivo de la cafta

de azúcar. 

(8) GONZALEZ GALLARDO A. Op. cit. p. 15 
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2. LA APARICION DE UNA BURGUESIA AGRARIA Y LOS ANTAGONISMOS 

QUE DESENCADENAN EL ESTALLIDO SOCIAL DEL SUR. 

La situaci6n referente a las clases sociales a finales-

de la colonia era compleja. Las relaciones de explotaci6n en-

algunos casos eran capitalistas, pero predominaban las no capi 

talistas. Esto se demuestra con la diversidad de situaciones-

de trabajo (asalariado, acasillado, en aparcería, esclavo, - -

aprendi: de taller, etc.) en la industria azucarera predomina

ba aOn el pe6n acasillado, la encomienda e incluso la csclavi-

tud lo que hacía aumentar el descontento y en algunos lugares-

la lucha en contra de esta cxplotaci6n. 

Los españoles eran la clase que dominaba (cuyo número -

se estima entre 70 v 108 mil dentro de una poblaci6n de 6 mi-

llenes en 1810,(9) sobre la masa de mestizos, indios y negros-

en franca discriminaci6n y explotaci6n. En estas circunstan--

cias estall6 la guerra de Independencia, en el que hubo desee-

llos de radicalismo e inclinaci6n por razones tácticas a la so 

lución de los problemas sociales, principalmente de la clase -

explotada. \o obstante esta guerra tenla como fin también, -

abrir el camino a impulsos burgueses y remover algunos de sus-

principales obsticulos. 

La Independencia fue consumada por la facci6n conserva-

dora, que como alternativas Je soluci6n al problema agrario --

(9) NAVARRO Y NORIEGA "~·!ernorias sobre la poblaci6n de ~Ue\'a Es 
paña'' México, 19.i3. 
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planteó la colonización y la desamortizaci6n. 

Las barreras contra la destrucción de las comunidades,

y contra la proletarización gradual de la fuerza de trabajo en 

el campo y ciudad, limit6 el proceso de formación de una pequ~ 

fía burguesía y la inversión de capital, y en cambió dio lugar

al desarrollo del latifundio y de la hacienda. 

Para la década de 18~0 la confiscaci6n, compra y despo

jo de propiedades comunales y sobre todo el rescate de bienes

del clero por medio de la desamorti~ación, fueron formas de la 

acumulación originaria hasta la reforma. Esto implicó un arte 

ro golpe al sistema comunal practicado po1· grandes grupos indi_ 

genas, favoreciendo con ésto, el aumento de latifuodios. 

Las dos décadas que van de 1855 a 1875 se iniciaron 

grandes cambios agrarios, correspondientes al proceso de espo

liaci6n caracter[stica de la acumulaci6n originaria, que habría 

de consolidarse en el porfirismo, despu6s Je m5s de cuarenta -

afies de violencias, despojos v repartos de tierras pfiblicas. -

Es entonces cuando la industria a:ucnrera y la naciente burgu~ 

sla agraria, tiene un mayor estímulo por parte del Estado, ad~ 

m5s de que se introduce el ~apor en esta industria nacional. 

Existía unn especie de nlinn~n informal, entre la inci

piente burguesía minera, agrícola y comercial y una fracción de 

los hacendados, debido a que sus intereses econ6micos y a ve-

ces políticos, los inclinaban a favor de las radicales solucio 

nes liberales. Entonces empie:an a crecer los ingenios en un-
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intento de reorganizaci6n como una evidencia del surgimiento -

del capitalismo industrial en México, llevando a la indust:ria

azucarera a una época de auge (la expansión de la producci6n -

de caña se inicia a partir de 1870). 

El acelerado crecimiento del latifundio, propiciado por 

las leyes de desamortizaci6n, alcanz6 su nivel máximo durante

el largo período presidencial de Porfirio Díaz. 

La gran hacienda no sólo devoraba y desintegraba pue--

blos. Muchas haciendas de menor tamafto fueron integradas a 

las mayores. En el estado de Morclos que a la fecha era la 

tercera regi6n productora de cafta del mundo (despu6s de Puerto 

Rico y Hawni), i'íomack refiere que "en 1876 los registros men--

cionaron 53 haciendas, y en 1887 s6lo 36"; y respecto a los --

pueblos dice que en 1876, en que Día: tomó el poder, estaban -

registrados 118 pueblos en Morelos, hacia 1377, a pesar de un-

pequeüo aumento <le la poblaci6n había únicamente 105"(10). La-

tremenda concentración de la tierra propici6 GUe muchas tie---

rras comunales y pequefias propiedades desaparecieran y por tan 

to, que millares de usufructuarios y pequefios propietarios qu~ 

doran sin otra alternativa que el peonaje. Sin embargo, como-

los requerimientos de mano de obra no eran tan apremiantes co-

rao para absorber toda esta ofcra de trabajadores, la consccue~ 

cia in~eJiata tuvo lugar en los snlarios, que en el mejor de -

tos casos permanecieron estacionnrios, cuando al mismo tiempo-

los precios de los articulas de prjmera necesidad subían. Es-

to demuestra la gran separaci6n que se producía en el reparto-

(1~1) liO~L-\C~ .J011!\ .Ir. ":ap¡¡ta y la Rc\·oluci6n ~1exicana" Siglo -
X x I . ~!é xi e o, 1 9 7 3 . p . 4 ~ . -
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de la tierra y la riqueza, lo que aumentaba los antagonismos -

de clase. El caso del estado de Morelos es muy significativoi 

la regi6n era gran productora de azBcar y ron, pero carecía de 

muchos artículos de primera necesidad que tenía que importar -

en condiciones muy desfavorables. 

"La hacienda pues, se fue desarrollando, en algunas re

giones como unidad agrícola industrial, y en otras simplemente 

agrícola o agropecuaria. Segdn las estadísticas de la época,

el 90\ de los jefes de familia rurales carecían de tierra''. 

''También de importancia, fueron las rno<lificnciones en -

la política de estímulo a la industria a partir de 1880. El -

gradual crecimiento industrial fue acumulando intereses nacio-

nales y externos, que eran sobre todo franceses (la inversi6n-

francesa en este ramo significaba en 1910 el ssi del total de-

inversión externa industrial) (11). En consecuencia se vi6 

obligado el estado, a atender las necesidades de apoyo a la ac 

tividad industrial, uno de cuyos resultados fue el cstableci-

miento del sistema de incipientes estímulos en 1893". 

"Así para 1906 estaban en operación 6,338 industrias de 

las que tres cuartas partes eran de alimentos, en donde la in

dustria a;:ucarcra ocupó el 2º lugar en impoTtancia y la. como -

industria o.limenticia. (12) Pese a to<las las limitaciones del 

( 11) 

( 1 2) 

D'OLHER, L. "Las inversiones extranjeras'' en historia mo 
dorna de NGxico. El Porfiriato. Vida Econ6mica Tomo II7 
Editorial iíermcs, México 1965, p. 1121. 
RUIZ DE \'ELASCO F. "Historia y Evoluciones del cultivo de 
la caña y de la industria azucarera en M§xico, hasta el -
año de 1910" Publicaciones de Azúcar, S. A. Néx. 1937, -
p. 95. 
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caso, la industria se fue convirtiendo en un elemento de ere-

ciente importancia para la expansi6n de la burguesía, y un ins 

trwncnto poderoso para la cxplotaci6n r la obtenci6n de plusv~ 

lía. 

Esa necesidad que vi6 Víaz, de desarrollar al ra!s a co 

mo diera lugar, dio como resultado un desarrollo desigual y 

combinado, en el que sectores minoritarios progresar0n notabl~ 

mente a costa de las mayorías, y en el que las co:~tra<licciones 

generadas por un capitalismo claramente subdesarrollado y de-

pendiente, fueron co11diciones primordiales para el inicio del

novimiento armado de 1910. 
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C A P 1 T U L O IV 

DE 1910 A 1917 

l. SITUACION DE LA I'.\DUSTRIA. AZUCARERA E:-; LA EPOCA DEL\ RE\'0-
LUCIOK MEXICANA. 

Los Primeros Ingenios Administrados por el Estado. 

Durante la &poca porfiriana, el latifundismo habia lle-

gado a su m5xima expresión y sobre todo el cafiero, qui:fis mis-

que ningdn otro en esta 6poca, este se caractcri:aba principal 

mente por tener marcados rasgos capitalistas, dado que su pro-

dueto estaba destinado en su mayor parte a la actividad indus-

trial. 

Durante el gobierno de Díaz el gran capital de esta in-

dustria tuvo apoyo oficial. Se le ayuJ6 a travEs de la Casa -

de Préstamos para Ohras de trrigacidn y Fornento a la Agricult~ 

ra. Esto dio un vigoroso impulso a las obras de riego y al m~ 

joramiento tic los in'.-;enios. (1) Se hi::o ;:iás regt:l:ir la i:ibri-

(1) JOSE L. :\.-\\',\l~RO S. "\'01·Jad c~c .iu:irc:" !-J. l'.utcnbcrg µ. -
:07 México 1969. 
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cación de a:úcar, aumentando la producción, registrándose tam

bién un aumento sensible en el consumo. 

"Por el año de 1908 se estableció en el Puerto de Guya

mas, Sonora, la primera organización denominada "Unión Azucar!:'._ 

ra de Sinaloa, S. A." que tuvo a su cargo la venta de la pro-

ducción <le azúcar de Sinaloa, Nayarit y Colima, por cuenta de -

los ingenios respectivos, repartiéndose el producto a prorrata 

entre los interesados". (2) 

Esa agrupación duró entre dos y tres años por desavenen 

cias entre los interesados. 

Como la producción de cafia es intermitente, y el abast~ 

cimiento a las fábricas debía ser garantizado, a efecto de - -

aprovechar su plena capacidad real, abaratar sus costos y ele

var su productividad, a fin de responder a las variaciones de

los precios, en aquel entonces, sujetos a los movimientos del

mercado, las relaciones pc6n-hacien<la, las prácticas de la - -

aparcería y los obst~culos que ofrecían las producciones comu

nales consuntivas, hubieron de ser radicalmente transformadas

para especiali:ar grandes extensiones al cultivo cafiero. 

Por ejemplo, en el estado de Morclos, que era entonces

la tercera rcgi6n productora de cafia en el mundo, con el adve

nimiento de esta forma de organi:aci6n de la tierra, vio redu-

(2) Boletín Azucarero Mexicano, MGxico, Marzo 1950, 



1-12-101 

159 

cido el nGmero de sus poblados a tal grado, que todo el terri

torio del estado estaba compuesto por unas 40 haciendas, las -

cuales estaban como una unidad agroindustrial de alta producti 

vi<lad azucarera principalmente, logrando esto 6ltimo con la --

sistem5tica explotaci6n de los indígenas, mestizos y deseen---

dientes de los esclavos negros, lo que vino a romper el delica 

do equilibrio del mecanismo de estabilidad que hasta cntonccs

había prevalecido entre las formas de producci6n prccapitalis-

tas en el campo mexicano. 

francisco I. Madero, en el artículo 3º del Plan de San-

Luis postulaba le devoluci6n de tierras a los numerosos peque

fios propietarios, principalmente indígenas, que habían sido -

despojados Je sus terrenos por acuerdo de la Secre~iría de Fo-

mento o por fallos en los tribunales de la Rcp~hlica (3). Dada 

la estructura socioccon6mica del país, este postulado fue una-

de las principales causas en las que se basó el apero campesi-

no al movimiento de Madero. 

En el estado de :>!orelos, más que en cualquier otro se -

había hecho más clara la contradicci6n entre poseedores y des-

poseídos, además de que el proceso de explotaci6n en los inge-

nios a=ucareros, que era entonces la tercera rcgi6n productora 

del mundo y primera en ~6xico, era de las mis crueles y opres~ 

(3) SILVA HER:OG "El agrarismo mexicano en la Refor11a Agraria" 
Fondo de Cultura Económica. México. p. !SS. 
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vas, confinando a los trabajadores en un estado de pe6n acasi

llado y obligado a trabajar en estas tierras por su endeuda·-· 

miento en las tiendas de raya. En este estado, el latifundis· 

mo había alcanzado su mixima expresi6n, ya que como se ha di-· 

cho todo el estado estaba formado por cuarenta haciendas. (4) 

Es aquí donde un afio dcspu6s se iniciada la revolución, 

se promulg~i. el Plan de Ayala, exigiendo la reivindicación de -

los derechos campesinos, proponiendo medidas para transformar-

la agricultura y la industria. 

Con el surgimiento de la revoluci6n zapatista, el inge-

nio azucarero en Mfxico se convierte en la figura ret6rica de· 

los reclamos revolucionarios, en donde se dan las peores expl~ 

tacioncs y laceraciones para el campesino y la mis espectacu-

lar de las configuraciones industriales a vencer. 

Durante la revolución, desde 1911 hasta 1915, gran par

te de la maquinaria de los ingenios fue dcstruída y la escasez 

de azGcar se hi:o sentir de una manera aguda, sobre todo en --

los estados del Norte de la Repdblica. 

Al finalizar la revoluci6n, a pesar de que el artículo-

70 del Plan de Ayala, postulaba que la tercera parte de los mo 

nopolios agrícolas e industriales serían expropiados previa in 

denmización, esto no tuvo aplicación práctica en forma literal 

pues "la dinámica interior rcvolucionarL1, que postulaba el --

(·I) SILVA HERZO "El agrarismo mexicano y la Reforma Agraria" 
Fondo de Cultura Económica. México. p. 160. 
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plan, se había impuesto, al encarnar en las masas, sus mismas

limitaciones formales de respeto a la propiedad privada.''(5) -

No sólo los latifundios fueron afectados, pues bajo la direc-

ción de Manuel Palafox, zapat is ta y a la fecha secretario de· -

agricultura del gobierno convencionista, fueron confiscados -

los ingenios y destilerías, que tras los estragos de la lucha-

armada estaban prácticamente arruinados. A pesar de todo, se-

llevó a cabo la idea de poner a trabajar esas industrias como

ffibricas nacionales, y en marzo de 1915 ya estaban moliendo --

cuatro de ellas, administradas por militares :apatistas, que -

aunque carecían de capacitaci6n para tal responsabilidad, y --

las condiciones en las que se encontraban los ingenios morelc~ 

ses eran p6simas, lograron resultados satisfactoriQs en la za-

fra de ese afio, y lo que es más importante: el solo hecho de -

haber zafra<lo en condiciones tan desfavorables, puso en cvide~ 

cia, lo innecesario que resultaba el hacendado azucarero. 

2. TRI UNfO y CON FO!U.l!\C ION DEL Cr\P IT ALI S~!O ~IEX I CAl\0 EN L:\ n-;nus 
TRIA. 

Con el fin de derrocar el gobierno de Día::., Madero in-

cluy6 dentro de su plan, medidas tendientes a la soluci6n de la 

tenencia de la tierra, en beneficio de las m3sas cnmpesinas, -

con objeto de obtener el apoyo de éstas para la toma del poder. 

~'.adero en realidad no pensaba en una auténtica rcestruc 

(:;) ADOLFO G ILLY 
llito. Méx. 

"La revolución interrumpida". 
1973- p. 3(l. 

Ecl. El Cabo - -
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turación de la tenencia de la tierra, ni estaba a favor total-

mente de las causas populares y campesinas, ya que mantenía --

una verdadera ideología de la clase a la que pertenecía (pequ~ 

ño burguesa), que intentaba destruir las barreras que impedían 

el pleno desenvolvimiento de una burguesía nacional, incrusta-

da dentro de un contexto global de capitalismo naciente. La -

principal barrera con que contaba esta burguesía era la oliga~ 

quía dictatorial del gobierno de Díaz. 

El apo,·o a la pequeña propiedad no re pre sentaba un cambio 

revolucionario, pue~ implicaba mantener vigentes, o bien, con-

un ligerísimo cambio las relaciones sociales en la producción-

B!:rope,·ua:·ia. ~ladero nunca pensó despojar de sus tierras a --

ningan terrateniente, como lo demuestran sus declaraciones al-

periódico "El Imparcial" del 27 de junio de 1912". (6) 

El movimiento :apatista, a diferencia de Madero, pregon~ 

ba una verdadera ideología campesina, ya que sus reclamos de -

tierra v libertad, eran <los derechos inexistentes en la regi6n 

de donde provenían. Este movimiento intentaba recuperar las -

tierras comunales, que habían sido arrebatadas por las grandes 

haciendas, para el crecimiento de una economía típicamente ca

pitalista de producci6n de azacar. 

Es en este estado donde se había hecho más clara la con 

(6) AR.'-:ALDO CORDO\',.\ "La Ideología de la Revolución ~lexicana". 
Ed. ERA México. 1973. p. 109 
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tradicci6n entre las formas precapitalistas y capitalistas de

producción, basadas principalmente en la explotaci6n del trab~ 

jador asalariado, los pueblos libres cada vez representaban un 

mayor obstáculo para el desarrollo de la moderna industria, que 

<lcs<le la época de Juárcz se había intentado exterminar. (7) 

"El capitalismo con su doctrina individualista, con su-

oposición a toda forma de organización aut6noma de las masas,-

necesitaba terminar con esa forma de organización campesina, -

que eran los pueblos libres, nucleados en torno a sus tierras-

comun:iles" (8) 

\'enustinn.o Carranza para ganarse el apoyo campesino, ex 

pidió la famosa Ley Agraria de 1915, en la que decret6, que la 

acción agraria se llevarla a cabo básicamente por la vía de la 

restitución y en forma secundaria por medio de la dotaci6n eji 

d;i.1, ésto no tuvo apl icaci6n práctica en forma real pues "la -

dinfimicu interior revolucionaria se había impuesto sobre sus -

mismas limitaciones formales el respeto a la propiedad priva--

di!". (9) :\o obstante muchos latifundios fueron afectados y --

confiscados ingenios y destilerías que pricticamente estaban -

~:rruin::1dos .. 

Al triunfo de la Revoluci6n y al ser sancionadas las --

(7) 

(B) 

(9) 

GILLY ADOLFO "La !\evolución Interrumpida" 
llito. MGxico 1973. p. 30. 
Ibídem. p. 30 
Ibídem. 

Ediciones Caba-
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normas del reparto agrario por el congreso constituyente, se -

estableci6 el ejido como una forma moderna de propiedad comu-

nal, con la categoría ele "institución constitucion:11" junto -

con la pequcfia propiedad, dualidad en la forma de tenencia de

la tierra con el fin de conciliar los principios de propiedad

privada con los de interEs social. La revoluci6n, ror una pa~ 

te disminuyó las formas opresivas de explotación hacia el tra

baJador, e inició tambifin una intervenci6n incipiente del Esta 

do en esta industria, y por otra consolid6 el mecanismo de mo

do de producción capitalista formal en esta agroindustria na-

cional. 
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CAPITULO ,. 

DE 19li A 1940 

1. ETAPA POSTRE\'OLUC IONARIA 

La Organi:aci6n de la Industria Azucarera. 

Tras el triunfo de la rc\·olt!ci6n por la burguesía libe

ral, el dcsprcstigi0 político Jcl ingenio. hi:o que rctornara

ya, con unn mínima intcrvenci6n y control gubernamental. Casi 

toJos los ingenios 0st;.1han arruin:tdos, debido :1 este, fue has

ta, 1921 cuando ya <1breg0n habL1 tomado el poder en que se ini

cia el período de recuperac i6n de la industri:i :i:uc:in'ro. en ~~é 

xico. 

Obregón, en un intento por desarrollar l:i industria del 

<lulce, trata de il:lJ'DTtir toda clase de sep1rida(~\?S :t ésta, r~:,\;. 

nan<lo :il promulgar el "Código ,\grario'", por .:cnscrv;;r la uniC:ad 

agraria-industrial, con el fin de gnranti:ar :i lo~ in~t:nios, -

las extensiones de tierra qu0 le~ h:icfan falta, Je acue~d0 con 

~t1s necesidades. En ese c6<li;0 se ,!ccl~11·ab~\~ in3(0:t3bles es;1s 
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tierras. (1) 

"En cuatro años de gobierno reparte 1'677,000 hectá----

reas permitiéndole organizar el sistema de control agrario; --

igualmente establece los sistemas de riego, que aunque en pe-

queño, establecen las bases para su reglamentación". (2) 

Respecto al movimiento obrero, con la colaboraci6n de -

Luis M. Morones fund6 la C.R.O.M. 

Es en los gobiernos de Obreg6n y Calles, en que la in--

dustria con el apoyo de éstos para su desarrollo, reinicia su-

recupcraci5n y crecimiento, pero ya no son los estados de More 

los y Puebla los principales p!oductores, sino Sinaloa y Vera-

e ru: , JonJc se erape:6 a desarrollar esta industria con pran au _, -

ge. A toda cost3 se quería evitar la importaci6n del dulce, -

que ~erma~a las tan necesarias divisas. Sin embargo, por ~oti 

vos de la fpoca, existía una completa desorgani:aci6n, prevo--

cando aumentos en los costos, fletes, tiempos perdidos, etc.,-

que provocaron los inevitables fracasos. 

Ya en esa 6poca existían ingenios que funcionaban como-

industrias nacionales o gubernamentales (para mur:o de 1915 --

cuatro fábricas funcionaban satisfactoriamente bajo esta admi-

nistraci5r.. (:i) 

(1) NA\" . .'\.RRO S. JOSE L. "Verdad de ,Juáre:" Ed. Gutemberg. Méxi 
co. 1969. p. 291 

(2) Ibidem. p. 291. 

(3) AL VARE:'. MIRAND,\ Y FLORES ARIAS "Consideraciones en torno a 
la Industria ,\:ucarcra". Tesis de Economía. Uni\•ersidad -
Anáhuac. 1978. p. 9. 
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Para defenderse de los frecuentes descalabros, los indu~ 

triales azucareros tomaron algunas medidas: formaron sociedades 

regionales, a fin de evitar ventas con pérdidas, lo que los te

nían constantemente al borde de la quiebra. 

"En 1921 en un esfuerzo más serio por organizarse, los -

ingenios de Sonora, crean en Nogales, la sociedad denominada -

"Sonora Comission, Co., S. A.", esta sociedad intentó hacer - -

arreglos con los ingenios de Puebla y Veracruz, los cuales est~ 

ban organizados en ''La Compafiía Comercial Comisionista, S. A."

pero esta fracasó en 1926. "La Sonora Comission Co., S. A. se

disolvió en 1928". 

·~ntes de 1929 se present6 una crisis de una gravedad tal, 

que el gobierno federal se vi6 obligado a tomar parte en la re-

soluciGn del problema. Para lograr la organización de los pro-

ductores, el gobierno de Portes Gil expidi6 un decreto gravando 

con fuerte impuesto, la venta del azdcar y concedi6 un subsidio, 

casi equivalente a aquel, para aquellos productores que cumpli~ 

ran con las obligaciones que el mismo gobierno estableció". (4) 

:\o obstante esta rncdid:i, ya en el gobierno de Ortíz Ru-

bio, muchas ne¡;ociaciones industriales y agr'lcolas rcsintieron

grandcs quebrantos en su economía y en estas deplorables cir--

cunstancias sobrevino la crisis de 1929-1931, consecuencia de -

la recesi6n financiera econ6mica en Nueva York, (nuestra moneda 

(4) "Boletín Azucarero Mexicano". Marzo 1950. 
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sufre su primera <levaluaci6n). 

Poco a poco aumentó la productividad agrícola; se repa~ 

tieron 1'203,700 hectáreas, lo que demostraba una prioridad y

preocupaci6n por resolver el problema del campo. 

"La Sonora Comission Co., S. A." disuelta en 1928 se --

reorgani::a en México, D. F. con el nombre <le "Rcali::.adora de -

Productos Mexicanos, S. A." la cual controló los azCicarcs de -

Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco y un ingenio de Vcracruz 11~ 

rnado El Potrero. En 1929 cambió su denomin::ición a ''Compañía -

Almacenadora y He;il izador::i de A::úc<n, S. ,\." que operó hasta -

1931; así nismo se cre6 la ''Ccmpafir:1 Estabili=ador3 J~ Mercado 

de :\::.úcar y Alcohol, S. A." qac operó en 1931 bajo c:l pntroci-

nio do la Secretaría do Industria, Comercio y Trabajo y Sccre-

taría do Hacienda y Cr6Jito Público; asf tambi6n se cre6 la --

Agencia de Ventas del Sur, que controlaba el a::Gcar de Puebla-

yVcracruz." (5) 

Las relaciones entre estas tres socicdadc~ se hicieron-

a trav6s del tiempo cada vez mis dif!cilcs, principalmente por 

la resistencia de los productores a participar en las p6rdidas 

de exportaci6n. Surgi6 entonces, una crisis provocada por la-

existencia de tres sociedades que tenian un misrao objetivo: ve~ 

dcr su a:úcar. 

(S) Boletín A:ucarero Mexicano. 
~:ar::o, 1950. 
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Veracruz, era entonces corno es hoy, el estado productor 

de mayor importancia en materia de azacar. Las empresas esta

blecidas ahí, estaban al borde de la bancarrota, numerosos in-

genios se habían clausurado creando un grave problema por la -

desocupaci6n de los asalariados de la fibrica y de los peones-

del campo. En otras fábricas que pudieron escapar a la parali 

zaci6n total, los salarios no podían pagarse con regularidad,-

el fisco no pcrcibia sus impuestos, las empresas estaban impo-

sibilitadas para pagar sus adeudos, y lo que es peor, no po---

dían cubrir siquiera los gastos de producci6n (materia prima,-

salario, refacciones, cte.). En aquellos días, por virtud de-

la labor social que había venido rcali:indose al amparo <lel ·-

Art. 123 de la Constituci6n Política de 1917, estaban fortalc-

cifndose las organizaciones de los trabajadores creadas para -

la defensa de sus intereses. En todo el país sursfan agrupa--

cienes sindicales y federaciones estatales Je obreros. En el-

curso Jel afio de 1~31, la fcderaci6n de obreros en el estado -

de Vcracru: celebró una convenci6n, con la idea de que también 

se organizaran los productores en una uni6n nacional corno dni-

ca salvación posible para la industria. (6) 

Se trataba <le formar una organi:ación nacion31 de pro--

ductores, como :~~cion;il era la federación de obrero:::, el coro-

nel Don Adalherto TejeJa, que era gobernador Je \~racru:, pre~ 

t6 decidido apoyo a los convencionistas de la federación Je --

(l1) \"t~asc "Boletín .~\:uc::ircr0 ~lcxic:u10" 
.-\bril, 1950. 
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obreros de la industria azucarera, para lograr la ayuda del g~ 

bierno federal, cuya intervenci6n estaba busc5ndose para aseg~ 

rar la estabilidad de la industria, e impedir que siguieran -

clausurándose los ingenios, capacitándolos para pagar con reg~ 

laridad sus salarios, etc. (7) 

Para entonces había en el país un volumen considerable

de a:Qcares, que era preciso exportar y para la exportaci6n se 

presentaban grandes pGrdidas, que era imposible absorber debi

do al bajo precio a que se estaban realizando las operaciones

de venta en ~1 mercado mundial. Además los industriales no t~ 

nían recursos econ6micos, ni crdditos para almacenar el produ~ 

to de sus :afras, todos se precipitaron a vender en el mercado 

interior, en donde hahía mejor precio; pero la consecuencia -

fue, que por la excesiva oferta, las operaciones s6lo podían -

efectuarse a precios inferiores al costo y el fracaso se pre-

scnt6 en forma inevitable. 

En 1932 una comisi6n mixta de obreros e industriales -

apoyada por el gobernador Tejcda se traslad6 a ~fixico para pu& 

nar por el establecimiento de una organizaci6n nacional de em

presarios del a:dcar. Se trataba que la organizaci6n tuviera

el car&ctcr de nacional tomando en cuenta los fracasos de las

asociaciones parciales antcrioremente existentes. 

Obreros e industriales se presentaron en la entonces S~ 

cretarfa de Industria y Comercio y Trabajo, para gestionar el

indispensable apoyo. 

(7) Ibi.dem. 
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La Secretaría, no estaba muy convencida de la posibili

dad de que una organización de los productores, sirviera como

remedio a la grave crisis, pero despuis de largas conferencias 

en las que se hizo una amplia exposición de la situaci6n real

dc la industria azucarera, acab6 por prestar su apoyo. 

En el gobierno de A. Rodríguez, este nuevo intento de -

asociación determinó la formación de la compafiía "Azúcar, S. -

A." que ú1e .Lnte¡;rada por 78 productores de las distintas re--

gioncs del pafs a quienes posteriormente se les agregaron 14 -

del esta¿o Je Tabasco y 2 del Estado de Yucatin, éstos bajo --

convenio especial en virtud de que la producción de ambos se -

vendía ahí mismo; quedando de esta forma controlada toda la 

producci6n del país, excepto la de 3 6 4 ingenios de escasa im 

portancia, u~ica<los en regiones muy apartadas de las principa

les vías de comunicación, (8) 

La contrataci6n colectiva con los productores tuvo fina 

lidades principales como: 

A) Descargar el mercado de la repGblica, del excedente

de azúcar que no hab[a podido ser absorbido por el -

consumo interior, a pesar de los precios inferiores-

que habían venido rigiendo. 

B) Evitar que por falta de organizaci6n de la produc---

ci6n, pudieran elaborarse cantidades de azGcar, que-

(8) Véase Boletín Azucarero Hexicano. 
~layo 1950. 
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excedieran una conservadora estimación del consumo -

nacional, a fin de armonizar la producción con el -

consumo y de lograr mediante ello la creaci6n de una 

situación estable para la industria, sin perjuicio -

para los consumidores. 

C) Organizar racionalmente la producción, distribuci6n-

y venta de a~úcar, para evitar movimientos del pro--

dueto, y gastos indtilcs e injcstificados, que aumen 

taran indebidamente la carga Je precio sobre los co~ 

sumidorcs, permitiendo a los productores recuperar -

lo invettido en la producción. 

"Azúcar, S. A." se había cornprome-cido con el gobierno,-

a mantener existencias en todas las regiones del país, a un --

precio estable y uniforme durante todo el afio. 

El precio del articulo era fijado por la Secretaría-

de la Economía ~acional, lo que garanti:aba el objcti~o que se 

persigue con el ::irtículo 28 Constitucional; "A:úcar, S. :\." no 

podía aumentarlo ni voluntaria~entc, ni mediante maniobras que 

hicieran escasear el producto en alguna rcgi6n para subir el -

pre e io. (9) 

1.1. C6mo estaba organizada A:ficar, S. A. 

La sociedad necesitaba actuar en forma legal y se esca-

(9) Véase Boletín Azucarero Mexicano. 
Mayo - Junio, de 1950. 
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gi6 como tipo para su organización la sociedad an6nima, ya que 

de las sociedades que sefialaba como tipos el c6digo de comer-

cio de 1889, sólo la sociedad an6nima podía permitir el desa-

rrollo del programa de reorganización de la industria azucare

ra, se optó por este tipo de organizaci6n, a pesar de ser evi 

dentes las prerrogativas que tienen los socios en el funciona

miento de una sociedad anónima, destinada a distribuir un artf 

culo de primera necesidad como lo es el azdcar, y de que en P2 

cos aftos se ncumularian grande~ fortunas para los socios. 

La sociedad en n0mbre colectivo, sociedad de personas -

por ejemplo, hubiera presentado multitud de dificultades para 

los socios, resultado <le muchos factores que sería inutil en -

numerar; pero desde luego había que seftalar la imposibilidad -

de que los ingenios bien organizados y con capitales de consi-

deración, rclativ:imentc saneados, sin deudas, con cxplotacio--

ncs a:ucarcras y maquinaria de primer orden, hubieran querido-

adquirir la responsabilidad ilimitada, por la explotaci6n de -

ner,ocios r;ial or¡>;1ní::ados, sin crédito y sistemas defectuosos 

de explotación. (10) 

Dentro del tipo de sociedad anónima, los ingenios bien-

organ:i 7.ados no comprometían ni sus créditos, ni sus bienes por 

los dcfcc~os de la cxplotaci6n, malas explotaciones o por fal

ta de cr6dítos de otros ingenios, el riesgo coman que si acep-

taran, fue que la sociedad no pudiera pagarles los. 18 i por -

(10) Véase Boletín Azucarero Mexicano. 
Agosto 1950. 
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es sabido, la responsabiliJad de los socios al monto de las u~ 

cienes suscritas. 

Con esta organi:aci6n pudo lograrse el cr6dito pignora

ticio sobre bases ra:onables y facilidades de orden mercantil, 

necesarias para el financiamiento, no permitiendo intermeJia-

rios en el comercio con trabajo ajeno, que tan. malos resulta-

dos había proJucido; se adquirid una pcrsonali<lad moral distin 

ta de la de los asociados, que permite go:ar de cr~dito sin -

que la responsabilidad se extienda a responder por la imcompe

tencia en la cxplotaci6n en los ingenios. 

Una simple :1sociac i6n de los productores par:i vender su 

producto, no hubiera respondido a las necesidades de lo indus

tria a:ucarera; hubiera englobado a todos los ingenios en la -

responsabilidad ,Je hacer frente' a las exrlotaciones c!efectuo-

sas de algunos Je ellos; no se hubieran logrado los tcncficios 

de crédito que pudieron obtenerse de conjunto con la creaci6n

de una nue~a personalidad distinta legalmente, de la de 10s in 

genios asociados. 

Esto dio lugar a que algunas personas supusieran que -

".\:úcar, S. A.", est;-iba co1:stituiJ:i por un reducido número Je

accionistas, cuya principal :icti\·idaJ, consistí::i en compr:ir -

por cuenta propia el a:Gc:ir a los productores a precio ínfino-

y venderla Jespu6s obteniendo grdnd~s ganancias. L<t3 idea ne 
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todos los productores nacionales, que entregaban sus productos 

y la sociedad se encargaba de recibirlos en los propios inge-

nios para distribuirlos y venderlos en los mercados del país,

(todo ello de acuerdo con la autorizaci6n que en el año de - -

1932 le otorg6 la entonces Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo para tales fines), (11) 

Estos socios que en realidad eran los mismos producto-

res de az6car se convirtieron en una poderosa burguesía agro--

industrial con fuertes nexos politices. 

En esa 6poca, la plnncaci6n del progreso de la industria 

azucarera nacional por el sector empresarial, que tenía como -

fin mantener las ganancias, se orient6 básicamente en dos <lircc 

cienes que fueron: 

a. Hacia el aumento de la producci6n, mediante la ampli~ 

ción de las úreas de cultivo, y 

b. Hacia el control de los precios mediante una distri-

buci6n monop6lica (A:dcar, S. A.), repercutiendo la-

prcsi6n sobre el margen de ganancia, mediante la ac-

ci6n concertada de los ingenios, sobre el precio de-

la materia prima, la cual tambiEn se mantuvo contra-

lada. 

Pero estos dos principales vectores de la acci6n direc-

cional produjeron siempre la protesta pdblica de que los accio 

(11) Boletín Azucarero Mexicano. 
,\p,osto 1951. 
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nistas se adueñaban de grandes ganancias a costa de los consu

midores de azacar y de los productores de caña, por lo que el

Estado Mexicano consolid6 la regularidad de su intervención, -

basado en la Ley Org5nica del art[culo 28 Constitucional en m~ 

teria de monopolios del 30 de agosto de 1934, y posteriormente 

en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal, en materia 

econ6rnica del 30 <le diciembre de 1950, quedando con ello form~ 

!izado el síndrome socio-polftico~jur[dico-ccon6mico que ha--

bria <le influir en las caracter[sticas del desarrollo de esta-

industrin. 

2. ETAPA CARDENISTA 

- La aparición de UNPASA de C.V. 

Durante el gobierno de Lizaro Cárdenas, cuando las ca--

racterísticas del sistema mexicano ya estaban dadas, se inicia 

un fortalecimiento de las instituciones pdblicas r un creci---

miento de lo economía nacional. El Estado, da un amplio apoyo 

a la industria a:ucarcra, se inicia con el apoyo del Banco de-

~~xico para lo cxportaci6n de los excedente~ que para tal efec 

to otorgó un crédito 3 la Compañí<J. "A:úcar, S. A.", dp 

$ 5'300,000.00. La citada instituc~6n dio continuamentP ayuda 

cfica: a la industria a:ucarera nacional, mediante el redcscuen 

to 3 los principales bancos de la capital y n algunos de los es 

tados, los documentos con garantía de a:.dcar en pignoración. (12) 

(12) Re\·ista dC' los 0mpleado;: U:\P.\S,\. "Inil:Ü'S <le J:a Industria 
..\:.ucarcra 1935-19-iO". 
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En diciembre de 1936 el movimiento sindical de los tra~ 

bajadores de la industria azucarera, logran la formaci6n del -

Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Alcohole

ra y Similares de la Repdblica Mexicana. 

En abril de 1936 se rcaliz6 una convención entre los r~ 

presentantes de los sindicatos de los ingenios y los represen-

tantes de la mayoría de los productores, con el objeto de est~ 

<liar un contrato ley que pudiera aplicarse a toda la industria 

y que estuviese de acuerdo con los derechos y obligaciones con 

siguientes de la Ley Federnl del Trabajo. (13) 

Ante la imposibilidad de llegar n un completo acuerdo,-

despu6s de que ~mbas pnrtcs presentaron proyectos, en los cua

les había diferencias naturales, pero de mucha importancia, L~ 

zaro cardonas fue nombrado arbitro, y como resultado de esto,-

el S de febrero de 1936 fue publicado el laudo presidencial r~ 

lativo a este asunto. Los productores no quedaron conformes -

con esto, porque segan ellos, dicho laudo adolecía de sensi---

bles errores en los c5lculos, especialmente sobre varios rcn-

glones de tarifas acerca de trabajos especializados. 

Ante esta inconformidad, el Presidente ordon6 se cstu-

diaran los puntos mencionados por el sector patronal y después 

de varios meses de estudio el din 16 de diciembre de 1936 fue-

publicado en el Diario Oficial el contrato-ley, que introdujo-

(13) "Boletín Azucarero Mexicano". 
Junio 1951. 
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al laudo anterior algunas modificaciones, habiendo sido lo más 

importante la del salario mínimo de campo, que fue aumentado -

entre SO y 100\ en varios ingenios, variando de 1.50 a 2.00 p~ 

sos por día en algunos lugares donde los trabajadores ganaban

de 0.75 a 1.75 pesos diarios. 

El aumento de los costos de producci6n de la industria-

azucarera, con motivo del nuevo contrato ley, se elevó a 20 mi 

llenes de pesos por afto, que rcprescnt6 un aumento de casi 50~ 

en relación a 193~. A pesar de este aumento r el aumento en -

el costo de refacciones y materiales, la compañía "A::úcar, S.-

A." debido al evidente poder económico que gozaba, si.¡:;uió man-

teniendo el precio fijado por la Secretaría de InJustria r Co-

mercio desde 1932, de 28 centavos al menudeo por kilogramo de 

azúcar refinado estándar, pero m5s tarde debido a las demandas 

de los productores se autori:6 un moderado aumento que fue de-

31 centavos kilo en todas las poblaciones del país. En ese -

entonces, se buscaba aumentar el consumo de a:Gcar en el país-

que en 1936 era de 15 kilos per c:ipita. (l~) 

"La Compañía ":\:ficar, S . .\.", basada en el crédito de -

las instituciones bancarias, ayud6 econ6micamente a los produ~ 

cores mediante un anticipo a la producci6n, para los gastos de 

:afra. Esto se logr6 mediante la pignoraci6n del producto co-

mún al mejor tipo est:ihleciJo. 

nes en el año de 1937 fue de S 35'600,000.00 

(1-1-) \'éase pr imcra partc Cap. i TI. "Cc'n::<ecuc'1~cia$ del sobre con 
sumo. 
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"En 1937 los créditos de avío obtenidos con la firma de 

la compañía "A:.úcar, S. A." avalada con la de los productores

asccndi6 a$ 4'500,000.00; algunos ingenios inclusive no nece-

sitaban de aval para disfrutar de créditos directos de las in~ 

tituciones bancarias. La recuperación y el crecimiento econó-

mico del pafs era evidente y esto se reflejaba también en un -

notable proareso y estabilidad financiera de la industria a:u-

carera. Se lograron sucesivos aumentos de salarios para los 

trabajadores, lo que mejoró· sus condiciones de vida". (15) 

Durante el gobierno de C5rdcnas se establece la políti

ca ccon6mica y social conocida como economía dirigida, juzgán-

Josc necesario que el Estado interviniese en la coordinaci6n -

entre fabricantes, comerciantes y consumidores. Con la organt 

:.ación de 'l\:\icar, S. A." se intentó lograr este objetivo aba---

tiendo los salarios, regulando el precio y controlando su dis-

tyibución. 

"El progreso económico en esta época era firme ya que en 

1939 la tasa de crecimiento del producto nacional bruto fu{ del 

4.36~¡ se crc6 la Confederaci6n de Trabajadores de México; se-

establecieron una red de cooperativas; el Seguro Social; se re 

partieron mis de 20 millones de hcctfirens. Para otorgar ayuda 

t6cnica r financiar las labores agrícolas de los ejidatarios,-

se funda el Banco Nacional de Cr6dito Ejidal~ se funda ademis-

la Confederación Nacional Campesina; se logra la nacionaliza--

(15) Boletin Azucarero Mexicano. 
~~yo-Agosto 1951. 
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ci6n de Ferrocarriles ~acionales y la expropiaci6n petrolera.-

Y en 1938 Cárdenas expide la "Ley de Asociaciones de Producto

res para la distribuci6n y venta en común de sus productos''.(16) 

A sugcsti6n de la S.H.C.P. se reestructuró ",\;:úcar, S.-

A." transformundose en la actual "Unión Nacional de Producto--

res de Azúcar, S. A. de C. V." dándosele el carácter de Orga-

nización Nacional Auxiliar de C-n~dito. 

3. LOS PRODUCTORES DE AZUCAR, ANTE LA POLITICA CORPORATIVISTA 

DEL ESTADO. 

De 1917 a 1940, MSxico experimenta la organi:aci6n del

régimcn populista, inventado y desarrollado como ideología y -

como estilo político durante la lucha armada, y su transforma-

ci6n en un complejo político y social en la que las relaciones 

capitalistas, se dcsnrrnllan sobre la base de la conciliaci6n-

de las diversas clases sociales y del sometimiento de las mis-

mas al Estado de Ejecutivo fuerte. "El o·iunfo de las clases-

medias en la ~ran conmoci6n social de 1910-1917, sancionado 

por la Constituci6n de Qucr6taro, babia echado los cimientes -

del nuevo sistema, como lo hemos visto, rcinvindicando el pri~ 

cipio fundador de la propiedad pri~a<la, libre de privilegios,-

las reformas sociales a favor de los desposeídos, y el Estado-

autoritario y patcrnalista, con su ejecutivo dotado de poderes 

extraordinarios permanentes. En la coexistencia de estos ele-

(16) NAVARRO S. JOSE L. ''\"crda,1 de ,Tuáre:.:." Ed. 
p. 322, 323. 

Gutemberg. 
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mentos contradictorios tomaban cuerpo la concepción cie un de--

sarrollo capitalista moderno para M6xico, la determinaci6n de

resolver los problemas econ6micos inmediatos de las masas, y,-

con ello, la apertura de una alternativa al peligro de eventua 

les explosiones revolucionarias de las clases bajas de la so-

ciccla<l". (l:') Por el papel que se le atribuía en el nue\'C or--

den social, el Estado venía a cobrar una importancia de prime-

ra magnitud; de su función como rector del sistema, dependían-

tanto el desarrollo de la economía capitalista como la reali:a 

ci6n de las reformas soc\ale~. Los poderes extraordinarios --

conferidos al ejecutivo, convertían al Presidente de la Repd-

blica en la ficurn central de todo el organismo político y so-

cial". (lS) 

Al finalizar la revoluci6n mexicana, además de que los-

ingenios a:ucarcros habían sido casi totalmente destruídos, no 

se reiniciaron formalmente las actividades de estos ingenios -

por falta de recursos econ6micos de los campesino~ a los cua--

les s~ les había repartido la tierra. Sin embargo en c~ta et! 

p~i se inicia, aunque en forma incipiente una intervención del-

Estado en la industria azucarera, al hacerse cargo éste de cua 

tro de ellos administrados por militares zapatistas. 

Tras siete allos Je guerra ci1:il. la triunfante coali---

ci6n Carran=a-0bregón orga11i:a a travis de la constituci6n de-

(17) CO!l.DOVA AR:\OLDO. "La Ideología de la Rc\'olución ~lexicana" 
Ed. ERA ~léxico, p . .:62. 

(lS) Ibidem. 
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1917, un nuevo modelo capitalista, que es expresi6n formal del 

pacto social que imponen las condiciones creadas por la revol~ 

ción. 

Uno de los rasgos más importantes en lo político, del -

Estado, además de la democracia representativa y la dictadura

presidenc ial, es el corporativismo. "Al postularse al Estado

como un poder aparentemente independiente de las clases socia-

les, se inicia la formación de una innumerable variedad <le or-

ganismos tripartitas, encargados de la conciliaci6n de clases; 

Tribunales Laborales; Comisión Nacional de Salarios Mínimos; -

Comi~i6n Nacional para la Participación de los Trabajadores en 

las Utilida¿es de las Empresas; Consejo Nacional de Fomento de 

Recursos llum;.inos p:ira la Industria; Instituto Nacional del Fon 

do para la Vivienda de los Trabajadores; Comisi6n Nocional Tri 

partit:i, etc., corno elementos corporativos del aparato del Es-

tado. En esta forma las clases sociales reciben su reconoci--

miento y orgnni:aci6n, por ramas específicas <le actividad'' (19) 

En esta 6poca, se inicia la etapa de recuperaci6n <le la 

industria a:uc:irera y es cuando el Estado empieza a darle un -

mayor apoyo y estímulos. Se llev6 a cabo un reparto masivo de 

la tierra incluyendo tierras caneras. 

La industria a~ucarera, tambi6n es arrastrada al siste-

ma de corporativismo que se planteaba en ese entonces. Los --

(19) JU,\N FELIPE LEAL. "La Burguesía. v el Estado Mexicano" 
fa!. El Caballito. ~·!éx, 197::'., p. ·17s 
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productores cafteros hicieron intentos por agruparse en diver-

sas y múltiples asociaciones, las cuales no tuvieron el éxito

espcrado y es después de la crisis econ6mica que sufri6 el - -

país en 1931, cuando el Estado se ve en la necesidad de inter

venir directamente en esta indutria, agrupando a los producto

res de azúcar en el país, con la formación de la compañía "Az.ú 

car, S. A.". 

No obstante dentro de este corporativismo, el Estado ~~ 

xicano no es ninguna parte independiente, pues su funci6n pri-

mordial consiste en obtener el equilibrio entre los factores de 

la producci6n, garantizando la operación del sistema que es ob 

viamentc capitalista. ",\sí pues su propósito primordial es el 

de producir y reproducir la dominaci6n del capital; refrenando 

sus excesos y huscando la conciliación de clases, la unidad na 

cional y el prog1·cso o desarrollo econ6mico" (20) Respaldado-

en una amplia base social <le apoyo, por la aceptaci6n general

de la ilusi6n, Je que representaba por igual los intereses de

los diversos sectores sociales. 

La tesis <le la unidad nacional, florecía en una sacie-

dad cuyas clases sociales aparecían directamente apoyadas por-

el Estado: Cl\C, Cni, CNOP, CONAMIN, CONCA/l:ACO, COPARMEX, etc. 

El corporativismo de entonces, correspondía a una sacie 

dad predominantemente agraria, en la que In burocracia deriva

ba su poder, no s6lo de la debilidad estructural de la hurgue-

sía y del proletariado, sino tambi6n de su pacto agrario con -

(20) JUAN FELIPE LEAL. Op. Cit. pág. 178-179 
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el campesino. 

Para 1920 el grupo más fuerte de la poblaci6n estaba re 

presentado por las capas intermedias, cuya tendencia era forta 

lecer la posici6n de los rancheros, que debían constituirse en 

el grupo más dinámico de la agricultura mexicana. De esto sc

desprend[an grandes contradicciones con los latifundistas a -

quienes se trataba de negar el arribo al poder. 

La creaci6n y promoci6n a gran escala de agricultores -

capitalistas, parecía ser la parte fundamental del programa --

agrario del gobierno, sin embargo en sus inic)os, para llevar-

a cabo estos planes no dejaba de protegerse al latifundista, -

inclusive extranjeros. Cabe mencionar la ley agraria que se -

aprob6 en 1931, en cuyo articulo 36º se defcndtan los intereses 

de esos propietarios. Dcc[a el artículo que no serían cxpro--

piadas las tierras ocupadas por plantaciones de cafia de a:d---

car, hencqu6n, caucho, frutales, café, cacao y otras, o sea se 

pretendía proteger a las propiedades agrícolas, suficicnt~~en-

te grandes que pudieran absorber las modernas tecnologías de -

explotaci6n capitalista. En contrapartida a esto, se dio pro-

moci6n al ejido, lo que presentaba un dualismo genSrico (pro--

piedad social y usufructo individual). (21) 

Prevalcci6 la explotaci6n capitalista en el agro mcxica 

no, lo que significó un aumento en la producción a:ucarcra en-

(21) .JOSE L. NAVARRO S. "Verdad de Juare:" Ed. Gutember~'.· 
p. 3;:9. 



168-101 

185 

México. En todo el país los movimientos campesinos continua-

ron, obligando al Estado a efectuar algunas reformas a su fa-

ver. 

Esta etapa, se caracteriza por la reorganización de las 

clases sociales por medio del corporativismo y la consolida--

ci6n del sistema capitalista promovido por el Estado. 

4. EL ESTADO COMO DIRECTOR DE LA INDUSTRIA AZUCARERJ.'\ · 

En el gobierno de C&rdenas, se siguió una política ten

diente a favorecer el capital nacionar, con características n~ 

cionalistas dentro de los marcos establecidos por el mismo Es

tado. Este como ya se ha dicho, se convirtió c.Jsi des<le sus -

primeros afias en un empresario pdblico y en el ele~ento clave

de la orientación del proceso económico, Jesplegindose de mane 

ra asombrosa durante la administración cardenista. 

Si bien Cirdenas reconoc!a la legitimidad de la poqucfia 

propiedad, no tuvo reparo en poner en evidencia, su mayor intc 

rés por el desarrolle del sector ej idal, .rara lo cual, la inver 

sión pfiblica en obras de infra estructura creci6 b.Jstante en -

rcL1ción con l:i que se real.izó en gobiernos anteriores, con ob 

jeto de elevar la productividad ejidal. So obstante de que es 

te gobierno se distingue por su política de dar conseciones a-

los campesinos, se i1~pidi6 1~1 nlia11:a de es~e sccto1· con la 

clase obrera, con la crcaci6n de la CNC, que no sólo <lebilitó

estc movimiento potencialmente, sino en for~a real haci~ndolo

m5s f5cil de controlar v dirigir pol[ticamen:e. 
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El sector obrero azucarero, contagiado de las políticas 

corporativistas que se habían instrumentado y desarrollado en

esos tiempos por los diferentes sectores del país, para defen

der sus intereses particulares, crea el Sindicato de Trabajad~ 

res de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares, logran

do mejores condiciones de vida para los trabajadores a:ucare-

ros, sin embargo, la misma política corporativista que le daba 

fuerza al movimiento obrero campesino, permiti6 al gobierno -

controlarlos por medio de la CTM, y la CNC. 

Como resultado, la política cardenista condujo a un nu~ 

vo tipo de intervenci6n del Estado en la economía; reconocimie~ 

to e integraci6n al sistema, de los ll:imados ''grupos de inte--

rés" y en fin una corporativizaci6n diversa del Estado y de -

la sociedad, estableciendo la supremacía del Estado, por sobre 

la sociedad y sus conflictos. En adelante el Estado, se encar 

g6 de reconocer y organizar directamente a las clases y frac-

ciones de clases, tanto dominantes, como dominadas; indic~ndo

le los marcos institucionales dentro de los cuales los conflic 

tos son permitidos, siempre bajo el arbitraje Estatal. Final

mente el Estado aparece como patrón, como empresario público y 

agente central de la direcci6n de la economía. 
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C A P I T U L O VI 

DE 194-0 ·A 197-0 

1. LA IKTERVENCION Y EL CONTROL PAULATI!\O DEL EST:\DO Et\ LA IN

DUSTRIA AZUCARERA. 

fue durante el gobierno de Avila Cam3cho (1940-1946) -

cuando se tomaron las medidas mis importantes que darían forma 

a la estructura productiva y organi=ativa de la industria azu

carera mexicana durante m5s Je tres dGcadas. 

El lº de febrero de 1943, se constituy6 la Financiera -

lndu5trial Azucarera, S.A. como institución privada, financiera 

y fiduciaria. 

Ante la necesidad de incrementar la producci6n a:ucare

ra, y dado que parte importante del problena estaba originaJo

en el campo, por medio de un decreto presidencial, el 29 de 

mayo de 1943 se establecieron precios mínimos a la cana, de mu 

n~ra que, el culti~o resultara costeable al proJu~tcr prima---
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rio." (1) 

El nuevo precio base para la tonelada de cana puesta en 

el batey, se calcularía de acuerdo con el rendimiento medio en 

la zafra, de manera que los ingresos del cafiero quedaron depeg_ 

diendo en forma notable, de la eficiencia con que la unidad in 

dustrial produjera el azacar. 

Sin embargo al poco tiempo, hubo necesidad de modificar 

tal decreto con otro publicado el 20 de abril de 1944. En es

te, se consideraban algunos aspectos omitidos en el anterior,

de los cuales uno de los mfis importantes fue, en el que se es

tableci6 que a partir de entonces el canoro tendría derecho a

una participaci6n por la producci6n de mieles, pues protegidos 

por el decreto del 20 de mayo de 1943 los industriales dejaban 

de agotar debidamente las mieles en perjuicio del cafiero''. (2) 

El nuevo decreto tambidn proponía algunas reformas a la 

organización del acarreo, con el fin de suprimir los exagera-

dos márgenes de utilidad de los transportistas intermedios. 

El 23 de septiembre de 1943, por decreto presidencial -

fueron fijadas zonas de abastecimiento para cada ingenio, est~ 

blcciendo prohibiciones para siembras de otros cultivos que no 

fueron rotaciones o siembras de abonos verdes. Así mismo, el

dccrcto oblig3ba al industrial, a comprar la cofta contratada -

(1) Informe Presidencial - 1943. 

(2) Informe Presidencial - 1944. 
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a los precios estipulados legalmente, tal medida, aunque haya

si<lo de interés social, result6 claramente más favorable para~ 

el industrial, que para el campesino, pues mientras el primero 

aseguraba su abastecimiento de materia prima, al segundo se le 

dejaba sin mayor opci6n, que producir cafia de azdcar. 

Los resultados positivos que los mencionados decretos -

tuvieron sobre la producci6n de az6car en el ~erlodo de guer~a,_ 

fueron insuficientes, pues a pesar de que el crecimiento de -

las ~reas destinadas al cultivo de la cafia fue lo suficiente-

mente grande pnra proveer a la industria, de la materia prima

rcquerida para la producci6n internamente, la demanda del dul

ce crcci6 y la producci6n de azdcar no fue lo suficientemente

capaz para cubrirla, como lo demuestra el cuadro siguiente, y

hubo la necesidad de importar grandes cantidades del dulce. 

PRODUCCION DE AZUCAR EN MEXICO 1940 - 1946. 

Toneladas 

Af.OS PRODUCCION \'ARIACIO~ ,, 
1940 292 334 -11.S 

1941 3 28 507 12 ... 

1942 419 780 27.8 

1943 .\1 z 1Z7 - 1.8 
1944 389 437 .-. S.6 
1945 373 128 - 4.2 
1946 376 3 22 0.9 

Fuente: "Estadísticas UNPASA" 
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Por otro lado, durante el período de la Segunda Guerra

Mundial, el país tuvo un auge económico con una marcada in----

fluencia del d6lar (entonces a 4.85) apareci6 el contrabando a 

la inversa, de muchos de nuestros productos, para sustituir a -

los similares que la industria bélica no producía; formación -

de multitud de empresas manufactureras; crecimiento y expan---

si6n de las sociedades financieras y crediticias; accesibili--

dad para el consumo <le productos mexicanos, paro suplir los im 

portados; creaci6n de las primuras empresas industriales de al 

ta tccnificaci6n y fabriles; aumento del producto nacional br~ 

to (en 1941 era de $ 20,289 millones y en 1946 de $34,084 mi--

lloncs dando un promedio de $ 2,878 millones por afio con una -

tasJ anual de crecimiento del 3.9~); aumento <le salarios por -

maycr productividad y aumento del poder adquisitivo de la po--

blación; en fin, se abri6 unn importante Epoca de desarrollo -

econ6mico, no así para la industria azucarera. (3) 

En el mencionado período los rendimientos de campo y f! 
brica fueron inconstantes y en t6rminos generales no aumenta--

ron. Adem§s, a pesar del incremento de la superficie cultiva-

da de la cafia dulce, no aumentó la cantidad de la cafia molida, 

en cambio se incrementó la producción de alcohol, atraídos --

los industriales por la bonancible situaci6n que en el mercado 

internacional tenia este producto y las mieles incristaliza---

bles, adn cuando la exportación de ambos estaba prohibida. En 

(3) JOSE L. NAVARRO. "Verdad de Juarez" 
E<l. Gutemberg. p. 334. 
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un interesante estudio sobre la industria azucarera, se señala 

al respecto que "un extraño crecimiento de la producci6n de -

miel de abeja tuvo lugar en el mismo lustro, las exportaciones 

de este tipo de miel se elevaron en un 600\ pero una vez norma 

lizada la situaci6n las abejas recobraron el ritmo acostumbra-

do de la preguerra". (4) 

En el gobierno de Alemán, (1946-1952) se dieron crédi--

tos importantes y financiamiento a todas las industrias b!si-

cas. De esta manera la industria azucarera en este período t~ 

vo un crecimiento del 40.9\. En general la economía del país-

mcjor6 considerablemente, dándose un gran impulso al campo y -

principalmente a la industria, en este gobierno se cre6 el Ban 

co Agrícola y ~anadero; se cre6 la Secretaría de Recursos Hi--

dr[íulicos, la cual en todo el sexenio erog6 250,000 millones -

<le pesos en obras hidráulicas, principalmente presas para la -

producción hidroeléctrica y la irrigaci6n del campo. En 1947-

el pru<lucto nacional bruto fue de $34. 597 millones y en 1951 -

S44 ,500 millones o sea, un aumento de casi 30\ y una tasa de -

crecimiento anual <lel 2.31, no hubo ningdn decreto significati 

vo para lo. industrio. y el precio se mantuvo al mismo ñivel 

del sexenio pasado. 

Con Ruíz Cortines, (1952-1958) se intent6 mejorar el --

(·i) MATURAMA MEDINA S., RESTREPO FERNANDEZ I. "El Azúcar, Pro
blema de Ml!xico". Centro de Investigaciones Agrarias. 
M6xico 1970. p. 40 
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sistema de financiamiento al campo y se reorganiz6 el aspecto

adminis trativo de los sistemas de riego, en el que se obtuvie

ron buenos resultados. En agosto de 1953, la Financiera Indu~ 

trial Azucarera, S. A., que se cre6 como institución privada -

se convirtió en Instituci6n Nacional de Crédito, cambiando su

razón social a "Financiera Nncional Azucarera, S. A." (FINASA). 

La industria azucarera durante este gobierno creció un 44.1\,

siendo de 779,265 toneladas de produc~i6~ ~n 1~5~ a 1'122,944-

toneladas para 1958; se instaur6 el Seguro Agrícola Integral.

En decreto publicado el 17 de noviembre de 1957 se estipuló un 

ligero aumento al precio de la caña, sin modificar con ello el 

precio del a:Gcar. Este aumento se tradujo en una mayor parti 

cipación del cañero en la producción de a:ficar, a¡cohol y raiel 

final. 

El 24 de noviembre de 1958 ante la insuficiencia del e~ 

tímulo para la producción caftera, fue publicado en el Diario -

Oficial, un decreto que fijaba nuevos precios para el a:Gcar 

en los siguientes términos: 

Menudeo Mavoreo 

Granulado Estándar Blanco (mínimo) s l. 45 $ l. 35 

Granulado Estándar Blanco (máximo) .s 1 .. 57 $ 1.47 

Granulado Re finado Blanco (mínimo) $ l. 53 $ 1.-\3 

Granulado He finado Blanco {máximo) $ l. 65 s l. 55 

Fuente: Direcci6n General de la Cafia de Az6car, SAG 197~. 
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Este decreto, estipulaba que la liquidación a los cafie

ros se continuaría llevando a cabo conforme a lo dispuesto en

cl decreto del 19 de noviembre de 1956, Así mismo cabe menci~ 

nar, que se consideraban tres importantes deducciones con car

go al cañero: para servicios médicos, para la Comisión Nacio-

nal de la Caña de Azficar y para subsidios a las organizaciones 

y agrupaciones cañeras. El primero fue de $0,015, el segundo

de o. ozs, el último de S o. oos por. kÜogÍ-amo. de ·aiúc·a·; p.roduc~ 

do. 

Adolfo López Mateos (1958-1964) reconoció el problema -

en el campo, poniendo en vigor prácticas agropecuarias para o~ 

timi=nr resultados a la brevedad posible; creó el Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización; creó nuevos centros de po

blaci6n agrícola; expidió miles de certificados de inafectabi

lidad agraria y ganadera, para la protección de ciertos culti

vos y crins, de pequefios y medianos propietarios; procuró el -

desarrollo y financiamiento del ejido ganadero y productor de-

caña, edificando el ingenio "Plan de Ayala" para beneficio de-

esta clase. Durante su mandato fueron repartidos 16'004,170 -

hect&reas a 484,039 c~lulas familiares. (S) 

En este periodo la producci6n de cafta creci6 co uo tzi-. 

no obstante, el ndraero de ingenios bajó de 74 a 69 pero se au

mentó el rendimiento en campo y el de fábrica, aumentando de -

4.9 toneladas por hectárea en 1956 a 5.4 en 1964. Así mismo -

(5) Informes de Gobierno 1958-1964. 
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el conswno se incrementó a la par con la producci6n en un 41\. 

(6) 

Con Díaz Ordaz, (1964-1970) se inicia la explotaci6n -

ejidal forestal y ganadera, en organización cooperativa y gra~ 

jas ejidales. El Fondo Nacional de Fomento Ejidal invirtió c~ 

si 70 millones de pesos, en inversiones productivas y servi---

cios de beneficio social; el cr6dito fue ampliado al campo; el 

Banco Nacional Agropecuario distribuyó $1,857 millones de pe-

sos siendo el 2L61 para ganader[a, 46.4' para la agricultura y 

el resto para la.comercializaci6n de cosechas e iniciaciones -

semiindustriales de productos agrícolas. El Banco Eji<lal oto~ 

g6 créditos por $1,492 millones y el de Crédito Agrícola por -

$ 885 millones; la Aseguradora Nacional Agricola y Ganadera -

dio servicio a mis de medio mill6n de agricultores y se repar

tieron casi 13 millones de hectireas. 

Durante su gobierno, la producción de azúcar creci6 s6-

lo un 3lt, bajando la cantidad de ingenios, de 69 a 65 así co

mo también los rendimientos de campo y fábrica, no obstante el 

consumo mantuvo su crecimiento en un 32i. (7) 

Para toda la década de los sesentas, los precios ofici~ 

les del azdcar no se movieron de su nivel establecido en 1958-

y se mantuvieron también los de la cafta, a pesar de 13 necesi

dad que existía y de las promi5orins perspectivas en el compoL 

(7) Informes de Gobierno 1964-1970. 

(6) Datos obtenidos de las estadísticas Azucarera5 de UNPASA. 
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tamiento de los precios en el mercado mundial, pero particulaL 

mente atr~ctivas el de los E. U., y al inusitado incremento con 

que empieza a crecer la demanda anterior, que de 1959 a 1970 -

aumenta un 88.5\ no así la producción, que en ese mismo lapso

aumcnta s6lo el 75\, gracias a haber contado con el apoyo y fi 
nnnciamiento gubernamental para la ampliación de la capacidad

instalada. 

La cotización del azacar en el mercado mundial era muy

atractiva y desde 1960 se exportó en grandes cantidades hacia

los E. U. c0n base en los acuerdos tomados entre este país y-

~lé:-.:ico. 

En cuanto al volumen de la exportación, ésta tuvo un -

ritmo ascendente de crecimiento hasta 1969, ya que el tardío -

rcacomodo en los precios para el mercado local, y el inconteni 

hlc af&n de lucro Je los socios productores de UNPASA, impidió 

mejorar r ampliar las instalaciones, pues los costos de produ~ 

cl6n habían rebasado en mucho al precio de venta interior del

producto y los costos de ampliaci6n y de capital se traducían

en "pérdidas", a pesar de obtenerse inmensas ganancias muy su

periores a estas supuestas p6rdidas con la exportaci6n. 

No obstante la exportaci6n se condicion6 severamente con 

forme la aplicaci6n de los impuestos y la función del "Fondo -

Estabilizador para el Precio de Liquidación del Azficar''. A p~ 

sar de que M6xico por conducto de UNPASA obtuvo la apertura de 

cuota de azficar, en la importación de E.U. como consecuencia -

de la cancelación que le correspondía a Cuba en 1960 y de que-
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Nº 
ZAFRAS de 

Ing. 

1959 74 

1960' 74 

1961 71 

1962 71 

1963 69 

1964 69 

1965 72 

1966 71 

1967 68 

1968 67 

1969 65 

1970 64 

SUPEHFICIE HAS. 

Cultivada Cortada 

266 132 244 54ú 

313 904 2!!8 531 

312 786 287 3.Jl 

3 31 !.l2 5 298 473 
344 520 311i 237 
3.¡ 7 015 :n1 8·16 

393 030 3(¡!) 413 

437 l 09 383 458 

.13'.l 338 ·lOG 519 

4 ºº 238 390 358 

410 116 401 º'13 
u 3 629 402 852 

DESARROLLO INDUSTRIAL AZUCARERO DEL PAIS 

ZAFHAS 1959 • 1970 

AZUCAR TONELADAS 
Con~umo 

RENDIMIENTOS 
Campo Fea. Caí\n molida 

Tonclndas rroducci6n (1) Tons/Jlas. \ 

14 1107 IHO 2t14 1.S 7 !J76 4 78 58.9 8.8 

l (¡ 518 733 4\J7 657 030 836 57.3 9.1 

15 307 131 387 794 063 4.¡9 53.3 S.9 

l 5 765 oso 427 ·1 57 149 4•14 52.S 8.9 

17 71 !J 597 618 139 207 012 Sb.O 9.0 

l 9 791l 556 8] s ·ll'3 309 721 S!J. 7 9.1 

Z2 •l 30 98:; 982 9~19 359 484 60.7 8.7 
23 132 07(1 011 :rno 4 30 277 60.3 8,6 

2S 555 951 327 250 517 833 62. 9 9.0 

2~ .> H 2 7.14 195 Ull e,t . 6 25 934 62.4 8.9 
27 046 729 393 !Jli.) 1 733 367 67.4 8,7 

24 524 4 :; 7 207 984 8·10 768 60.9 8.9 

---·-~-----· 

Azilcar 
Tons/Has. 

5. 2 

5. 2 

4.8 
4.7 

5.1 

5.4 .., 
"' 

5.3 

5.Z 

5.6 

5.5 

5.9 

5.4 
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A i\ o s 

l9ú3 

1964 

1965 

l !}66 

11)67 

1%~ 

1969 

1970 

1971 

19 72 

1973 

19 ¡.¡ 

l é) 7 5 

1976 

197 

COTIZACIONES DE AZUCARES CRUDOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

1963 - 1976 

BOLSA DE NUEVA YORK 
f.o .b. 

Ctvos. de d6lar Pesos por 
por libra Kg. 

3.48 Z.34 

5 .86 1.61 

2 .12 0.58 

1.36 0.51 

1.99 O.SS 

l. 98 0.55 

3.37 0.93 

3.75 1.03 

.\. 52 l. 25 

7 • .!l 2.04 

9.59 2.64 

29.60 8.16 

20.49 5.65 

11.60 3 .95 (1) 

BOLSA DE LOKDRES c.i.f. 
Libras por 
tonelada Pesos 
larga por Kg. 

71. iO 2.55 

51 .13 1. ~J. 

21. 51 o. 77 

17.87 0.63 

19.36 0.59 

21.83 0.66 

33.83 1.03 

40.06 i.:2 

·16. 18 1.43 

7 2. 63 2.31 

99.46 3.10 

30 s .13 9.06 

216.47 6.11 

153.83 4.36 

(1) Se utilizó la cotización promedio del peso para 1976, dada en los 
Indicadores del Banco de México: S 15.4442 por dólar. Marzo 1977. 
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el sector pdblico puso en funciones a tres nuevos ingenios y -

ademis se tranfirieron fondos suficientes a esta rama de pro-

ducción, la exportaci6n empcz6 su declive en 1969. (8) 

El promedio anual que se tuvo durante la d6cada, en la

exportación a los E.U. fue de 471,687 toneladas, además de 

524 584 toneladas que fueron exportadas al mercado mundial du

ran te el mismo período, a precios 35i superiores a los precios 

promedios al mayoreo al consumo interno, en el protegido mere~ 

do americano. 

Para fin de la década de los sesentas, la inversión en

esta industria estaba estancada y se refor:aron las tendencias 

descapitali:adoras en busca de tasas m5s altas de ganancia, en 

otras áreas de menor riesgo y mayor éxito comparativo, como me 

didas de presi6n de los industriales para aumentar el precio -

interno. 

~l despla:nrsc los capitales, el Estado se vio preci~a

do a ocupar el vacío resultante, a fin de sostener la produc-

ci6n, para un consumo sensiblemente creciente en lo interno y

sostcner la fuente de divisas por concepto ~e Pxportaciones, -

adentr5ndosc en un control cada vez mis directo y extenso. 

(8) Estadísticas Azucareras UNPASA, de C. V. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS AL EXTERIOR 

1954 A 1968 

E X p o R T A e o N E s 
T o T A L VOLUMEN TONELADAS 

Volumen V:.ilor Mercado Mercado 
Años Toneladas Miles de Pesos Mundial Americano 

1954 74 600 87 658 64 230 10 370 

19 SS 76 924 96 336 65 335 11 590 

1956 35 09·i H 177 24 885 10 209 

1957 88 566 134 7!)5 47 981 40 585 

1958 176 ¡;.¡ 5 220 810 112 q:--; 63 918 

1959 127 964 155 779 66 748 61 216 

1960 -l32 H9 627 509 78 223 354 196 

1961 584 763 867 652 584 763 

1962 364 232 546 576 364 232 

1963 338 716 758 693 388 716 

1964 485 401 946 998 59 576 425 szs 

1965 541 253 732 390 127 899 413 355 

1966 500 022 783 528 62 086 43 7 936 

1967 556 805 876 420 96 898 459 907 

1968 661 432 1 112 735 99 260 562 172 

1969 605 554 1 143 014 634 60·1 920 

1970 592 536 1 164 028 592 536 
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2. LA DESCAPIT/\LIZACION Y EL SOSTENIMIE~TO DE LA INDUSTRIA A -

CUALQUIER PRECIO. 

Durante el gobierno de Avila Camacho, fue determinantc

la necesidad de incrementar la producci6n azucarera, para lo -

cual fueron diversas las políticas que se aplicaron a esta in

dustria. En primer lugar, se le dio un amplio apoyo al capi-

tal, que se fortaleci6 grandemente en esta época. 

La nueva polftica agraria, tuvo por objetivo primordial 

la modcrnizaci6n de la agricultura y con ella el incremento de 

la productividad agrícola, en la inteligencia de que ello !e-

ría posible s6lo fortaleciendo y fomentando al sector capita-

lista de la agricultura. 

A los pocos días de haber tomado posesi6n Avila Camacho 

fue expedido un decreto por medio del cual se obligaba al De-

partamento Agrario a parcelar las tierrras ejidalcs. 

La consigna era clara: fortalecer a las explotaciones

capitalistas o individuales que tendieran a serlo. Se fren6 -

en cierta medida, la entrega de tierras para dar seguridad a 

los invcrsio~istas privados. 

La situaci6n mundial fue determinante para la política

Avila Camachista. Con L1 segunda Guerra Mundial se hizo nece

sario sustituir importaciones, fue posible exportar nuestros -

excedentes, lo que trajo consigo una mayor captaci6n de divi-

sas y con esto una mayor capacidad para importar artículos ne

cesarios para la industrialización del país. 
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Por medio de diferentes decretos, se le dio más impor-

tancia a la industria que al campo, con lo que se quería apro

vechar la coyuntura pare un desarrollo econ6mico industrial -

del país, favoreciendo el capital nacional, dando como result~ 

do el fortalecimiento de una burguesía importante, que clara-

mente tenía nexos personales en el gobierno. 

Con la industriali:aci6n fueron creadas fuentes de tra

bajo, que absorbieron a una parte de la poblaci6n anteriormen

te ocupada en las labores del campo. A pesar de esto, la in-

dustrii azucarera no creci6 en forma extraordinaria, ya que p~ 

ra los inversionistas prlvaJos hubo siempre mayores atractivos 

en otros campos de actividad. 

En el período alcmanista, la tendencia a fortalecer al

gran capital fue adn mayor, inclusive fue modificado el artíc~ 

lo 27 de la Constitución, favoreciendo notablemente a los capl 

talistas del campo, donde al cultivo de la cana, entre otros,

se le aurncnt6 el limite fijado a la pequefia propiedad (a 300 -

hectáreas). fue fijada una mayor extensi6n para la parcela --

ejidal, y ésta "en lo sucesivo ~·a no deberá ser menor a 10 hec 

táreas de :de¡;o o su equivalente en otro tipo de tierras". (9) 

A pesar de que se le Jio fi~anciamiento en este período, 

fue con l'uí: Cortines cuando se le die mayor importancia a esta 

(9) Informes Presidenciales (1946 - 1952). 
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industria en este sentido y se trat6 de dar mayor participa--

ción al caftero en la producción de azGcar, alcohol y miel fi-

nal. En este gobierno es cuando se tiene una mejor visión pa

ra resolver los problem&s azucareros, es aquí cuando se aumen

ta en forma inevitable el precio del azúcar, y existe preocup~ 

ci6n por el mínimo mejoramiento de nivel de vida canero. La -

producción en este período creció notablemente. 

Con Adolfo López Mateos, se mantuvo el ricmo de crecí-

miento constante en esta industria, dándole un mayor impulso -

al ejido, e interviniendo más directamente en la industria. E~ 

ta política se continuó durante el mandato de Dfaz Ordaz, no -

obstante en su gobierno disminuyó el ritmo de crecimiento que

tenía, ya que los precios oficiales no se incrementaron confo~ 

me a los costos y se inició la descapitalización y el dcclive

en la producción en esta industria, pues quizás debido a los -

conflictos internos que atravezaba el país, no se prestó la de 

bida atención a ésta, en los momentos que mis se necesit6, por 

lo que se estanca la inversión y al reforzarse las tendencias

<lescapitalizadoras, el Estado se vio obligado a intervenir más 

directamente en la industria. 
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l'ANORAMA lllSTORJCO DEL DESARROLLO YNDllSTR lAI. AZUC.\Rf:RO 

DEI, PATS 

ZAFRAS l !140 1969 

Núm. 
SUl'ERl'lC!E 11/\.S. AZUCAR TONELAD1'S RENDIMIENTO 

Cnna Hol id.:i 
ZAFRl\S de ·ronclatta!> 

C(Htsumo Campo Fea. Atllcar 

lng. Cultivada Cor tadn Producci6n (1) Tons/llas. \ To ns /llas. 
-----·-------

1940 81 59 398 021 339 294 l7f> 356 048 so .9 9.7 s.o 
1941 83 óó ~s.1 500 1 ~}3 no 396 3.65 163 52.4 9 .4 4 .9 

1942 86 91 s 79 7R 724 61S 378 H9 7 óS .\92 949 57.5 9. l s. 3 

1943 sz 95 1 77 BZ 02 3 ~9~ (J.l7 HZ 236 .: ZI M8 53,6 9 .4 5 .o 

1944 83 97 133 83 Sfil 4 097 9ZS 3~ 9 760 .~.\6 338 49 .1 9.5 4. 7 

1945 73 94 7 27 80 94 3 3 96:1 ·ll 7 37 3 070 452 215 49.0 9.4 4 • (l 

l 9·1b 79 98 ()}4 9Z 826 4 167 11> .17 6 .3~5 4 45 6:!3 4.1. 9 9 .1 4 .1 

1947 84 117 1 SS 106 34 2 546 093 .190 JSo .131 493 Sl. 3 B.9 4 • 7 

1948 88 137 097 124 83~ 749 :178 611 t·S:J 501 99!J 5-1 .1 lJ.l 4 • 9 

19-19 87 153 388 lo\() 948 i (,S 975 t),: 5 ·119 5(11 lú3 50.8 9.0 4 . 6 

1950 84 155 216 ta 897 ·: 59 814 58 9 %5 586 251 47.6 8.7 4. z 
1951 81 168 96Z lSZ 996 (; ~ l 8 25 665 s 24 630 380 ,19. B 8 ."I 4 .4 

195 = 86 181 161 !SR 496 907 .IR·1 691 !44 650 bgJ ·\9 .9 8.7 ,, . 4 

1953 83 181 387 lú3 :19) ~l s l 5b7 779 265 (178 294 52.3 9 .1 4. 8 

195·1 81 200 568 16:< lü9 101 !}·'º 828 703 7 3.1 ' .. .~9. 7 9.1 4 • s 
1955 73 200 099 18~ 9 38 71 5 l.,., 901 ;.3(> ¡;(IQ 38 5 52. ll 9.3 -1. 9 

~ 956 73 203 683 178 b :! ~ 8 58!"· 2lli ·¡ .t ~ 130 BM .10 5 4fi .1 S.7 4 • 2 

1::57 ·11 ~19 197 20$ {\89 11 .: .1 ~! 3 •,; 018 OH H91 -; 5,, SS. l 9.0 4.9 

19~8 7.3 247 130 229 OS! 1 .~ :1(•{< 'l(• 1: 2 g.1.1 93.1 .t 20 S·t. 9 5.9 ·1.9 

1959 H .'!ll6 13~ 2.1~ SH 11 .10-: fl.J1) ~6.1 l :t7 976 478 SS.9 B.8 5. z 
1960 :' 4 313 904 ..:s.; s ~.] 1 b 51R i '·; .\97 657 030 P,.3(1 s 7. 3 9 .1 s. z 
1961 71 31 z •86 28 ~ 3·11 15 :107 J.ll )87 ;94 063 H9 53.3 ~.9 4 .8 

19(12 .. ~ 331 915 ~91; .1;" l:i 7(> s 010 1 ~· .1 s 7 1 ·19 .1.1.1 s 1. s R.9 4. 7 _, 

1963 (>9 ~"1-l sw .\ 1 (; ~ 57 17 719 :~ ~l 7 f• l s 139 20 7 012 Sb.O 9.0 s .1 

1964 69 .l·17 015 -1.ll r .i ,, l ~1 7Qí? S Sti 1:- l ~ 1to:i. :,f¡i;i ·: :1 s ~·¡ • 7 9.1 5 ,•I 

1965 72 ·' ~):; 03l' 'ó r¡ JJ) .. !-::.o 9fi.1 ~I ·~ ~ ~¡ (• ~I \S0 ! ~ .t 60.7 8,7 5. 3 

1966 il 1:; i lt·9 kf:i .3 .t j ~ 2:; J.'\ 1 076 n:t )1)() no }.i 7 hfl.3 8.6 S.2 
l 96'1 bb .131_1 33~ .1(1('. s l •l :s sss ~151 _::¡r) ~d 7 ll:L~ h 2. ') s.o s .6 

1968 67 100 .:!~~ 300 H "'; ~l ,"!.l 3 h .. ~ 7 ).t Jt''• c:o I• 2:; ~l .S ·I U 2 . . 1 8.9 s.s 
1969 65 ,t] o 11 (< J(! l (l.}5 _, 0.1 (¡ 7 2 ~I ')_\ ~, , , 1 ,, ,,_,-; 6-¡. J B.i s .9 

·----·------·---·--~-- -- ·- ----·-
(1) Afio c.3Jcndario. 
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En términos generales, la producci6n de az6car creci6 -

enormemente (de 292, 334 toneladas en 1940 a 2'363,219 tonela

das en 1969, o sea un 708.4\). Este crecimiento tuvo su raz6n 

en el campo, pues fueron las zonas de cultivo las que mayorrne.!!_ 

te crecieron: aproximadamente 92 mil hectáreas en 1942 contra 

410 mil hectireas en 1969. El rendimiento en campo también -

rnostr6 un crecimiento, (de 50.9 toneladas por hectárea en 1940 

a 67.4 en 1969). En cambio el rendimiento en fábrica que en 

1940 fue de 9.7\ para 1969 era s6lo de 8.7\. Esto 61timo es -

atribuído tanto a la baja en la calidad en la cafia, como a la

ineficiencia en la fábrica a la que no se incluyó ninguna mej~ 

ra significativa. (10) 

Ante la congelaci6n de precios de azúcar entre 1958 y -

1970 el cañero sufrió considerables mermas en sus ingresos rea 

les, dado que el incremento en el costo de la vida, no estaba

rcflejado con un incremento en el precio de su producto. En -

base a esto, puede entenderse el descenso del rendimiento en -

fábrica, como una consecuencia del descenso de sacarosa en ca-

fta provocada en parte por el propio campesino, a quien le re-

sultaba más atractivo cultivar variedades con alto rendimiento 

en campo, que variedades ricas en sacarosa. 

El congelamiento de precios que trajo consigo una dismi 

nución· en las utilidades del industrial, provoc6 que éste no -

atacara de fondo el problema del campo, por rn•;;dio ele la inves

tigación y fomento de la fertilización de las variedades más -

(10) Estadísticas Azucareras UNPASA. 
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productivas, pues todo esto requería inversiones cuya expecta

tiva de utilidad era incierta. 

Por otra parte, resulta absurdo que a pesar de las in-

novaciones tecnológicas que pudo haber en este período de 30 -

anos, la eficiencia industrial haya disminuido en la forma que 

lo hizo. Una de las más poderosas razones para explicar tal -

descenso, es la forma inadecuada en que se aplicaron los recur 

ses financieros, destinados a ampliar o mejorar la capacidad -

industrial Je los ingenios, pues fue muy frecuente que los in

dustriales dispusieran de tales recursos para fines completa-

mente ajenos a la industria azucarera, que les redituaban may~ 

res ganancias. Esto ocasionó que la industria azucarera, per

diera su papel relevante en cuanto a exportaciones se refiere, 

como ejemplo de la ineficiencia con la que se opcr5 la induc-

ci6~ o conducci6n de la industria, hasta acumular una incrcia

q1u .. -, progrcs Í\'amente impedía eficacia a toda medida parcial y -

redituable, aplicada para mantenerla en actividad. 

Hubo empero, facto res importan tes que impulsa ron e 1 de -

sarrollo de la industria a partir de los afias sesentas. El -

m5s importante de ellos fue la cancelaci6n de la cuota que Cu

ba tenía con los E.U., que repcrcuti6 en el notable incremento 

de la mcxic:J.na. 

El incremento de la cxportaci6n y las optimistas expec

tativas que de ellas se desprendían, dieron lugar a que el Es

tado empezara a invertir en gran me<ll<la en la industria, fornen 

tando la creaci6n de ingenios pdblicos r subsidiando por medio 
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de financiamiento a los particulares. 

Sin embargo, la expansi6n no arrojó los resultados que

se esperaban, pues los costos de producción (sobre todo en los 

que se refiere a sueldos, salarios y prestaciones laborales) -

crecieron tanto en el mismo periodo, que dieron lugar a que -

los excedentes generados por la exportaci6n, fueran insuficie~ 

tes para cubrir los costos totales de producci6n~ situación -

agravada sobre todo en aquellos ingenios en donde la desvia--

ci6n de recursos financieros fue mayor. 

Ante esta situaci6n, la participación del Estado en la

industria fue creciendo cada vez más, apoyada fundamentalmente 

en el control que ejercía sobre el precio del producto interna 

mente, así como en el mercado internacional, por medio del fon 

do de estabilización para el precio de liquidaci6n del azficar

(FEPLA) • 

De esta manera, el Estado fue aumentando necesariamente 

su intervenci6n en la industria, sumando a los ingenios esta-

blecidos por el sector pGblico, algunos otros del sector ])riv!!_ 

do que pasaron a manos del gobierno por no representar a sus -

dueños una invcrsi6n rentable, por lo que el Estado se \'io obli 

gado a adquirirlos, con objeto de sostener la proJucci6n y man 

tener las fuentes de trabajo que estos representaban, y a su -

vez limitar el poder que tenían ya los productores de azGcar -

asociados a UNPASA en esta rama de la economía. 
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C A P I T U L O VII 

DE 1970 A. 1976 

1. LA INDUSTRIA. AZUC\RERA E:\ CRISIS; EL ESTADO I:\TERrIENE EN -

LOS INGENIOS. 

En este sexenio, la participaci6n del Estado en la in-

dustria fue creciendo cada vez m5s, apoyada fundamentalmente 

en el control que ejercía al precio del producto. 

A los nuevos ingenios establecidos por el Estado, se -

fueron agregando al sector pablico algunDs de los privados que 

fueron impotentes para cubrir su endeudamiento, a tal grado -

que para 1970 la producción de este grupo de ingenios era apr~ 

xirnadamente un so·~ de la total. (1) 

Para 1970, l:i. situac.i6n general de la incustria era 

realmente crítica. En el altimo quinquenio, la superficie cul 

ll) Estadística$ A:ucareras UXrASA. 
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tivada había disminuido y resultaba claro que al campesino, el 

cultivo de la caíla ya no le resultaba atractivo, sustituy6ndo

lo por el arro:, el tomate y otros cultivos. 

El industrial por su parte, se encontraba con que los -

precios internos de su producto, en la mayor parte de los ing~ 

nios, estaba lejos de corresponder a los costos de producci6n

y por tanto sigui6 la tendencia de descapitalizar a la indus-

tria. !'ese al apoyo crediticio del gobierno, no se logr6 reh~ 

bilitar la maquinaria, ni modernizar el equipo de los ingenios, 

en parte porque los recursos de la industria azucarera se des-

vi:d,an hacia otras actividades. Los industriales no esta 

ban Jispucscos a perder mSs poder ccon6mico y presionaban para 

impedir el aumento en la intervenci6n del Estado en la indus-

tria. Esta situacidn afectaba directamente a los cafieros y -

trabajadores de los ingenios y pon[a en peligro además, la sa

tisfacci6n de la demanda interna y externa del producto. 

La elevaci6n general de costos, se dcbi6 tanto al fac-

tor trabajo, como a los insumos utilizados en todas las etapas 

Jcl proceso productivo. La revisi6n bienal del contrato colcE 

tivo de "::rabajo (dispuesta por la ley), determinaba incrcmen-

tos en los salarios Je 13 a 15~ cada vez, y se registraron au

mentos normales en los precios de los materiales, refaccioncs

y equipos de Líbrica. Mientras tnnto, la productivi<lad en los 

ingenios pennanecía estancada. 

Fue entonces cuando el gobierno decide finalizar con la 

situaci6n de privilegio de estos industriales eliminando la g~ 
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nancia comercial (2) y manteniendo bajo el precio interno. 

La descapitalizaci6n se había generalizado, sobre todo

en las fábricas; en la zafra 1969-70, veintitres de los 64 in

genios que trabajaron presentaron pérdidas. Los que no pudie

ron seguir trabajando bajo el control de sus propietarios, fue 

ron adquiridos por el Estado, para sostener los niveles de la

producci6n y para evitar el cierrre de las fuentes de trabajo. 

La descentralizaci6n en el manejo de los ingenios del -

sector pfiblico, provoc6 que en varias ocasiones se establecie

ra competencia entre ellos, lo cual obedecía en buena medida a 

que las dependencias gubernamentales relacionadas con ellos o

con la industria azucarera, no contaban con la menor medida de 

coordinacién. 

Ante estas circunstancias, a los pocos días de haber t~ 

rnado el poder el presidente Echeverría, se busc6 reestructurar 

a l::i industria, "descongelando" el precio del azúcar, creando

algunos nuevos organismos públicos y modificando algunos ya -

existentes, que marcaban el principio del control de la indus

tria azucarera por el gobierno mexicano. 

Asi en diciembre de 1970 fue creado un organismo federal 

de <lcscentralizaci6n, sobre el que recaería la responsabilidad 

de planear y coordinar las actividades de la industria a:ucare 

(Z) Véase Tercera Par te, Capítulo I. "La Ganancia Come re ial". 
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ra, asr como de ejecutar la política gubernamental en esta - -

área. 

Este organismo fue creado con el nombre de "Comisión Na 

cional de la Industria Azucarera'' (CNIA), y para cumplir su 

cometido pasarían a depender de fiste, la U~PASA de C. V., Fi-

nanciera Nacional Azucarera (FINASA) y la Operadora ~acional 

de Ingenios (ONIS,\). 

UNPASA quedó integrada a la CNIA, pasando a ser el ins

trumento encargado de lleYar a cabo las políticas Jistributi-

vas y comerciales del a:ficar, alcohol v mieles incristali:a--

bles que la Comisión le dictase. 

FINAS:\ pasó a ser el encargado del financia.miento de la 

industria, y ONISA come encargado Gnico de administrar los in

genios del sector pfiblico, que habían sido adquiridos por Ji-

versas dependencias gubernamentales. 

Por otra parte, se autorizó la elevación del precio del 

azficar (que no se había alterado desde 1958) en un pro~edio de 

48i. El kilo de azGcar refinada en ventas de menudeo a los 

consumidores se fij6 en $2.30. 

La forma do distribución de los ingresos de la Industria 

entre cafieros e industriales qued6 ictacta con la reestructura 

ci6n, esto es, siguieron participando con un SO\ cada uno. 

Los beneficios econó~icos, quo tonto a cafieros corno o -

industriales pudo reportar el descongelamicnto del precio, qu~ 
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daron anulados, al establecer el gobierno un precio de liquid~ 

ci6n del azOcar considerablemente más bajo que el nuevo precio 

oficial, quedando el Fondo de Estabilización del Precio de Li

quidación del Azúcar, como destinatario del remanente generado, 

tanto en el mercado nacional, como en el internacional, con ok 

jeto de eliminar completamente la ganancia en la industria y -

fista pasara totalmente al manejo estatal, desalentando a los -

propietarios y accionistas privados. 

Desde la primera :afrn posterior a la reestructuraci6n

de diciembre de 1970, hubo necesidad de disponer recursos del

F.L .E.P.A. dado que los montos recibidos tanto por cafteros co

mo industriales les resultaron insuficientes para cubrir sus -

necesidades. 

De los ingresos provenientes del FLEPA de acuerdo con 

la estructura distributiva, 31 caftero deberla corresponderle -

(te6ricamentc) el 50~ del total, sin embargo, ni Este ni el i~ 

dustrial, recibían íntegramente el monto que les corrcsponJía

de estos recursos, pues el mismo, era afectado por JcJuccioncs 

destinadas a crear e incrementar otros fondos, para im·cstiga

ci6n o para las mismas dependencias oficiales. 

Los empresarios privados <luefios de ingenios y de accio

nes de UNPASA, debido al beneficio econ6mico v poder que les -

representó esto en el pasado l3) no se deshicieron ,Je éstos, -

(3) Véase Tercera Parte. Capítulo III. "Sector Empresarial". 
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pero si disminuyó la productividad industrial por falta de in

centivos econ6micos como se puede apreciar en el siguiente cua 

dro} 
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CONDICIONES GENERALES DE !.A INDUSTRIA AZUCARERA 
1970 . 1975 

Superficie Superficie C'afta A•Ocar Consumo r::xportaci6n Rcndiml.ento Rendimiento Azúcar 
Cult.ivn<la. Cort <l<la Molida Producida (Mi !/Ton) (IH !/Ton) en Campo en Fábrica (Ton/ 

ZAPRA [Mil/Has) (Mi 1 /Has) ()!il /Ton) (Mil/Ton) ;\flO Calendario Afio Calendario (Ton/Un•) (\ de azúcar) l!ns) 

Hl70· 71 4 27. t, H~.~ Z5,9!15.Z 2,392.9 1,77·1.'l 533.7 62. 4 9.1 3. 7 

1971·7l 416.9 413. 9 26,254 .4 1, 359 .4 1,910.0 579. s 63.4 6.9 S.7 

1972· 73 452.l 440.4 29,849.3 Z,592.3 1,124.7 567.9 67.S 8.6 6.8 
.... 

1973-74 456.4 447.3 30,492.1 1,644.2 Z,173.• 4 79 .9 68.2 8,6 s.s 

-----
1974-75 460. 5 449.6 28,9°19. l 2 f 5-l H. 3 l.434.3 137.6 64.4 8. 7 5.6 

1975-76 44(•. 2 ·13-1.6 2i,237.0 2,546.6 2. 51 o .4 62.7 9,3 5.8 

Fuente: Esta<lí~tict•'-.: A:.ucnrern~. 
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Como se observa, el aumento en la producci6n se hizo -

con base an un ~ncrcmento de la superficie cultivada y la cafia 

cortada, lo que demuestra un mayor esfuerzo en el campo por 

parte de los cafteros, no asl en la f~brica cuyo rendimiento ba 

jó y por otro lado el consumo interno, con su 16gico crecimie~ 

to limit6 el fomento de las exportaciones. 

En 197 Z se incorporaron de NAFINSA el ingenio "Rosales"; 

de FINASA "El Dorado"; y el Banco Nacional de Crédito Ejidal,-

5. A. de C. V., los de "Bella Vista", "Gcn~ral Lázaro Cúrdc- -

nas" y "Puruaran". En 1973 el número de ingenios administra-

dos se elevó a 20 al recibirse el ill'.;•.:·;ij:i "~"°'':'! C!"istobal". 

En 1974 reinició sus actividades la "Unidad Libertad",

sc concluyó la construcción de los ingenios "Ponciano Arriaga" 

y "Alianza Popular" en el estado de San Luis Potosi y la de -

"Presidente Benito Juárc:" en Tabasco y se recibieron del sec

tor privado los ingenios "San Francisco Ameca", hoy "Fomento -

Azucarero del Centro", "La Purísima" y "Estipac" en el estado

de Jalisco; "San Sebastían" en Michoacán y "Zapoapita" hoy "Fo 

mento Azucarero del Golfo", en Veracru:. 

En ese mismo año, se cerr6 el ingenio "El Cara" en Nay~ 

rit por incosteabilidad y "Agua Buena" en San Luis Potosí, que 

fue sustituido por el de "Alianza Popular". 

Ya en 1975 se recibió del sector privado el ingenio "Pe 

dernales", con el cual se complet6 la planta industrial de 28-

unidades que eran administradas por ONISA. 
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Para 1975 el incremento en la producción cañera, no só

lo fue en relación con la superficie cultivada, sino también -

en el rendimiento en el campo, pero no así en el rendimiento -

en fábrica, a pesar del aumento en el número de ingenios. 

La respuesta a los estímulos que el gobierno brindó en-

1970 fue efímera, dado que al descongelar los precios vigentes 

hasta esa fecha, se fijaron otros que permanecieron inmutables 

durante el quinquenio 1970-1975 de manera que al poco tiempo,-

estos ya estaban fuera de la realidad, con consecuencias nega-

tivas para la industria en su conjunto, las cuales hicieron --

crisis en 1975, pues al desaparecer totalmente las exportacio-

ncs, desaparcci6 la dltirna ganancia que aún tenían los accio--

nistas privados. 

A esa fecha la Industria Azucarera Mexicana tScnicarnen-

te no tuvo adelantos, comparado ese período con su similar in-

mediatamente anterior a la reestructuración, registra un claro 

retroceso. (-1) 

En el campo cafiero, si bien hubo un ligero incremento -

en el tonelaje promedio cosechado por hectirca, la calidad <le

lv cafia baj6 en términos de sacarosa, de un promedio de 11.434\ 

entre las zafras 1965-1970 a 11.377\ en el período comprendido 

entre las zafras 1970-1975. (5) 

(4) Estadisticas Azucareras de UNPASA. 

(5) El Colegio de México, "Foro Internacional" tí 64, México. 
1976. p. 556. 
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Se pens6 que lo anterior podía tener explicación, en la 

forma en que el cañero recibía el pago por su producto, como -

una proporción constante del ingreso global de la industria. -

Ante esta circunstancia, fue razonable suponer que al cañero -

le interesa mayormente, entregar un alto tonelaje de la gramí

nea. 

Los rendimientos en fibrica tambiGn descendiera~, como

consecuencia por una parte de la mala calidad de la caña reci

bida y por otra parte la ineficiencia en las unidades indus--

triales, cuyo promedio de pérdida de sacarosa aumcnt6 de - --· 

2.553i en el quinquenio anterior a Z.558\ en el posterior a la 

restructuraci6n. (D) 

El bajo rendimiento en f5brica, redund6 en forma negati 

va en los ingresos caHcros, dado que el c&lculo de éstos, se -

hizo en base u tal rendimiento. 

La nacionali=nci6n de la industria, que en 1970 pudiera 

haber parecido unn salida, para la caótica situaci6n existente 

entonces y creada en forma conjunta por los gobiernos anterio

res y por los propios industriales, tuvo negativos resultados

para 1975 como lo demuestra el cuadro siguiente: 

(6) El Colegio de México, Op. Cit. p. 557. 
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EFICrENCIA EN LOS INGENIOS rum.rcos y PRIVADOS 

ZAFRA 1974 - 1975 

e o N e E p T o 

Producci6n de a:Gcar (1 del total) 

cana molida (1 del total) 

Sacarosa en cníln (1 por tonelada) 

P6rdido du sacarosu (1 por Ton.) 

Rendimiento de sacarosa en ffibricn ci por tonelada) 

Tiumpos perdidos por :afro 
p del total) 

Capncida<l <le iwl lcnda aprovcchnda 
(\ de la tu6rlcu) 

Nílmero de ingenios 

INGENIOS 
DE ONTSA 

37. 89 

39.96 

11.102 

2. 832 

8.270 

39 .13 

52,03 

28 

COOPEHA'fTVAS 

7.41 

7,33 

10.940 

Z.056 

8.884 

8.813 

94 .17 

2 

INGENIOS 
PRIVADOS 

S·I. 70 

52. 71 

11. 454 

2.638 

8.816 

31. 925 

64. 24 

36 

TOTALES 

100 

100 

11.336 

2.640 

8 .726 

34.160 

60,06 

66 

Los ingenios que pusah3n a manos del sector pílblico lo hacían ya 
inservibles y con grondes problemas. Los omprcsurlos se negaban 
que aíln les reportaron una mínimo ganancia. 

en calidad de chatarra, 
n deshacerse de i ngcnios 

N 

__, 
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Sobre el manejo financiero de los ingenios oficiales no 

hay datos accesibles. Sí es posible empero, formarse una idea 

con base a estos datos técnicos. 

De los datos que aparecen en el cuadro, se observa que

en términos generales, los cafieros abastecedores de ingenios -

privados, obtienen mayores beneficios económicos, que los aba~ 

tccedores de los ingenios pdblicos, dado el rendimiento en fá

brica de los ingenio~ privados, del cual depende el valor de -

la tonelada de cafia entregada que es mayor que en los de O.N.

I.S.A., por la calidad de la maquinaria antes mencionada. 

Si en 1970 la situación general de la industria era gr~ 

ve, para 1975, esa gravedad se había tornado crítica. 

Los costos de producción se elevaron en una forma alar

mante sobre todo en lo referente a sueldos, salarios, y prest~ 

clones laborales, cuyo monto duplic6 en corto plazo. 

En lo que respecta a los pagos a cafteros, estos también 

se incrementaron, pero en una proporci6n mucho menor,- a la vez 

que los cos~os de los cafteros crecieron con una mayor veloci~-

dad. 

Aunque no hay datos que ilustren vilidamcntc sobre el -

costo de las labores de cultivo en el campo caftero, las labores 

de cosecha resultan buenos indicadores de la situación del pr~ 

ductor: ''En el quinquenio los pagos a cafieros aumentnron s6lo

en 50.4\ (40.22 cvs. por Kg.), de 77.79 i a 119.99 i por kg. 

de azficar. Sin embargo, hay bases s6lidas para pensar, que --
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los costos de los cafieros aumentaron más que proporcionalmente, 

con base en las estadísticas de UNPASA, sólo en el costo del -

corte, alza y acarreo de la cafia aumentó en cuatro afias en - -

56.5\ en t6rminos de azQcar producida (14.14 cvs. por Kg.) y -

en 49\ en t6rmifios de cana molida ($11.19 por tonelada), de --

25.03 cvs. por Kg. y S 22.84 por tonelada de cafia para la :a-

fra 1969/70 a 39.17 cvs. por kg. y$ 34.03 por tonelada para -

la zafra 1973/1974". (7) 

Ante esta situación, los productores primarios respon--

dieron cambiando de cultivo en sus tierras, pues la cafta ya no 

les resultaba rentable. 

Era obvio pues, que al cafiero ya no le interesaba seguir 

en la misma actividad, y que si en la zafra 74/75 la producci6n 

se había derrumbado y junto con ella las exportaciones, las ex 

pectativas para las próximas :afras eran pesimistas. 

El 24 Je octubre de 1975 el entonces presidente Luis --

Echevcrria, firm6 dos decretos caHeros mediante los cuales se-

modificarían sustancialmente, algunas de las condiciones que -

de tiempo atras imperaban en el campo caftero. 

Las medidas tomadas en los citados decretos, estaban en 

caminadas en primer término a elevar los ingresos de los caíle-

ros, dado que en ese oome1!to 01 runto m5s gra\~e de la ~risis -

estaba en el campo, >' la causa de ésto, era la poca redituabi

lidad del cultivo de la cafia con respecto a otros vegetales, -

modificase entonces el precio de liquidaci6n de la cafta por to 

l7) El Colegio de Héxico. Op. Cit. p. 558. 



203-101 

220 

nelada, en función de su contenido de sacarosa a razón de - -

$ 17 por punto de sacarosa. 

Para la zafra inmediatamente posterior a los decretos -

(1975-1976) el cálculo se haría de acuerdo con el porcentaje -

de sacarosa en cafta que apareciera en el dltimo informe de co

rrida de cada ingenio. Para la siguiente zafra de acuerdo con 

evaluaciones semanales y a partir de la zafra 1977 - 1978 se -

calcularía por cada frente de corte. 

Con Gsto, se intent6 eliminar antiguos vicios en los -

que incurría el caftero, a quien le interesaba mayormente entr~ 

gar un alto tonelaje de cafta sin importarle mucho la cantidad

de a:dcar que de ella se pudiera extraer, pues su producto sc

le pagaba por tonelada entregada cuyo valor se determinaba en

func i6n del rendimiento en fábrica, sobre el cual el acricul-

tor no tenía responsabilidad directa. No obstante la cantidad 

de sacarosa en cafia, tambiGn est~ determinada por factores ex 

ternos al agricultor, cerno son los climatol6gicos y dado que -

el precio fijado por punto de sacarosa fue controlado (congcl~ 

do) de acuerdo a los precios oficiales de garantía, esta medi

da no podía sostener por mucho tiempo el beneficio al cafiero,

debido a que en poco tiempo el costo de la vida rebasaría en -

mucho, al logro obtenido. 

Esto ocasion6 que aumentasen los costos de producci6n -

Y sin embargo en ese momento no se consider6 oportuno ajustar

el precio del azGcar, lo que significó un aumento considerable 

en el subsidio para la industTia. 
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Por otra parte, en el artículo 17 se estipul6 que: ''El

sistema de liquidaci6n seftalado en este decreto determina el -

ingreso Gnico y total del abastecedor por concepto del valor 

de su materia prima entregada, sin que haya lugar a ninguna -

otra prestación". Con esto quedaron anuladas algunas presta--

cioncs de las que tradicionalmente había gozado el cafiero, ta-

les como becas para sus hijos, avales del ingenio para algunos 

cr6ditos, cooperaci61t del ingenio para la construcci6n de gal~ 

ras p3ra cortadores, dos sacos de azdcar anunlmcntc por parte-

del ingenio, colaboraci6n del ingenio en un soi (o a veces mjs) 

para conservaci6n y mantenimiento de puentes; y el pago de so-

bre fletes de cafieros, cuyos predios se encontraban en zonas -

apartadas o dif!cilmentc accesibles. 

Todo esto inplic6 mayores gastos para los canoros, sin-

contar los incrementos en los costos de los insumos, tales co-

mo herbicidas, insecticidas y fertilizantes, así como de los -

servicios de maquinaria agrícola y sobre todo de la mano de --

obra, lo que implicaría el peligro de que a la postre la incon 

farmiciad cafiera llegara a su límite. 

Una <le las innovaciones más importantes implicadas en -

los decretos caíleros de octubre de 1975, fue la dcrogaci6n del 

decreto de 19~4. mediante el cual se obligabn a los agriculto-

res cuyas tierras se encontraban dentro de las ~onas de abaste 

cimiento de cada ingenio, a sembrar cafia a la vez que éste se-

oblig~ba a recibírselas. 

De acuerdo con el decreto, las antiguas ''zonas de abas-



205-101 

222 

tecimiento" pasarían a ser ahora "zonas de influencia" éstas -

con algunas diferencias con respecto a sus antecesoras. 

Lo anterior no dej6 de crear confusión entre los inge-

nios y los mismos caneros, pues mientras en algunos casos lo -

dispuesto en el decreto se entendía (o se quería entender) co

mo un mero cambio de términos, para otros el decreto daba com

pleta libertad al cafiero, para abastecer el ingenio que más le 

conviniera. 

Los decretos también alteraron el sistema de financia-

miento al campo, mediante el cual, la FINASA otorgaba el crédi 

to a los caneros vía ingenio. 

El crédito directo empero, se llevaría al campo en for

ma paulatina y sería hasta el ciclo de siembras 1976/1978, - -

cuando comenzaría a operar y a partir de ese ciclo, todos los

dem5s debcr5n caer dentro de esta modalidad, de tal manera, -

que el ciclo de socas y resecas 1977/1978, ya sería otorgado -

también en forma directa, y asf sucesivamente. 

En los decretos, se invita a los productores a integra~ 

se, para explotar la tierra en forma colectiva. pero sin pro-

porcionarles los elementos necesarios para tal efecto. 
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2. LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO: UNA RESTRUCTURACION SIN 
LOS LOGROS ESPERADOS. 

La situaci6n econ6rnica por la que atravesaba la indus-

tria azucarera en 1970, era verdaderamente crftica par~ su - -

tiempo. Para la burguesía agraria e industrial ya no era atrae 

ti vo inv:ert ir en ésta y por lo que respecta al campe sino su s.!_ 

tuación era cada vez más ca6tica y desesperada. 

Esto se debía, entre otras cosas, a que los precios de 

\'t.:nt~. que regían para las distintas clases y formas de azúcar, 

habían sido establecidos desde el afio de 1958, y ya no corres

pondían a ln estructura d2 costos de producci6n de ese momento. 

Circunstancia que repercuti6 en detrimento de la poblaci6n ca~ 

pesina dedicada al cultivo de cafta de azúcar, del mejoramiento 

de los trabajadores de la industria azucarera, de la rehabili

tación v modernizaci6n de los ingenios, de la posici6n export! 

dora del pafs, de una adecuada previsión en cuanto al abasteci 

miento de los anos siguientes ante el creciente mercado inter

no, de un adecuado margen de utilidad para los distribuidores

quc ocasion6 serios problemas en la comercialización del pro--

3ucto y provoc6 escaseces ficticias, y de la posición financi~ 

ra del gobierno, que tuvo que aportar recursos mur considera-

bles y subsidios para garantizar a los consumidores un precio

artificial en el azúcar. 

A dos semanas de iniciado el gobierno de Luis Echeve--

rría, se lanz6 un programa para reestructurar la industria azu 

carera mexicana por medio de un decreto r un acuerdo presiden-
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ciales, con los cuales, se creaba la "Comisi6n Nacional de la

Industria Azucarera" y se descongelaban los precios que se ha

bían mantenido desde 12 afios atr~s. 

La política gubernamental se encontraba por una parte -

ante la necesidad coyuntural de una nacionalizaci6n total de -

la industria y por otrn ante la falta absoluta de una adminis

tración mínimamente capaz de sacarla a flote. Se buscó enfre~ 

tar esta situnci6n con un progrnrna de reestructuración, apoya-

Cio esencialmente en <los puntos: Primero en un;:¡ ::;.dministraci6n 

gube;:namcntal especializada y ccnt:-ali::a<l:i; Segundo en un sa--

neamiento de 1:1s finanzas de la industria. (8). No obstante -

ni la c~caci6n de la CNIA fue lm panacea que solucionaría los-

problemas político administrativos de la industria, qce prcsu-

miblecente se responsabili:arfo de controlar el nivel de cos--

tos y en planear y financiar la expansi6n de la producci6n, -

conforme al crecimiento de la demanda nacional e internacional; 

de la polltica comercial, regulando los precios oficiales y el 

volumen de las exportaciones; y porque los ingresos por ventas, 

cubriesen los costos de producción y los gastos financieros p~ 

ra la expansión de la industria. Esto en la práctica no ocu-

rrió nunca. 

La descongelaci6n en el precio no quería decir que se -

dejaría al libre juego de la oferta y la demanda, pero tampoco 

. (S) SAMUEL r. DE \TILLAR " Depresi6n de la Industria Azucarera 
Mexicana''. Foro Internacional, Colegio de M&xico. Vol. XVI 
Nº 4. México, 1976. 
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signific6 que se mantendría o ajustaría. de acuerdo a la vari!!:_ 

ción de los costos de producci6n, sino que se volvi6 a conge-

lar a un nivel que en pocos años estaría otra vez muy debajo -

de su precio real. 

Ademlls hay que añadir, que se estableci6 un precio de -

liquidaci6n del azúcar considerablemente más bajo que el nuevo 

precio oficial. por lo que tanto cafieros, como industriales, -

no obtuvieron un beneficio econ6mico representativo. 

En un principio lo atractivo que pudo parecer la rees-

tructuraci6n, hi:o que 3umentaran las tierras cultivadas con -

un amplio Rpoyo del sector campesino, no así del industrial y

ya para 1975 l;i dcsilusion:rnte situación había vuelto a hacer

crisis y en formn ~5s aguda. Se había debilitado ~xtraordina

ri~mcntc el potcnciJl de exportaci6n azucarera y se había agr~ 

vado el pelicro de convertir a México en pais importador del -

producto. 

En Qltima instancia la incapacidad de 5 anos de rees--

tructuraci6n para sacar a la industria de la situación por la

que atravesaba y sentar las bases para su recuperación se de-

bi6, por un lado, a que las medidas tomadas por el gobierno no 

fueron proyectadas a largo pla:o. sino mis bien solucionaban -

la crisis del momento y además, la creciente nacionali:aci6n -

de ln industria no demostr6 eficiencia para elevar la productt 

vidnd. El progr~ma de reestructuración, apenas hubiera resul

tado, si se le hubieran hecho ajustes peri6dicos por lo menos

cada dos afies, tanto en los precios d~ venta y liquidaci6n e~ 
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mo en los sistemas de organización, o si definitivamente se hu 

hieran nacionalizado la totalidad de los ingenios, pues se in

tentó también acabar con sus excesivas ganancias. 

Con la segunda recstructuraci6n de este sexenio, se in

tentó incluir las omisiones de la pasada, sin tomar en cuenta

que las anteriores necesitaban ya ajustarse también. Esencial 

mente se esbozaron cinco puntos: Primero de una medida de cmer 

gencia para elevar el nivel de vida de los cafieros, mediante -

un aumento al precio de liquidaci6n de su caña; E~ segundo lu

gar, dado que la calidad de la cafta había bajado en t6r~inos -

de sacarosa, se trató de estimular la productividad agricola -

vinculando el precio de liquidación de la caña, con su con~eni 

do de sacarosa; Tercero, reforzar la jerarquía de la CNIA so

bre el manojo de la industria; Cuarto, de desintegrar los vfn

culos legislativos, financieros y de manejo, entre los aspee-

tos comerciales e industriales; Quinto, eliminar los derechos

de los ingenios para disponer de los ingresos de éstos, por en 

cima del precio de liquidaci6n, para eliminar completamente 

con sus utilidades. 

A pesar de lo necesarias que fueron las medidas tomadas, 

en primer lugar el aumento del precio de la cana no estaba fi

nanciado con un nuevo aumento en el precio del a:dcar lo que -

aumentó desorbitadamente el subsidio para cubrir éste, no obs

tante, se aumentó el precio del azficar para consumo industrial 

en los refrescos. Este diferencial <le precios sólo provocó 

mercado negro y acaparamiento, propiciando la corrupción en su 
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manejo, para obtener ganancias ilícitas. 

Adem5s de aumentar el subsidio al cafiero, se le quitaron 

muchas prestaciones sociales y econ6micas, que aumentaron sus

costos de producci6n, por lo que disminuyeron los beneficios -

que pudieron tener con este aumento. 

En lo que respecta a la eliminaci6n de las antiguas :o

nas de abastecimiento por :onas de influencia, tampoco qued6 -

claro como se integraría fun~ionalmentc y en la práctica no hu 

bo cambio alguno. 

Por o~ra parte, se sentaron las bases para sustituir el 

sistcrna de financiamicntc al cultivo de ca~a. que se ctorgaba

dircctamcntc al ingenio, convirti~nJolo en acreedor del canero 

y responsable ante UNPASA y FI~ASA por los cr~ditos otorgados

para esos prop6sitos. 

El grave riesgo para la funcionalidad y eficiencia de -

la industria, es que esto hac[a girar en torne de una burocra

cia centrali:ada, costosa, distante ~ que Jiflcilrecntc tendría 

la capacidad para proveer la infraestructura, el financiamien

to, planeaci5n y control a los campos caíleros. 

Cabe mencionar que es imposible estructurar las zonas -

de influencia de los i:1gcnio~ co~o unidades agroindustria:e~,

qtte se ~ini~ntan en el trabajo colecti~o, cuanJo en la recs--

tructuraci6n de 1975 se impone la contrataci6n individual, la

recstr:1ctt1raci6n tn~bi611 \lcj6 sin efectos, las ~arar:tf~~ ~ue -

l1~1bían ot0rg:tJo los ingrnios ~ los c~fieros de ~oi:~rrJ~~cs st: --
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producto y la garantfa de estos a1timos de que proveerían la -

caña necesaria para aprovechar con eficiencia mínimo su ~apaci 

dad instalada. 

Por último. el intento por motivar a los empresarios p~ 

ra vender sus ingenios en acciones de UNPASA, no tuvo los re-

sultados esperados, si bien muchos fueron los ingenios que pa

saron a manos del Estado, los más importantes capitalistas de

la industria se negaron a perder el poder econ6mico-político -

que les representaban las acciones de Unpasa que en esos afios

sGlo les reportaron p&rdidas. 
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CAPITULO VIII 

DE 1976 A 1980 

l. LA MAYOR CRISIS DE LA INDUSTRIA 

Después del "fracaso" del sexenio pasado por tratar de 

sacnr a flote la producción azucarera, el gobierno de L6pez 

Portillo al inicio de su aobicrno, se encontr6 con una situa-

cién ~ils crítica que l~ que se presentó en 1970. La produc--

ciGn habla bajcdo a limites alarmantes y de país exportador se 

e3taba pasando inevitablemente a ser importador del producto. 

Con base en el acuerdo o alianza que tuvo este Presideª 

te con el ~cctor ecprcsarial al iniciar su mandato, se instru

mentaron medidas que rompían con la política anterior, el 22 

de diciembre de 1976 se aumcnt6 el precio del azúcar a $6. 00 

y el precio de liquidación de la caña pasó de $17.00 a $18.85-

por punto de sacarosa, con lo que intentaba fortalecer lo debi 

litada economía de esta industria. Sin embargo, se le daba un 

trato diferente a las industrias con el objeto de que el al:a-
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en el producto no ocasionara un aumento en los demás artícu--

los alimenticios. ~o obstante la situación no mejoró, sobre -

todo la de los cafieros y para la zafra 1977-78 se aument6 a -

$20.40 el precio de liquidación por punto de sacarosa y a -

$ 23.31 en la zafra 1978-1979 1 establecido por la CNIA, hacie~ 

do uso de la atribución que tiene de modificar el valor del --

punto de sacarosa cada vez que se registran cambios en los pr~ 

cios oficiales de garantía para maíz, frijol, sorgo y soya. 

A pesar de todos esto3 esfuerzo~ la producción en el 

agro me~icano estaba disminuyendo en forma considerable y era

evidente la necesidad de desarrollar las agroindustrias con el 

fin de bajar la importación de productos alimenticios que para 

ese tiempo eran yn bastante elevadas. 

El 21 de ugosto de 1979 se crea por ocuerdo la "Comi--· 

sión Nacional de Desnrrollo Agroindustrial" cuyo objetivo se-

ría la plancaci6n, el fomento y la evaluaci6n del desarrollo -

agro industrial, así como la coordinaci6n de la acci6n pGblica 

que se comprenda en la materia. Esta comisión intentaría prom2_ 

ver la &groindustria como uno de los medios para proporcionar-

ocupaci6n D la mano de obro disponible y proponer el Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial, con la facultad de crear sub-

comisiones por rama. 

La producci6n de azGcar en este periodo demostraba una-

profunde crisis, sobre todo en lo que respecta a la eficiencia 

en fibrica ya que los incipientes aumentos se debian mfts a los 

mayores rendimientos del campe. 
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Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

231 

Producción 
Campo 

R.;11dim. Ha. Fea. \ 

2'546,596 62.7 9.3 

2'541,065 67.2 9.1 

2'849,361 72.7 8.8 

2 1 880,566 73.Z 8.5 

Superficie cultivada hectir~as 

1976 

1977 

1978 

1979 

446,163 

431,287 

461,099 

474,239 

Azúcar 
Ton/Ha 

5.8 

6.1 

6.4 

6.2 

Como se observa el aumento en la producción de 1978 se

debe mis que nada al incremento de la superficie cultivada y -

la caña molina ya que el rendimiento en f&brica en sí fue uno

dc los m5s bajos que se han registrado; los industriales sen~ 

gaban a hacer mejoras hasta obtener mayores garetntíns a su in-

\'crsión. 

Otro de los intentos tendientes a coordinar todas las -

políticas, funciones y esfuerzos de los ingenios pdblicos, co-

mo un esfuerzo por aumentar sus rendimientos, fue el acuerdo -

tomado el lº de octubre de 1979 por el que la Secretaría de --

Programaci6n y Presupuesto dispondría lo conducente a efecto -
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que la empresa de participaci6n estatal mayoritaria ''Operadora 

Nacional de Ingenios, S. A." (ONISA) procediera a su disolu--

ción y liquidaci6n. Desde ese momento la CNIA realizaría los

objetivos y funciones que ésta tenía encomendados. 

Ya para noviembre de 1979, se manifestó abiertamente -

la mayor crisis de la Industria Azucarera, la escasez interna

era padecida poT la pobla=i6n. Esto se acentu6 debido al aca

paramiento y la existenci2 de mercado negro ocasionando por el 

precio. Adcmis se afirmó que una cantidad incalculable habfa

salido de contrabando. 

Ante la crisis, la Ul\PASA afir;nó, que esta era una ese~ 

sez ficticia provocada por el occltamiento y la especulación -

de los cornercinntcs y ~ su ~e: ~s~os atri~l1fan el proble1na ~ -

la comercialización rcali:ada por U~PASA. El a:Gcar se vendía 

al doble de su precio en el mercado negro; aumentó el contra-

bando y las compras de pánico por parte de la poblaci6n se su

cedieron en todo el pais; so pidió castigo para los especulad~ 

res. 

Se afirm6 que desdo 6 ó 7 meses atr5s, poderosas indus

trias vitivinícolas habían comprado cientos de toneladas de -

a~dcar a sabiendas de que la baja producción obligaría a supr! 

mir las ventas que por 100,000 toneladas hacían anualmente, i~ 

cluso 10,000 hcct5rcas sembradas de vid en la co:;ta de Hermosi 

llo Sonora y que estnban destinadas a la producc~6~ de brandys 

fueron canceladas sus compras por estos industriales. Se dije 
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que entre Sauza. Domecq y otros fabricantes de vinos o bran--

dys de Aguascalientes, Guadalajara, Torre6n y Hermosillo se -

vendieron mfis de 700,000 toneladas de a:Gcar y entre los dulce 

ros, panificadores y pasteleros consumieron otras 300,000 ton~ 

ludas, el sobrante se distribuy6 a los mayoristas de la Mer-

ced, de las distintas ciudades del país y a Conasupo. 

En realidad UNPASA había reducido el abasto del dulce a 

casi el 50\, a esa fecha se entregaban a 825 locatarios de los 

mercados del D. F. solamente 6,000 bultos (de SO kilogramos)

de 12,000 que se entregaban semanariamente. (1) 

Ya para mediados de diciembre de ese afio los producto-

res aceptaban la realidad del problema, declarando pdblicamente 

la falta de producci6n azucarera, asi mismo afirmaban que te-

oían que importarse 300,000 Tons. para el siguiente afio con ob 

jeto de atender satisfactoriamente la demanda interna. 

Por su parte UNPASA y Conasupo iniciaron un plan de 

emergencia para vender a::úcar en forma directa al público con

sumidor en parques, jardines, lecherías y camiones especiales

ª manera de acabar con los intermedia·rios que propiciaban la -

cspeculaci6n. 

Dado que era evidente que los problemas en el agro ca-

fiero estaban propiciando que esta crisis se alargara aún m5s,

el 2 de enero de 1980 se decretó de interés público la siembra, 

(1) Datos obtenidos por investigación directa. 
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el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de --

a:úcar como materia prima de la Industria Azucarera. Esto se-

hizo tomando en cuenta la importancia que la actividad azucar~ 

ra tiene en el conjunto de la economía nacional, tanto por el

valor de la producci6n como por el creciente n6mcro de persa--

nas que participan en la misma. Adem5s la participación cada

ve: mayor del sector público lo hacia a su vez responsable di

recto de la producci6n nacional de azúcar y era indispensable

cstimulnr de alguna manera la producción de cafia para satisfa-

cer la dema11cla. 

Dentro de cada zona de influencia se indicó que las uni 

dades estarían obli~adas a adquirir de los abastecedores toda-

la materia prima sobre la cual se ha)·a celebrado el contrato -

respectivo y en los t6rminos de 6ste. Siendo la CNI~ la que -

tendrra la fJcultaJ de Jar ascseramicnto t6cnico. 

El 17 de enero de 1980 se intcnt6 cambiar la política -

de precios ¿¡fercnciales, coAo la causante de la especulaci6n-

con el a:Gcar y la inoperancia del s11hsi<lio ya que al pdblico-

le costaba S 2.lS y S4.30 y 6stn se desviaba para-¡~ industria 

para la cual el kilo tenia un costo de $4.85 y$ 9.65 respecti 

vamentc el a:Gcar estfindar y refinado. La medida de la Secre-

tarín de Comercio mediante la cual el a:Gcar morena costaría -

$ 6.00 y la bla11ca S 8.00 el kilogramo para algunos fue clara-

mente insuficiente porque no se terminó del todo con la prficti 

ca del subsidio. Para otros sin embargo esta medida aumentaría 

mfis la inflaci6n y sus temidas secuelas. 
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Esta medida no termin6 totalmente con el diferencial de 

precios, de hecho con la medida, ~ste s6lo se institucionaliz6 

ya que se daba a $2.15 el kilo de morena que se vendería en las 

zonas rurales del pais y en los rumbos de menor capacidad eco

n6mica de la zona metropolitana; a $6.00 el kilo de la misma -

morena vendida en otros tipos de comercios de Conasupo, tien-

d~s sindicales y gubernamentales, lo mismo que en las del sec

tor privn<lo, a $8.00 el kilo de azGcar refinada para el pGbli

co en general; y a $12.00 kilo para las industrias que cxport~ 

r3n productos elaborados fundamentalmente con azdcar. 

Mfis adelante se anunci6 la ~acionalizaci6n de las ven-

t~s do azGcar al sector industrial, que hasta ese momento reci 

bian el producto a precios subsidiados que sin ningGn control

en la producción de dulces, chocolates, refrescos y otros ali

mentos obtenían ganancias excesivas. Además se les daría un -

precio especial a los tequilcros y productores de brandys. 

Ante el grave problema del azQcar el director de la - -

CNIA Mario Tr11jillo García anunci6: la importaci6n de aproxim~ 

<lamente ~00,000 toneladas para el stock que requiera cualquier 

emergencia; que en 1980 el Estado tomaría la direcci6n de dos

ingenios privados con lo que estarla manejando cuando menos 51 

f~bric~s, rcpresenta11do poco mffs del 70\ de las instaladas, 

ese mismo afio se dijo que se construirían'cinco nuevos ingenios 

azucareros y que en conjunto, con dos que entrarían en opernci~n 

en esa :afrn, garanti:nrían un aumento neto en la producci6n de 

700,000 toneladas para los ~fios siguientes. 
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Entre las ~edidas concretas para regulari=ar el mercado 

y controlar el consumo de a:Gcar para fines industriales el ¿! 
rector de la C~!> anunci6 que se pediría a los empresarias sus 

planes concretos de producci6n y se firmarían cartas de crédi

to para sus requerimientos de azacar, de tal manera que no se

pudiera desviar el producto o provocar el desvío. 

Tambi6n se controlarfan las necesidades de la industria 

que elaboran productos para la exportaci6n, por lo que se les

vendería el dulce a preci~s internacicnalc~. Hay aue aftadir -

que a la industria refresq11era se le mantuve el rrecic ante--

rior con el fin de evitar que el al:a en este producto incidie 

ra en un aumento en l~ inflaciGn. 

Los niveles scfalados para la pro2ucci6n de a:acar, pa

ra los meses siguientes no fueron los suficientes para cubrir

las necesidades internas, lo que obligaba aumentar las import~ 

ciones a precies internacionales ($16.00 v $19.00 por kilo en

E.U. y Cuba respectivamente) por lo que el l~ de junio de 1980 

se aument6 nuevamente el precio del a:Ocar ai pablico en ~ene

ral a $13.SO por kilo y se le dcj6 de dar trato preferencial a 

la industria refresqucra. 

Ante esto una ~encralizada ola de protesta contra el a~ 

mento del 100~ al precio del a:aar fue lan:ado por consumido-

res, comerciantes y p6blico en general al aJvertir que los ali 

mentes relacionados con el dulce, sufrirían tambi~n incrementos 

en sus costos en un SOS. Asi mismo afir~6 el sector patronal-

y obrero que los trabajadores at1mentariac sus pretensiones con 
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est:a alza. 

El total de beneficio de este aumento se concentr6 en -

la comcrcializaci6n realizada por UNPASA ya que no hubo incre

mento al precio de liquidaci6n lo que principalmente benefició 

~ los accionistas privados que obtuvieron con esto grandes uti 

lidades (Z) . 

En el mismo decreto del 13 de junio de 1980 so dijo que 

"quienes exporten azúcar deberán cubrir a UNPASA al ex:portar -

los productos, la diferencia entre el precio de $13.50 y el --

precio internacional. Fara tal fin se determinarl por la auto 

rid3d que cuente con el equipo suficiente, la cantidad de a=ú-

car utilizada en los productos exportados. 

Debido a los bajos rendimientos por hcctSrea registra-

dos en la :afra 1978-1979 los cafieros obtuvieron un minimo be-

neficio por sus cosechas, lo que provoc6 que en agosto de 1980 

los cafieros protestaran amena:ando suspender sus siembras. co~ 

tr2 la falta de estímulos del gobierno. Si a esto aftadimos --

:os problemas climatcl6gicos ocurridos el primer semestre de -

1980, la ineficiencia fabril, el desaliento campesino la buro

cr~cia y la falta de medidas adecuadas para resolver el probl~ 

~a, ~s claro suponer que las próximas zafras serán aún más in-

suficientes, lo que obligará a un aumento en el subsidio por -

las importaciones y quizás un nuevo aumento en el precio del -

dulce;;. 

(2) 

Para esa fecha era evidente el giro que se había tomado 

VGase t<:rccra narte Capítulo I. Problema Económico "La Ga
nanci:i Comerci~l". 
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con respecto a las medidas aplicadas a la industria con claro

beneficio para el capital. 

Enero 18,1980 

PRECIOS OFICIALES 

e a 1 i d a d e s 

A. Primera zona 

Al mayoreo, peso neto, libre 

a bordo centro de distribu-

ción u;-,.r:\SA. 

Medio Mayorco 

Al público 

B. Segunda ::ona 

Zona fronteriza 

Granulada 

Estándar 

Popul:ir 

s 5 .-10 

$ 5.60 

s 6.00 

s 5.60 

$ s. 8 s 
$ 6.20 

$ S. B O 

$ 
6 ·ºº 

$ 6. 40 

Granulada 

Refinada 

Preferente 

s 7.40 

$ 7.60 

s S.00 

$ j,60 

$ 7.80 

$ 8. zo 

s 7.80 

s 8.00 

$ 8.40 

Fuente: Estadísticas Azucareras U~PASA, de C. V. 
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Precios Oficiales de Azúcares 

Acuerdo General del 13-VI-80 

Pesos por kilogramo 

Operación 

I. Consumo humano 

Al mayorco, peso neto, libre 

a bordo en centro de distri 

bución UNPASA 

Medio mayoreo, peso neto, 

entregado libre a bordo en 

centro de distribuci6n UN-

PASA. 

Al pdblico, neto a granel o 

en base de cualquier natura 

lc~a, en el expendio del co 

merciantc detallista. 

!l. Consumo industrial. 

a) Industrias <le bebidas aleo-

hólicns. 

b) Industria refresquera y 

aguas endul:adas. 

e) Las dem5s industrias. 

Clases de Azúcares 
Mascabado Estándar Refinada 

s 10.00 $ 11. 60 $ 12.60 

11. 00 11.90 12.90 

-. - 12. so 13.50 

El precio internacional que de

termine la S. C. más costos de 

situación y transformación, en 

su caso. 

Conforme el convenio que haya
celebrado o celebre con esa i~ 
dustria la UNPASA. 

11. DO 12.50 13.50 
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El 14 de octubre de 1980, el Director de la Comisión N~ 

cional de la Industria Azucarera, Everardo Espino anunció un -

nuevo posible aumento en el precio del azúcar debido a las im

portaciones de 350 mil toneladas a 24 pesos kilo y su precio -

aproximado en M6xico será de 18 pesos. 

Esto se debe a que la zafra 1979-1980 apenas alcanzó -

los 2.6 millones <le toneladas. 

Esto ocasionará como en todos los casos anteriores la -

aparición de ocultamiento y acaparamiento y aumentos en los de 

más artículos que utilizan 6sta como insumo. 

Compra 
Precio de liquidación 
(Ingenios) 

Venta 
Precio de venta al mayoreo 
(consumida) 

Diferencia 

Fuente: Estad~sticas Azucareras UNPASA. 

Cálculos personales. 

1979 

5.10 

Z.00 

-3.10 

1980 

5 .1 o 

11.60 

6.50 
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2. EL CAMBIO DE D IRECC ION n; LAS fllED IDAS GUBERNAME!\T,\LES FRENTE 

AL PROBLHIA. 

En 1976 cuando el presidente L6pez Portillo tomó pose--

si6n del ejecutivo, el pa!s se encontraba sumido en una de las 

más grandes crisis económicas del México moderno. La econom!a 

nacional prácticamente estaba detenida, nuestra moneda se <leva 

lu6 de Sl2.SO a $23.00 quedando flotando. El producto interno 

bruta habia bajado de 6.9~ en 19?0 a 2.1\ en 1976. Esta cri--

sis se presentó en forma aan más warcada en la agricultura que 

en 1970 tenía una tasa de crecimiento real de 4.9% y para 1976 

No obstante, la bonan:a petrolera trajo muchas esperan-

zas para poder salir de la crisis y emprender una recuperación 

y un desarrollo equilibrado y sostenido del país. Se dijo que 

se evitaría caer en el error de otros paises exportadores Je -

petr6lco que habían descuidado otras ramas Je la cccnoDía ba--

sándosc principalmente en la cxportaci6n de su producto, se --

acordó ~on el ~n:po empresarial a buscar en co::.iunto el benefi 

cio ¡:cneral "dándole seguridad al capital". 

En un principio todo indicaba que la mencionada rocupe-

ración económica había alcan:ndo sus objetivos, rero en :a 11~ 

1~ada etapa c!e consolidación se empe:aron él :·,,:,1:· declh·l'S en 

muchos aspectos de la economía como lo podemos apreciar en el-

cuadro siguiente: 



¡.4..,.'" .LV.L 

Z4 2 

PRODUCTO INTER!\O !JRUTO POH ACTIVIDADES 

(Tasa de Cree imiento Re::il q 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

PIB 6.9 3.4 7.3 7.6 5.9 4 .1 2.1 3.3 7. o 8.0 

Act. Primarias 4. 9 2.0 o.s 2.Z 2.8 0.9 l. 2 S.l 3. 6 0.4 

Agricultura .¡. 9 1.8 • 2. 6 2.1 3.2 -0.7 -0.3 6.5 Ll -z. s_, 
Gan~Hlc ría 4. 9 3.0 5 .1 1.9 1.7 3. s 3.2 3.1 2. 5 3.0 

Silvicultura 2.9 -5.6 8. 1 6.7 6.4 o . .¡ 2. 7 s.s 6.3 N.D. 

Pes..:a 12 .. 1 s. o 3. 5 3.8 1.1 3.0 6.0 2 • .¡ 7 .1 N.D. 

IndustrL:tl 8. 3 l. 5 9.3 9.2 ~ o 
I '~ 4. 3 3.9 .¡. s 10.0 9.3 

~ervicios ó. 5 .¡ .. 1 7 • .¡ 7.6 s.s 4. 5 1.4 1.9 s. i 6.5 

Fucn te: Indicadores [co:16;~i cos de la S.P.P. 1979. 
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Como se observa, la producci6n agrícola en 1979 volvi6-

a caer en la misma situaci6n en la que se encontraba en 1976 -

y aGn m5s crítica. Todavía en 1978 se habl6 e un plan nacio-

nal de mecani::ación agrícola que proyectaba la importaci6n de

S ,000 tractores y 3,690 implementos agricolas por la Secreta-

ria de 13 Reforma Agraria a un costo de 3,100 millones de pe-

sos. De acuerdo con la informaci6n de la S.P.P. a noviembre -

de 197~' se habían importado 25,151 tractores con un valor de -

6,6G3 millones de pesos. Por otrn parte el rn6todo de utiliza-

ción, seria eJ s iguiento: las unidades importadas son propie-

dad del Banco ~acional de Crédito Rural, el cual las arrienda

n la Secretaría Je Agricultura y Recursos Hidráulicos, que a -

su ve: la ¿ubarrienda a maquileros profesionales para que las

manejcn e arricnJen a otros campesinos. Para fines de 1980 la 

inportaci6n masiva de maquinaria aan carecía de destino propio, 

yo que no se habían decidido las prioridades regionales para -

..:1 empleo de estos, r más tarde este plan pas6 al olvido. 

En lo concerniente a la Industria Azucarera, las medi-

das tomadas para salir de la crisis de 1979 fueron claramente

insufic ientes, ya que el precio fijado al a::Gcar no represent6 

una mejoría significativa para sanear adecuadamente su economía, 

a pesar del claro beneficio industrial que en poco tiempo se-

ría nulo. Ademfis, se sabía desde ese momento que una de las -

c:iusas de la existencia de mercado negro era el diferencial -

que existía en el precio de 6stc. No obstante, a pesar de que 

se dijo que ~stc tcndria qt1c dcs3~areccr, se sigt1ic1·on n1~1¡1te-

nien<lo cuatro precios difcrenci;:iles y con trato preferencial a 
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ciertas industrias. La polttica de créditos siguió sin contar 

con medidas de control para estos, pues por lo general se otor 

gaban y no se obtenían los resultados para los que se habían -

dado y aGn más se desviaban ilícitamente a otras actividades -

mis lucrativas. Esta fue una de las causas por las que no se-

implantaron mejorías significativas a los ingenios, y prfictic~ 

mente se estuvo produciendo con chatarra. Esta insuficiencia-

en la rehabilitación de los ingenios, provocó un marcado dese-

quilibrio entre el campo y la fábrica debido a su incapacidad

para absorbe1· e 1 total de c:::iña, quedándose un importante vol u-

men Je cafias paradas o quedadas al final de cada :nfra. 

Su12erficie Has. 
AflO Cultivaaa Cortada Diferencia 

1976 446,163 .i.34 ,..s-J il,589 2 • ti 1-

197í 431,287 HS,í79 15,SOS 3. 6'¡, 

1978 461,099 445,117 15,982 3. 5 :. 

1979 474,239 462,878 ll,3bl 2 • 4 c.1 

Fuente: Departamento de Estudios Econ6micos. U~rASA de C. V. 

Si a esto aftadimos que en M~xico existe uno ¿e los nive 

les mis altos en los renglones de tiewros perdidos y pGrdidas-

de sacarosa, nos daremos cuenta de que una Je l:::is ~rinciaales-

causas par las que no se produce suficien~e. a pesar Je tener-

grandes extensiones de siembra de cafia, es la ineficiencia fa-

bri l. 
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En este período, se inclin6 más la preocupaci6n por el

abastecimiento seguro de los ingenios, que por su productivi-

dad, pues a pesar de las garantías brindadas, los cmpresarios

se rehusaban a invertir en esta industria. 

El segundo aumento al precio del azúcar fue obligado -

por la importaci6n al mercado internacional. Este precio se -

acercaba m5s al costo de producci6n, pero el incremento se co~ 

ccntr6 Gnicamente en la comcrciali:aci6n, con lo que ya no es

taba subsidiado, la venta, sino la producci6n e importaci6n -

que se calcu16 para 1980 de aproximadamente 750,000 toneladas

provenicntcs de: Cuba, 410,000 toneladas crudas y a refinadores 

Je E.U. 3JO,OOO toneladas por lo que se estima un subsidio tan 

solo para importaci6n de S,625 millones de pesos. 

U~PASA, de C. V. con esto obtendría grandes ganancias al 

vender el a:Gcar a un precio muy superior al de liquidaci6n e

inclusivc en l~ importaci6n comprándola a un precio menor que

cl de venta. (3) 

[l aumento de precio al dulce obligado por el déficit -

en la oferta interna fue una medida apla:ada por mucho tiempo

por temor a las repercusiones políticas y sociales que pudiera 

tener, que para esta fecha se puede considerar extempor1nea, -

ya que si se hubiera dado unos afias antes o intentado la nacio 

nalizaci6n sin crisis no hubiera traído tales consecuencias. -

(3) \'éasc Tercera Parte. Capítulo r. "La Ganancia LOI"ercial''. 
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Le mis probable es que esta importaci6n aumente en los pr6xi

mos años. 



TERCERA P A R 'r E 
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TERCER.\ PARTE: LA PROBLE~IATJC:A DE LA !XDUSTRIA AZUCARERA 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA ECONOMICO 

l. EL PROBLEMA DEL MINIFUNDIO 

La tenencia de la tierra en ~léxico y particularmente en 

las ~onas de abasto de los ingenios, que comprenden ejidos y -

pequefiao- ~nopied;,idcs, "donde los terrenos son de riego y de -

temporal, ademis de ser planos o accidentados, siempre ha cons 

tituído un problema" que conforme haP. !'asado los ancs se ha -

agudi:ado por las siguientes razones: 

''Que l;-is dotaciones que hi::o el Departamento de :\sun 

tos Agrarios y Colonizacidn (hoy Secretaria de la Reforma Agr~ 

ria) concediendo a cada campesino jefe de f3milia para su usu

fructo, una superficie de tierra que confor~c ha transcurrido

el tiempc, se ha n:nido achic:t1Hlo, ha~t:i presentarse en 1.1 ac

tt13liJ3¿ el caso relativo a que nu1~eros3s cc~~i:~1iJ;1dcs, ~ttyos -

socios han aumentado en su nGmero, con la rcducci6n consiguie~ 

te de la supcr~icie inJividual, ya que dich3~ conunidaJes no -
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han podido ampliar su área total, salvo aquellos casos en que

han merecido la segunda o tercera ampliaci6n, pero que al no -

tratarse de tierras nuevas, prácticamente es una incorporaci6n 

(de tierras y de socios) la que ha recibido la comunidad de -

que se trate, sin que la porci6n de cada uno de los socios fu~ 

dadores haya aumentado, pues por el contrario, y debido a los

des~achos de sucesi6n, y no obstante las depuraciones <lcl cen

so, aquella se ha subdividido hasta llegar a verse actualmente 

el triste ranorama de que la mayoría de los titulares s6lo - -

cuentan con una extcnsi6n de terreno insiBnificante, que no -

puede decirse que represente un patrimonio con cuya explota--

ci6n hayan de poder vivir el campesino y su familia, y por cu

yo ir.oti'.·o constantemente necesita estar saliendo en busc:i d~ -

trabajo a otro~ l~gares (dentro y fuera del municipio), a ve-

ces pcr bastante tiempo" . 

. "'Porque los campesinos integrantes de cualquier comu

niJaJ de que se trate, no est:iban organi:ados al recibir l:i 

tierra, surgiendo innumerables discrepancias en cuanto a la 

forma de trabajarla, por lo que de inmediato pensaron en divi

Jirse y atender cada quien (en formn individual), lo que le -

correspondiera'' . 

. "Porque casi siempre y a la vez que en las distintas 

c~~~niJ:ides, siempre surgen 61 o los lideres que terminan pos~ 

s1~~fi~dose de la tierra mejor y en gran cxtensi6n, establccié~ 

,_:.:ese el cacica::go con los inconvenientes conocidos" . 

. .. ,.o,·q'.1e siempre ha existido l:i costu1:!lire de parte de 
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muchos ejidatarios, de rentar gran nOmero de parcelas o apode

rarse de ellas y registrarlas a nombre de familiares o persa-

nas supuestas y explotarlas indefinidamente, si se quiere con 

la complicidad de las autoridades (locales, estatales, etc.), 

existiendo siempre acaparamiento de las cosechas y por cuya r! 

:6n los productos suelen llegar a manos del püblico consumidor 

a precios que guardan gran diferencia con lo que se paga a los 

legítimos productores, presentándose en muchos casos este tipo 

de componendas con la cana producida, en que aparecen numero--

sos coyote~ o compradores que la entregan al ingenio que conc! 

di6 el avío a nombro propio ( si no son deudores), <J. nombre de 

terceras personas o si en las cercanías hay otras f5bricas, a-

cualquicr¡1 de ellas hacen los envíos correspondientes y quedan 

enesrcr:: Je recibir el p:Jgo de la materi:i prima entregada". (1) 

El mintfundismo, que es la etapa a que con el tiempo se 

ha llegado, en lugar de acarrear beneficios a los campesinos,-

los ha perjudicado, tanto porque se hacen depender de un peda-

:o <le tierra m5s pcqueno, como porque ln ejccuci6n de las labo 

res de cultivo se lleva a cabo con costos mis elevados. 

Al haber ticrrns ejidalcs y de propiedad particular al-

rededor de los ingenios a:ucnrcros, y al ejercer ~stos el con-

trol de la producci6n, los campesinos y agricultores se tuvie-

ron que disciplinar n sus sistemas de explotaci6n, pues al te-

(1) Véase Sinche: Fuentes Miguel "Presente v Futuro de la Ex-
plotación Cañera en México". EJ. Cena pro ,\, C. México 1976 
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ner fijadas oficialmente su~ :onas de abastecimiento, prlctic~ 

mente se vol~i6 al régimen de la gran propiedad, form&ndosc en 

cada ingenio un latifundio, pues la tenencia de la tierra. en -

lo Onico que difiere de como era antes de la Revoluci6n es en

cl hecho de que los industriales, que antigua~ente eran los -

grandes hacenJaJos, antes mandaban a hacer los trabajos de cam 

po en forma directa y ahora los hacen en forna indirecta, v -

ellos de todas maneras son quienes transforman la ~atcria pri

ma (antes en campos propios y ahora en campos cuya e~ajenaci6n 

les ha bcncficL1do), pues trabaja1H!o con maquileros tienen as~ 

guradas sus ganancias y en cambio como productores <le la cita

da materia prima siempre estaban expuestos 3 sufrir daílos par

ser tan aleatoria la agricultura mexicana. 

Corresponden la mayoría de las tierras caíleras a los -

ejidatarios y siendo mucho mayor el ndmero de estos, es 16gico 

que la ::;upcrficie de- que tenga que hacerse vi\'ir cada far.lilia, 

sea mucho menor que en el caso de los pequenos propietarios ha 

biendo :on:1s superpobladas donde cada parcela consta ,:e una ex 

tcsi6n menor de 1-00 hect5reas. 

2. 1'IEC:\NIZ1\CIO:-i DEL CAMPO CA:\ERO 

Para 198:, el mercado dom!sti~o requerirá una producci6n 

aproximada de cuatro millones de toneladas de n:úcar, de se--

&uir la deman<la creciendo a un ritmo anual de 7.5~ promedio en 

los últimos tiempos. 

La capacidad industrial in$talaJa he~ en día es insufi-
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cic11te para satisfacer los requerimientos internos y ya que es 

imposible seguir aumentando la producci6n a costa de aumentar

la superficie cultivada, es indudable que tendrán que ampliar

se los ingenios en operaci6n, terminar los iniciados en el pr~ 

scn:c régimen'" principiar lo antes posible la construcción de 

nuevos, Jonde sea econ6mica o socialmente recomendable hacerlo. 

Lo anterior traerá aparejado, un extraordinario incre-

~ento en lo demanJa de la gramínea dulce, que se habr6 de sa-

tisfacer no sólo ampliando las superficies cultivadas, sino au 

ment~111,lo los rendimientos de campo, hoy día lejos de los logr!!_ 

dos en regiones <le agricultura altamente tecnificada. 

lino de los caminos para incrementar la producción y los 

rendimientos de campo y f5brica, es mecanizar el agro. Pero -

ha~· ,;,.<.: !Li-.:erlo contcmplalll:o el uso racional de mano de obra. -

rara la ::ifra de 1979 ya se contaba con una cantidad considera 

ble de tra.:rores, cargadoras y alzaderas en los campos cafieros, 

sin ernbar;o la poca preparaci6n de los campesinos origina que

los desperfectos en c~tas mfiquinas, provoquen su inutili:ación. 

El equipo agrícola debcr5 ser propiedad o ser rentados, 

soL.imct:te a agricultores organizados, causando así una mayor -

rc;1tabilié'..1d para tan importante sector rural. Los ag-::iculto-

res en su inmensa mavorfa con predios y parccl::ts de dimensio-

r;<.:s <lU<' :: .. ' J'acen posible la adquisición in<li vidual de la moclcr· 

na maquina.ria Ci! ¡·~era, pe ro en unión con otros ;:ir,ricul to res si

c· ;osiblc obtene:-lo \' s.1,::Jrle provecho. En l::t ::afra 1978- --

'.1 .~e ;;:¡té 1111.1 .:.•:;" ié,·r:ible disminución en cuanto a la maqui_ 
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naria urili:ada en las labores de corte, 3l:a y acarreo en las 

:onas cafieras, debido a descomrosturas en éstas lo que las ha

ce inservibles, ya que no se cuentan con los medios para repa

rarlas. 



ENTIDADES 

T O T A L 
Campeche 
Colima 
Chiapas 
Jalisco 
Michoacán 
More los 
Nayarit 
Oaxaca 
Puebla 
Quintana Roo 
San Luis ro tosí 
Si11aloa 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 

MECANlZACION EN EL CULTIVO Y COSECHA DE LA CAflA 

ZAFRAS 1979 

UNillADES 

Tract~ Co~to Corgn 
ros. doro$ doras 

4,004 303 546 

--z-9 ---2 

66 22 

38 

449 2 78 

101 15 

59 

98 47 
238 202 226 

108 

33 

266 25 

370 26 39 

241 6 10 

232 5 21 
l 676 60 63 

Alza· 
doras 

_2.Q1. 
--8 

9 

41 

17 

57 

22 

8 

34 

60 

88 

23 

334 

Cultiva 
doras - Arados 

1 988 z 074 

7 6 

47 66 

6 

341 320 

10 45 

110 3Z 

60 7Z 

89 133 

22 64 

8 21 

212 161 

180 74 
84 29 

151 90 

659 961 

Fuente: Estadísticas Az11cnreras UNPASA. 

Barbecha 
doras -

l 004 
--4 

323 

17 

48 

40 

135 

23 

148 

Z7 

239 

Otr::is 

778 

---rr 
1 

3 

21 
70 N ..,, 
26 .... 

81 

4 

150 
61 

5 

19 

322 
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Es necesario mecanizar también a quienes abastecen los

trapiches piloncilleros. Esta industria pequefia y familiar, -

derrama considerables beneficios en su micro zona. Ademls con 

la escasez de azúcar, se podrá sustituir a este producto en al 

gunos usos industriales. 

Hay en la República más de 200 trapiches "parados". Re

habilitarlos sería combatir el desempleo y aumentar el volumen 

de ese azúcar primitivo no centrifugado con ellos. 

3. LA PRODUCTIVID,\D AZUCARERA 

La pro<lucci6n de caRa en M6xic~ ~iP~~r~ h~ 

<litada a diversos factores y contingencias entre 

ran los sir,uicntcs: 

:1. Fertilidad de la tierra. 

estado sup~ 

los que fig!:!_ 

b. Que la tierra sea de riego o de temporal. 

c. Que aparte de hacerse bien las labores de cultivo, -

éstas sean hechas cuando las plantas en desarrollo -

las aprovechen de mejor manera, lo cual depende en -

gran parte que los cr~ditcs, se operen en forma opbL 

tun:i. 

A estos factores o circunstancias que tienen gran in--

fluencia en la producci6n y a otros m5s que seria largo ennum~ 

rar, se les debe considerar como factores directos de produc-

ci6n y factores indirectos a los que se presentan dentro del -

ciclo agrícola y que a su vez están fuera del control humano,

así como por ejemplo la aparici6n de alguna plaga o enfermedad 
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~ue merme las cosechas, una sequía prolongada, alguna perturb~ 

ción ciclónica, algún siniestro en fechas lejanas al período -

de industrialización de la caña, etc. 

A consecuencia de la intervención de estos factores, -

los rendimientos ele campo y particularmente en México, son muy 

variables "pues así como se obtienen cosechas en alguna ::ona -

dada de 40 6 50 toneladas como rendimiento unitario, en otras

zonas dicho rendimiento fluctúa entre las 80 y 100 toneladas -

por hectárea superándose en numerosos campos". 

"Independientemente <le lo variable que en las distintas 

zonas cañer:is h:rn si <lo los rendimientos de campo, la duraci6n

que las cañas provenientes de una siembra hayan de tener, jus

tificadas con el número de cortes que se practiquen, será la -

fertilidad de la tierra y la variedad de cafia que se haya se~

brado". (2) 

Se tienen zonas en que de un afio para otro el rendimie~ 

to baja mucho y sólo resulta costenhle hasta c~ltivarse la pri 

mera resoca, en cuyo caso la tierra, al quedar desocupada, de

be ponerse en rotación y esperar la fecha en que haya de hacer 

se la renovaci6n de la siembra. Frente o las tierras en que -

se tiene que trabajar en esta forma y en que es mayor la absor 

ción de la fuer:a Je trabajo, se tienen todas anuellas cxten-

sioncs en que el rendimiento de un ciclo dado no Jisrainuye en

proporci6n tan alta con respecto al anterior, de manera que to 

(2) Ibidem. Op. Cit. 
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davía en formn costeable se cosechan resocas de varios cicles-

requiriéndose poca fuerza de trabajo, con el inconveniente de

que la gente campesina se acostumbra a llevar una vida de poca 

actividad, resistiéndose a la renovaci6n de sus campos cuando-

se les indica que por convenir a sus intereses necesitan vol--

ver a sembrar. 

''Lo variable de los rendimientos se observa en que por -

unidad de superficie se cosechan en promedio los siguientes --

tonelajes: 

Caila planta S9 tons. x ha. 

soca 68 " " 
re soca 50 " 

"Si a la fecha r como antes se menciona, el rendimiento 

~edio de campo en el paises más o menos de 73 Tons. por Ha.,

como en otra parte se explica, ficilmcntc podría aumentarse, -

pero el abandono en que se ha tenido al campo, no lo per~ite.-

Obtenifndose rendimientos unitarios m5s altos, aparte de que -

los productores 0st .. 1rían e;¡ n~ejores condiciones económicas, las 

empresas tenJrian menos dificultad para llevar a cabo la vigi-

lancia de los trabajos, control de los cr~<litos, y las entre--

gas de cafia como consecuencia de que se hiciera m5s compacta -

la :ona, serian m5~ ~bundantes y se rc:agaría mec~~ la cana, -

lo cu:il de ?::an~ra incuestionable redHndarí:i en beneficio de la 

extracción de a:úcar". (3) 

(3) IbiJem, l'p. '=i t. 
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Siendo mayor la producci6n unitaria de campo, por todos 

conceptos seria de mejor calidad la cafia que se moliera, lo -

cual se favorecería grandemente con el uso adecuado de abonos

químicos siembra de variedades seleccionadas y control de pla-

gas, male~as, etc. 

La potencialidad a~:rícola de México que es \'asta, fáci.!:_ 

mente permitiría que la prod~cción canera fuera 3 6 4 veces m~ 

yor, pero tendría que ser en detrimento de otros cultivos cu-

yes productos son indispensables para alimentar a la población, 

porque en las áreas que se han \'en.ido explotando con café, - -

mai:, plfitano, arre:, melón, jitonate, 5rboles frutales, etc .• 

que estin en las cernacias de los ingenios, si se sembrara cafia 

de azGcar, se presentarían los siguientes inconvenientes: 

a. Escasc: de artículos de consumo necesario r por ende 

aumento de preci0. 

b. Disminuci6n del uso de la fuer:a de trabajo, rues el 

cultivo de la cana tiene la desventaja de que al de~ 

pacharse, hace esperar largos rncses para su cosecha

r el campo, que para entonces ya estuvo ocupado por

mucho tiempo, no se puede explotar con otro u otros

cultivos, sino hasta cuando ya no es costcnble seguir 

atendiendo la resaca correspondiente. 

Por otra parte, si se amplia la siembra de cata, los in 

genios no estarían capacitados purR industrinli:ar toda la pr~ 

ducción, debido a su escasa prodt1cti\-idad. Li n·.1c\-:i legisla- -

ci6n caftera sefiala que cada ingenio trabaJar5 Jec:ro de su :ona 
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de influencia, en cuyo caso resultarán afectados los cañeros.

La cnfla que proceda de campos muy distantes, afectará la econ2.. 

min de los productores, pues a estos corresponde pagar fletes

elevados al ser de su obligaci6n según lo estipula el decrcto

vigente, entregar la cafia en el batey del ingenio respectivo. 

De acuerdo con lo expuesto, no debe subsistir el crite

rio de que el auncnto de la producción de cafia tenga efecto so 

lamente ampliando las áreas sembradas con esta planta, pues en 

la mayoria de las :onas cofieras existe una serie de factores -

limitan t<os. 

Sin embargo, tomando en cuenta que ln población ha au-

mentado en forna vertiginosa, lo mismo que el consumo per cápi 

ta tanto por lo que se consume en forma directa, como por lo -

que se emplea en la prcparoción de otros productos industriali 

zados y que la producci6n no se ha incrementado a la par con -

el consumo, la importaci6n del producto se hizo inevitable co

mo puede observarse en el siguiente cuadro. 



zt .... • J 1 

PRODUCCION 

Af;lO PRODUCCION 

1970 z 207 984 

197i 2 392 850 

1972 2 359 428 

1973 2 592 277 

19H 2 649 182 

1975 2 548 297 

1976 546 596 

1977 2 541 065 

19i$ 2 849 361 

1979 2 880 566 

1930* 2 605 000 

259 

vs. CONSUMO DE 
VARIAC ION 

' 
l 

8.4 1 

-1.4 1 

9 .9 2 

2. 2 z 
-3. 8 2 

-o .1 z 
-0.2 z 
12 .1 z 

1.1 2 

-9.6 z 

1\ZUCAR 

CONSUMO 

840 768 

774 654 

909 975 

124 673 

173 353 

434 268 

519 361 

467 482 

729 323 

835 977 

987 000 

VARIACION 
\ 

-3.6 

7 .6 

11.2 

2.3 

12.0 

3.1 

-1. 7 

10.6 

5.7 

3.5 

* Estimado 
fuente: "Est:i.<l ísticas Azucareras" t:NPASA de C. V. 

En el transcurso de los dltimos aHos se han padecido --

crisis por escasez que han obligado a que la industria reciba

ciertas reestructuraciones (como la que actualmente necesita). 

En los datos que se mencionan se pueden apreciar las exi 

gcncins del consumo que casi siempre (de un afio para el siguie~ 

te) ha tendido a aumentar, sin que la producci6n haya podido -

desarrollarse con el paralelismo que serie de desearse, pues -

mientras al consumo ha ascendido <le manera recular, la oferto-

ho sufrido determinados descensos que, como puede verse en el· 
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en el cuadro anterior, han ciado lugar a que ést.e, en primer lu 

gar dej6 de contar con el e':cedent.c destinado a la exportación 

y posteriormente no alcan:ó a cubrir siquiera la demanda inter 

na convirtiéndose de país e:éportador a importador del producto. 

4. PROBLEMAS 11\DUSTRIAlES 

Para mantener el niv,1 mis alto Je producción en N6xicc, 

es necesario echar mano de todo el eauipo, aún del ~ás obsole

to. 

Las condiciones de la producci~n industrial son malas -

desde el punto de \'ista técnico, ::i. pesar de que se han creado

nucvos ingenios y se le han )~echo algunas mejoras a algunos -

otros, lr. Cllnl cxp1 .;_,:a lo::: L.1j0s rcndi;:1icilt.os de fábrica y que 

las necesidades de aumento en l::i. producción hayan sido cubier

tas a costa principalmente de la producción agricola m~s que a 

partir de aumentos en los lcndin:ien.tos de fábricu. 

Eri ctw.nto al nbastcc:imiento de la materia pril:\3. para la 

industria, no ha constituido un problema econónico. pues ha si 

do resuelto por la vía lcg .. slativa. Por mandato jur[dico se es 

tablece quo los ingenios c:;t.iin compronetidos a cumplir con lo

contratado con los cafteros, es decir que cada ingenio tiene su 

:ona de abastecimiento s0g·1rn. 

Las extensiones que a través de los afies han estado en

producción, han tendido 3 :recer corno consecuencia de ser ma-

yer la der..anda de a:úc1r :· d;:i,\o que la rroducti\"i.da.i inJu:;---

trial no ha aurnentaJo debido a que en l:i. mayoría uc los inf.e--
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nios se trabaja con chatarra, se ha tenido que compensar aumen 

tando las tierras cañeras. 

Para resolver este problema y aún presentándose diver

sas alternativas, ya que la politica del gobierno consiste en

poder satisfacer la demanda interna, se han-propuesto e inten

tado diferentes medidas para lograr soluciones concretas. Es

tas medidas por diferentes razones no han sido logradas en su

totalidad y entre ellas podemos mencionar las principales: (4) 

a. Ampliaci6n de las fábricas y del área cultivada. 

b. Construcci6n de obras de irrigación para el asegura

miento de la producci6n de materia prima. 

c. Desmantelamiento de fábricas que por varias causas -

trabajan en situación marginal, muchas de las cuales 

deben trasladarse a otras tonas. 

d. Instalación de nuevas fábricas. 

El primer caso tuvo efecto sólo en aquellas zonas donde 

la fábrica o fábricas de que se tratara recibieron pequeñas a!!_ 

pliacioncs (maquinaria instalada y áreas cultivadas), también-

se presentaron casos en que los equipos se ampliaron y luego -

se fracas6 por insuficiencia de materia prima acabando porque

después de haberse hecho fuertes inversiones, las fábricas su~ 

pendieron sus actividades para luego desmantelarse y llevarse-

(4) Investigaci6n y Análisis del Programa Azucarero. 
"Proyectos CNIA" 
1970·1976. 
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a otras zonas para venderse fraccionadas, en algunos casos ree~ 

pla7.ando partes del equipo de deficientes fábricas existentes. 

Otras fábricas que fueron ampliadas, no pudieron contar con la 

cafia requerida y hasta la fecha han trabajado desperdiciando -

gran parte de su capacidad instalada. Ingenios que han aumen

tado tanto la capacidad de su maquinaria como las áreas culti

vadas, aparte de no contar con la organizaci6n necesaria han -

causado el problema de las grandes distancias teniéndose que -

pagar altos fletes en perjuicio de los productores de cana; a

la vez ~ue bajando los porcentajes de azGcar al d~smerecer la

calidad de la cana molida. 

Por lo que respecta al segundo inciso, dado lo aleato-

rio de nuestra agricultura, e independientemente de que en las 

zonas que han estado dedicadas a producir cafia, conforme han -

pasado los afias, algunas empresas lo rr.ismo que los agriculto-

Tes, han sentido gran preocupación porque las plantas cultiva

das no corran el riesgo de afectarse por falta de agua, invir

tiendo algGn dinero en la construcci6n de obras hidráulicas -

(canales, pequeñas presas, drenes, etc.). Las zonas que post::_ 

riormente se han destinado al cultivo de la caña se han hccho

corresponder a distritos de riego o regiones de abundante pre

cipitaci6n, recomend5ndose que en lo subsecuente, como rr.cdida

de seguridad y tratándose de la instalaci6n de nuevas fábricas 

se tome este tipo de precauciones. 

En lo relativo nl desmante~amiento de fibricas, las 61-

timas que han desaparecido,por obsolet.as,son las que trabajan-
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en el municipio de Cuautla, Morelos, o sean los Ingenios ~Santa 

Inés" y "El Hospital", ingenio "Amatitlán" del municipio de Sa 

yula, Jalisco e Ingenio "Miacatlán" del municipio del mismo 

nombre en el Estado de Morelos, Estas maquinarias pasaron co-

mo refacciones o mejoras, la primera para el ingenio "Bella,ri.:!_ 

tn", Jalisco, la segunda para escasamente pro<lucir en el muni-

cipio de Casimiro Castillo, Jalisco, la tercera en la jurisdi~ 

ci6n de Misantla, Veracruz, y la dltima en el municipio de Sa~ 

tiago Ixcuintla, Nayarit, la cual trabaj6 unos cuantos afias y-

est6 paralizada. Asimismo, y juntándose partes de la maquina-

ria de otras f5bricas desmanteladas, empezaron a operar otras-

antiguu.s naquinarias como unidades de nueva instalación, por -

ejemplo los Ingenios "Pujiltic", Chiapas, y "Santa Rosalía", -

Tabasco y ~lgunas de las que ya trabajaban se reformaron y se-

mantuvieron crabajando para algunas zafras m5s. 

En cuant:o ;i la instalaci6n de "nuevas fábricas, algunas 

de ellas tro.bajaron anteriormente y se desecharon en Puerto Ri 
co, y al ser comprado el equipo, éste se instal6 en los munici 

pios de Champot6n, Campeche y Mart!nez de la. Torre, Veracruz,

y desde que se pusieron en servicio se han conocido con los --

nombr;;s ,\e Ingenio "La Joya" e Ingenio "Independencia", respec-

tivamcntc. 

Existen pocas fibricns cuya maquinaria es original, es-

la que corresponde a los ingenios de "Xicoténcatl", Tamaulipas, 

"Rosales", Sinaloa, "Adolfo López Mateas", Oaxaca, "Plan de - -

Aya.la", "Ponciano Arriaga" y "Alianza Popular" San Luis Potosí, 
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"Zapoapita-Pánuco", Veracruz, "Melchor Ocampo", Jalisco, "Her-

menegildo Galeana" y "Presidente Benito Juárez", Tabasco. 

Con lo variable de la capacidad de las fábricas, la su-

pcrficie que actualmente se tiene en explotaci6n tienb que ser 

diferenciada, consecuentemente acarrea problemas para el abas-

tecimiento de Estas que se agrava con una falta de planeaci6n-

al respecto. 

5. LA GA:\A~CIA CO~·IERCIAL 

L ::i ganancia comercial:> es la obtenida tle Li diferencia-

de precios entre la cantidad oue se paga a lo:: in~enios por el 

a:.úcar que producen y el precio al mayo reo a que se vende al -
pfiblico consumidor e industrias en general. Esta ganancia, la 

det~~ta UNPASA, debido a que posee el monopolio de la venta 

y distribuci6n del producto. 

La U~PASA de C. V., opera bajo los linea~ientos de una-

Sociedad An6nima y est& formada por socios accionistas que son 

los duefios de los ingenios, (S) como se puede observar en el -

artículo 11 y 2 de los estatutos de la UNPASA (ver anexo). íle~ 

de su creaci6n los duefios de ingenios fueron a su vez accioni~ 

tas de UNPASA de C. \'. (antes "AZUCAR, S. A.'') , por lo que ad~ 

m&s de contar por mucho tiempo con la ganancia que les rcditua 

ba h~ •<ctividad industrial, que era cuantiosa, tenían partici-

paci6n en la venta de este producto. 

Por mucho tiempo, a pesar de que el Estado aplic6 en es 

ta industria medidas populistas, congelando por periodos lar--

(5) \ .. éase Sl·gunJ:1 rartc. c~11~. \'. ''Cór.;0 8~t·.1l".:1 crg:li~i:ada . .\::tí- -
e :ir, S . .-\. '' 
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gos el precio de venta del azGcar. Se intent6 mantener la ren 

tabilidad de la actividad industrial, estableciendo medidas --

que favorecian claramente a este sector. 

Las medidas que promovían el mantenimiento de la ganan

cia industrial transladaban el sacrificio al sector campesino. 

Por una parte se congel6 también el precio de la materia prima, 

o sea el precio de liquidaci6n de la cafia de azúcar; y por la-

otra se establecieron zonas de abastecimiento (actualmente de-

influcnci~) tambi6n por decreto presidencial, lo que obligaba-

a los campesinos a cultivar únicamente cafia de azGcar en sus -

parcelas. 

De 19SS a 1975 el sector i:idustrial a:ucarero sufre su-

descapitali:aci6n (6) debido al mantenimiento del precio bajo-

del a:úcar al c0nsumidor, lo que imposibilitaba aumentar sufí-

cientemente el precio de liquidación del azúcar que se pagaba

ª los ingenios. 

A pesar de que por mucho tiempo no hubo ningGn aumento-

en el precio Jel a:úcar, el precio de liquidación pagado a los 

ingenios, se increment6 paulatinamente. Este aumento en el --

precio de liquidaci6n, se obtuvo de la disminuci6n de la gana~ 

cía comercial. 

En 1970 cuando ln ganancia comercial en lo interno fue-

nula y ya no se puJo traslaJar la utilidad al sector industrl~l. 

se inici6 la aplicaci6n a gran escala del subsiJio a la proJuc-

('.'()) Veas e segunda parte Cap. \"I. "La Pes capital i :~~c i6r. 
tenimiento de l;i. Industria a cualquier precio" y Ca 
"La Industria t\:ucarera en Crisis, el FstaJo In ten· 
los Ingenios". 

el sos 
. n I :-
ene en-
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ci6n del producto. Sin embargo el sector comercial mantuvo -

las ganancias que le proporcionaban las exportaciones al mere~ 

do mundial y al de Estados Unidos hasta 1975. 

En 1976 el gobierno de L6pez Portillo, intent6 dismi--

nuir el subsidio, que ya se daba en lo industrial y comercial, 

aumentando el precio del azdcar en un 48~ y el de liquidaci6n

a los ingenios en un 135\. Esto si bien aurnent6 la rentabili

dad de los ingenios, aument6 tambi6n el d6ficit comercial, - -

pues antes del aumento, U~PASA con~raba el a:dcar a Sl,55 kg.

y lo vendía a $1.35 kg. perdiendo$ 0.20 por kg.; dcspu6s de -

este aumento, U~PASA lo adquiría de los ingenios a $3.65 kg. -

(aumentando cDnsidcrablemcntc el ingreso de éstos), Y lo vendía 

a $2.00 kg. perdiendo Sl.65 por kg. Esta medida tratiba de -

que se aplicara básicamente el subsidio en la comercializaci6n 

y no en la producción del producto. 

En 1980 se cambió completamente la estrategia, pues al

aumentarse en un JSO~ el precio del a:dcar, se concentró este

beneficio dnicarncnte en el aspecto comercial, lo que represen

taba una utilidad bruta de 16'900 millones de pesos para la U~ 

PASA, de C. V. con baó;e en la diferencia existente entre el -

precio de venta y el de liquidación que es de $6.50 kg. toman

do en cuenta una producci6n de 2'600,000 toneladas producidns

y ~cnJidas en ese afio. 

Si a esto agregamos que la UNPASA de C. V. paga $7.40 -

el kilo de azúcar irnrcrtada (~), que es compr3dn por el gobie.::_ 

(7) Informe de Contabilidad de UNPAS~ de C. V. diciem~7e 1980. 
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r~;CRE::n;ro DEI. PH.EClO HL AZC'CA'." 

Ai\O 

1949 

1950 

l ~1 s1 

1953 

1S54 
19::; 5 

19 :;¡, 

1957 

1~i5 s 
1959 

l ~; t; L1 

l~bl 

E·6.: 

l9b3 

19b.\ 

1965 

1.;"lbS 

l :1'-'9 

J 9-;- o 
1071 
1 o - " 

19 :- :; 

10 '.'.: 

19-5 

l ~J7 9 

PRECIO DE \T;\V. 
DE ,\;; UC:\R BASE 
ESTA!\DAR/KG. 

0.73 

0. 7 8 

0.90 

0.90 

0.90 

C.90 

l. 23 

l. 23 

l. 35 

l. 35 

l.::;.:. 

l. 35 

l. 35 

1 . 35 

l. 35 

l. 35 

l. 55 

1 . 3 s 
l. 35 

l. 35 

l. 35 

l. 35 

l. 35 

l. 35 

1.35 

.:: . 00 

.:: ·ºº 

.: . oo 
11. 60 

Fuente: E~t:1clistiL:;1s .\:uc;1rC'ras. 
(:il1.:ul1.:--s rcrsonales. 

INCREM[NTO 
ANUAL ~ 

ti. s s 
15.38 

ºº. 00 
00.00 

00.GO 

36.67 

0.00 

9.76 

(1. 00 

0.00 
().00 

O.DO 
o .00 

o. 00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
O.DO 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.00 

0.00 

0.00 

.lS. (10 

º·ºº 
0.00 

0.00 

480.00 

I:-.JCRFME!\TO 
BASE 1949 

~ 

100.00 

106.S5 

123. 29 

123.:9 

123.29 

123. 29 

168 • .+9 

1 s .i. 9:; 

1 s ¡ . 9 3 

1-' .¡ . 9 3 

1S-1.93 

lS-1. 93 

18-l.93 

1S4.93 

l 84. 9:: 

lS-L9:". 

lS.l. 93 

1$.). 95 

184.93 

184. 93 

184. 93 

1S4.93 

1s..!.9 3 

273.97 

273.97 

l,SS9.0·I 
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INCREMENTO DEL PRECIO DE LIQUIDACION 

PREC ro LIQU.!_ 
DACION DE AZU 
CAR BASE ES-:-

ANO TANDAR/KG. 

1949 0.62 

1950 0.66 

1951 o. 70 

1952 0.75 

1953 0.73 

1954 0.81 

1955 0.86 

1956 0.90 

1937 1.11 

1958 1.12 

1959 1.17 

1960 l. ~(l 

1961 l. 25 

l 9b2 l. 26 

1963 l. 38 

1964 1.38 

1965 l. 25 

1966 l. 27 

1967 l. 27 

1968 l. 29 

1969 l. 33 

1970 l. 35 

1971 l. 49 

1972 l. so 
1973 l. so 
1974 l. 57 

19i5 l. 55 

1976 3.65 

1977 4.28 

1978 4. 70 

1979 5.10 

191l0 s .1 o 
Fuente: Est:idísticas ,\::ucarcras. 
C5lculos Personales. 

INCREMENTO 
ANUAL i 

6.45 

6.06 

7.14 

2.67 

10.96 

6.17 

4.65 

23.33 

0.90 

4.46 

2.56 

4.17 

0.80 

9.52 

o.oo 
9.42 

l. 60 

0.00 

l. 5 7 

3.10 

l. 50 

10.37 

0.67 

º·ºº 
4.67 

l. 27 

135.48 

17.26 

9.81 

8.51 

DEL AZUCAR 

INCREMENTO 
BASE 1949 

i 

100.00 

106.45 

112.90 

121. 00 

117.74 

130.75 

138. 71 

145.16 

179.03 

180.65 

188.71 

193.55 

201.61 

203. 23 

222.58 

222.58 

201.61 

204. 84 

208.06 

214. 52 

21 7. 74 

24 o. 32 

241. 94 

253.22 

250.00 

588.71 

690.32 

758.06 

822.58 

822.58 
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UTILIDAD BRUTA POR KILO DE AZUCAR 

PRECIO AZUCAR BASE ESTANDAR PORCENTAJE 
LIQUIDACION VENTA QUE REPRESENTA 

A1'0 i/kg. t/Kg. DIFERE?iCIA LA DIFERENCIA 

l!J49 0.62 o.73 0.11 15.l 

1950 0. 66 0.78 0.12 15. 4 

1951 0.70 0.90 o.za 22.2 

1952 0.75 O.!JO o .15 16.7 

1953 0.73 0.90 o .17 l!L9 

1954 0.81 0.90 0.009 10.0 

1955 o. 86 0.90 0.04 4.4 

1956 0.90 l.Z3 o. 3:; 26.8 

1957 1.11 1.23 :, .12 9.8 

1958 1.12 1.3 5 0.23 17 ·º 
1959 1.17 l.35 0.18 13. 3 

1960 1.20 1.35 0.15 11 .1 

1961 l.25 l.;:; 0.10 ' . -
1962 l. 26 l '35 o.o~ (·. 7 

1963 l. 38 1.35 -o. o:; -2.2 

1964 l. 38 1.35 -0.03 
1965 l. 25 l .35 0.10 ' . -
1966 1 . 27 l. 35 o.os 5.9 

1967 l. 27 l. 35 o. es 5 .9 

1968 l. 29 l. 35 0.06 4 •. ; 

1969 1.33 1.35 0.02 1.5 

1970 l. 35 1. 35 0.00 o.o 
1971 1.49 1.35 -0.14 -10. 4 

1972 l. 50 1.35 -0.15 -11. l 

1973 l. 50 1.35 -0.15 -11. l 

1974 l. 57 l. 35 -o. 22 "16.3 

1975 l. SS l. 35 -0.20 -14.S 

1976 5.65 2.00 -l. 65 -32.5 

1977 4. 28 2.00 -2.28 -114.0 

1978 4.70 2.00 -2. 70 -135.0 

1979 5.10 2.00 -3.10 -155.0 

1980 5.10 11. 60 6.50 56.0 

Fuente: Est3dísticas Azucareras· 
Cálculos Personales. 
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no federal a $24.00 kg. nos damos cuenta que incluso con el d~ 

ficit de ,roducci6n se obtienen ganancias y el gobierno absor-

be las pérdidas. (S) 

En 1937 cuando se empezó a propalar el rumor de que gr~ 

cias a la constitución <le "Azúcar, S. /\.", los accionistas se-

habían aducfindo de grandes fortunas (9), se publicó un informe 

de erogaciones con el fin de justificar la diferencia entre --

los precios de venta para el consumo y la cantidad que pcrci--

bian los productores asociados que era el siguiente: 

(8) Véase segunda parte. Cap. VIII "La maror crisis de la in-
dustria". 

(9) Véase segunda parte. Cap. V. "La Organizaci6n de la Indu;!, 
tira Azucarera". 
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Gastos de "Azúcar, s. A." por el movimiento, distribución, fi

nanciamiento y venta prom~~io por tonelada 1937. 

Impuesto Federal 

Envases, reembolso 

Flc tes, promedio 

Almacenaje 

Manejo 

Sueldos de y¡~jeros 

Gastos de viajero 

Propaganda 

Situaci6n de fondos 

Timbres de factura 

Impuestos foríincos 

Intereses sobre pignoraciones 

Gastos Grales. y de Adm6n. 

Gastos de Rccepci6n y control 
de la l'1·0,lucci6n 

Dividendo fijo que se abona a 
los sefiorcs accionistas-productores 

Parcial 

2,544.00 

2,907.00 

701. 00 

267.00 

338.00 

468.00 

37.00 

- . -
1,174.00 

Tomado del Boletín Azucarero Mexicano. Abril 1950. 

Total 

$ 9,983.00 

10,773.00 

22,009.00 

6,152.00 

Z,284.00 

7,351.00 

3,417.00 

1,430 .-00 

500.00 

69,639.00 
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Actualmente las erogaciones de UNPASA de C. V., no jus

tifican las grandes utilidades que se obtuvieron en 1980 lo -

que representan cuantiosas ganancias para los accionistas pri

vados que existen actualmente,poseedores de 15 ingenios priva

dos y 2 cooperativas como se puede observar en el cuadro si--

guiente. 

Adem6s hay que agregar la ganancia obtenida de la comer 

cialización interna y de exportación de las mieles incristali

zables, alcohol y cabezas y colas, que sumadas al dividendo f! 

jo que se obtiene del nzacar hacen un total de: 

826'648,252.43 

1 132'281,498.52 

21'818,329.45 

18 027 1 898,770.61 

20 007'898,770.61 

Alcohol 

Niel incristalizable 

Cabezas y colas 

Azúcar 

Utilidad neta o dividendo fi· 

jo total que sa abona a los 

accionistas productores. 
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ESTADO !JE PRODUCCJON 

\ 

Y GASTOS Al. 31 IJE DICJH!llRE Uli 1980 

Invresos por Ventas 
-'-!>a is 

Otros ln~;.rosos 

TOTAL ne ING~ESOS BRUTOS 
u E D u e e 1 o N E s 
~°1ubre prCCios ¡1or formo y clnsc 

G:\STOS OE VEN'f¡., 
~htpuc_-;~hrc-el a:.úcar 

y ~,ituac.ioncs 
Uonifícacioncs 

Cll vc:1t;1 y CJlVUSt.!S 

G~stos <le (lfi~in¡\ y Di~tribuldorcs 
lt:::~mll..lic i6n <lt! mascabados 
G;•~":t0;; tlr: In:port...:ciún 
Prcclnbor:1cl6n de azficar 
(;:1sto:; Cll l'uerto 

G,\STllS !JE lli'EltM:lOl·J r 1 et e s:F:lr;-------
MJ.11 i obras 
Maniobra~; ca bo<legn:; Je ingt!nios 
Alrw.c~n3 ies 
s~guros ~ 
Intcrcr;e:;; 

Ikscrva para <l<:prec iacíón <le /\e ti vos 
Gasto~ de .'\dr;-:lni:;tració1i 

OTHOS GASTUS 
Eñt,r·~~-;\"~-FrG~osce, r ¡: lNASA 

$ 3! 1 68ú,lb7.09 
358'675 !l20.·19 _____ , __ _ 

IHVIIJENUO FIJO (•llL SE AUtn:A A !.OS ACClllNISTAS 

1:ucntc: U?ll'ASA. Infor1r:c de Co11t:lbiliJtltl. 

Sobre 
Ventas K 1 o s Total Vulores 

100.00 $3 012'624.258,548.00 $28 908 1 654,306.89 
-148'748~1~ 

59'196,933.84 
25'147,375,85 

1 1 753,980.úfl 
7'231,151.ZS 

35'335,518.3·1 
533'503,24?.71 

7 228'106,282.89 
194,687.oS 

428'247,355.óO 
$28 709 1 155,578,09 

______ !_~~~.~$ 7 890'o]_!,788.71 

üúl'268,34S.79 
9~'295,00ti.OO 
b'>' 610, 158 .83 
98'658,059.36 
lO'iH,200.4.I 

$20 818'523,789,98 

__ _?_!~l&~.!!l _l_ü(14 '368,234 .43 
$19 154 1 155,555,55 

3Sl!'3h;~,0Ri .5H 

Promedio de <t 
por kilo 

1.96 
7.83 
0,06 
0.24 
1.17 

1 7. 71 
<39. 93 

0.01 
__ O:.!!.!, 

-~ 952.97 

l01'434, 110.;12 

··---~~-~J~.!.: }__:!_ 

6.69 
1 127'004_._365_,]_o!_ ~ 37.41 ~ 

U.\!.~~ ~~ 
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Dentro del tipo de Sociedad An6nima en que opera UNPA

SA, los dueños de ingenios no comprometen ni sus créditos ni

sus bienes por los defectos en la producci6n, maquinaria de-

fectuosa o mala administración como se menciona en la "Ley de 

Sociedades Mercantiles'', la sociedad an6nima limita Id respo~ 

sabilidad de los socios, al monto de las acciones suscritas. 

En el artículo 117 de la Ley anteriormente mencionada, 

se reglamenta la distribución de las ganancias señalando lo -

siguiente: "la distribución de las utilidades y del capital -

social en una sociedad anónima se hará en proporción al impo.E_ 

~e exhibido de las acciones ... " '', •• las acciones a las que -

se refiere este articulo podrán canjearse por acciones al PºE. 

tador, tan pronto como queden íntegramente pagadas salvo disp~ 

sici6n en contrario de los estntutos". 

En los estatutos de la UNPASA en su artículo 43 sobre

régimen de resultados se menciona lo siguiente: "Los benefi-

cios derivados de plusvalías sobre inversiones en activos fi

jos, o los gananciales producidos por la realizaci6n Je 6stos, 

quedan a favor de los accionistas, en virtud <le que las acci~ 

nes provienen de las aportaciones que al capital social han -

hecho los mis~os accionistas. Cualquiera otros ingresos y b~ 

neficios que lleguen a obtenerse se abonan a los accionistas

en la forma que les corresponda". 
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UTILIDAD BRUTA POR VENTAS 

Diferencia 
entre pre- Ventas l'tilidad Bruta Valor de la Expor-
cio Je ven País Ventas Internas taci6n de azúcar 
t:i y el de Miles Mil loncs de Millones de 

/"\~º liquitlaci.ón Tons. pesos. pesos 

$/Kg. 

1960 o .15 031 154.65 630 

1%1 o .10 063 106.30 880 

l 9t.1 2 0.09 1 149 103 . .n 540 

l~t63 -0.03 207 36.21 760 

190·1 -0.03 l 310 39.30 940 

1 ~1t15 o.lo 1 359 135.90 730 

1%6 o.os 430 114. 40 780 

:907 0.08 1 518 121. 44 880 

l ~1 t10 0.06 1 626 97. 56 1113 

l ~) (.1 :_! 0.02 l 733 34.66 1143 

l ~)~o O.DO l 841 o.oo 116·1 

1~l71 -0.H l 775 - 248.50 1110 

10°: -o .15 910 - 286. 50 1302 

py;.) -0.15 z 125 - 318.75 1410 

1974 -0.22 2 173 478.06 2919 

1975 -0.20 B4 - 0t86. 80 1074 

1976 -1. 65 2 510 -4141.SO 

1977 -2.28 2 467 -562~.76 

1978 -2.70 2 729 -7368.30 

1979 -3.10 2 886 -8946.60 

l!JSO 6.50 2 600 16900.00 - " 
t. Importación. 

fuente: Es ta.díst ícas Azucareras. 
Cálcutos Persona les. 
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6. ANALISIS DEL PRECIO, COMO RAIZ DEL PROBLEMA ECONOMICO. 

A toda la economía del país, le interesa la existencia

en el mercado de cantidades suficientes de azúcar, al precio -

lo más barato posible. A la poblaci6n en general, comv clase

trabajadora y consumidora le es básico encontrar este artículo 

a precios accesibles ya que como alimento es y seguirú siendo

parte importante de la dieta popular, y el alza de precio de -

este produco ocasiona a su vez aumento en los precios de dife

rentes productos alimcnth:ios que la utilizan corno materia pri_ 

ma, aumentando con Gsto el costo de la vida de la poblaci6n en 

general. Para los industriales no sólo ~n lo que respecta di

rectamente como materia prima, sino que tanbiGn al aumentar el 

costo de ln vida aumenta el costo de la fucr:a de trabajo quo

incidc sobre el nivel de los salarios y sobre su.tasa de gana~ 

cia. Para el gobierno es importante ya que de lograrse la ex

portaci5n se tiene uná entrada importante de divisas al país y 

se utiliza como instrumento económico-político, parn controlar 

el nivel de precios en otros artículos básicos. 

Se pueden observar en el precio tres problemas interre

lacionados: 

a) La necesidad de mantener bajo (controlado) el precio 

del azúcar. 

· b) Las malas condiciones del equipo industrial, la situ~ 

ci6n difícil por la que atraviesan los campesinos, -

cafteros, y el exagerado aumento en el subsidio, y 
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c) La necesidad de una capitalitaci6n o acumulaci6n ace 

lerada que permita el saneamiento y mejoramiento de

la industria. 

Estos tres problemas representan una complejidad tal, -

que no se puede intentar solucionar alguno sin que vaya en de

trinento de por lo menos alguno de los dos restantes. Además

hay que agregar que la existencia' de estos problemas va direc

tamente relacionado con el problema de la producci6n pues in-

fluye claramente por los siguientes factores: 

Un equipo obsoleto no puede tener una productividad

aceptable y en este caso los costos de producci6n -

son demasiado elevados. 

La precaria situaci6n campesina no motiva al caftero

a trabajar en ella adecuadamente. 

El precio controlado impide una capitalizaci6n que -

permita la reinversión y el mejoramiento del equipo

industrial. Además es problemático aumentar el pago 

a los cañeros, pues esto aumenta los costos de pro·· 

ducci6n e incluso el subsidio. 

Este círculo vicioso en el que ha caído la Estructura -

Econ6mica de la Industria no puede solucionarse aumentando el

subsidio, puos· esto imp1lcaría sólo agrandar los conflictos y

propiciar les desviaciones de capital y corrupción sin solucio 

nnr el pr~blema. 

El Problema de la deficitaria producci6n a su vez es lr 
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causa principal de los problemas que aparecen en el orcceso de 

la distribuci6n y comerciali:aci6n. 

La escase: de este ~roducto es la ra:6n de que exista -

cspeculaci6n, acapara~i~nto, ocultamiento, merca¿o negro, co-

rrupci6n en su manejo, contrabando, etc. 

El problema de la comercializaci6n va íntinarnente liga

do al precio la la producci6n de este producto. 

Debido al precio controlado por el gobierno, la oferta

y la demanda no pueden llegar a un punto de equilibrio, pues a 

pesar de que desde hace anos la oferta ha si¿o superada por la 

demanda, el precio del producto se ha mantenido ba}o. Esto ha 

ocasionado una completa descapitali:aci6n en f5brica r campo -

que ha detenido el desarrollo econ6rnico normal que debería te 

ner esta industria. 

El intentar equilibrar el precie de acuerdo a la decan

da de este artículo de primera necesidad puede tener los dos -

siguientes inconvenientes: 

1° Ponerlo fuera del alcance de las clases marginadas y 

un efecto negativo en el roder adquisitivo de las -

clases populares. 

'º Aumento en los productos alimenticios que la contie

nen como materia prima. 

Estos dos efectos a su ve:, se convierten en la causa -

de diferentes efectos como son: 
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Necesidad de aumentar el nivel de los salarios para

compensar ce parte la pérdida de poder adquisitivo. 

Aumento general en todos los artículos industriales

y primarios, para hacer frente al aumento en los co~ 

tos de producci6n y costo de la vida. 

Escalada interminable de precios-salarios rrovocando 

una espiral inilacionaria de compleja soluci6n. 

Se acepta sin embargo, la necesidad de aumentar el pre

cio del azúcar a un nivel que permita, obtener los siguientes

beneficios: 

Captar un margen minimo de ganancia que elimine el -

subsidio y las pérdidas en ésta, lo~rando la reinve~ 

si6n y mejoramiento en el equipo industrial. 

Posibilidad de aumentar el pago a los cafteros hacie~ 

do atractiva la siembra, el cultivo v cosecha de la

cafta y mejora~dc la precaria situaci6n ¿e Estos. 

Con meJorcs instalaciones v equipo, abatimiento en -

los costos de producci6n, lo que redundarla en un -

fortalecimiento econ6mico de la industria y posibil! 

dad de mantener por algdn tiempo el precio est5tico. 

Aumento paulatino y sostenido de la produc~i6n que -

posibilite la exportaci6n con inmejorables expectat! 
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Recuperaci6n econ6mica total. 

Como puede observarse, la raíz del problema económico -

en la industria y que impide romper con el círculo vicioso an

teriormente citado es: el precio, pero Sste debe manejarse, de 

acuerdo a una política y/o estrategia económica gubernamental, 

de suerte que evite las graves consecuencias que un aumento -

brusco puede acarrear a la economla en general o por lo menos

propiciar estos problemas con los inconvenientes mencionados. 

Definitivamente sólo el Estado puede a la vez, hacer -

fuertes inversiones de capital en la industria, y sacrificar -

en parte o totalmente en forma temporal, la ganancia industrial 

y/o comercial, con objeto de transferirla al sector cafiero. 

De esta manera se evitarla aumentar el precio en forma

brusca y exagerada y se intentaria ajustarlo r5pida pero paul~ 

tinamente a su nivel requerido, otorgando la totalidad de Ios

bcneficios de la producción, distribución, comercialización y

consumo de este producto, a la población y economí<?. de México. 
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C A P I T U L O II 

EL PROBLEMA SOCIAL 

l. ESTRUCTURA DE EXPLOTACION CAPITALISTA EN El. AGRO CA~ERO. 

"Se sostienen dos tesis contrapuestas referentes al sub· 

desarrollo: un grupo afirma la existencia de una sociedad dual 

en los países subdesarrollados, formada por un sector capita--

lista y moderno y por otro prccapitalista, semifeudal y atras~ 

do. El otro grupo sostiene fundamcntalnente que el sistema 

capitalista ha llegado incluso a los sectores m5s apartados y-

atrasados de los países subdesarrollados''. (1) 

La industria azucarera mexicana naci6 dentro de un -

capitalismo comercial en cxpansi6n; esto es Eácilmente corro 

(1) FURTADO CELSO. "Teoría>' Política del Desarrollo Económico" 
Siglo XXI Editores. México 1974. 
GUNDET FRANK ANDRE. "Capitalismo y Subdesarrollo en Améri
ca Latina". Sir.:lo XXI Buenos ,\ires, 19:"-l. 
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borable si se tiene en cuenta que la producci6n del dulce 

en un principio sólo estuvo destinada a la exportaci6n como 

otros productos: plata, oro, cacao, etc. Así pues, a partir -

de ese hecho, la naciente industria qued6 vinculada al sistema 

capitalista mundial, en la desfavorable condición de satisfac

tora de las necesidades metropolit3nas. 

En tal situaci6n, el sistema capitalista se convirti6 -

en dictador de las reglas del juego que deberian ser acatadas

por las naciones colonizadas (y la industria azucarera mexica

na como parte integrante de una de ellas). 

En el caso de la Industria Azucarera, la penetraci6n se 

da desde el principio, a pesar de la existencia de situacior.es 

que fortalecen la tesis de la existencia de un dualismo econ6-

mico, tales como el hecho de que las relaciones sociales de -

producción, en un principio, no hayan sido precisamente capit~ 

listas, y a la existencia del latifundio como forma de tenen-

cia de la tierra. 

El latifundio en las condiciones que se da en M6xico, -

no debe considerarse religiosamente como una instituci6n feu-

dal, pues su consolidación y fomento respondieron en gran par

te a motivaciones del capitalismo (tales como la depresi6n de

la actividad minera r el crecimiento de las 5reas urbanas, con 

el consiguiente incremento Je la demanda de alimentos), que ne

cesariamente lo tuvo que integrar a su sistema. 

El latifundio caficro, qui:5s mis que ningdn otro tuvo -
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marcados rasgos capitalistas, dado que su producto, práctica-

mente en su totalidad, fue Jcstinado a la actividad industrial, 

pues por sus características, la gramfnea no era utilizable -

como un bien de autoconsumo. 

El desarrollo del sector caftero, hn dependido en forma

casi absoluta del desarrollo Jel sector industrial, la relaci6n 

ha sido a todas luces contradictoria; en la medida en que se -

desarroll6 el segundo, se subdesarro116 el primero, y en la me 

ditla que uno genera excedente, el otro se lo adjudica. 

La estructura d~ explotaci6n no termina en la relaci6n

intlustrial-caficro. Este dltimo a su ve:, es beneficiario del

excedente gcneraJc por el ~c6n de campo, quien <le la misma ma

nera ~ue en la relaci6n industrial-cafiero, se subdcsarrolla, -

en la medida en que el rropictnrio o usufructuario de la tie-

rra se Jesarrolla. El pa~o de salarios a los jornaleros a~ri

colas, ti~nen su base.exclusivamente.en el costo de su subsis

tcr.ci::, lt1C!!O entonces, el cxcecentc generado por el tr:ibajo,

sc distribuye dcn:ro del sistc~n en el cual, el cafiero es el -

beneficiario inmediato. 

":.ficntras las nl'Cesidades sociales crecen, la tierra -

(a diferencia Jel capital, maquinaria y medios de producci6n,

qUL' ln inc'.ustria utili:a). no es un bien reproduciblC', puesto -

qL1c no es t:11 lJrodticto del ~raba)o. ror eso (a Jifcrencia tam-

bién de lo ouc sucede en la industria), la obtención de mayores 

ganancias Cll la a~r ÍC\ll tura 1 se da Solo \'01" l :1 inC'c~·'.'OTíl.C i6n -

J~ algún adelanto t6cnico )" nl 1~101101:olio sob1·c 1~5 ti0rr3s m5s 
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fértiles y mejor situadas. La renta diferencial se presentará 

entonces, como privilegio de una clase especial sobre este --

bien escaso. Pero como estas necesidades son cada vez mayores, 

aún la producci6n que proviene de las tierras peor ubicadas y-

menos f~rtiles se irá haciendo indispensable, así que si oper~ 

se en la agricultura el mismo mecanismo de fijaci6n de los pr~ 

cios que en la industria (con base en las condiciones medias -

de producci6n), ningOn capitalista cstarin dispuesto a invcr--

tiren ellas. La condici6n para que los capitales se invier--

tan, ya sea en la industria o en la agricultura, es la posibi

lidad de obtener ahí, por la menos, ln ganancia media. Por -

eso es necesario que aan la rroducci6n de las peores tierras 

arroje la ganancia media". 

"El precio regulador del mercado de los productos agrÍcQ_ 

las no podrfi por esto fijarse, con base en las condiciones de

producción, como sucede en la industria, sino que debería fija!._ 

se con base en los costos de producción en las peores tierras, 

mas la gnnancia r;iedia". (2) 

Ning6n capitalista est5 dispuesto a trabajar en candi--

ciones tales, que no le fuese posible obtener los beneficios -

que su capital le proporciona en otra rama de la producci6n. 

S61o la economía campesina, cuya lógica no responde a los in-

centivos capitalistas, est5 en condiciones de ser presionada -

(2) Véase A. BARTRA. "La Renta Capital is ta de la Tierra" Cua
dernos Agrarios Afio l. Nº 2 Abril-junio, Chapingo. 
UNAM. México, 197ó. 



268-101 

285 

para ceder no s6lo el trabajo excedente sino incluso parte del 

trabajo necesario. Al participar en el mercado capitalista la 

producci6n campesina se valoriza por debajo de lo que cual---

quier empresario, exigiría para invertir en la agricultura. Es 

ta cantidad de valor que no recibe el campesino corresponde a

la diferencia entre el valor total de los bienes producidos y-

el valor <le los bienes necesarios para la producci6n y repro·-

<lucci6n de su fuerza de trabajo, y a veces, ni esto. 

La explotación que padece el campesino como productor,-

se basa en el hecho de que al vender sus productos, el capital 

se apropia del excedente creado por éste, lo obliga, la mayo--

ria Je las veces, a vender su fuerza de trabajo, con lo cual -

adquiere también la condición de asalariado. 

Sin embargo, la supervivencia de la economía campesina-

tambi~n repercute negativamente en el crecimiento ampliado del 

CGpital, "de ahí que el Estado tenga que idear toda una serie-

de mecanismos, tanto económicos como i<leol6gicos, para forzar-

al campesinado a producir, vender y consumir m5s, y lograr un-

mejoramiento sensible de esta clase por medio de subsidios, y-

el control del capital y sus excesivas ganancias''. (3) 

(3) LARA SARA "La Importancia Je la Comunidad campesina y las
formas de convivencia social de los iornaleros de Atencin
go". !IS UNM>!. México 1979. p. l~S. 
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2. ASPECTO SOCIAL DE LOS CAMPESINOS. 

Hasta la fecha, el área ocupada por cada ingenio (com-

prendiendo la zona urbana, poblados ejidales y predios partic~ 

lares) varía en su extensi6n según sea la capacidad del mismo

y el tiempo que lleve de venir funcionando, independientemente 

de que a sus inmediaciones esté la cabecera municipal u otros

centros de poblaci6n. 

La inmensa mayoría de los poblados hnn tenido un creci

miento desorbitado tanto por aumentar las familias originarias 

del propio lugar, como por haberse tenido gran <lcsplazamiento

de personas procedentes de otros lUfiarcs, que al acercarse cn

busca de trabajo (antes y durante la zafra), tuvieron. facilidad 

de quedarse u vivir en algún ejido, sosteniéndose ellos y sus

familias con el producto de las jornadas que podían desempcfiar 

bien fuera en las parcelas del propio ejido o en los predios -

y ejidos vecinos. 

~!uchos de estos trabajadores prestahan sus servicios en 

la fábrica como obreros durante la :afra y a veces también lo

hacían en el período de reparación, ganando mejores salarios -

que quienes se dedicaban a las tareas en el campo. 

Otros trabajadores llegan a prestar su servicio en la -

cosecha de la cana (cortadores), que en un gran porce~taje lo

hacen trasladándose con sus familias. 

Es curioso observar que estos trabajadores, no obstante 

vivir por espacio de 5 a 6 meses en condiciones incómodas en -
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cuanto a insalubridad (clima, higiene, alimentaci6n), y falta

dc distracciones sanas, viviendo a veces en galeras maltrechas, 

con piso de tierra, además de de estar expuestas a incendiarse, 

pues por lo regular las hacen de mandera Y:las techan con pen

ca de palmo, que en muchos casos no cubre los alrededores y -

quienes pernoctan en dichas galeras son víctimas de los insec

tos y de los vientos frlos y hdrncdos (en el invierno), y no ob~ 

tanto poderse integrar cuadrillas de cortadores de la =ona en

triple o cuSdruplc cantidad. los cortadores contratados de 

otros lugares son los que aseguran el abastecimiento de los in 

genios, pues los cortadores locales s6lo en determinados d[as

dc la semana se ocupan Je cortar cafia y para otros rnenestcres

gencralmcnte contratan asalariados. 

Este sistema de aseguramiento del corte, y explotaci6n

social que como es natural sirve o por lo menos ayuda para que 

la f~brica se abaste:ca en mejor forma, lleva muchos afias de -

venir funcionando. 

A las incomodidades mencionadas en que viven los corta

dores durante el tiempo que trabajan en la cosecha de la caña, 

es necesario agregar las que se refieren a la falta de agua -

potable y luz el6ctrica, teniéndose que alumbrar con limparas

dc petróleo o candiles. 

Estos trabajadores y sus familiares reciben servicio mE 

dico en las clínicas que el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial tiene instala~as en todas las zonas cafieras o en las ~abe-

ceras del distrito. 
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Son contados los hijos de campesinos u obreros que dis

frutan cie becas para poder estudiar cursos avanzados (a nivel

profesional) las que generalmente se otorgan a travls de las -

agrupaciones cafiera~, el sindicato azucarero, el gobierno est~ 

tal o federal, o alguna empresa descentrali=ada. 

En cada una de las zonas cañeras las familias de campe

sinos y de obreros guardan un nivel semejante, con la circuns

tancia de que estos Oltimos y conforme a ln clasificaci6n de -

su trabajo, perciben un salario que les permite vivir con ma-

yor desahogo, pero el carecer de buen sentido administrativo,

no se diferencian del trabajador del campo habiendo por lo mis 

mo gran similitud, si acaso porque ~qucllos viven en la :onn -

urbana o en la poblaci6n inmediata. 

2.1. Contradicciones Sociales en el Campo Cañero 

''Los cortadores de cana constituyen una clase social -

bien definid~principalmente,por su desvinculación con los ~e

dios de producci6n y una dependencia primordial del trnb3jo -

asalariado para su subsistencia. A pesar de esta delimitaci6n 

frente a otros grupos de la sociedad, tal proletariado agríco

la est4 lejos de constituir una clase homogfinea''. 

"La diferenciación de esta clase está dada por situacio 

nes objetivas muy concretas que, a su ve:, determinan actitu-

des ideológicas y políticas diferentes''. 

''Los cortadores de cana se diferencían unos ¿e otros de 

la siguiente manera: 
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l. Los cortadores migratorios . 

.!. Los "libres" (no tienen dc.>rechos ejidales) 

3. Los hijos de cjidatarios, sucesores y no sucesores -

de la parcela del padre. 

~. Los ejidatarios cortadores, o sea cjidatarios que --

trabajan pcrsonal~entc en la :afra adcmSs de ocupar-

se en las demlis actividades agrícolas de su parcela" 

(4) 

Estos se diferencian a su ve: en jornaleros les dos --

primeros y ejidatarios Jos Jos últimos . 

''La contradicción principal, capital-trabajo, debería -

enfrentar a los jornaleros con el ingenio, los enfrentamientos 

de los proletarios agr{colas actualmente se dan m5s con los --

cjiJatarios ~uc con la empresa, rano tanto porque los ejidat~ 

rios se interponen entre los dos polos de la contradicci6n co-

mo sucedía antes sino rorque se est5.n <lespla:ando en aL;unas -

:onas cuneras los cjidatarios hacia el polo burgu6s de la con-

tradicci6n en la 1::c<li<la en q:..;c están acumulando". (S) 

"Los problemas lé!boralcs de los cortadores de caña son-

principalmente la escasez de trabajo y su bajo salario, la es-

case:: de trabajo los afecta. principalmente, en los meses del - -

afio en que no h~)~ :¡1fr3, ~e1·0 :an1bi~n la es~~se: es t:;1 pr0ble-

TJ)l:;1Análisis Econó:mico delas clases scciale.; en ,\tencingo. 
Luis:1 Far~. Ensayt~s sol>rc el problcr.i~ caf'.ero. L;:<A~L 
D. 78. 1~179. 

(3) ~lp. Cit. IbiJcm. ;J. 105. 
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ma relativo a la ineficiencia del ingenio por la desorganiza-

ción existente, la capacidad demasiado reducida del batey, y -

otros factores. Los jornaleros desperdician mas horas en el -

campo en espera del trabajo que las que trabajan efectivamente, 

y que por supuesto no son pagadas. El problema del salario es 

que cuando hay escasez de trabajo como en el tiempo de las li~ 

pias, los socios delegados o representantes ejidales no pagan

la tarifa acordada por el ingenio sino que se quedan con la di 

ferencia entre 6sta y el salario que pagan efectivamente si el 

ingenio estipula un precio de 6 a 8 pesos por tarea para una -

labor, el ejidatario paga 4 y 6 pesos al jornalero y se queda

con la diferencia". 

"Ante una situación laboral tan desfavorable y la esca

sez de trabajo durante la mitad del afio, el proletariado agrí

cola no ha perdido la esperanza de transformarse en el ejidat~ 

rio por lo que no ha dejado de luchar por la tierra". 

"El conflicto surge cuando, SI;' enfrenta la lucha de los 

desposeídos por conseguir un pedazo de tierra con la oposici6n 

de los ejidatarios que a pesar de tener derecho legalmente a -

una percela de 4 hect4reas, posee una superficie menor y tic-

nen pretenciones sobre los t"rrenos afectables para ampliar su 

parcela". (6) 

La participaci6n de los ejidatarios en el manejo del --

(6) Ibidem Op. Cit. p. 106. 
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crédito otorgado en cuanto toca a la contrataci6n de los jorn~ 

leros constituye un factor que los empuja a convertirse en una 

nueva clase explotadora. 

3. LA SITUACION OBRERA Y SUS CO~"TRADICCIONES. 

En comparaci6n con los ejidatarios y los cortadores, los 

obreros del ingenio tienen un nivel y prestaciones mis eleva-

das. 

~o obstante, debido a la descapitali=aci6n que vino su

friendo la industria durante largo tienpo. se dej6 de increme~ 

tar los bienes de capital y fueron inexistentes las inversiones 

capitalistas en la industria para mejorar maquinaria, equipo o 

introducir un adelanto tccnol6gico a ésta. Tal situacl~n re-

percuti6 esencialmente sobre el sector que interviene en forma 

directa en la producci6n, o sea, el obrero. Por un lado, ror

quc al no renovarse ln maquinaria ni mejorarse los sistemas de 

producci6n, se hacen mis difíciles las condiciones de trabajo; 

y por otro lado porque para ser rentable la inversidn capita·

lista en este sector se incrementa la explotaci6n al :rabaja-

dor haciendo m5s largas sus jornadas de tr~bajo y obligándolo

ª intensificar su productividad. 

En los ingenios controlados por el Estado, la insufi--

ciencia industrial y la gran cantidad de cafia cortada, se ha -

respondido con un auocnto considerable de personal en los ing~ 

nios que aunado a un incremento sustancial en los sal3rios y -

prestaciones de ~stos, ha repercutido en los altos c0~tos de -
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producción existente. 

Gracias a las luchas y demandas sindicales, desde tiem

po atrás los trabajadores de la industria azucarera, han goza

do de salarios altos en comparaci6n con otras industrias, ade

m&s de beneficios indirectos y de los servicios del I.N.S.S. 
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FUERZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

1 9 7 9 9 7 8 

ENTIDADES E Número de Tiempo Trabaj ndo Número de Tiempo Trabajado 
INGENIOS Obreros por el Ingenio Obreros por el Ingenio 

(1) lloras (1) Horas 

T o T ;\ L: 30 425 307 564 .SS 29 187 281 707.20 

CAl·ll'ECl!E fil 4 414 .15 345 4 492.00 

La Joya 350 4 414 .15 345 .¡ 492.00 

COLDrA 463 085.30 ~ .j 8$7.00 

Quesería 463 085.30 463 .\ 857.00 

CHIAPAS ill 146.00 !Q1. 4 399. 30 

Puj i1 tic 404 146.00 403 4 399.30 

JALISCO 3 712 44 215.30 3 806 40 918.30 

Dcllavista 385 4 296.00 382 4 186.00 
Estioec 183 4 097.00 183 3 780.00 
Guadaluoc 173 3 996.00 173 3 576.00 
Jos e Ná!-in. More los 419 4 028.00 403 4 32 4. 00 
r,lclchor Oc ampo 380 ~ 879.00 380 4 122.30 
Purísima 192 4 330.00 183 3 587.00 
Santiago 153 3 728.00 153 3 592. 00 
San Franciso 
Amuca 468 4 486.30 478 3 286.00 
Tnln 740 4 087.00 793 s 299.00 
Tamazula 619 5 288.00 678 5 166.00 

MI CHO:\C/1,J~ .L..Z..U 22 004.45 l 676 21 578.30 
L5zaro Cárdeius 354 4 402.00 369 4 003.30 
Pedernales 258 4 609.45 241 5 240.30 
Pu ruarán 284 3 822.00 278 4 087.00 
San Scbustián 423 4 802.00 407 4 346.30 
Santa Clara 393 4 369.00 381 3 901.00 

1-:0RELOS .L..!!E. 14 584.45 Ll2§. 12 744.15 
C!.'SUSlll\O 384 3 793.00 384 3 485.00 
Emiliano Z:ipatn 1 002 s 582.00 l 002 s 285.30 
Oac.:ilco 441 5 209.45 450 3 973.45 

NAYARIT 647 g 888.00 fil 8 162.30 
El Molino 261 4 703.00 237 4 025.30 
Puga 386 s 185.00 384 4 137.00 
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9 9 9 7 8 

ENTIDADES E l\úmero de Tiempo Trabajado Número de Tiempo Trabajado 
INGENIOS Obre ros por el Ingenio Obreros por el Ingenio 

(1) lloras (1) Horas 

O,\XACA 1 251 18 508.45 Lfil 13 O-! 5. 25 

Adolfo Lópe~ 
Mate os ·103 4 854.00 402 4 760. 25 
~-ta ro:i r i tu 395 4 783.00 306 4 363.00 
Re flÍgio 303 4 267.30 290 4 169.00 
Santo Domingo 150 4 604.15 154 4 733.00 

l'Uf:l\L\ 1 033 9 743. 30 988 8 991.55 

Atcnc.:ingo 858 s 677.00 858 4 453.SO 
Calípcm 175 .¡ 066.30 130 4 538.05 

QUI ,\'!.,\NA ROO 315 3 239.00 ~ 2 096.00 

,\l \·aro Obregón 315 3 239.00 353 2 096.00 

SA~~ LUIS POTOSI 1 400 14 705.30 l 352 13 638.00 
Alian:a Popular -roa .\ no.30 -rrr -:rrss.oo 
Plan Je i\ya la. 671 s 132.00 691 5 299.00 
l'oni.:: lana Arriaga 329 4 837.00 304 .¡ 181.00 

~ I :\Al.O,\ 2 490 20 109.20 2 625 li 533.SO 

El llorado .~4 2 642.35 446 4 344. 25 
f.;¡ Prima\·cra 5-, 

' - 015.25 508 4 656.30 
Los Moch.is 940 901.20 1 135 3 205.10 
Rosales 536 550.00 536 5 327.45 

T.\fL\SCO 1 613 24 272.40 ~ !2_988. 55 

Benito .Juárc~ .\3 7 .¡ 668.40 419 4 80 4 .. 15 
Pos Patrias 190 s 236.00 181 s 308.00 
!!ermencgil<lo G3 -
lean a 355 3 972.00 334 1 596.40 
.:.iucva Zclandia 230 s 051.00 200 3 668.00 
Santa Hosalía ·101 s 345.00 401 4 612. 00 

T.\~:i\IJI.I p ,\S ~ 10 402.30 L.il.Q. 10 419.30 

El ~lant:c 897 5 226.30 874 s 607.30 
Xicoténcatl 583 5 176.00 576 4 812.00 
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1 9 9 1 9 7 8 

ENTIDADES E NGmero de Tiempo Trabajado Número de Tiempo Trabajado 
INGENIOS Obreros por el rnecnio Obreros por el Ingenio 

(1) l!o ras (1) Horas 

VE!lACRUZ .ll.B.!!. 101 24 4 • s s 10 582 93 7 41. 30 

Central Progreso 358 4 504.45 307 3 207.00 
Constancia 212 4 229.40 212 .¡ 515.40 
Cu5 tololiíp:m 551 4 54 7 • 00 501 3 627. 30 
El Carmen 535 3 659.45 525 3 224. 00 
El Higo 361 4 070.00 339 4 634.00 
El Modelo 516 4 847.00 518 4 916.00 
El Potrero 839 4 159.00 958 4 119.00 
Indcncndcncia 1 707 s 702.00 045 9 583.00 
La Conccpc ión 286 5 -135. ºº 285 s 180. 00 
La Gloria 372 4 952.00 344 4 560.00 
~-íchuix.tlán 296 .¡ 5 9 2. ºº 318 4 425.00 
/.:ot ~orongo 373 4 405.00 333 4 451.50 
Providencia 510 .\ 732.00 429 4 660.00 
San Crist6h.:il 1 461 3 632.00 1 458 4 008.00 
San r:ra.ncísco 
r:aranjal 516 4 530.00 516 4 2i 2. ºº 
San G:lbIMicl 353 4 7 31. 00 381 4 321.00 
San José de Abajo 356 3 707.00 391 3 571.00 
S;1n (-ligucl i to 335 4 839.00 324 4 161.30 
San Nicolás 219 4 452.00 119 3 904.00 
San Pedro 869 4 097.15 851 4 275.30 
Zapoapita-P5nuco 426 4 609.00 426 4 125.30 
Tres Valles 377 3 812.30 

(1) No incluye trabajadores eventuales. 

rucntc: Estadísticas Azucareras CNIA, UNPASA. 
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El Sindicato Azucarero, ha logrado gracias al Contrato

Colectivo de Trabajo de las Industrias Azucarera, Alcoholera, 

y Similares de la República Mexicana en vigor desde el 16 de -

noviembre de 1978, el mantenimiento de escuelas primarias y s~ 

cundarias; becas para los hijos de los trabajadores o para los 

propios obreros de acuerdo a los Artículos 76 y del 13 al 17 -

del Contrato; descansos, vacaciones y permisos, centro vacacio 

nal (actualmente fideicomiso del fondo para desarrollos turís

ticos del STIASR~·l); salarios bien remunerados; prot<:cción para 

riesgos de trabajo y comunes; vivienda obligatoria a trabajad~ 

res de plan~~ permanente; campos deportivos; jubilaciones; es-

tablccimientos comerciales de artículos de primera necesidad. 

(7) 

Para el logro de estos beneficios laborales se han crea 

do fideicomisos, como son: 

a) Para la jubilación de los trabajadores, que cuentan

con el apoyo de lOi de subsidio por kilo de azúcar -

producido. Este fondo otorga en la actualidad mis -

de 20 millones de pesos a cerca de S mil jubilados.

En los casos de incapacidad, se ha logrado que el --

afectado obtenga mis salario que si saliera por anti 

guedad. Después de los 20 afio~ de antigucdad el - -

obrero o empleado a:ucarcro, puede recibir del INSS-

una cantidad que pasa del soi de su sueldo y por me-

dio del sindicato el 75~ más o sea una jubilación ma 

yor del 12S'L 

(7) Véase "Contrato Colectivo de Trabajo de las Industrias Azu 
careras, Alcoholeras y similares de la República Mexicana". 



b) Para casas de los trabaja<lores actualmente cuenta 

con 450 raillones ¿e pesos anuales y a la fecha la 

const~ucci6n de 13 mil viviendas. 

e} Para la capacitaci5n de los trabajadores. 

d) Fara las becas de los hijos de los trabajadores, con 

este apo:-o estudian 11!(¡5 de l 50(1 ;üu1~mos por año. 

e) Fondo solidario paro familiares de los trabajadores

que falle:cac. fntrcga JOU mil ~esos por trabajador 

y maneja m§s de 100 millones de pesos con una reser

n1 de 70 millc1:cs ele F<'Sos ~- ha pagado 110 millones

en siniestros. 

í) El de tiendas sindicales que tiene un convenio con -

la Conasuro para surtir a trav6s de DICO~SA todas -

las rncrcancias de primera necesidad e incluso linea

blanca. Este fideicomiso se sostiene con 2S y medio 

mill~nes d~ :icsos al afio y opera ~~ tien¿as en la Re 

pública. 

g) Fondo para los servicios midicos, aGn cuan~o estén -

amparados por el DISS. 

h) Para la prfictica deportiva que ha logradc acumular -

11 ~iliones de pes0s anuales. 

i) Fondo de turismo social para los trahajadores. para-

lo cual se l1a le\·~tntatlo c:1 Tenaca:: :0. s:rJ.n~~cs in5t~1-

laciones de descanse. 
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j) Fideicomiso para engorda de ganado. 

k) Fondo para la educación superior por el cual se otor 

gan por medio del CONACYT ~O becas a nivel profesio

nal, 20 tlcnicos para el extranjero. 

Estos fideicomisos están administrados por el Banco - -

Obrero y su capital asciende a mis de mil millones de pesos al 

afio y tienen los obreros azucareros mayorla en acciones (inve~ 

sión de más de 30 millones). (8) 

Sin embargo, dado que más del soi son hijos de campesi

nos de baja cultura , su situaci6n ccon6mica y social no es el 

reflejo exacto <le las grandes prestaciones que tiene por ley.-

Puesto que el sobre empleo existente, la ineficiencia fabril y 

el derroche de recursos no ha permitido un aumento sustancial-

en su nivel de vida. 

Hay que mencionar, que la mayor parte de los trabajado-

res industriales en esta rama de la producci6n son eventuales-

y temporales r s6lo el 35~ del total de obreros pertenecen al

slndicato por lo que los obreros restantes en un intento por -

formar parte de éste y al no contar con los derechos que marca 

la Ley, son los que realizan los trabajos más arduos y pesados, 

y su situaci6n econ6mica es deplorable. 

Les trabajadores sindicali:ados forman un grupo homog~-

(8) Revista "A:úcar" C1':IA. Año 1 Nº 2 ~larzo 1980. 
México. p. 11. 
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neo dentro de la industria por lo que es difícil que otros tr! 

bajadorcs ingresen a él. En muchos casos los líderes sindica· 

les abusan de esta situaci6n de privilegio ante los trabajado· 

res que desean ingresar a éste. 

POilLACION ECONOlHCAMENTE ACTIVA DEPENDIENTE 

DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Zafras 1979 • 1976 

Personas 

z A F R A s 
e o N e E p T o l9?ll-I979 I!l ?7 • I!í 76 Hl7i>-lll77 H76-l!l71i 

PERSONAL DE FABRICA 46 735 44 101 43 432 44 402 

l. De Confi.anz2 8 763 8 126 i 586 7 900 

a. Administraci6n 3 798 3 530 3 208 3 127 

b. CG..mpo 2 648 2 641 2 373 296 

~. Fábric:-t 2 120 l 955 1 945 4¡7 

o Obr~·cos 3B 169 35 975 35 8•l6 36 502 

ª~ Pl~ntn Permanente 13 331 12 393 12 140 12 962 

b. Plnnta Temporal 17 094 16 794 16 904 17 267 

c. E\·entual 7 744 6 788 6 802 6 273 

Fuente: Estadísticas Azucareras UNPASA de C. V. 
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El sindicato de la Industria Azucarera, tiene una gran

importancia como grupo de presi6n y es uno de los gremios más

importantes con que cuenta la Confederación de Trabajadores -

Mexicanos CTM. Además de ser el único medio por el que se can~ 

lizan las demandas de los trabajadores azucareros al gobierno, 

tambi6n funciona corno un eficaz instrumento de control social

para éstos. 

Los trabajado~es eventuales y temporales, que conforman 

la mayoría de los obreros industriales, al no tener ningún me

dio institucional para canalizar sus necesidades y demandas, -

y al no contar con la fuerza suficier:t"' ::::. d::::·:::::::;;;:_; para exigir 

mejorar su situación, su principal preocupación consiste en -

mantener el empleo y su lucha se centra en intentar ingresar -

al sindica to. 

Esto provoca que la clase obrera no se encuentre idcnt! 

ficada consigo misma pues su consciencia de clase se encuentra 

fragmentada, dependiendo del estatus que goce cada empleado 

(sindicalizado, eventual. temporal y de confian:a) y por lo 

tanto no se cuenta con un frente común como clase. 
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C A P I T U LO III 

LOS GRUPOS DE PODER QUE 
INTER\' I ENEN EN LA INDUS -
TRIA AZUCARERA 

Al estudiar y analizar a los factores de poder que in--

tervienen en la industria a:ucarera, hny que tomar en cuenta -

que cada uno de estos se agrupa de acuerdo a los intereses del 

sector al que pertenece, con objeto de representar una fuer:a-

capaz de influir en las decisiones y medidas que intenta eje--

cutar el Estado en esta rama de la economía. 

Al finalizar la rcvoluci6n, el Estado se postula como -

un poder aparentemente independiente de las clases, inici~ndo-

se la formnci6n de una innumerable variedad de organismos tri-

partitas y corporativistns. 

La tesis de la unidad nacional, florecía en una socie--

dad cuyas clases sociales aparecían directamente apoyadas por-

el Estado, como son la CNC, CTM, CNOP, CO~CM!IN, CONCA~ACO, C~ 

p,\RMEX, etc. (1). 

(1) \'éasc parte dos, Cap. V "Los productores de a::úcar ant:c la 
política corporativista del Estado". 
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El corporativismo de entonces correspondía a una socie

dad predominantemente agrnria, en la que la burocracia estntal 

fundamentaba su poder no s6lo en el pacto agrario con el scc-

tor campesino y en el apoyo obrero, sino también en la debili

dad estructural de la burguesía. 

La industria a=ucarera u su ve:, es arrastrada al sist~ 

ma corporativista que se planteaba en ese entonces. Los capi

talistas industriales se agrupan como productores en la compa

ñía "A::úcar, s. :\. '', y más tarde con la creación de UN PASA dc

C. V., transfieren su reprcsentaci6n, formando la Cámara Naci~ 

nal de las Industrias Azucareras y Alcoholera. El sector cam

pesino es agrupado en diferentes organismo afiliados a la CNC; 

y el sector obrero en el Sindicato Xacional de la Industria -

Azucarera Alcoholera y Similares de la República Mexicana, és

te a su ve= afiliado a la CTM. 

Esta política corporativista que permitía defender los

interescs particulares del sector obrero r campesino, posibili 

taba al gobierno tenor una plataforma social de poder político 

contra el capital, por medio de la CTM y de la CNC. ~!(is tarde 

con el aw:;ento del poder político y económico del Estado, cua!!_ 

do esta burocracia se confunde con la burguesía nacional en -

cuanto u intereses, los organismos que agrupan a los diferen-

tes sectores explotados del país so convierten en instrumentos 

necesarios al sistema para su control total, otorg5ndoles y -

perrnitiEndolos mejoras y acceso a un mejor nivel de vida, sir

viendo como vál\·ulas de escape a las inconfor;i:idades <le esta -
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población campesina u obrera. 

l. SECTOR CAMPESINO 

Este sector es el más numeroso y a su vez el que menos

bencficios obtiene dentro de una producción azucarera, y cuyas 

condiciones económicas y sociales son las más bajas. (2) La -

fuerza numArica de los campesinos no corresponde a su poder --

ccon6mico y politice. adn cuando si est6 basado en la cantidad 

de afiliados con que cuenta cada organismo. 

E~istcn organi:aciones o grupos, que siendo independie~ 

tes sus dcnandas por lo general no son escuchadas por el go---

bicrno, por lo tanto no representan una fucr:a política signi-

ficativa. En cambio existen dos grandes organizaciones que se 

dicen representativas de los caficros y que a lo largo del tic~ 

po han absorbido a las asociaciones, uniones, federaciones, c~ 

mit·3s y s1ndicatos regionales que eran independientes, agrupá!!_ 

dolos a la CNC (Confctleraci6n Nacional Campesina) o a la CNOP-

(Confctlcraci6n Nacional de Organizaciones Populares). 

Las dos organi:aciones aceptadas y reconocidas por el -

Estado son: La Uni6n Nal. de Productores de Cafin de A:Gcar --

(UNPCA) afiliada a la CNC; y la Unión Nal. ·de Pequeños Propie

tarios Cañeros (UNPPC) afiliada a la CNPP que a su vez está -

afiliada a la CNOP (Confederación Nal. de Organizaciones Popu-

lares). Estas organi:acioncs son dirigidas y controladas por-

(2) VIJaso primeira parte Cap. IV. "La industria azucarera en -
el agro mexicano" y tercera parte Cap. II. "Aspecto social 
de los campesinos". 
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el partido oficial PRI, el cual necesariamente responde a los

intercses del Estado. 

Por medio de estas organi:aciones los ejidatarios y pe

queños propietarios cai'.eros han recibido la ayuda "ilimitada"

del gobierno par:i demostrar la "eficacia" de la reforma a_gra- -

ria r el ''interés" del Estado para incorporarlos a un mejor ni_ 

vel de vida. ~o obstante, ademds de que esta ayuda esti condi

cionada al apoyo que este sector pueda dar a los gobernantes -

(candidaturas, giras pre~idencialcs r medidas tomadas por el -

Estado), como la base principal de los "acarreados", los pre- - -

cios que rigen en el campo, la deficiente planeación agropecu~ 

ria, la corrupci6n en materia de crlditos y refacciones pecuni~ 

rius r la voracidad de los cacicues (hoy coffiisarios cjidales), 

no sólo impiden una mínima acumulación de capital por esta el~ 

se, lo cual aumentaría su poder, sino también posibilitQn el -

mfis fftcil y mejor control de !stos. 

Los líderes campesinos, utili:an su poder político para 

obtecer canon¡:Ías <lel gobierno, el cual c0:npr_omete las \·erdad!:_ 

ras demandas, sobornando a los lideres, otorgándoles curules -

en el poder legislativo o cargos administrativos en el ejecuti_ 

\"O o inclusive en el PRI. 

De esta manera las agrupaciones cafteras mas que ser re-

presentantcs de los intereses campesinos y agrarios, cu~plen -

una función de me<liati:aci6n y control Je este sector dando p~ 

leativos com0 soluciones a los problemas Jel campo, evitando -

que las demandas o protestas Je este sector ocasionen proble--
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mas a otros sectores de la poblaci6n o al propio gobierno, ma~ 

teniendo la paz social en el campo. 

Las uniones o grupos independientes que se niegan a in

gresar a las confederaciones mencionadas, así como los campes! 

nos que se niegan a acatar las reglas del juego, por lo gene-

ral se dejan en el olvido dcstinlndolos al fracaso y a la mise 

ria rn5s absoluta. 

Los jornaleros o peones del campo ni siquiera tienen r~ 

prcscntaci6n ante el Estado y su control lo realizan los ejid~ 

torios y pcquefios propietarios al darles o no la oportunidad -

do trabajo. 

Las autoridades locales (jueces, comisarios ejidalcs, -

autoridades municipales, etc.), son personas que el sistema bu

rocr5tico estatal ha necesitado para mantener el control polí

tico de las comunidades, en una apariencia de democracia y re~ 

pecto a la organizaci6n interna propia de cada una de ellas. 

Ln pobreza en el campo canero y su situaci6n social (mi 

nifundio, precios mínimos de liquidaci6n, créditos condiciona~ 

tes, excesivo patcrnalismo)1 si bien puede considerarse como un 

error administr3tivo de los gobernantes, es si un acierto poli 

tico en cuanto que justifica y legitima la existencia y acci6n 

del Estado en este sector y evita la reproducci6n de capital,

quc en situaciones normales crearía una burguesía cafiera suma

mente poderosa. 
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2. SECTOR OBRERO. 

Este sector es mds favorecido que el campesino económi

ca y socialmente. Aún cuando es menos numeroso que el ante--

rior su poder económico y político es mucho mis grande. (3) 

Debido a que numéricamente es inferior al campesino ti~ 

ne una mayor unidad y s6lo requiere de un poderoso sindicato -

azucarero como "representante de sus intereses": El Sindicato 

de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la R~ 

pública Moxicana, el cual está afiliado a la Confederación de-

Trabajadores de MGxico, CTM. Este sindicato es uno de los m§s 

fuertes, cconómic;:imente1 del pn'l'.s y tiene afiliados 13 000 obre-

ros aproximadamente, de un total de 38 000 que laboran en esta 

industria (4) lo que representa Gnicamcnte el 351 del total. -

Este porcentaje se ha mantenido durnnte muchos aftos incrementá!!_ 

dese la cantidad de afiliados tan solo en la medida en que au-

mentan la cantidad de obreros en esta actividad. 

El poder econ6mico del sindicato no va en rclaci6n con

la cantidad de afiliados que posea, ya quci su mantenimiento e-

ingreso ccon8mico principal no radica en las cuotas sindicales, 

sino en las fracciones de centavo por kilo producido, que se 

destina a diversos fideicomisos y fondos, ndcrnis de ser el - -

principal uccionista del Banco Obrero. 

(3) Véase Primera parte Cap. IV. "La industria azucarera en el 
agro mexicano". 

(4) Véase tercera parte Capítulo III. "Situación obrera y sus
contradicciones". 
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Los obreros verdaderamente de base que se encuentran -

dentro del sindicato, gozan de inmejorables sueldos y presta-

cienes económicas y sociales que ningún otro obrero de este 

sector tiene, ésto ha sido una medida políticamente eficaz, ya 

que la lucha obrera de los no afiliados se centra m5s hacia el 

ingreso a éste, con objeto de gozar de los beneficios que otor 

gn y no una lucha por mejores condiciones de vida no sólo para 

las trabajadores de la industria, sino del pa!s enfocadas con

tra las medidas polftico económicas del Estado y del Capital. 

Los empleados sindicalizados limitan su lucha social en 

apoyar los movimientos que la CTM indica, vía sindicato azuca-

rero, pues en forma contraria se corre el riesgo de sex expul-

sado. 

Una forma de manipular a los no sindicali:ados es la P2. 

sibilidad de brindarles una oportm1idad de ingresar al gremi~

par lo que éstos hacen méritos apoyando los movimientos del 

sindicato. Además_. este sindicato es también otra fuente de 

~carrcndo~, para apoyar candidaturas, giras presidenciales, y

en si las medidas tomadas por el Estado. 

Los lideres obreros, se han enriquecido grandemente con 

las cuotas sindicales que custodian, y con el soborno de los -

gobiernos al otorgarles curules en las C~maras de Diputados y-

Senadores. Adami~cl continuismo en el sindicado y comisiones 

<tdministrativas favorece la corrupción de los líderes y por -

cowsiguicnte, el sindicato es manejado para beneficio del capi 

tal. 
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El sindicato azucarero "representante'' de los int:ereses 

laborales, no es mas que un poderoso instrumento de control y

mediatizaci6n en los ingenios, evitando en lo posible brot:es -

de inconformidad social en éstos. 

El gobierno y el capital en complicidad con los lideres 

que sirven al sistema, enajenan a la clase obrera mediante ca~ 

pañas publicitarias e inclusive en la capacitación, pues en e~ 

tas muestran "lo mucho que han logrado" y que "la paz social -

es necesaria para que el país progrese". 

Las organizaciones para la capacitación, educaci6n, sa

lud, bienestar social, etc. de las diferentes Secretarías de -

Estado y Sindicatos (Instituto de Capacitación de la Industria 

Azucarera; Instituto para el Mejora~iento de la Producci6n de

Azacar, Fideicomiso de Administración y Operaci6n de Tiendas,

Fideicomiso para la Vivienda, Fideicomiso para la Educación, -

etc.), que tienen como fin promover el desarrollo y legitimizar 

la acción de un Estado benefactor, se convierten en porta~oces 

de la ideología dominante, asi la difunden a la poblaci6n a -

través de los diferentes aparatos ideol6gicos, creando con - -

ello el ambiente y las condiciones propicias para la rnanipula

ci6n y control de este sector de la población, a ca~bio de - -

"permitirles" lograr su mejor integración al sistema y acceso

ª un modo de vida mis decoroso. 
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3. SECTOR EMPRESARIAL 

Este sector es el más poderoso econ6micamentc y por co~ 

siguiente cuenta con fuerza política. Está conformado, por -

los productores privados que cuentan con ingenios y a su vez -

con acciones de UNPASA de C. V., antes "AZUCAR, S. A.". 

La representación de la iniciativa privada en la indus-

tria azucarera, está basada en dos focos principales de influm 

cia: La Cfimara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohol~ 

ra y por la propia UNPASA de C. V. 

La Cfimara tiene como objetivos, representar los intere

ses generales de los productores privados en esta industria; -

analizar las medidas r cuestiones que afecten dichos intereses; 

hacer un frente comGn y participar en la defensa de los inter~ 

ses particulares de los socios¡ y ser 6rgano de consulta (pre-

si6n~ del Estado para la satisfacci6n de las necesidades de es 

ta industria. 

La UNPASA tiene corno objetivo recibir de sus socios los 

productos y efectuar la distribuci6n,y venta y liquidaci6n de-

6stos, asl como los que adquieran de terceras personas no aso-

ciad<is. En términos generales la UNPASA es una organi::aci6n -

que maneja en rn~sa comGn el azGcar producido y esta caracterí~ 

tica le da su condición de monopolio y que legalmente no puede 

considerarse como tal, porque no fija los precios de liquida--

ci6n y de venta del azGcar y cst~ de tal manera intervenida --

por el Estado que adquiere un sentido social. 

Este sector adem:is de ser el de menor cantidad, es el -



310 

que tiene mayor cohesi6n interna, ya que su objetive principal 

y dnico es el de obtener ganancias. 

Con el transcurso de los años, el ndmero de asociados -

de la cámara se ha ido reduciendo considerablemente, debido a

las medidas aplicadas por el E$tado para disminuir sus exager~ 

das ganancias y gran poder, que les dio el contdr con el mono

polio de la venta del a:úcar l51. Esta política se hi:c evi--

dente y directa desde el inicio del gobierno de Echcvcrrra (6) 

y desapareciendo posteriormente en 1980 (7) cuando el gobierno 

permite una ve: mis la existencia de ganancias al sector priv~ 

do, que cuentan con acciones de UNPASA, protegidos por los be

neficios que se otorgan a una $OCicdad an6nima. (8) 

La iniciativa privada que es dueña de ingenios v es po-

seedora de acciones de UNPASA de C. V. ha pertenecidc desde un 

principio a la familia revolucionaria, que en la ~poca de apa-

rici6n de "Azúcar, S. A." mantuvo la¡os de uni6r. con los ¡::ober.. 

nantes que conformaban el sistema político mexicano. 

El Estado ha apoyado y frenado el poder económico de es 

ta burguesía de acuerdo a la política econ6mica de cada sexe--

nio. Por una parte ha impedido que sus ganancias lleguen a e~ 

tremas alarmantes, vía control de precios y aumento on las - -

prestaciones econ6micas y sociales de los trabajadores de la -

industria; y por la otra ha creado mecanismos legales que san-

cionan el funcionamiento de UNPASA quitándole con esto, el ca-

(5) \·ease segunda p::i rte. C;:ip. v. "Cómo estaba organizada A::ú- -
car, s. A. " 

e 6) Véase segunda p:1rtc. C:ip. \' I I . "El Estado inteTvienc en --
los ingenios. 

(7) Vé::isc segunda parte. Cap. \'III. "ln. mayor crisis de l::i in-
dustria". 

(8) Véase Tercera parte. Ci!p. l. "La gana.ne i¡t comercial". 
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rácter de monopolio, permitiendo la estructuraci6n de un merca 

do donde la competencia se realiza sin fricciones, ademis ha -

establecido zonas de influencia o abastecimiento alrededor de

los ingenios y precios controlados a la materia prima básica,

y lo mis importante ha establecido un sistema de control econ6 

mico y político por medio del sindicato y agrupaciones caneras 

para mantener la paz y el desarrollo del sistema capitalista -

e~ esta industria. 

Sin embargo, el Estado mexicano que reclama para si ma

yor poder econ6mico en la industria, ha intentado siempre dar

le a 6sta un car5cter m5s social, reduciendo con 6sto la expl~ 

tnci6n y el poder de estos industriales, que en circunstancias 

normales sería inmenso, ya que la producci6n del dulce y sus 

derivados representan una rama estratégidn de la economia, y -

politicamentc no es conveniente que se encuentre en manos de -

un reducido nGmcro de empresarios que podrían presionar y usar 

como arma política la producci6n, venta y distribuci6n del pr~ 

dueto. 
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C A P I T U L O I\" 

ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA Y SU PROBLE~ATICA 
ADMI!\ISTRATI\'A 

1. ESTRUCTURA ORGA}\lCA ACTUAL DE LA I:\'DllSTRIA A3UC:\RERA. 

Actualmente la organi:aci6n de la industria está bas~ 

da fundamentalmente en el decreto presidencial que crea el or-

ganis1:to federal descentrali:.ado denominodo "Comisión \acional-

de la Industrin Azucarera" (D.O. 18-XII-1970\ y el que refor

ma y adiciona al anterior (D.O. 12-11-19~2). En virtud de que 

se crcy6 conveniente que debla existir una entidad responsable 

de reestructurar, dirigir, desarrollar y coordinar armónicamen 

te los diversos aspectos que en materia de a:úcar competen al-

sector público. Adem&s,existen otros mecanisnos generales que 

norman su actuoci6n en la estructura del sector público como -

son: la ''Ley Orgiinica de la ,\Jministracién Pública Federal" --

(D.O. 29-XII-1976)r y la "Ley para el control por parte d~l Go-

bierno Federal a los organismos desccntrali:.ados y empre~as de 

part:cip:ición estat21" (D.O. 31-X:I-1970). 
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La Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera es un

organismo Federal descentralizado, que está regido en su fun-

cionamiento por una junta de gobierno integrada por los secre

tarios de: 

Patrimonio y Fomento Industrial (cabeza del sector) -

Hacienda y Crédito Público. 

Comercio. 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Reforma Agraria, y 

Programaci6n y Presupuesto. 

Un Director General, designado por el Presidente de -

la Repóblica, con la responsabilidad del manejo directo de las 

actividades que son competencia de la CNIA. Este organismo es 

el instrumento del Ejecutivo Federal que define la política gu 

bernamental en materia de producci6n, industriali:aci6n y co-

mercializoci6n del azúcar, a la que debcrin sujetarse: FINASA

y UNPASA. 

COMISION NACIONAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

JUNTA OE GOBIERNO 

P.1 f'.I. H.1C.P. C, A.r A.li. 

DIRECTOR GENERAL 

FINASA UN PASA J ._____ 
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La Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera, tiene 

las siguientes atribuciones: 

l. Planear el desarrollo de la Industria Azucarera, tQ 

mando en cuenta las necesidades actuales y futuras

de la demanda y del mercado internacional. 

2. Procurar la elevaci6n de la productividad de la In-

dustria A:ucarera, mediante el aprovechamiento int~ 

gral y adecuado de los recursos humanos, físicos y-

financieros, así corno la introduccl6n de técnicas -

modernas de producci6n. 

3. Asegurar la adecuada distribuci6n interna y externa 

de la producci6n de a:Gcar, alcohol y mieles incri~ 

tali:ables, mediante el establecimiento y cjccuci6n 

de políticas comerciales coordinadas y eficientes. 

4. Vigilar la calidad y la posici6n competitiva de los 

productos de la Industria A:ucarera. 

S. Proporcionar a través de Financiera Nacional Azuca-

rera, S. A. {FINASA\ y en colaboraci6n con la Seer~ 

taria de Hacienda y Cr6dito PGblico, el financia---

miento de la industria azucarera en volümenes y co~ 

dicioncs adecuadas para estimular la invcrsi6n que-

requiere el desarrollo, intcgraci6n y reestructura-

ci6n de esta industrift. 

6. Organi:ar un cuerpo de plancaci6n y de estudio e in 

vestiguci6n tccnol6gica de las actividades a:ucare-

ras, con vistas a propiciar su sano crecimiento. 
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7, Constituir comités asesores que representen, respe~ 

tivamente, a los industriales azucareros, a los ca~ 

pesinos cafieros y a los trabajadores de la industria 

azucarera. 

ESTRUCTURA ORGANICA. 

l. Junta de Gobierno. 

2. Director General. 

3, Subdirección de Operación 

3.1. Gerencia de servicios de campo 

3.2, Gerencia de Servicios de fábrica 

4. Subdirección de Nuevos Proyectos. 

4.1. G9rencia de Ingeniería y construcción 

4.2. Gerencia de fomento industrial 

s. Subdirección de Finan=as 

5.1. Gerencia de Programación y Presupuesto 

5.2. Gerencia de Auditoria 

5.3. Gerencia de Contabilidad 

5.4. Gerencia de Tesorería 

S.S. Gerencia Financiera 

6. Subdirección de Administración 

6.1. Gerencia de Organización y Métodos 

6.2. Gerencia de Recursos Humanos 

6.3. Gerencia de Recursos Materiales 

6.4, Depto. de Servicios Generales 

7. Subdirección de Planeación e Investigación 

7.1. Gerenci3 de Plancación 
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7.2. Gercncin de Representantes Oficiales 

7.3. Gerencia de Informática 

7.4. Instituto para el Mejoramiento de la Produc-, 

ci6n do az!icar. 

ESTRUCTURf, Dé: ORGJ\i~:7.ACION Oc LA 

CNI A 
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PRINCIPALES FUNCIONES. 

l. JUNTA DE GOBIERNO 

Planear y dirigir los servicios de interés público en

cargados a la comisi6n. 

Fijar los programas anuales y especiales de operaci6n

y de inversibnes de cada ejercicio, para el desarrollo integr! 

ción y reestructuración en la industria azucarera. 

Supervisar el otorgamiento de créditos a los producto

res y empresas de la industria azucarera. 

tos. 

Formar y promover nuevas empresas. 

Aprobar el precio de venta y liquidaci6n de los produ~ 

Hacer las liquidaciones de los trabajadores. 

Fijar los reglamentos y disposiciones relativas. 

2. DIRECTOR GENERAL 

Ejecutar las resoluciones de la junta de gobierno. 

Dirigir la marcha ordinaria de la comisión, representá!!_ 

dola legalmente. 

Informar a la junta de gobierno de los asuntos finan--

cieros. 

Intervenir en la dirección de F!NASA y UNPASA de C. V. 

estableciendo y cuidando el cumplim3.ento de las normas a las -

que deberán sujetarse en sus respectivas áTeas de competencia. 
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Supervisar la elaboración y el cumplimiento de planes

de desarrollo e integración, programas y presupuestos de oper~ 

cienes e inversiones. 

Controlar la observancia de disposiciones legales y r~ 

glamentarias y en general, el desarrollo de la industria azuca 

re ra. 

3. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIOt\ 

Ver el correcto cumplimiento de los programas y el eje~ 

cicio de los presupuestos aprobados. 

Adquirir, llevar inventarios y proveer a las diferentes 

oficinas de CNIA, de todos los muebles y equipo de oficina r -
materiales de escritorio y papeleria para el adecuado desarro

llo de sus actividades. 

Atender los asuntos relativos al personal cerno son: -

sueldos, nombramientos, prestaciones, vacaciones, asistencia,

cuot as al I:°'!SS e I:\f-O~A\'IT, etc, 

Administrar v controlar la biblioteca, etc. 

4. SUBDIRECCIOt\ DE PLA!\EACION E Il\\'ESTIGACION 

Planear el desarrollo de la industria azucarera, toma~ 

do en cuenta las necesidades actuales y futuras de la dernanda

intcrna r del mercado internacional. 

~lcjorar sistemáticamente la producción a:ucarera, a -

trav6s de la investigación y expcrirnentaci6n tecno16gica. 

Procurar la elevaci6n de la producti~iJad de la indus-
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tria mediante el diagn8stico de los recursos humanos, físicos, 

económicos, financieros y t~cnicos. 

Elaborar los estudios técnicos correspondientes a cada 

ingenio, tanto en el campo como en la fábrica y hacer las rec~ 

mendaciones pertinentes y oportunas. 

5. SUBDIRECCION DE NUEVOS PROYECTOS 

Supervisar los ingenios en proyectos. 

Supervisar la construcci6n, pruebas preliminares y po-

ner en marcha y entregar el ingenio. 

Supervisar los aspectos relacionados con el desarrollo 

agrícola para que éste marche de acuerdo con el programa de -

construcción del ingenio. 

Controlar los costos y estimaciones de los proyectos en 

ejecución. 

Supervisar los programas de ruta critica y determinar

los métodos para corregir retrasos, 

6. SUBDIRECCION DE FINANZAS 

Coadyuvar las relaciones con FINAS.A, UNPASA, de C. V. -

as! como controlar sus actividades en materia e informar al ti 

tular, 

Realizar estudios y proyectos de fideicomisos relacio

nados con la industria a~ucarera. 

Ejecutar servicios de asesoramiento técnico. 

Atender y vigilar las disposiciones del Fondo para com 
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pensar posibles aumentos de costos industriales y del fondo -

para aumentar la producci6n. 

Autori:ar operaciones que otorguen derechos o represe~ 

ten obligaciones para la CNIA. 

Analizar los estados financieros de CXIA y proponer --

'1just:es. 

Controlar inversiones y ejercicio de presupuesto de -

C~IA y sus dependencias. 

Efectuar los movimientos de fondos: dep6sitos, transfe 

rcncias, pagos, cte. 

Supervisar las operaciones de CXIA para prever sus ne

cesiuades de recursos. 

Colaborar en la formulaci6n de planes y presupuestos -

financieros. 

7. SUB DI RECCIOX D[ Ol'ERACIO!\ 

Elaborar programas de eficientaci6n y crecimientos fa-

brilc;s. 

Anali:ar el dcscmpefio de los ingenios a travEs de los

iniormes semiwalcs de laboratorio y de operaci6n y formular 

las reco~cndacioncs pertinentes al gerente del ingenie. 

Reali:ar investigaciones de tEcnicas y/o procesos mej~ 

res de operaci5n. 

Proporcionar a los ingenios, mediante boletines tEcni-
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cos periódicos. información de desarrollos o mejores técnicas

de operación azucarera. 

Organizar y dirigir las labores de campo y/o f~brica -

que fueren necesarias. 

Establecer, supervisar y controlar los programas y pl~ 

nes de trabajo que realizan las unidades industriales, para ob 

tener la eficiencia y producción 6ptimas en las operaciones 

agr!colas e industriales de los mismos. 

Elaborar el plan general de trabajo asf como programas 

particulares para cada unidad industrial, supervisando que se

lleven a cabo. 

Prestar a los ingenios, servicios de asesoría de campo. 

Participar con los ingenios en la definición de progr~ 

mas de mejoras y desarrollo agrícolas. 

Recomendar a los ingenios, en base a investigación y -

análisis, y en coordinación con el IMPA, técnicas avanzadas de 

explotación agrícola. 
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UN ION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, S, A. DE C. V, 

La Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de -

C. V., es una unión nacional de cr~dito, organizada en forma -

de sociedad anónima de capital variable, que agrupa a todos -

los ingenios azucareros del pafs. Los ingenios asociados en -

operación son 67 de los cuales SO son administrados por el se~ 

tor público, 15, son de propiedad privada y 2 trabajan en for-

r.1a coopcr::o.ti\·rr. 

ORGA:-iiZACION 

La unión es administrada y dirigida por un Conseja de

A<lrninistración designado por la Asamblea de Accionistas, así -

como por un tlircctor general, nombrado por el consejo. 

El consejo actualmente, está integrado por 10 conseje

ros propietarios y sus respectivos suplentes. El gobierno fe

deral desicna ~ con:ejeros que son: El director general de la

Co~isi6n ~acional de la Industria Azucarera, los secretarios -

de las Secretarías <le Comercio y de Agricultura y Recursos Hi

dr~ulicos y el subsecretario de la Industria y Fomento Indus-

:rial. Las 6 consejeros restantes son designados por los ac-

cionistas que concurren a la asamblea. 
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UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, S. A. DE C. V. 

SUBDIRECCION 
COMERCIAL 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

OIRECCION GENERAL 

SUBDIRECC/ON 
DE OISTRIBUCION 

SUBDIRECCION 
OPERACIONAL 

-:' 

FUNCIO~ES QUE DESEMPERA 

Las funciones de la uni6n son entre otras: 

A) Recibir de sus socios, en los términos del contrato 

uniforme de entrega de productos. la totalidad de -

los azdcares, mieles incristalizables, alcoholes y-

cabe:as y colas que maneja en masa cornGn. 

B) Efectuar la distribuci6n, la venta y liquidaci6n de 

los precios de los azdcaros, mieles incristalizables, 

alcoholes y cabezas y colas producidos por sus socios, 

o de los que ellos adquieran de terceras personas no 

asociadas, a través de esta dltima funci6n, la U~PASA 

procura cubrir los siguientes objetivos: 

a) Abastecer adecuadamente a los mercados y Dantener 

existencias reguladoras de los productos. 
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b) Vender los productos conforme a los precios au-

torizados por el gobierno federal y procurar que 

los gatos de administración, financiamiento, dis 

tribuci6n y venta sean lo más reducido posible a 

fin de eliminar intermediarios no indispensables. 

e) Facilitar a sus socios, los anticipos a cuenta -

de los precios de liquidación que para los pro-

duetos entregados hayan sido aprobados por la Ca 

misión Nacional de la Industria Azucarera en la

za fra o ciclo correspondiente. 

d) Proporcionar oportunamente los medios de trans-

porte de los productos, de acuerdo con la capaci 

dad de almacenamiento de cada factorfa. 

e) Efectuar las liquidaciones de los productos co-

rrespondientes en la zafra o ciclo de que se tr~ 

te, de acuerdo con el sistema de pago aprobado -

por la Comisión Nacional de la Industria Azucare 

ra. 

DISTRIBUCJO~ DE PRODUCTOS 

Con la anticipación necesaria, la UNPASA realiza estu

dios y planes para que la distribución y venta de los produc-

tos que maneja sea en forma eficiente y al menor costo posible, 

tomando en considcraci6n la probable producción de zafra, las

nccesidodes de consumo nacional, las disponibilidades de alma

cenamiento y medios de transporte hasta que el producto llegue 

al consumidor. 
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Azúcar 

Las ventas internas se realizan a precio oficial y se

llevan a cabo tanto en el Distrito Federal y irea metropolita

na, como en el interior de la República. Las primeras se cfec 

túan a través de oficinas manejadas por UNPASA para la atención 

directa al público. Para las ventas en el interior de la Rep~ 

blica existen tambi&n oficinas directas de U~PASA y oficinas -

distribuidoras, éstas últimas trabajan a base de comisi6n so-

bre el volumen de ventas llamándose comisionistas cuando no -

cuentan con bodega propia y comisionistas depositarios en el -

caso contrario. 

~lieles 

La realizaci6n de la venta interna de las mieles incri~ 

tali:ables tiene dos aspectos principales: el fiscal, regulado 

por la Secretaría_ de Hacienda y Crldito Público a través de la 

Direcci6n de Impuestos Interiores y el comercial que maneja 

UX?ASA. 

La comerciali:aci6n se hace a 85 grados Brix y - su -

precio es LAB en ingenio. En consecuencia, los costos de con

trataci6n, equipo de transporte, fletes y otros para movilizar 

la miel para su uso final son por cuenta del adquirente. 

Alcohol 

Las ventas de alcohol como en el caso del azúcar se 

efectfian a precio oficial tanto en el Distrito Federal como en 

el irea metropolitana y en el interior del pais. 
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En lo que respecta a las ventas en el Distrito Federal 

y firea metropolitana se reali:an a través de oficinas maneja-

das por UNPASA para la atenci6n directa al pGblico. Para las

ventas en el interior del país existen tambiln oficinas direc

tas de UNPASA, agentes y comisionistas. 

LIQUlDACIO~ 

La unión está obligada a cubrir a los ingenios corno 

precio de los productos que le entregan, las cantidades que fi 

je la Comisión Xacional de la Industria A:ucarera de acuerdo -

con el sistema que ésta implante, 

La unión hace al productor anticipos durante la :afra

o ciclo de acuerdo con el sistema de pagos establecido y des-

pués liquida el saldo a más tardar el 30 de julio de cada afio. 

De los anticipos que ~fectda la unión al rroductor <le

azúcar, éste último paga a su abastecedor las cantidades nece

sarias para que esté en posibilidad de cubrir los gastos por -

corte, al:a y acarreo de cafia. 

La Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera en el -

plazo y forma que estime conveniente el precio de liquidaci6n

dc a:acar a les industriales y dicta los lineamientos genera-

les, conforme a los cuales la U~PASA realiza la operación de -

adquisición y pago de los productos a cada uno de los ingenios, 

segGn lo establece el acuerdo presidencial del 28 de diciembre 

de 1979, publicado el 2 de enero de 1980. 
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Desde su creaci6n Unpasa mejor6 los sistemas de distri 

bución y fue el primer organismo que realizó en el país un re

parto nacional de un producto de primera necesidad. 

Una experiencia fue permitiendo afirmar los sistemas -

de operacidn de Unpasa. pero continuaba siendo un órgano come~ 

cial con fines preponderantemente de servicio econ6mico a los

productores de azúcar asociados en ella y que representaban el 

capital social en proporción a sus producciones de azacar. 

Financiera Nacional Azucarera 

El 1º de febrero de 1943 se constituyó la "Financiera

Industrial Azucarera, S. A." como institución privada financiE_ 

ra y fiduciaria, constituyéndose el 22 de agosto de 1953 en la 

actual "Financiera Azucarera, S. A." (FINASA) . Así tenemos 

que FINASA se transforma en fiduciaria del gobierno federal en 

el fideicomiso del azúcar, en el de obras sociales para campe

sinos caftcros de escasos recursos, as! como en el de centrales 

de maquinaria de la industria azucarera, el de mejoramiento de 

la habitaci6n campesina cafiera, el de contrucci6n de casas dc

obrcros de la industria cafiera y el de otorgamiento de cr6dito 

a lo sociedad cooperativa de ejidatarios obreros y empleados -

del ingenio Emiliano Zapata, S. c. de P.E. de R. A. 

par:J: 

La Financiera Nacional Azucarera, S. A. está facultada 

l. Promover la organizaci6n o transformaci5n de toda -

clase de empresas o sociedades mercantiles. 
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2. Suscribir y conservar acciones y partes de interés

en empresas, sociedades o asociaciones mercantiles

º entrar en comandita. 

3. Suscribir o colocar obligaciones emitidas por terc~ 

ros, prestando o no su garantía por amorti•ación e

interés. 

4. Actuar como representante cornBn de obligacionistas. 

5. Hacer servicio de caja y tesorerta. 

6. Mantener en cartera, comprar. vender, y en gencral

operar con valores r efectos de cualquier clase. 

7. Recibir en depósito valores y efectos de comercio,

así como efectuar operaciones con divisas. 

S. Conceder pr~stamos con garantía de documentos mer-

cantiles que provengan de operaciones de compra-ve~ 

ta de mercancías en abonos. 

9. Conceder préstamos de habilitaci6n o avío y refac-

cionarios. 

10. Otorgar ci~ditos a la industria, a la agricultura o 

a la ganadería, con garantía hipotecaria o fiducia

ria. 

11. Con base en cr6ditos concedidos, aceptar cartas de· 

cr6dito para compras de maquinaria, equipo y mate-

ria prima. 

12. Con base en cr6ditos concedidos, otorgar aceptacio

nes y endosar o avalar títulos. 

13. Conceder prBstamos y otorgar cr&ditos simples o en

cuenta corriente, con o sin garantía real. 
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14. Suscribir y contratar empréstitos p6blicos y otor-

gar crfiditos para construcciones de obras o mejoras 

de servicio público. 

15. Emitir bonos financieros con garantía específica. 

16. Recibir préstamos o aceptar créditos exigibles a -

plazo no menor de noventa <lias con previo a~iso no

inferior de 30 dias; recibir dcp6sitos a pla:o sup~ 

rior a ciento ochenta J[as, o con previo aviso no -

inferior de treinta días. 

17. Adquirir bienes muebles y los inmuebles necesarios

para la oficina matri: y sucursales. 

18. Girar, suscribir, aceptar, endosar, descontar y av~ 

lar letras y efectos de comercio para documentar y

real i:ar las operacjones que autorice la ldy gene-

ral de instituciones de cr&<litos, sujetindose a los 

limites y prohibiciones que la misma establece. 

19. Actuar como fiduciaria. 

20. Efectuar las operaciones necesarjas para llevar a -

cabo los cometidos de financiamiento de la produc-

ci6n y de colocaci6n <le capitales, así como efectuar 

todas las operaciones autorizadas por la ley gene-

ral de instituciones de cr6dito o las que en lo su

cesivo se autoricen a las instituciones financieras 

o fiduciarias. 
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La FINASA institución nacional de crédito y fiduciaria 

del gobierno federal en el fideicomiso del azúcar, es la encar 

gada de otorgar apoyo financiero al sector azucarero. 

Para cumplir con esta encomienda, la fI~ASA tiene en -

operaci6n diversas líneas de crfidito que pueden agruparse de -

acuerdo con los siguientes objetivos básicos: 

a) Financiar a los abastecedores de cana de los inge-

nios para el desarrollo de sus programas de siembra, 

cultivo, fertilización y cosecha de caña de azúcar, 

asi mismo otorgar financiamiento para la construc-

ción de diversas obras de infraestructura, irriga-

ción, caminos, nivelación de tierras, etc. v la ad 

quisición de maquinaria y equipo agrícola. 

b) Otorgamiento de crédito a las empresas azucareras -

para la rcalizaci6n de ln zafra y reparación de uni

dades industriales. 

c) Apoyar a los programas de comercialización de UNPASA. 
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2. LA PROBLEMATICA ADMINISTRATIVA 

La Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera se - -

cre6 como un organismo que debería responder a un criterio de

fuerte centralización especializada, para apoyar un plan de r~ 

zonado alcance nacional de las actividades productivas agro-i~ 

dustrial, de la distribuci6n, venta y financiamiento. Este or 

ganismo federal dcsccntrali:ado, sería el encargado de planear, 

coordinar y llevar a efecto la política gubernamental azucare

ra, así como administrar los ingenios del estado conforme a -

ella. 

La Comisión escaria regida por una junta de gobierno -

integrada por los sccre~nrios <le Industria y Comercio (quiGn -

la presidirí:i). Agricultura v Ganadería y Hacienda y Crédito Pú 

blico, los Directores Generales de Finasa, Unpasa y Onisa, el

vocal ejecutivo de la propi~ comisión (designado por el Presi

dente de la Repdblica) y su secretario. Sus bra:os serían esen 

cialrnonte tres: La Unpasa de C. V., la Financiera ~acional A:u 

carera y la Operador:J. t\acional de Ingenios, S. A. (ONISA), (e§_ 

ta última desintegrada en 1980). 

Sobre esas bases y con esos objetivos se lanzó la ree~ 

tructureci6n do 1970. Sin embargo, para 1975, los riesgos y -

peligros que protramaba evitar se habinn agudizado. Se había

debilitado extraordinariamente el potencial de exportación azu 

carera. También se había agravado el peligro de convertir a -

M&xico en importador de azdcar. 
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La industria habfa sufrido un cambio esencial al respo~ 

sabilizarse preponderantemente el gobierno de su manejo, pero

les resultados insatisfactorios que se observaban cuando el rna 

nejo era preponderantemente privado no se habían corregido. 

La pretendida centralizaci6n administrativa no pudo d!:_ 

mostrar capacidad real para elevar la productividad del grupo

de 28 ingenios operados por "ONISA"; no pudo reducir los cos-

tos de fabricaci6n ni tampoco comprobd mayor eficiencia que la 

criticada y antes sostenida por el sector privado. Mis aün es 

tos ingenios mostraron rendimientos comparativamente menores -

que los 36 privados que funcionaron en la zafra 1974-1975, y

en n.lgunos casos, menores también que los 2 ingenios que parti 

cipuron bajo el régimen cooperativo. 

Las mayores elevaciones de los costos ocurridos duran

te el per!odo en los ingenios privados, los representaron: los 

sueldos, salarios y prestaciones (116.1\); los pagos a los ca

fteros (50.41); los otros costos de fabricaci6n incluyendo man

tenimiento, materiales y gastos financieros s6lo aumentaron en 

39.oi. Es <le suponerse que en los ingenios del sector gubern~ 

mental, los costos hayan aumentado más aún, dada su baja produ~ 

tividad comparada. 

La reestructuración administrativa presumiblemente se

rcsponsabilizaría por controlar el nivel de costos, y por pla

near y fimmcia:r la expansión de la producción, uniforme al --

crecimiento de la demanda nacional; la política comercial, reg~ 
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lando los precios oficiales, y el volumen de exportaciones; -

porque los ingresos por ventas cubriese los costos de proJuc-

ci6n y los gastos financieros para la expansión de la indus--

tria. Es decir, se le concedió a la Comisi6n,pleno control so 

bre la producción, comercialización, administración y finan-

ciamiento e investigación sobre la Industria Azucarera, trata~ 

do de esta forma de eliminar los problemas de duplicidad de -

funciones, competencia en áreas de responsabilidad, ineficien

cia administrativa, etc. que se agudi:an cuando son varios or

ganismos los que intervienen en la gerencia de la industria, -

sin un control central. 

La naturale:a de semejante proyecto, aparte del ~eces~ 

rio sost6n en la obvia proporción entre costos de proJucci6n y 

precios de venta de manera que no gravitara sobre el erario -

nacional, requería por sus dimensiones y compleja funcionali-

dad, una moderna y muy eficiente instrumentación t6cnico-admi

nistrativa, con el correspondiente equipamiento de un cuadro -

de personal muy calificado dentro de la experiencia cjccutiva

Y en las complicadas tGcnicas financieras que sugeria un com-

plejo empresarial del tamafto de la naciente C~IA, para poder -

cumplir eficientemente con los amplios objetivos que le atri

buían las facultades consignadas en el decreto presidencial que 

le dio origen y normatividad. Pero lamentablemente lejos de -

edificarse el poderoso proyecto agro-industrial, una clcgante

burocracia ajena, improvisada o en el mejor de los casos, in-

competente para ejecutar tan abundantes y riesgosas a:ribucio

nes y para administrar un volumen muy consiJerable de recursos, 
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aceler6 el largo proceso decadente de la industria que ra, de

suyo, resultaba difícil de contener y modificar. 

La principal causa del fracaso gubernamental en la - • 

rcestructuraci6n de la industria azucarera, fue la inadecuada. 

inoperante y vaga instrurnentaci6n administrativa, que inevita

blemente impidi6 el logro <le rcsultd<los satisfactorios, d pe-

sarde la exagerada aplicaci6n de innumerables recursos. 

Por una parte, no ha quedado claro como la CNIA deber5 

llevar a cabo el control centrali:ado y pr5cticamente incoste~ 

ble sobre todos los aspectos de la industria, que como atribu

ciones tiene encomendado, ya que hasta el momento no ha podi<lo 

organi:arsc en forma eficiente, y por la otra, no existen mee! 

nismos a<lministrJtivos ni legales, para exigirle responsabili· 

dad en el ejercicio de ese control centrali:ado, y es por 6sto, 

que es imposible sentar las bases institucionales para re8ol-

ver los grandes problemas que enfrenta el desenvolvimiento de

la cconomia a~ucnrera. 

La CXIA no cuenta con objetivos claro~ a los que quie

re llegar y los que tiene se encuentran divorciados con las -

funciones re:iles que realiza. 

De acuerdo a las atribuciones otorgJdas por decreto a

la comisión, t:rn sólo puede funcionar como un costoso ct:erro -

de asesoría a los aspectos productivos, financieros y comercia 

les, ya que por sus vagas funciones y la separaci6n en diferen 

tes organismos que funcionan coreo sociedades an6nimas ccn las-
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funciones de distribuci8n y financiamiento, su acci6n se limi

ta a establecer polfticas generales, planear estadísticamente, 

elaborar estudios y constituir comités asesores. Como única -

función básica actualmente se encarga de la construcci6n de i!!_ 

genios del sector pablico, anteriormente efectuada por la des~ 

parecida ONISA. 

La vieja UNPASA, que originalmente se form6 por los -

productores privados (apoyados por un subsidio gubernamental a 

quien se uniese), cuyo control había sido causa de una lucha 

entre los industriales y el gobierno, ahora sería un 6rgano -

verticalmente integrado a este altimo. La influencia guberna

mental sobre su manejo ahora se consolidaría en detrimento de

la influencia que todav!a conservaban en ella (vía acciones) -

los industriales privados, no sólo por el número creciente de

ingenios asociados propiedad del gobierno, sino también porque 

la nueva Comisión, tendría preponderancia sobre ella al quedar 

facultada para ''asegurar la adecuada distribuci6n interna de -

la producción de azacar, alcohol y mieles incristalizables, m~ 

diante el establecimiento y ejecución de políticas comerciales 

coordinadas y eficientes''. Es decir, UNPASA sería un instrume~ 

to para llevar a efecto esas políticas dictadas por la Comi--

sión, pero su funcionamiento y actividad, así como las utilid~ 

des que pudiera obtener de esta actividad, serían independien

tes y autónomas dado su carácter de sociedad anónima. 

FINASA, que originalmente hab!a sur~ido como banco pri 

vado para canalizar recursos a la industria, y que por el apo-
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yo financiero.gubernamental se había convertido en instituci6n 

nacional de crédito (Banco Oficial), ahora sería el brazo fi-

nanciero de la pol!tica de reestructuración gubernamental de -

la Industria Azucarera. La nueva y poderosa Comisión quedó f~ 

cultada para "propiciar", a través de la Financiera Nacional -

Azucarera, S. A. y en coordinación con la Secretaría de l!acien 

du y Crédito Público, el financiamiento de la industria. 

Sin embargo, en este caso, la integración vertical de

las operaciones de esta institución a la política gubernamen-

tal deberlo. estar limitada por su naturaleza bancaria, y de s~ 

cicdad anónima. FINASA como intermediario financiero realiza -

sus operaciones pasivas (de C:lpi tali :ación) entre el público. -

Para Garantizar sus intereses debe ajustar sus operaciones ac

tivus, a inversiones cuya factibilidad y redituabilidad esté -

ampliamente comprobada. En la medida en que la Comisión busc~ 

se subsidiar, o de hecho subsidiase la producci6n azucarera, -

forzando a Fl~ASA a que invirtiera en ingenios con costos de -

producci6n superiores a los precios de venta, bien se defrauda 

ria al público depositante, o bien, como habla sucedido, se -

desvirtuaría su naturaleza de intermediario financiero, convi~ 

tiGndose en rGmora para el erario nacional, o sea el instrumen 

to por donde se canaliza el subsidio. 

Adcm5s la recstructuraci6n eliminó a los ingenios como 

intermediarios de los crEditos que Finasa otorgaba a los camp~ 

sinos en cada zafra. 

Con ésto se intent6 por una parte centralizar en el Es 
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tado el control de toda la actividad, al mismo tiempo que se -

separa a la actividad agrícola de la industrial. 

El grave riesgo para la funcionalidad y eficiencia de

la industria es que al desintegrar los aspectos agrícolas de -

los industriales, la reestructurnci6n obstruye el dcsenvolvi-

micnto de las economías de escala que requiere el eficiente -

cultivo y cosecha de la cana. Hace girar en torno de una buro 

cracia centralizada, costosa, di~tantc y que ha probado ser -

incompetente, la responsabilidad por proveer la infraestruc~u

ra, el financiamiento, la planeaci6n y el control de los cam-

pos cañeros. 

FINASA deberá incurrir en los costos de establecer - -

agencias en cada zona df.) influencia r de administrar más de 

1500 cuentas de crédito promedio por zona, con el riesgo de que 

sus créditos irrecuperables crezcan tan aceleradamente como 

los de otros bancos agrícolas gubernamentales por la desvincu 

laci6n del financiamiento del pago con el precio de la caña. 

La pérdida del control descentralizado de los ingenios 

(privados y gubernamentales) sobre los aspectos agrícolas de -

la econom!a azucarera y la incapacidad y las limitaciones im-

puestas a los cafteros para ejercer ese control, hacían que re

dundara éste en el centralizado de la CNIA sobre estos aspee-

tos. Su prominencia en la composici6n de las Comisiones de -

Planeaci6n y Opcraci6n de zafra y de la Junta de Conciliaci6n

y Arbitraje de controversias a:ucarcras, sus facultades jurid! 
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i.~.·. camente cuestionables para ''reglamentar" la competencia y el -

•procedimiento de estos 5rganos, así como el rEgimen de contra

'} tación "uniforme'' para el abastecimiento de cafta, y su res pon

'sabilidad por el manejo de los ingenios, la convierten por una 

1 parte en el administrador, legislador, juzgador y, por otra -

~parte, en sujeto Je las normas que deben regir $Obre las rela-

1 cienes agr{cola-industriales de la economía a:ucarera. Con la 

estructura actual de 13 CXIA es imposible que pueda cumplir 

eficazmente con estas funciones. Ademfis hay que agregar que -

i11nu1ncrables errorc~ ~~ carác 

l
~.l la industria a:ucarcra adolece de 

ter administrativo en lo que se refiere a su organi:aci6n 

funcionamiento, entre los cuales podemos mencionar lo$ siguie~ 

y .. -

¡ 
J 
1 
j 

l 
l 
1 
! 
j 
l 

l 
.¡ 
! 
l 
.1 
l 

i 
J 

l 

J 

tes: 

Dentro de la política del desarrollo nacional, y los -

planes generales no se contemplan claramente los objetivos ni-

las metas a realizar por la i1:.:lustria a:ucarera, y los que se-

mencionan son <le1:iasiado ambi~:uos, por lo que su participación-

será de igual forma. 

Existe una inadecuada coordinaci6n sectorial entre es-

ta industria y las demis dependencias que tienen ingerencia y-

responsabilidad en diferentes aspectos relacionados con esta -

actividad. 

~o se cuenta con una formulación de objetivos claros -

para la industria en su conjunto; se cuenta s6lo con s~ftala---

mientas de caricter general contenidos en los decretos y regl~ 
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mentos. Por otro lado la planeación de la industria, ha si-

do abstracta y modesta en magnitud y alcance, abarcando s6lo -

ciertos aspectos de la industria, quedando inconclusos en su -

mayor1a. 

El tramo de control entre la organización central de -

la CNIA y los ingenios administrados por !sta es sumamente am

plio, dificultándose la dirección y control de operaci6n, agu

dizándose ésto en los ingenios particulares. 

La CNIA no cuenta con la capacidad legal ni administr~ 

tiva para controlar satisfactoriamente la producci6n, comerci~ 

lizaci6n y financiamicnt~ existiendo capital privado en estas

actividades, por lo que no estfi en condiciones de planear ade-

cuadamente el desarrollo de la industria azucarera, elevar la

productividad, asegurar la distribuci6n y el financiamiento a

la totalidad de la industria. 

Los sistemas actuales para la obtención y control de -

los recursos financieros son demasiado complicados e innecesa

riamente de carácter bancario, representando a los ingenios -

cargas financieras y administrativas muy pesadas. 

El carácter de S. A. que tienen UNPASA de C. V. y FIN:;1 

SA. as1 como algunos ingenios existentes provoca que buena pa!_ 

te de los recursos obtenidos por sus diferentes actividades no 

se reinviertan en esta industria y ademfis de surgir disparied~ 

des e inconsistencias en la actuaci6n de estos con las políti

cas y lineamientos sefialados por la CNIA. 
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Existen innumerables institutos y asociaciones que ope

ran sin directrices ni prioridades comunes,provocando duplici

dad de funciones y desperdicio de recursos. 

No existen sistemas y controles administrativos ínter--

nos acordes con el tamaijo, magnitud, y necesidades actuales y-

futuras de la C~IA: 

Arca de Recursos Humanos: 

Proliferaci6n <le personal administrativo. 

Carencia de sistemas de valuaci6n de puesto~. 

F;llta de defiaición de progr::imas de entrenamiento. 

Arca de C'rg:ini:aci.Sn :· ~rétodos: 

FJlta de normas para preparar o actuali:ar prccedi--

mientes ;iJministrati\·os. 

:5. PROPUEST.\ DE REESTRllCTlJRACIO:\ ADm~ISTRATIVA 

Ante escas problemas, difícilmente el órgano rector de-

la industria J:ucarera mexicana podri tener la capacidad de --

cumplir ccn la~ atribuciones que le fueron otorgadas por <leer~ 

to presidcnciJl, nantcnicnJo la misma estructura organi:ativa-

de econorní;; mixta que coexiste en ella. Por esto es necesario 

efectuar un cambio total que elimine definitivamente los pro--

blcmas existentes provocados por la coexistencia de intereses-

pdblicos y privados dentro de una rama cstratfgica de la econo 

mla nacional como es la industria a:ucarcr3. 

Por tal motivo, se hace imperante proceder c0n la na---

cionalizaci6n total, tanto Je ingenios corno de las acciones --

privadas de los organismos que se encargan de la co~~rciali:a-
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ci6n y el financiamiento de esta industria. 

Habiendo reivindicado el estado sus industrias estra-

tégicas, como son: la petrolera, y la eléctrica, operando sus

ferrocarriles y empeftado en la cabal aplicaci6n de una políti

ca soberana de desarrollo, conforme a los principios de justi

cia social, México debe disponer también exclusivamente para -

beneficio del pueblo, de la industria azucarera, coadyuvando -

a la modernizaci6n y mejoramiento de esta actividad agro-indu~ 

trial. Con esto se fincará con mayor independencia las bases

del desarrollo económico en el aspecto alimentario. 

En tal virtud, se deberfi expedir el decreto que corre~ 

ponda a la nacionalización de la industria azucarera, realiza~ 

do la adquisici6n total de los bienes y acciones de las empre

sas y organismos que en buena parte pertenecen ya al gobierno

federal, modificando su estructura org§nica y personalidad ju· 

rldica y readecuando su funcionamiento a los intereses genera

les del 6rgano rector. 

Conforme a las circunstancias la nacionalizaci6n de la 

industria azucarera deb~ra alcanzarse por la vía de las nego-

ciaciones financieras por medio de un cuidadoso plan de compra, 

abriendo la oferta libre a todos los accionistas para vender -

sus partes sociales, por medio de las principales institucio-

nes financieras del país. Ademis debcrfi realizarse un inventa 

rio de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos y/o que 

cuenta la industria. 
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Por otro lado como culminación de este proceso de nací~ 

nalización, deber& promoverse la adici6n al artículo 27º Cons

titucional para que no se otorguen concesiones a particulares

para la producción, distribución y comercialización al mayoreo 

del azúcar. 

La industria azucarera mexicana deber5 contar con una-

adecuada y eficiente instrumentación técnico administrativa y-

una estructura organi:ativa funcional, con el correspondiente-

cuadro de personal calificado, dentro de la experiencia ejecu-

tiva, creando los mecanismos legales para exigirle responsabi-

lidad en el ejercicio de sus funciones. 

La nueva estructura de la industria a:ucarera deberá -

organizarse de la siguiente manera: 
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EST!lUCTURA ORGANICA 

I. CONSEJO DE ADMINISTRACION 

l. Dirección General 

1.1. Comisi6n Interna de Adrninistraci6n. 

1.2. Direcci6n de Ingeniería y Construcci6n. 

1.2.1. Gerencia de Servicios de Ingeniería 

1.2.2. Gerencia de Construcción 

1.3. 

1.4. 

l.Z.3. Gerencia de 1nspecci6n y verificación de construs 

ción. 

Dirección de Planeación 

1.3.1. Gerencia de Investigación 

l. 3. 2. Gerencia de Estadística e Información 

l. 3. 3. Gerencia de Planeación 

Dirección Come re l.al 

1.4.1. Gerencia de Azúcar 

1.4.2. Gerencia de Mieles y Alcoholes 

1.5. Dirección Administrativa y Jurídica 

1.5.1. Gerencia de personal 

1.5.2. Gerencia de Servicios Administrativos 

1.5.3, Gerencia Jurídica 

1.5,4. Gerencia de Informtltica 

1.6. Dirección de Presupuesto y Finanzas 

1.6.1. Contraloría y Contabilidad 

1.6.2. Gerencia de Presupuestos 

1.6.3. Auditoría 

1.6.4. Tesorería 
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1. 7. Direcci6n de Suministros Cañeros 

l. 7. 1. Gerencia de Compras 

1. 7. 2. Gerencia Técnica 

l. 7. 3. Gerencia de Apoyo Agrícola 

1. 8. Direcc i6n de Producción 

l. 8. 1. Gerencia Regicnal Zona 

1. 8. 2. Gerencia Regional ;:o na 2 

1 .8 .3. Gerencia Regional Zona 3 

1 .8 .4. Gerencia Regional Zona 4 

1 .8 .s. Gerencia Regional Zona 5 

FUNCIONES 

r. CONSEJO DE ADm~ISTRACIOl\ 

Aprobar y establecer objetivos y poll~icas generales 

que normen o regulen el funcionamiento f desarrollo

de este organismo. 

Designar a propuesta del Presidente de la RopGblica, 

al Director General. 

Aprobar los programas de trabajo anuales y scxenales 

y el presupuesto anual de ingresos y egresos. 

Autori:ar las inversiones para la construcci6n o om

pliaci6n de ingenios, adquisición de naquinariu y -

equipo asf como bienes inmuebles necesarios. 

Otorgar y revocar poderes generales o especiales, y

los dem5s asuntos que tleternine así como lo ::;crin. 

somcridos por el ejecutivo, por los propios conseje

ros o por el director general. 

l. DIREccror.; GENERAL 

Representar al organismo ante toda clase de autorid~ 
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des e instituciones pfiblicas y privadas, haciendo -

uso de las facultades que corresponden como mandat~ 

rio general en lo que se refiere al artículo 2254 del 

C6digo Civil. 

Designar a los funcionarios que integran el organi~ 

mo por delegación del consejo de administraciór~. -

así como asignarles las funciones y responsabiliJa

des. 

Formular los planes y programas de trabajo y opera

ción del organismo; los planes y programas de inver 

sión; y los presupuestos anuales de ingresos y egr~ 

sos y sus modificaciones, para someterlos a la con

sideración del consejo de administración y a la apr~ 

bación del Ejecutivo Federal. 

Formular el estado financiero anual del organismo y 

someterlo a m5s tardar la primera quincena Je agos

to a la consideración y en su caso, aprobación del

consejo de adninistraci6n. 

Nantener informado al consejo de administración, -

periódicamente del desarrollo de los programas de -

trabajo en las ramas de: producci6n, distribuci6n y 

venta de los productos, financiamiento; sefialan<lo -

las cantidades erogadas por lo operación, manteni-

miento, crédito, etc. 

Ejercer lo direcci6n de los asuntos concernientes -

al funcionaniento del organismo r todos aquellas 

que le designe el consejo de administraci6n. 
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1.1. Comisi6n Interna de Administración 

Estudiar y analizar en forma permanente la estructu 

ra y el funcionamiento general de los sistemas y 

procedimientos administrativos de la instituci6n 

con objeto de promover el mejoramiento de la organ! 

zaci6n interna del organismo. 

Establecer la coordinación adecuada y necesaria con 

las diferentes secretarias y dependencias de la ad

ministroci6n pOblica federal, para los trabajos y -

aspectos que tengan relaci6n con el funcionamiento

de lo CNIA. 

1.2. Direcci6n de Ingeniería y Construcción 

Planear y programar la ejecución de las obras. 

Coordinar la elaboración de estudios relativos a -

los proyectos <le construcción de ingenios. 

Determinar la solución mds adecuada a problemas de

procesami ento, transporte y distribución de azficar, 

miel y alcohol relacionados con proyectos y construc 

ción de obras. 

Supervisar los aspectos relacionados con el desarr~ 

llo agrfcola para que éste marche de acuerdo con el 

programa de construcción del ingenio. 

Disefiar instalaciones que permitan resolver en for

ma oportuna, funcional y económica, las necesidades 

especificas de la industria. 

Tramitar las autorizaciones de partidas presupuest~ 
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les necesarias para la elaboración de los proyectos 

y la ejecución de las obras. 

Supervisar los ingenios en proyectos, su construc-

ción, pruebas preliminares y poner en marcha y en--

tregar el ingenio. 

Controlar los costos y estimaciones de los proycc--

tos en ejecución. 

Seleccionar y tramitar la adquisición de los mate-

riales y equipo que mejor convenga adquirir para 

una mayor funcionalidad y economía de las obras. 

Establecer un control central de los contratistas -

que presten sus servicios a la CNIA manteniendo al-

corriente el registro respectivo. 

Promover y sostener las relaciones convenientes con 

otras dependencias federales encargadas de construir 

obras o que pueden <lar apoyo a la actividad agro--

industrial, asi como con todos aquellos organismos-

o sociedades técnicas relacionadas. 

Prestar toda clase de ayuda y servicios de fibrica-

en lo concerniente a maquinaria y equipo de los in-

genios. 

Vigilar que los materiales solicitados a los provee 

dores para los ingenios lleguen a su destino en el-

tiempo previsto, de acuerdo con la cantidad y cali-

dad establecidas previamente. 
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1.3, Direcci6n <le Planeaci6n 

Participar en la elaboraci6n de planes <le operaci6n 

y desarrollo de la industria, buscando la congruen

cia y coordinaci6n con los diferentes planes nacio· 

nales. 

Elaborar con base en los objetivos, los planes y ·

programas generales de acci6n de la industria, to-

mando en cuenta la disponibilidad de recursos huma

nos, t&cnicos y financieros. 

Planear el desarrollo de la industria azucarera, t2 

mando en cuenta las necesidades actuales y futuras

de la demanda internar del mercado interna~ional. 

~antcner actuali:ado un archivo de Jatos cstadisti

cos, con objeto de estar en posibilidad de planear

y programar adecuadamente la expansión y desarrollo 

de la industria. 

Mejorar siste~ílticamcnte la producci6n azucarera a

trav6s de la investigaci6n y experimentaci6n tecno

lógica. 

Elaborar los estudios t6cnicos correspondientes a -

cada ingenio, tanto en el campo como en la fdbrica

y hacer las recomendaciones pertinentes y oportunas. 

1.4. Direcci6n Comercial 

Ejercer, confornc a las disposiciones de la Jirec-

cidn General, la dirección de las operaciones de 

distribución y venta de azGcar y subproductos en el 
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país, incluyendo el transporte de éstos, asi como -

de las operaciones de exportaci6n. 

Elaborar los programas de distribuci6n nacional. 

Establecer la dinámica de los mercados para el azfi

car y cada uno de sus subproductos, contribuyendo -

en esta forma, a la planeaci6n general de la indus

tria azucarera. 

Preparar el presupuesto anual de ingresos, basados

en los pron6stlcos de venta tanto del azficar como -

de sus subproductos. 

Investigar y obtener mercados para la exportaci6n -

de los excedentes a:ucareros. 

Llevar a caho las operaciones de exportación desde

la colocación d8 las 6rdenes de embarque hasta la -

facturación de las ventas. 

Obtener la información sobre la cotización de el -

azficar en los mercados internacionales asi como de

sus subproductos. 

1.5. Dirección Administrativa y Juridica 

Determinar las necesidades de recursos humanos, di

rigir y supervisar su selecci6n, contratación de -

acuerdo con los objetivos de la CNIA. 

Dirigir y supervisar la adquisici6n y compra de -

equipos y materiales necesarios para realizar las -

tareas y activiJades de la CNIA. 

Intervenir en las relaciones obrero-patronales. 
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Supervisar, coordinar, y controlar las relaciones -

industriales, servicios m&dicos y sociales y los di 

versos trámites administrativos. 

Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimo

nio de la CNIA, manteniendo actuali:ado el inventa

rio de dichos bienes. 

Actuar como representante legal de la CNIA en los -

juicios en los cuales es parte 

Asesorar y hacer recomendaciones en rclaci6n con la 

organizaci6n administrativa y estructurar las nor-

mas que conviene adaptar desde el punto de vista le 

gal. 

Atender los asuntos contenciosos de carácter civil

y mercantil, individual de trabajo, administrativos, 

fiscales y de amparo. 

Procesar en equipo electromecánico y electr6nico la 

informaci6n relativa a todas las dependencias que -

integran l~ CNIA. 

Estudiar los sistemas de información motlificfindolos 

o ampliándolos de acuerdo con sus necesidades espe

cíficas. 

Captar, precisar, analizar, procesar y divulgar la

información estadística. 

1.6. Dirección de Presupuesto ~ Finanzas 

Ejercer, conforme a las disposiciones de la Direc-

ci6n General, la direcci6n de las operacion~s fina~ 
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cieras. contables, presupucstales y de auditoria, -

y de coordinaci6n de los programas generales de de-

sarrollo de la industria. 

Comprobar y verificar los registros contables de 

las transacciones realizadas mediante las normas y-

procedimientos de auditoría. 

Realizar auditorías de operaci6n de todos los inge

nios y dependencias de la CNJA, principalmente en -

las !reas de nóminas, contratos de obras, adquisi--

ciones r usos de materiales, distribución y venta -

de productos, valuaci6n y pago de indemni:aciones -

por d:iños. 

Formular el presupuesto mensual de ingresos_)' egre

sos de la C~IA, en relaci6n al presupuesto anual --

aprobado por las secretarías de Programación y Pre-

supuesto r Hacienda y Crédito Público. 

Programar en coordinaci6n con las dependencias de -

la CNI~ el desarrollo del presupuesto an~al de egr~ 

sos. 

rigilar el desarrollo de los presurucstos mensual r 
anual de ingresos y egresos de cada una de las de--

pendencias de la C~IA, tanto en lo referente a gas-

tos de operación como do inversiones. 

Forrnul:1r los estados [ina:iciercs. 

Verificar, comprobar r estimar sistcmfitica r objcti 

\'amente qu~ las 01~eraci0nes contal~lcs-financicr3s,-

se realicen con apego a los in~tructiros v polfticas 
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de la CNIA. 

Concentrar diariamente los ingresos totales que ob

tiene el organismo, en la tesorería de la federa--

ción y retirar también diariamente los fondos de -

acuerdo con los guiones presupuestales autorizados, 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por la "Ley de 

Ingresos de la Federaci6n". 

Invertir los remanentes líquidos a favor de la CNIA 

en valores, con objeto de que dichos remanentes no

permane:can improductivos. 

1.7. Direcci6n de Suministros de cana 

Recibir de los productores cafteros la totalidad de

la cafia cóntratada para cada zafra. 

Efectuar el pago y liquidación de los precios de la 

cafia recibida en cada ingenio. 

Otorgar a los productores cañeros, los anticipos a

cuenta de los precios de liquidación que para la ca 

fta entregada haya sido aprobada por ln Dirección Ge 

neral en la zafra o ciclo correspondiente. 

Realizar estudios y determinar el porcentaje que se 

habrl de adelantar a los productores caficros canfor 

me a las necesidades de campo de cada productor y -

el volumen de lo contratado. 

Llevar a cabo las investigaciones y estudios ncces~ 

rios para calcular los precios de liquidación de la 

cafia en cada zafra. 
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Mantener un registro contable de los anticipos, pa

gos y adeudos por cada proveedor productor de cafia. 

l.S. Direcci6n de Producción 

Ejer~er conforme a las disposiciones de la Dirección 

General, la dirección de las operaciones de produc

ción de a:úcar y sus subproductos. 

Elaborar los programas de producción para cada ing~ 

nio conforme a las necesidades y capacidades de és-

tos. 

Solicitar en su caso la modernizaci6n del equipo de 

fibrica y/o maquinaria. 

Recabar lo:: i;;forrr.es de corrida diari0,; Je cada ing!:_ 

nio. 

Fungir como medio de enlace y comunicación entre la 

Dirección General y las jefaturas de cada ingenio. 

Solicitar en forma orortuna a las demás dependen---

cins que presten servicios de apoyo a los ingenios, 

los requerimientos necesarios para el adecuado fun-

cionamiento de cada unidad fabril. 

Estudiar permanentemente los procedimientos de seg~ 

rida<l industrial de acuerdo con la Direcci6n de In-

genieria y Construcción e implantarlos para dismi--

nuir al mínimo los accidentes personales r de equi-

po, determinando cuando alguno de los elementos en-

operación debe suspenderse pcr peligrosidad. 

Preparar estudios t¿cnico econ6micos en lo que res-
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pecta al nümero de personal que debe operar en cada 

ingenio. 

Fijar normas en coordinaci6n con la Direcci6n de In 

genier!a y Construcción para la adquisici6n de mat~ 

riales y equipo que adquieran los ingenios para su

operac ión. 

Coordinar con la Dirección de Planeaci6n e Ingenie

ria y Construcci6n el desarrollo de programas para

investigaci6n de nuevos procesos y/o el mejoramien

to de existentes. 

Vigilar que se cumpla con las normas de calidad es

tablecidas para el producto y dirigir las políticas 

de control de calidad m1s convenientes. 
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Con el fin de minimizar recursos es importante utili-

zar tanto al personal como los bienes muebles e inmuebles de -

los diferentes organismos e instituciones que intervienen ac-

tualmonte en ln industria. 

La nueva estructura de organización propuesta tomaría

casi totalmente la infraestructura y personal de la actual UN

PASA de C. V. para conformar la Dirección Comercial, para rea 

lizar las funciones referentes a la distribución y venta del -

azücar y sus subproductos en el interior del pals y en su caso 

las exportaciones. 

Las funciones crediticias que a la fecha realiza FINA-

SA-pa:w.r'.Lm a las institucioncshanc:1riasoficiales que actual-

mente otorgan cr&dito al campo. Gran parte del personal de e~ 

ta instituci6n pasaría a formar parte de la Direcci6n de Sumí-

nistros Caíleros ya mencionada. 

La Dirocci6n de Ingenierla y Construcción, la Direcci6n 

do Producción y la Direcci6n de Planeaci6n estarían integradas 

por los órganos de la actual CNIA y apoyadas con personal de -

los ~nteriores organismos. 

L::i Dirección de Presupuesto y Finanzas, la Dirección A~ 

ministrativa y Jurfdica,y la Comisión Interna de Administración 

estar{an integr6das por el personal de las diversas institucio-

nes que ya realizan estas funciones. 

Con objeto de que este organismo sea congruente en su -
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actuación conforme a los planes generales de desarrollo del -

país es necesario implementar e instrumentar mecanismos de - -

coordinación inter e intrasectoriales con las diferentes ins-

tancias del sector público que están interrelacionadas con es

ta actividad agro-industrial como por ejemplo: la política de

precias de la Secretaría de Comercio; la polltica de produc--

ci6n cnLoraendada a la Secret~ria de Patrimonio y Fomento Inrlu~ 

trial; en lo referente a caminos con la Secretaria de Asenta-

mientos Humanos y Obras Pfiblicas; la política crediticia con -

la Secretaria de Hacienda y Crédito POblico; en la crcaci6n de 

infraestructura de riego y mecani:nci6n del campo a la Secret~ 

ria de Agricultura y Recursos Hidriulicos. Así como todo el -

sector paraestaral federal de los diferentes sectores Je la ad 

ministraci6n pdblica federal. 

La elaboración de estos mecanismos de coordinaci6n co

rresponder§ a la Comisi6n Interna de Administración de la pro

pia CNIA con la colaboraci6n de la Coordinaci6n General de Es

tudios Administrativos. 

Por otra parte, simultineamcnte al proceso de naciona

lización habr5.n de efectuarse diferentes medidas que coadyuven 

al aumento de la prodactividad como son la construcci5n, mode~ 

nización y rehabilitaci6n de los ingenios azucareros, mecani:~ 

ci6n de los campos cafieros, reubicaci6n, reclutamiento y capa

citación del personal de la industria. 

Las ventajas que se podrían obtener con la aplicaci6n

de la propuesta que en esta tesis se menciona son innumerables 
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entre las cuales pueden sefialarse las siguientes: 

Una reducción en los costos de administración, que· 

se obtiene por derivaci6n del funcionamiento de las 

economías en gran escala. 

Uniformidad en las decisiones de política económi-

ca a seguir. 

Mejor distribución de la riqueza, con la creaci6n -

de polos de desarrollo alrededor de los ingenios g~ 

ncrando fuentes de trabajo. 

Aumento sustancial en la productividad azucarera 1~ 

grando la autosuficiencia y la entrada de divisas -

por medio de ln exportación. 

Sustitución de importaciones mediante el aprovecha

miento e industrialización de los subproductos de -

la caña de azúcar. 

Contar con un instrumento negociador o de presión -

frente a las empresas alimenticias transnacionalcs

que utili:an el az6car como materia prima en la ela 

boración de sus productos. 

Incremento del desarrollo econ6mico del país. 
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e o N e L u s I o N E s 

La industria azucarera por sus caracterlsticas propias, 

engendra contradicciones r antagonismos sociales provocados por 

la sobre explotaci6n del trabajo existente; esto le ha imprin~ 

Jo rasgos peculi~1n:!; que hacen que juegue un papel muy singu-

lnr en la historia. 

En sus inicios, en el modo de producci6n feudal, por rn~ 

dio de los siervos se logr6 el Jesarrollo de esta industria, r 
en el siglo XVI y XVII su auge se debi6 mis que nada al escla

visrno y a las colonias. 

El sistema de explotaci6n implantado en la industria -• 

a:ucarcTn en ~léxico, tenía claro ;1ccnto fe1:<lal ccn caracterís

ticas propi::is, b::isadas en el mercantilis1;i0 incipiente que exi~ 

tía en España y una amplia bnse social prehispánica que en su

ccncl ici6E colonial, le imprime a la explotaci.ón una ma:·or in-

ten,; ida<l. 
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Esta sobreexplotaci6n, también fue un factor que influ

yó en el amplio apoyo y participaci6n de los explotados en la

lucha por la independencia. 

A pesar de que la industria azucarera en M6xico estaba

basada en un carácter marcadamente agroindustrial, no fue un -

factor importante que influyera en forma significativa en la -

transformaci6n de un modo de producci6n a otro, pues su forma

de organización era típicamente feudal. En su cambio, jugaron 

un papel m§s importante la aparición del trabajo asalariado y

la desaparición de la esclavitud y encomiendas, así como la 

forma de apropiación de la tierra. 

A finales del siglo XIX, se inicia en MGxico el surgí-

miento del capitalismo industrial y con esto una nueva forma -

de sobre explotación en la industria, basada en una alianza i~ 

formal de la incipiente burguesía agrícola, comercial e indus

trial y una fracción de los hacendados, apoyados por el gobie~ 

no porfirista. 

Las contradicciones sociales provocadas por un desarro

llo desigual, en el que las grandes haciendas azucareras proJ

gresaron notablemente n costa de ln sobre explotaci6n de los -

campesinos indígenas en los cañaverales e ingenios, fueron con 

diciones primordiales para el inicio del movimiento :npatista, 

el cual en sus reclamos de tierra y liberta<l, intentaba termi

nar con la sobrecxplotaci6n de las grandes haciendas azucare-

ras, que eran el elemento mds importante para el crecimiento -



de un:i economía típicrn:cnt0 cLipi talist;i <le producción Jt• a:ú- -

car. Es en esta regi6n, donde se habí3 hecho mfis cl;ira l~ co~ 

tradicci6n entre las fcrmas capitalistas v precapitalistas de

producci6n, basadas principalmente en la explotación de los -

campesinos caficros. 

Si bien, 1:1 revolución d1srtinuyó las fL'rr.::1s opresh·as -

hacia el traba_iador e inició u11:1 intcn·cnción incipiente t!el -

Est,1c:1.' en esta indu~<tri<.i, consolidó taml>ién el mecanis1:io del -

rnuJo d'-' producción capital ist::i formal dC' explotación en esta -

agr·oindu3 Lria. 

Dcsrué;; de' la <C\'C'luci0n, los ,1iil.'1·entcs gobiernos han

intcr\'cnido de un<1 u ot!·a rn.rncra en 1'1 industria (par;.i i1~pul--

sar su capital, normar su actividad, nplic:1r un control, límí 

t.ir su pc,der, me_ior:i1· 1:1 producción, c'rgani=ar l:i Ji~'tril1ucic5n, 

3umenta1 su participaci6n, intervenir v conciliar Jos intereses 

labor3lcs y de producci6n, cte.). Estos gobiernos han aplicad0 

innu::¡erablcs pol ftícas económicas quC' Ln-t>rccic1·c1r, en !"ay,>r l'

mcnor ~rado l~ sohreexplotaci6n; beneíicianJc a los ínteresC's

l:tborales o c:11prcsariales según sea el c::tso. 

La inten·cnci6n estatal ha vari;1do desde el :ipoyo tct.-il 

al capital, e& detrimento de las clases sociales desposeídas,

h:ist;1 el exa~cr~1do porulismo, basando <.'l sostenir:i('1:tc ,1e la -

industrL1 en medios l'Xtc'rnos \'artificiales: tal es t'l c;lsci Je 

los subsidit's. 

L:i situación actual Je l:i industria es consecuencia 16-
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gica de los intereses econ6micos, políticos y sociales que han 

sido afectados o han intervenido en ella a lo largo de su his

toria. 

Uno de los rasgos que caracterizaron al Estado Mexicano 

después de la Revolución, fue el corporativismo. A esto res-

pondi6 la creación de "Azúcar, S. A." (Hoy UNPASA DE C. V.),cQ_ 

mo una unión de productores que presentaba un frente común ante 

el Estado para velar por sus intereses. El resultado fue una

situaci6n de privilegio, promovida y apoyada por los gobiernos 

de entonces, que tuvo como consecuencia la formación de una -

burguesía agroindustri:il sumamente poderosa. 

El Est•1<lo juega un doble papel: efectúa reformas u fa-

vor de los desposeídos, a la vez. que mantienen y promueve la -

explotación capitalista en cstu industria; siguiendo una polí

tica tendiente a beneficiar al capital nacional dentro de los

marcos establecidos por el mismo Estado, limitándose a mantc-

ner la paz social, por medio del control político social de -

los campesinos r trabajadores de la industria, con objeto de -

aumentar la producci6n y las ganancias de 6sta. 

En beneficio de los industriales, se fijaron zonas de -

abastecimiento para cada ingenio (hoy zonas de influencia), cs

tablecifndosc prohibiciones para otros cultivos, lo que asegu

ra el abastecimiento de los ingenios azucareros (anticonstitu

cionalmente los obliga a trabajar sobre una actividad "Art. --

40 "),y se decretaron precios mfnirnos a la caña, con esto el -
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valor real de la cafta de azúcar, así como el de la fuer:a de -

trabajo que tiene incluida, se fue con el tiempo depreciando -

en relación con los demás productos, y al aumento del costo Je 

la vida, pagándose muy por debajo de lo que nominativamente le 

corresponde. Por consiguiente, el valor extra que verdadera-

mente tiene este producto, es aprovechado por el industrial c~ 

mo una forma especial de sustraer plusvalía al campesino, con

virtiéndolo indirectamente en asalariado de éste. 

Con estas medidas, se rnotiv6 al industrial a intervenir 

en la industria y casi se obligó al campesino a trabajar para

clla, pues sólo le quedaba esta opción o abandonar sus tierras, 

acrecentando la sobrecxplotaci6n existente en los campos cafte-

ros. 

A pesar del tiempo transcurrido, se cvit6 el aumento en 

el precio del azúcar, sin importar el incremento en los costos 

de proclucci6n, J.o que no impidi6 que se mantuvieran las ganan

cias empresariales por medio del creciente subsidio a la indus 

tria y la ganancia comercial obtenida por las exportaciones de 

lo's excedentes. 

La disminución en las gbnancias, provocada por el cong~ 

lamiento en el precio del producto, ocasionó que los industri~ 

les ya no invirtieran para su rchnbilitnci6n y ampliación e i~ 

cluso <lcsviaian el subsidio otorgado a otras actividades mis -

remunerativos, descapitalizando totalmente a la industria. 

Los aumentos de producción en esta 6poca, responden b!- · 
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sicamente al incremento de la extensión y rendimientos en el -· 

campo, debido a que los bajos rendimientos en f5brica, cada -

vez fueron menores. 

La ineficiencia con que operó la conducci6n o dirección 

de la industria, acurnul6 una inercia que progresivamente impi

dió eficacia a toda medida parcial y redituable, aplicada para 

mantenerla en actividad. 

El Estado, ante la imposibilidad de rr.otivar u oblig:ir a 

industriales a invertir, y a campesinos a trabajar en el campo; 

se vi6 obligado a entrar de lleno a la industria, sumando a -

los ingenios establecidos por el sector pdblico, algunos otros 

del sector privado que pasaron a manos del gobierno por no re

presentar a sus <luefios una inversión rentable, (a pesar del sub 

sidio y la ganancia comercial que les representaban las accio

nes de U~PASA). Estas medidas se tomaron con objeto de soste

ner la producci6n y mantener las fuentes de trabajo que cstos

ingcnios representaban. 

Ante esta circunstancia y dado que 1~ situaci6n se tor

n6 crítica en 1970, el gobierno busc6 reestructurar a la indus 

trio, descongelando el precio del azficar que se habfa manteni

do durante doce nfios y por medio de un decreto presidencial, -

se cre6 la Comisi6n Nacional de la Industria A;:ucarera (CNL\), 

modificando :i su ve: algunos orcanismos ya existentes. Con e~ 

to, el poder Ejecutivo directamente actuaba en este rama de ac 

tividad, por meJio de w1a administración especiali=adn y cen--
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tralizada. Adem5s se puso fin a la situaci6n de privilegio de 

Jos industriales, eliminando la ganancia comercial en lo inter 

no, que se había conservado hasta entonces a los socios priva-

dos (no obstante ser subsidiados en Jo industrial), quedando -

s6lo las ganancias que representaron las exportaciones hasta -

197 5. 

Las medidas tomadas por el gobierno no fueron proyecta-

das a largo pla:o, sine mas bien solucicnaban la crisis del rno 

;;icn10. EJ r,rave c1Tt'r en la funcionalidad~- eficiencia en que 

se cayó, se dcbi6 a que la planeaci6n de la industria, giraba-

en torno de una burocracia centralizada, costosa, distante y -

que 

l .. , "> 

difícilmente tenía c2pacidad para proveer l:i. inf:·aest1·uctu 

plnneaci6n y control n los ingenios r campos ~añeros. 

Con osto, el gobierno esperaba motivar ~ los empresa---

rios a vender sus ingenios y :i.cciones de U~P~SA, pero los más-

poderosos se negaron a perder el poder econ6nico y polftico --

que esto les representaba. 

El programa de reestructuración tenía pocas posibili<la-

eles de éxito. Sin embargo, se hubieran logrado algunos rcsul-

tados si se le hubieran realizado ajustes peri6dicos por lo m~ 

nos cada dos ;:iños, tan to en los precios de \'en ta r liqui<lac i6n, 

cono en los sistcrnns l!t\ org3ni:acién. Pcr ·Jtra r:~rtc, cr.'.l ir:-

dispcns3ble la n:1cionali:ación <le la total ida,: de la industria. 

El gobierno Jcl presidente L6pe: Portillo, camhi6 el --

rumbo de la poli tic a económica que se h:1hí:t ;1rl L:adl' a la in- -
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dustria azucarera por el gobierno anterior, dándole un, rnayor

apoyo al capital. En 1980 se permiti6, de nueva cuenta, la g~ 

nancia comercial, beneficiando con ésto a los accionistas pri

vados que aún existen, a pesar del gran subsidio que se otorga 

actualmente a esta industria. 

Los dueños de ingenios son a su vez accionistas de UNP~ 

SA, y por lo tanto, obtienen abundantes ganancias de la activi 

dad industrial y/o de la actividad comercial. 

La ganancia obtenida de la actividad comercial se debe

al tipo de organizaci6n de UNPASA que es una sociedad anónima, 

que reparte utilidades entre los socios, siendo el Estado el -

que absorbe las p6rdidas, subsidiando la actividad industrial. 

Esta ganancia es cuantiosa, pues no sólo se obtiene de

la venta del azúcar producida sino tambi6n de la realización 

de los otros productos que se obtienen <le la caña de azúcar, -

como son: la miel incristalizable, alcohol, cabezas y colas,-

bagazo e incluso en la venta del azúcar importado .. 

A causa de la descapitalización que sufre la industria, 

provocada por la negativa de los industriales a invertir en --

ella, actualmente, para mantener un nivel aceptable de produc

ción en México, es necesario echar mano de todo el equipo, aGn 

del mfis obsoleto. 

Las necesidades de aumento en la producción han sido c~ 

biertas b5sicamente con la amplinci6n de las tierras cultiva--
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das y aumento en la productividad agrícola, mas que con aumen

tos en rendimientos de fábrica, 

El abastecimiento de materia prima para la industria no 

ha representado un problema económico, pues se ha resuelto por 

la via legislativa con la fijación de zonas de influencia. 

La descapitalización de la industria perjudica tambi!n-

u la clase obrero, debido a que por un lado al no renovarse la 

maquinaria, ni mejorarse los sistemas de producción, se hacen-

m~s <lificiles las condiciones de trabajo y por otro, para hacer 

rentable la invcrsi6n capitalista en este sector, se recurre a 

la sobreexplotnci6n del trabajador. 

En co:1tra partida, los ingenios controlados por el Est~ 

do cuentan con un exceso de personal, que aunado a un incrernen 

to en salarios y prestaciones, aumentan los costos de produc--

ci6n existentes. 

Actualmente, al existir tierras particulares y ejidales 

nlreJcdor de los ingenios azucareros produciendo Gnicamente ca 

na de azGcar r al ejercer los ingenios el control indirecto de 

la pro<lucci6n con la cana cortada, se volvió prdcticamentc al-

r~g1men que existía antes de ln rcvoluci6n, formfindose en cada 

ingenio un latifundio, que en lo Gnico que difiere de lo que -

era antes, es el hecho de que los industriales eran propieta·-

rios de la tierra trabajada y su cnajenaci6n los ha beneficia-

do, pues siendo duenos de ésta, siempre estaban expuestos a s~ 

frir dafios o pérdidas por ser tan aleatoria J.:1 a¡;ricul tura me-
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xicana. 

El desarrollo del sector caftero, ta dependido en forma

casi absoluta del desarrollo del sector industrial. Esta rela 

ci6n ha sido contradictoria ya que en la medida en que se dese 

rroll6 el segundo, se subdesarroll6 el primero y en la medida

en que uno genera excedente el otro se lo adjudica; adquirien

do con ésto el campesino, también l~ condici6n de asalariado. 

La estructura de explotaci6n capitalista no termina cn

la relación industrial-cnficro. Este último a su vez en muchas 

ocasiones es beneficiario del excedente del peón de campo, 

quien de la misma manera se subdesarrollo en la medida que el

propietario usufructuario de la tierra se desarrolla. 

La supervivencia de la economía campc5ina, repercute n~ 

gativamente en el crecimiento del capitalismo nacional, de ahí 

que el Estado tenga que idear toda una serie de mecanismo! tan 

to económicos como ideol6gicos, para forzar, al campesinado a

produci~ vender y consumir más. A su ve: el Estado intenta lo 

grar su lcgitimaci6n ante el campesinado, por medio de un mcj~ 

ramiento de esta clase y controlar el poder del capital y sus

excesivas ganancias. 

Los 6rganos que agrupan a los diferentes sectores expl~ 

tados del país, se convierten en instrumentos necesarios al si:?_ 

tema para el control total Je 6stos. 

La Uni6n Nacional de Productores de Cafta de AzGcar y la 
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Uni6n <le Pequenos Propietarios Cafieros, son instrumentos de --

control cancro, integrantes de los organismos mediatizadores -

del Estado para el sector del campo: La CNC y CNOP respectiv~ 

mente, a su vez dirigidas por el PRI. 

Por medio de estas organizaciones, los ejidatarios y p~ 

quc·fíos propietarios cañeros han recibido la ayuda "ilimitada"-

del gobierno, condicionada al apoyo que este sector pueda dar-

a los gobernantes, sus políticas y medidas aplicadas. 

Los precios que rigen en c1 campo, la deficiente plane~ 

ci6n agropecuaria, Ja corrupci6n en materia de cr6ditos y re--

facciones pecuniarias, la voracidad de los caciques (hoy comi-

sarios eji<lalos), etc., no sólo impiden una mínima ac~mulaci6n 

de capital por esta clase (lo cual aumentaría su poder ante el 

Estad0\ sino también posibilitan el mis fficil manejo y control 

de éstos. 

Los jornaleros o peones de campo, ni siquiera tienen re 

prcscnt::ici6n ante el Estado, y su control lo realizan los pcqu~ 

fios propietarios v cjidatarios, al darles o ~o la oportunidad-

de trab:1jo. 

El sindicato a:ucarero cuenta con un gran poder ccon6m~ 

coy polftico en el país. Tiene afiliados a la tercera parte-

Je Jos trabajadores a:ucareros, mas su poder no radica en el -

número de agremü1dos, ni en cuotas sindic:iles, sino en los cen 

tavos por cada kilo Je a:úcar producido. 
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La lucha obrera en esta industria está limitada a los -

lineamientos establecidos por la CTM a la cual pertenece el -

sindicato, por lo que sus demandas no son legítimas represen-

tantes de los intereses laborales y los obreros corren el rics 

go de ser expulsados de esta agrupaci6n en caso de estar en -

contra o no apoyar los movimiento5 sindicales. 

La lucha obrera de los no afiliados, se centra mfis hacia 

el ingreso al sindicato, con objeto de gozar de los beneficios 

que otorga y no una lucha por mejores condiciones de vida, no 

sólo para trabajadores de la industria, sino del pa[s, enfoca

da contra las medidas político econ6micas del Estado y del ca

pital. 

A pesar de que el Estado ha manteniJo y protegido los -

intereses de los empresarios privados en esta industria, (de 

acuerdo a la política econ6mica de cada gobierno), reclama pa

ra si mayor control econ6mico en esta rama productiva. Consi

derando que la producci6n del dulce y sus derivados represen-

tan una rama estratEgica de la economía. 

Sin embargo, la Comisi6n Nacional de la Industria A:uca 

rera, lejos de edificarse en el poderoso proyecto agro-indus-

trial, segGn las facultades consignadas en el decreto preside~ 

cial que le dio origen r normntividad, se constituy6 en una 

elegante burocracia ajena, improvisada o en el mejor de los ca 

sos incompetente para ejecutar tan abunda:1tcs y riesgosas atr~ 

buciones y para administrar un volumen muy considerable de re

cursos. 
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!lay que añadir la falta de coordinaci6n entre la CNIA-

y sus brazos ejecutores de la política crediticia y comercial, 

que se manejan a6n administrativamente como instancias separa

das, coexistiendo intereses privados, que no están acordes al-

interés público. 

La principal causa del fracaso gubernamental en la - --

reestructuración de la industria azucarera, fue la inadecuada¡ 

inopl'rantl' y vaga instrumentaci6n administrativa, que inevita-

blcmcnte impidi6 el logro de resultados satisfactorios, a pe-

sar de la exagerada aplicaci6n de innumerables recursos. 

Por una parte, no ha quedado claro como la CNIA deberá-

llevar a cabo el control centralizado sobre todos los aspectos 

<le la industria, ya que hasta el momento no ha podido organi--

zarse en forma eficiente, y por la otra, no existen mecanismos 

;1dministrativos ni legales, p<ir3 exigirle responsabilidad en -

el ejercicio de ese control centralizado. 

L;:i C~IA no cuenta con objetivos claros a los que quiere 

llegar y los que tiene se encuentran divorciidos con las fun--

cienes reales que realiza. 

De acuerdo a las atribuciones otorgadas por dc~reto a -

la Comisi6n, tan solo puede funcionar como un costoso cuerpo -

de asesoría a los aspectos productivos, financieros v comercia 

les, ya que por sus vagas funciones y la separaci6n en diferen 

tes organismos que funcionan como sociedades anónimas con l.is-

funciones de distribución y financiamiento, su acción se li1d-
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ta a establecer políticas generales, planear estadísticamente, 

elaborar estudios y constituir comités asesores. Como Onica -

funci6n básica actualmente se encarga de la construcci6n de i~ 

genios del sector pOblico, anteriormente efectuada por la desa 

parecida ONISA. 

UNPASA se convirtió en el instrumento para llevar a 

efecto las politicas comerciales dictadas por la Comisi6n, pe

ro su funcionamiento y actividad, asi como las utilidades que

pudiera obtener de esta actividad, son independientes y aut6no 

mas dado su carácter de sociedad an6nima. 

La nueva y poderosa Comisión quedó facultada para "pro

piciar'', a trav~s de la Financiera Nacional Azucarera, S. A. y 

en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pfibli

co, el financiamiento de la industria. Sin embargo, en este -

caso, la integración vertical de las operaciones de esta inst! 

tuci6n a la política gubernamental cst5n limitadas por su nat~ 

raleza bancaria, y de sociedad an6nima. FINASA como intcrme-

diario financiero realiza sus operaciones pasivas (de capta--

ci6n) entre el pdblico. En la medida en que la Conisi6n subsi 

dia la producci6n azucarera, forzando a FINASA a que invierta

en ingenios con costos <le producci6n superiores n los precios

de venta, so defrauda al pOblico depositante, y se desvirtfia 

su naturaleza de intermediario financiero, convirti6ndose en -

rémora para el erario nacional, o sea el instrumento por donde 

se canaliza el subsidio. 
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Además, la reestructuraci6n elimin6 a los ingenios como

intermc<liarios de los créditos que Finasa otorgaba a los camp~ 

sinos en cada zafra. Con ésto se intent6 por una parte centr!!_ 

lizar en el Estado el control de toda la actividad, al mismo -

tiempo que se separa a la actividad agrícola de la industrial. 

Sin embargo, al desintegrar los aspectos agrícolas de los in-

<lustriales, la reestructuraci6n obstruye el desenvolvimiento -

de las economias de escala que requiere el eficiente cultivo y 

cosecha de la cafia. Además.hace girar en torno a una burocra

cia centralizado, costosa, distante y que ha probado ser inca~ 

pctcntc, la responsabilidad por proveer la infraestructura, el 

financiamiento, la planeaci6n y el control a los campos cafie-

ros. 

FINASA deberá incurrir en los costos de establecer age~ 

cias en cada :ona de influencia y de administrar más de 1500 -

cuentas de cr6dito promedio por zona, sin contar que sus cré

ditos irrecuperables crecerán tan aceleradamente como los de -

otros bancos agrícolas gubernamentale~ por la desvinculaci6n -

del financiamiento del pago, con el precio de la cafia. 

La p6rdida de control descentralizado de los ingenios -

(privados y gubernar.1entales) ,sobre los aspectos agricolas de -

la economía azucarera y la incapacidad y limitaciones impues-

tas a los caficros para ejercer ese control, hacen que r~dundc-

6stc en el centralizado de la CNIA. Su primacra en la composi 

ci6n de las Comisiones de Plancaci6n y Opcraci6n de :afra y de 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de controversias a:ucarc-
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ras; sus facultades jurfdicamente cuestionables para "reglame~ 

tar" la competencia y el procedimiento de estos órganos; así -

como el régimen de contrataci6n "uniforme" para el abasteci--

micnto de cafia; y su responsabilidad por el manejo de los ing~ 

nios, la convierten por una parte en el administrador, lcgisl~ 

dor, juzgador, y por otra, en sujeto de las normas que deben -

regir sobre las relaciones agrfcola-industrialcs de la econo-

mía azucarera. 

Con la estructura actual de la CNIA es imposible que -

pueda cumplir.eficazmente con estas funciones. 

Ademfis hay que agregar que la industria azucarera odolc 

ce de innumerables errores de car&cter administrativo en lo -

que se refiere a su organi::aci6n y funcionamiento, entre los -

cuales podemos mencionar los siguientes: 

Dentro de la política del desarrollo nacional, y los -

planes generales no se contemplan claramente los objetivos ni

las metas a realizar por la industria a=ucarera, y los que se

mencionan son demasiado ambiguos, por lo que su participaci6n

será de igual forma. 

Existe una inndecuada coordinaci6n sectorial entre esta 

industria y las demás dependencias que tienen ingerencia y re~ 

ponsabilidad en diferentes aspectos relacionados con esta acti 

Yidad . 

~o se cuenta con una formulaci5n Je objetivos claros p~ 
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ru la industria en su conjunto; se cuenta s6lo con seftalamien-

tos de car~ctcr general contenidos en los decretos y reglamen-

tos. 

Por otro lado la planeaci6n de la industria ha sido ab~ 

tracta y modesta en magnitud y alcance, abarcando s6lo ciertos 

aspectos de la industria, quedando inconclusos en su mayoría. 

El tramo de control entre la organizaci6n central de la 

CNIA y los ingenios administrados por ésta es sumamente amplio. 

dificult5ndosc la dirección y control de operación, agudiz5nd~ 

se 6sto en los ingenios particulares. 

La CNIA no cuenta con la capacidad t6cnica, legal ni a~ 

mini,tr:itiva para controlar satisfactoriamente la prüducci6n,-

ccmcrciali~aci6n y financiamiento. Al existir capital privado 

en estas actividades, no est5 en condiciones de planear adecua 

Jamcntc el desarrollo de la industria azucarera, elevar la pr~ 

ductividad, asegurar la distribuci6n y el financiamiento a la-

totalidad de la industria. 

Los sistemas actuales para la obtcnci6n y control de --

los recursos financieros son demasiado complicados e innecesa-

riamcntc de carfictcr bancario, representando a los ingenios --

cargas financieras y administrativas muy pesadas. 

El carficter de S. A. que tienen U~PASA de C. V. y FINA-

SA, así como los ingenios privados existentes, provoca que bu! 

na parte de los recursos obtenidos por ~us diferentes activida 



380 

des no se reinviertan en esta industria, además hacen surgir -

dispariedades e inconsistencias en la actuación de estos orga

nismos con las políticas y lineamientos sefialados por la CNIA. 

Existen innumerables institutos y asociaciones que ope

ran sin directrices ni prioridades comunes, provocando duplic! 

dad de funciones y desperdicio de recursos. 

No existen sistemas y controles administrativos inter-

nos acordes con el tamafto, magnitud y necesidades actuales y -

futuras de la C~IA: 

Area de Recursos Humanos: 

Prolifcraci6n de personal administrativo. 

Carencia de sistemas de valuaci6n de puestos. 

Falta de definición de programas de entrenamiento y

capacitaai6n. 

Area de Organización y M!todos: 

Falta de normas para preparar o actualizar procedimie~ 

tos administrativos. 

Ante estos problemas, difícilmente el órgano rector de

la industria azucarera mexicana po<lrd tener la capacidad de ·

cumplir con las atribuciones que le fueron otorgadas por decre 

to presidencial, manteniendo la misma estructura organizativa

de economía mixta que coexiste en ella. 
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Por tal motivo es necesario efectuar un cambio e inten

tar dar una soluci6n como la propuesta en el capitulo IV de la 

Tercera Parte del presente trabajo. 

La industria azucarera es b5sica y representa una rama-

·cstrat&gica de la economía nacional y puede ser una de las más 

import;1ntcs del país coadyuvando al desarrollo econ6mico inte

gral de Mfxico, debido a las innumerables características que

afcctan a la totalidad de la poblaci6n. 

A toda la economía del país, le interesa la existencia

cn el raerc3do de cantidades suficientes de azdcar, al precio -

lo m~s barato posible. 

A lJ población en general, como clase trabajadora y co~ 

sumidora, le os b~sico encontrar este articulo a precios acce

sibles, ya que como alimento es y seguirá siendo parte impar-

tanto ~e la dicta popular, y el alza de precio de este produc

to, ocasiona a su vez aumento en los precios de diferentes pro 

ductes alimentici0s GUC la utilizan como materia prima, aumen

tando co11 &sto el costo de la vida de la poblaci6n en general. 

Para los industriales, no s6lo en lo que respecta directamente 

como materia prima, sino que tambi6n al aumentar el costo de -

la vida aumenta el costo de la fuerza de trabajo que incide s~ 

bre el nivel de los salarios y sabre s11 tasa de ganancia. Pa

ra el gobier110 es importante ya que de lograrse la exportaci6n 

se tiene una entrada importante de divisas al país y se utili

za como instrumento negociador para controlar el nivel de pre-
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cios en otros artículos básicos. 

Gracias al precio subsidiado, han proliferado innumera

bles industrias que se enriquecen a costa del precio bajo des

viando este beneficio al capital. 

Las industrias alimenticias que utilizan azúcar como m~ 

teria prima principal en la elaboraci6n de sus productos, oh-

tienen la mayor parte de sus ganancias por la reventa del azú

car incluida en 6stos, que obtienen a un precio bajo. 

Se pueden observar en el precio tres problemas interre

lacionados: 

a. La necesidad de mantener bajo (controlado) el precio 

del a::úcar. 

b. Las malas condiciones del equipo indu~trial, la si-

tuaci6n difícil por la que atraviesan los campesinos 

cafieros, y el exagerado aumento en el subsidio. 

c. La necesidad de una capitali:aci6n o :icumulaci6n ;ice 

lerada que permita el saneamiento v mejoramiento de

la industria. 

Estos tres problemas representan una complejidad tal, -

que no se puede intent::ir solucionar alguno sin que \'a:·~1 en de

trimento de por lo menos alguno de los dos rvstnntcs. Adcmfis

hay que agregar que la existencia de estos problemas va direc

tamente relacionado CQn el probJema de la p·(,,iucci6n, pues in

fluye directamente por los siguientes factores: 



Un equipo obsoleto no puede tener una productividad

aceptable y en este caso los costos de producci6n -

son demasiado elevados. 

La precaria situación campesina no motiva al cañero

ª trabajar en ella adecuadamente, adern§s de que la -

exagerada parcelación de las tierras cafieras no per

mite obtener resultados rentables. 

El precio controlado impide una capitalizaci6n que -

permita la rcinversi6n y el mejoramiento del cquipo

industrial. AdernSs es problemfitico aumentar el pago 

a los caneros, pues esto aumenta los costos de pro-

Jucci6n e incluso el subsidio. 

Este circulo vicioso en el que ha caido la Estructura -

Econ6mica de la Industria no puede solucionarse aumentando el

subsidio, pues esto implicaría s61o agrandar los conflictos y

propiciar las desviaciones de capital y corrupci6n sin solucio 

nar el problema. 

El problema de la deficitaria producci6n a su vez es la 

causa principal de Jos problemas que aparecen en el proceso de 

la distribuci6n y comercializaci6n. 

La escasez de este producto, es la raz6n de que cxista

especulaci6n, acaparamiento, ocultamiento, mercado negro, co-

rrupci6n en su manejo, contrabando, cte. 

El problema de la comcrcializaci6n va íntimamente liga-



do al precio y a la producci6n de este producto. 

Debido al precio controlado por el gobierno, la oferta

y la demanda no pueden llegar a un punto de equilibrio, pues a 

pesar de que desde hace afies la oferta ha sido superada por la 

demanda, el precio del producto se ha mantenido bajo. Esto ha 

ocasionado una completa descapitalizaci6n en f~hrica y campo -

que ha detenido el desarrollo econ6mico normal que debería te

ner esta industria. 

El intentar equilibrar el precio de acuerdo a la deman

da de este articulo de primera necesidad puede tener los dos -

siguientes inconvenientes: 

1° Ponerlo fuera del alcance de las clases m~rginadas-

y un efecto negativo en el poder adquisitivo de las 

clases populares. 

2° Aumento en los productos alimenticios que la conti~ 

nen como materia prima. 

Estos dos efecto5 a su ve:, se convierten ~n la causa -

de diferentes efectos como son: 

~ecesidud de aumentar el nivel de los salarios para-

compensar en parte la p6rJida del poder aJquisitivo. 

Aumento general en todos los artículos industriales-

y pri8arics, para hacer frente al aumento en los cbs 

tos de produccjón v ces to dc la \·i,l:l. 

t
. 
. 
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Escalada interminable de precios-salarios provocando 

una espiral inflacionaria de compleja soluci6n. 

Se acepta sin embargo la necesidad de aumentar el pre-

cio del a:úcar a un nivel que permita, obtener los siguientes-

beneficios: 
r,.' .. 

Captar un margen mínimo de ganancia que elimine el -

subsidio y las pérdidas en esta industria, Jogrando

la reinversi6n y mejoramiento en el equipo industrial. 

Posibilidad de aumentar el pago a los cafieros hacien 

do atractiva la siembra, el cultivo y cosecha de la

cafta y mejorando la precaria situaci6n de !stns. 

Con mejores instalaciones y equipo, abatimcnto en 

los costos de producci6n, lo que redundaría en un 

fortalecimiento ccon6mico de la industria ~ posibi

lidad de mantener por algdn tiempo el precio est5ti

co. 

Aumento paulatino y sostenido de la producci6n que -

posibilita la exportación con inmejorables expectat! 

vas. 

Recuperaci6n econ6mica total. 

rara rn3ntener sana la economía de 1J industria, una vez 

igualado el precio de venta, al costo de producción, es neces~ 

río ;¡umc:ntar los precios confc-r;:1c awücnt:1n les costu~, con ob-
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jeto de evitar l s alzas bruscas en el precio, manejando éste

de acuerdo a una 'olítica y/o estrategia económica gubernarncn-

tal, de suerte qu evite las graves consecuencias que un aume~ 

to brusco puede a:arrear o propiciar con los inconvenientes -

anteriormente men~ionados, intentando ajustarlo paulatinamente 

a su nivel requertdo para logar e incrementar su desarrollo. 

Es importante adcmfis readccuar el precio pagado a los -

productores de ca~a, de manera que esta actividad se haga ren

table y ntractiva ¡para los campesinos, con lo que se lograría

incrcmentar el niJel de vida de estos, se aseguraría el abaste 
1 

cimiento a los ing~nios y se posibilitaría la tecnificación en 

estas tierras, rncj~rando incluso la paga a los jornaleros y 

peones cortadores fª cafia. 

Dentro del .>receso de nacionalización total, se deberá-

elaborar un plan a nivel nacional donde se contemple la rehabi 

litación y modcrni::aci6n de todos los ingenios existentes en -

la actualidad, hab.litándolos de refinerías para unificar el -

tipo de :i:úcnr producido y creación de nuevos ingenios clistri-

buyéndolos en toda la Rep6blica, tomando en cuenta los centros 

de consumo, tierras cafteras e infraestructura, reubicando con-

forme a este criterio a los ya existentes. 

Entre las ventajas que se podrfnn obtener, con la apli

cación de lo propuesto en este trabajo, puede senalarse lo si

guiente: 

a. Aumento s:1stancial en la productividad a::ucarera lo-
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grande la autosuficiencia y la entrada de divisas por 

medio de la exportaci6n. (Balan:a de pagos) 

b. Mejor distribuci6n de la riqueza, con la creación -

de polos de desarrollo alrededor de los ingenios ge

nerando fuentes de trabajo. 

c. Una reducci6n en los costos de administración, que -

se obtiene por derivaci6n del funcionamiento de las

economías en gran escala. 

d. Uniformidad en las decisiones de politica econ6mica

a seguir. 

~. Sustituci6n de importaciones mcdiacte el 3rrovccha-

miento e industriali:aci6n de los subproductos de la 

cana de azGcar. 

f. Contar con un instrumento negociador o de presi6n -

frente a las empresas alimenticias trJnsnacionales -

que utili:an el a:ücar comu m;itcria pri~a en la ela

~oraci6n de sus productos. 

g. Incremento en el desarrollo económico del pafs. 

El Estado debe eliminar la intervención de la iniciativa 

privada expropiando la totalidad de ingenios v erradicando su

purticipaci6n en la :;ctiviJaJ comercial y crediticia. 

S6lo el Estadc como promotor del desarrollo, puede a la 

ve: hacer fuertes inversiones Je Cdpital ccn fines de inter6s-



colectivo y sacrificar en parte, o totalmente, en forma tempo

ral, la ganancia industrial, con objeto de transferirla al se~\ 

tor cafiero sin llegar a subsidiarla, ni aumentar en forma exa

gerada el precio del producto. 
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A N E X O 

ESTATUTOS DE U.N.P.A.S.A. DE C. V. 

Artículo 1.- La Sociedad es una Uni6n Nacional de Cré- · 

dito, organizada en forma de sociedad an6nima de capital vari~ 

ble. Se denomina UN ION NACIONAL DE PHODUCTORES DE AZUCAR. Es -

ta denominaci6n ira siempre seguida de las palabras SOCIEDAD -

ANONHfA DE CAP1L\L VARIADLE, o de sus abreviaturas correspon-

d1cntes "S. 1\. de C. \!.",pero en los presentes estatutos, pa

¡·;i brevedad, se denominará la Uni6n. 

Artfculo S.- El capital social es. variable. El capi-

tal auror1:aJo es de $150'00u,OUO.OO tciento cincuenta millo-

nes de pesos) y estarfi representado poi acciones con valor de 

cien pesus cada una, todas las cuales serán nominativas y con

ferirán a sus tenedores los mismos derechos. 

Articulo 7.- Las acciones de la Uni6n no podrán transmi 

tirsc sin la autorización previa del Consejo ac Administraci6n 

éste sólo podrá otorgarla cuando en dicha trasmisión se obser

ve lo establecido en los Artículos 9 y 10 de estos Estatutos. 

Artículo 8.- Los tttulos de las acciones podrán com--

prender una o más, scgGn lo establezca el Consejo de Adminis-

traci6n, y ser5n autorizados con la firma aut6grafa de dos de

sus miembros. Adern~s de llenar los requisitos a que se refie

re el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

deberán tener inserto el artículo siguiente de estos Estatutos. 
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Artículo 9.- Tocl: extranjero que en el acto de la cons 

tituci6n o en cualquier tie~po ulterior adquiera un interés o

participaci6n social en esta Sociedad se considerará por ese -

simple hecho como mexicano, respecto de uno y otra, y se enten 

derá que conviene en no invocar la protección de su ~obierno,

bajc la pena, en caso de faltar a su convenio, Je perder dicho 

inter6s o participaci6n en beneficio de la Xaci6n ~~xic~na. 

Artículo 10.- Los mexicanos, en los términos rle las 

disposiciones legales que rigen la materia, tendrj~ derecho a

ser accionistas de la Unión: 

I. Los productores de a:Ocares que cumplan ccn los re

quisitos si~uientes: 

a) Contar con autori:aci6n para realizar actividades 

a:ucareras, otorgada por las autoridades competente~. 

b) Suscribir acciones de la Unión, de acu~rdo con lo es 

tablecido por el Artículo 5 de estos Estatutos. 

c) Someterse en cuanto a la entrega <le sus rrociuctos o

las disposiciones contenidas en el Contrato Uniforme de Entrega. 

de Productos, el cual forma parte de estos Estatutos. 

II. Los productores de alcoholes que cumplan con los re

quisitos siguientes: 

a) Contar con autori:ación para reali:ar actividades al 

coheleras, otcr~ada por las autoridades cc~petentes. 
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b) Suscribir acciones de la Uni6n de acuerdo con lo es

tablecido por el Artículo 5 de estos Estatutos. 

c) Someterse, en cuanto a la entrega de sus productos,

ª las disposiciones contenidas en el Contrato Uniforme de En-

trega de Productos, el cual forma parte de estos Estatutos. 

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Artículo 11.- Son obligaciones comunes de todos los so 

cios: 

I. Suscribir dentro de los 30 (treinta) días siguientes 

a la fecha en que se encuentren listos para ello, los contra-

tos y convenios uniformes que la Uni6n estime necesarios para

ase~urar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacio

nes ~onsignadas en los presentes Estatutos. En dichos instru

mentes se cstablccerdn penas convencionales para casos en que

lo:o ¡'1·oduc::orcs falten a su cumplireiento, que tendrán por ol'j~ 

to co¡qwnsar los daíios y perjuicios que oc;isioncn. 

!I. Suscribir las modificGciones de los contratos r con

\'u:j os cita dos, así como celebrar otros nuevos, según lo que en 

uso de sus respectivGs facultades acuerden la Asamblea de Accio 

nist:Is o el Consejo de Administración o la Comisi6n \acion<1l -

<.1e la InJ11.stri:1 .-\:ucarcra. 

IJI. Entregar la totalidad de los a~Qcares, mieles incris 

'.:;:il i:ables, ;:ilcohoJes, "cabe:as" y "e,, las" que el:.horl'n, o que 
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de Entrega de Productos, con excepción de los alcoholes espe-

ciales que elaboren para su propio consumo. 

IV. Aceptar los anticipos y precios de liquidaci6n de -

los productos, <le conformidad con el sistema de pago aprobado

por la Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera, así corno -

las deducciones que acuerde el Consejo de Administración. 

V. Proporcionar a la Unión todos los da tos e informes -

que les solicite v que se relacionen Jirectamcntc con sus acti 

vidades. Los socios que falten al cumplimiento de esta oblig~ 

ci6n serdn requeridos por la Uni6n para que, dentro del t6rmi

no que ésta scfiale, 5urninistren los informes de que se tratc,

apercibidos de que, de no hacerlo, Ja Unión los obtendrj a su

costa. 

VI. Observar todas las disposiciones jurídicas aplica--

bles a sus actividades relacionadas con la Unión, y permitir -

que las autoridades respectivas o la Unión instalen aparatos -

de control de producci6n en sus factorías. 

VII. Poner en conocimiento de la Uni6n todos los hechos -

y circunstancias que puedan relacionarse con los objetos de la 

misma. 

VIII. Sujetarse a las disposiciones del Consejo de Adminis 

traci6n. 

IX. Coadyuvar con la Unión en la ejecución de 1as medi--
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para elevar la productividad, mejorar la eficiencia y alcanzar 

las metas que se proponga en funci6n de planear e investigar -

tecnológicamente las actividades azucareras, con vistas a pro

pici<ir su sano crecimiento. 

X. Cuhrir por su cuenta los impuestos estatales y muni

cipales q\lc, en su caso, graven la producción o la venta de -

primera mano de los productos, en la inteligencia de que di--

,·hcs impuestos, en lo conducente, le ~e1·án reintegrados por la 

Unión, en 1:-i fon~:i que dctecm.ine 01 Consejo de Administración. 

I.:1 Unión qued.:i f;1culta¿a par:i intern.•nir en la formulaci6n de

le~ co~vc~ios con la~ Entidades Federativas sobre los impues-

tos Je procluc;:ión o venta de primera mano de los productos. 

Son obligaciones do los socios productores do alcoholes: 

al No exceder la cuota anual de producci6n que les fije 

el Consejo de Administración. 

bl El3borar, en su totalidad, las cuotas fijadas r las-

sobrecuotas aceptadas. El Consejo de Administración podrá au-

torizar, excepcionalmente, que los productores elaboren, total 

o parcialmente, sus cuotas o sobrecuotas en el ano siguiente,

siempre que no se perjudique a la Sociedad, o cuando exista im 

pedimento por caso foctuito o fuerza mayor. 

Articulo 14.- La Unión será administrada y dirigida -

por un Consejo de Administraci6n designado por !a Asamblea de-
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Accionistas de acuerdo con estos Estatutos, así como por un -

Director General que deber5 nombrar ¿icho Consejo. 

IKTEGRACIO~ DEL CONSEJO 

Artículo 15.- El Consejo estará integrado p0r 10 (diez) 

consejeros propietarios y sus respectivos suplentes. 

El Gobierno Fed~~al designar1 a ~ (cuatro) consejeros -

que ser5n el Director General de la Comisi6n ~aciana! de la I~ 

dustria A:ucirera y !0s Subsc<.:rt't:nios de l:is Secretarías de -

l!acienda r Crédito Públh·o, d.:' IndustrL1 v Con;ercio \. de Agri

cultur:i y Ganadería. 

Los otros 6 (seis) ser~n designados por los accionistas 

que ccr.<.:urran a la Asaml' le' a. 

Artículo 31. - L:i Asamblea Ordinaria de Accicni~ta$ se-

reunirá cuando menos una ve:: al ai10, dentro de los cuatro me-

ses inmediatos siguiente3 al cierre del cjercirio soci~l, en -

la fecha que seílalc el Consejo de AJmi~istraci6n, previa convc 

catoria suscrita por el Secretario de dicho Consejo. 

Los socios que representen cuando nenos el Jie: pnr -

ciento JC'l capital ra~ado, tendrán derC'cho :1 redir que se con

voquen Asambles Generales de Accionistas. Si el Consejo no e~ 

:1idiere ~:1 conYc'c~1teri;1 pc\.iiJ:: 1.!c1itro dC" un térn;i.nc ._:e quincc

¿í:is ccntados de;::Jc l:i iccha e1: que ha)·a n.•c·ibido la SC' ! i ci tud, 

o si no sefiala para la celebraci6n de la asamblea un pla::o má-
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quiera de los Comisarios, a moci6n de los accionistas interesa 

dos, expedirá la convocatoria respectiva en los mismos términos 

en que el Consejo debió haberlo hecho. 

Artículo 33.- Para que los accionistas tengan derecho-

a concurrir a las asambleas deberán depositar sus acciones, -

cuar1do menos un día antes de la fecha fijada para que se cele

bren, en la Secretaría de la U~ION o en cualquiera institución 

de cr6dito del pafs, y a cambio de ellas recibirá la tarjeta -

de entrada correspondiente. 

Artículo 36.- Las vetaciones serán econ6micas, a menos 

que cualquiera de los accionistas pida sean nominales o por cé 

dulas. 

Artículo 42.- Los ejercicios sociales serán anuales y-

se iniciarfin en las fechas que sefiale el Consejo de Administra 

ci6n, previa autorización de las autoridades competentes. La -

Unión practicara anualmente, y en cualquier tiempo en que Jo -

acuerden los socios por mayoría, balances generales en los ne

gocios sociales, pura someterlos a la Asamblea de Accionistas. 

Artículo 43.- Por ser una empresa de servicio y de in-

ter6s social, la Uni6n no tiene finalidades de lucro, y en con 

secuencia, no generar§ utilidades. 

Los beneficios derivados de plu~vnlfus sobre inversio-

nes en activos fijos, o los gananciales producidos por la rea

li:aci6n de 6stos, qucdar~n a favor Je los accionistas, en vir 
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tud de que las inversiones provienen de las aportaciones que -

al capital social han hecho los mismos accionistas. Cuales--

quiera otros ingresos y beneficios que lleguen a obtenerse se

abonarfin a los accionistas en la forma que les corresponda. 

Artículo 44.- Las pérdidas, si las hubiere, se distri

bui 11in entre los accionistas en proporc i6n a sus a~1ortacioncs -

de capital, con la limitación establecida en el Artículo 87 <le 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo ~S.- La Sociedad se disolver§ cuando así lo -

resuelva la Asamblea General de Accionistas y en los demás ca

sos establecidos por la Ley. 

Articulo ~o.- La Asamblea que acuerde o reconozca la -

disolución de lJ Sociedad designará un liquidador, y otro será 

nombrado por la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. 
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