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INTRODUCCION 

La planeación económica en México no ha tenido la visión in-

tegradora que permita coordinar a los diferentes sectores que par 

ticipan en la producción nacional de alimentos. La muestra de 

esta situación está en la desigualdad que prevalece en el reparto 

de los beneficios que la producción de alimentos ha originado y 

en los desfases existentes entre la agricultura y la industria. 

La única forma de lograr que el desarrollo industrial ocurra 

paralelo al agropecuario, y que tos beneficios de este dltimo que 

den en los campesinos y no en intermediarios, se incribe en una 

concepción integrada de la planeación agroindustrial. Del mismo 

modo, sólo si el país posee una visión clara sobre cómo debe ser 

la organización, funcionamiento y relaciones de la integración 

agroindustrial nacional, será capaz de contrarrestar el dominio 

que ejercen las empresas transnacionales sobre la producción de 

alimentos, y de aumentar Los beneficios socioeconómicos de esta 

actividad a nivel nacional, 

Gn el capitulo 	is de sistemsoy el,conFepto de  tnts-

firaollnmroln.aleqlejen. métoo,  se establece el merco teórico 

y conceptual pera el desarrollo dei trabajo, el énfasis sota 

puesto en le importancia de lam acrdinduotriec dentro del enállisie 

aleta-mico de 34 producción de alimentos en Mexico, definiendo ana, 

liste 44 ~44, otetema alimentario y finehmento limando 4 la 

cronceptueltsectén de lo que es le wiroodustr14, 



2. 

En este capitulo se busca delimitar el marco metodológico de 

estudio, justificando la utilización del enfoque sistémico para 

su realización. 

In el capitulo Características generales del sistema integral  

granos,* se realiza un breve diagnóstico de este sistema, condu-

cente a una evaluación de la situación actual y perspectivas de 

funcionamiento y operación de las distintas etapas del mismo 

(producción primaria, acopio, transporte y comercialización, trans 

formación industrial y distribución). 

Se inicia con un esbozo de la situación internacional preva-

leciente para este sistema, enfocando aquellos aspectos relevantes 

para México (precios internacionales, política económica, etc.). 

A continuación, se realiza el diagnóstico (siempre con enfoque de 

Sistemas' a cada una do las etapas agroindustriales, 

a. 	Producción primaria  

priorizando el análisis de volumen, características, locali-

Oectón de la predUe0i6u primaria, con 6nfasis en; características 

tsonoiógicas, pérdidas postcooecna, retención del excedente por 

parte gol productor primario y formara de vinculación entre agentes 

y etapas oubotqutentee, 

00 mnoUberan en eenypto metí, frijol, arroz, trigo, Qtentwma, 
y ~01 Onsrgínalmente), 



.3. 

b. Comercialización de la producción primaria (acopio, 
transporte, almacenamiento 

Aqui interesa identificar la disponibilidad y característi-

cas de la infraestructura existente para almacenamiento y trans-

porte, así como el tipo de agentes que lo controlan. Asimismo, 

la injerencia y lógica de operación de los distintos intermedia-

rios que actdan entre el productor primario y el industria, carac 

terizando finalmente la integración entre esta fase la anterior 

y posterior. 

c. Aqroindustria primaria  

Para fines del análisis, se ha convenido denominar como agro 

industria primaria a aquella que se localiza en las primeras eta-

pas del procesamiento agroindustrial. En este caso estarían laU 

relacionadas con limpieza y beneficio, molienda, extracción (en 

el caso de oleaginosas), y descascarado. 

Aqui interesa detectar la integración que existe tanto entre 

la agroindustria y la zona productora de materia prüna (a nivel 

de agente y de producto) como entre esta industria y la siguiente 

Upe de trelneformación, 

le analiza todo lo concerniente a HM:ti-MI.0110J 	1114(;(Wa0 

prt0140, caractoriaticau de la vlanta agrotnávot ¥ a y klent04 TIO 

intory4onon en la etapa, 401. COM() oferta tanta para 1-4 tA441kriel, 

CeMP para consumo n'Apuno 4troOto, 



4. 

Se intenta determinar los principales "cuellos de botella" 

en la fase. 

d. Agroindustria alimentaria secundaria 

Al igual que en el punto anterior, para fines de análisis, 

se caracterize, como agroindustria alimentaria secundaria aquella 

que interviene en las etapas de transformación industrial subse-

cuentes a la primaria, esto es. producto con mayor procesamiento 

como serian, galletas, pastas, tortillas, pan, enlatados, etc. 

Al igual que en el punto anterior se identifican las carac-

tertaticas tecnológicas, abasto de materias primas, organizativas, 

de integración y de operación de la planta industrial, evaluándolas 

y determinando los principales problemas existentes. 

Vinalmente, a modo de resumen y corriendo todas las etapas 

de la cadena agroindustriel, se establecerán las características 

generales del sistema y los principales problemas a abordar y/o 

aopeotoe upe resulta interesante considerar como ejemplo de fun-

cionamiento adecuado, 

al capttulo 9 WillOPYAMI,VTIT,11 del  ,109M4 219041  
yute, Y Leflumpfos,  tiene un desarropo igual al anterior, con 

le olvedad que representan ten ceractertaticee especificas del 

eletexa trucas y legumbres, 



5. 

Por ditimo, se establece una evaluación de políticas y estra-

tegias aplicadas al sistema y alternativas. 

En el país existen planes, programas, estrategias y políticas 

que abordan uno o varios aspectos de la producción de alimentos. 

En este punto se realiza un análisis de aquellos relacionados en 

particular con este sistema, llegando al nivel de identificar los 

efectos e incidencia de su aplicación. 

De este análisis se desprenderán las críticas y recomendacio 

nes sobre La política económica, acciones normativas, etc., que 

inciden sobre el sistema. 

NOTA: A lo Largo de este análisis, se considerar& la oportu 

nidad de detenerse en algdn estudio de caso que ejemplifique cla-

ramente alguna situación relevante prevaleciente. 



Capítulo I 

EL ANÁLISIS POR SISTEMAS Y CONCEPTO DE 
INTEGRACION AGROINDUSTRIAL 

El objetivo de este capítulo no es el de realizar un estudio 

completo sobre los orígenes y características del enfoque por sis 

temas, ese podría ser el tema de toda una tesis. Se trata aquí, 

en cambio, de establecer las características generales de dicha 

metodología y que son necesarias para entender el por qué de su 

utilización en este trabajo. 

1. 	El enfoque sistémico  

La teoría general de sistemas,* enfoca el comportamiento de 

los elementos de la realidad frente a otros, poniendo de relieve 

que cada uno de ellos existe dentro de un contexto con el cual 

tiene mdltiples relaciones a distinto nivel de relevancia, El 

nivel de relevancia de dichas relaciones, esta dado por la in-

fluencia que estas tienen sobre los fenómenos que experimenta 

cada elemento,haoia las acciones que éste desarrolla, o bien hacia 

las propias interralaotonee de este elemento con otros elementQO 

o procesos, /- 	n soto sentido, la identificación del "nloleo 

dominante" del atetem*,**ee decir del acento o función que ordeno 

y/0 determina el 'Letona, ee una de les ventajas que proporciono 
este tipo de enillete, 

:1 mocos de análiste per etetsime tiene su origen en un articulo 
cado en 1951, en le milete Iban Dioloqyf por el Dio)., Lublinq von 
Dertelanity y que l'ovó el titulo "Teoría General de Oteteme, un nuevo 
intento de eproalmmOn 4 le unidad de lee atenías",/in imbuyo, ee 
ooneiderin ocho los "Ares" de *eta método la e Norte* Mis y 
Arturo Doeenblusth, guiones a partir de 14 Caignáties, utilicen ceta 
entoqua, thicaninta m al ouppm de Pteloloole 
Un oleteas es el ~junto de 01@meffit0 Prg4nUedee y raleoimmAos ontro 
si para un PrOP5Stt° Faro toa actividad dafinida, 

e.  



7. 

En efecto, la comprensi6n total de una realidad concreta no 

es posible sin la ejecución de un análisis que integre y relacione 

las partes y características que conforman dicha realidad entre sí 

y con su medio ambiente, es decir del sistema y su medio. 

Por ejemplo, cuando se trata de analizar la anatomía y fisio 

logia humanas, se encuentra que cada órgano, cada glándula, des-• 

empeñan una función definida que debe ser analizada por si misma, 

que posee características propias, pero que no es totalmente aut6 

noma en su funcionamiento, sino que su actividad condiciona y es 

a su vez condicionada por la totalidad de componentes del organis 

mo, del sistema de vida. 

El análisis de las ciencias económico-sociales, no difiere 

mucho del ejemplo anterior. La compleja estructura económico-

social de los distintos países, requiere un análisis que caracte-

rice el propósito de existencia de esa estructura, que "desmenuce" 

las funciones de los agentes que en ella participan y que, al 

mismo tiempo, los integre de acuerdo a las diferentes relaciones 

que entro ellos BO establecen en el contexto del propósito final 

del sistema, 

1.1  rl sistema 41lInontarie,  

Esta serie de reflevi,  nos requieren para su concreciAn, deli 

tr • 	clnl es nie5 17o cams,,  le accif,n, es decir, qu4 si4tem es 

,?¡ 	 nos ocupa es el que tlene como 

fira.Idad la prod:icci 	Ae 41fmento'..,  en Mtilcc, flh delr, 



8. 

el Sistema Alimentario Mexicano que se define como: "El conjunto 

de actividades sociales, técnicas, económicas y comerciales, cuyo 

objeto es satisfacer las necesidades alimentarias de la población", 

en este caso, la mexicana2/  el cual es, a su vez, un sub-sistema 

del Sistema Económico Nacional. (Fig. 1) 

Lo importante en esa concepción integrada de la producción 

alimentaria, es el énfasis que debe ponerse en Las relaciones que 

se establecen para articular a agentes y procesos y que son las 

características esenciales de cada actividad y del sistema en su 

conjunto. Dei mismo modo, es importante analizar la nome6stasis* 

tanto del sistema con su medio ambiente, como de las fases al 

interior del sistema. Por Ultimo, otro aspecto de relevancia, es 

la negaentropia** del mismo sistema, a través de las distintas 

etapas de su desarrollo como un indicador de su evolución y caree 

tertsticas en el tiempo. 

Es importante, asimismo, delimitar cutiles son los componen-

tes dol sistema alimontartor principiando del destino al origen, 

tofo elementos mon)**,  (ver Fin. 2), 

y 	Lrarscidwi 04 steten pira mulptarse a ambiente de mora dinkruca, 
0$ uo (*todo do oquildwto, 	el. cual se oonservan ff40 rasios determl. 
nango, en las gondiotcnos eenbiAntes del medio externo, 
Entmpla • Concepto mmulcmla l'hizo, Se refiere 4 14 4491-4d4q0n 
do monta quo un sistema cifre a lrevés do su funcionam~ y ve 
holle 4 oestrutrIc y cuya wolraparte 06 la neqaentroP(ap 

brt 	Kt000ntoo en loe entes colocas de producir las ac ¿ones ce debt4amente 
141914)"440/ PWKIn ion -ir el objetivo. 

* ti 
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11. 

1. Los consumidores de productos alimenticios (como parte 

de un grupo familiar o colectivo). 

2. El complejo productivo, el cual sc basa en el estado 

actual de la tecnología en agricultura, ganadería y pesca, e 

incluye la industria alimentaria que procesa materiales en bruto. 

3. Las industrias conexas que proveen a la agricultura y/o 

a las industrias agro-alimentarias con factores necesarios para 

la producción (fertilizantes, pesticidas, semillas, etc.) y 

bienes de capital (maquinaria e instalaciones). 

4. Servicios que posibilitan el financiamiento y desarro-

llo del sistema alimentario (salud, higiene, investigación, entre 

namiento, financiamiento, transporte, administración, etc.). 

Realizando una visión retrospectiva en la evolución del sis-

tema alimentario, nos encontramos con que éste se torna más com-

plejo paralelamente al desarrollo socio-económico global. Así, 

del sistema de consumo, donde los alimentos obtenidos de la pro-

ducción primaria contenían dnicamente valores de uso pera el pro-

ductor,quien lo consumía a nivel familiar -y esto esquema adn esteta 

en algunas comunidades rurales- me ha llegado al nivel en que tanto 

la fase de producción primaria como los agentes gua en 61 pareicl 

pan, eatin cada vea m4a alejados do 14e tases y agentes que cons-

tituyen el final de la cadena de produccign de alimentos, y así 

de una relación casi lineal se ha llagado a una cumpla» red de 

intorrelacionee que conforman el sistema actual. 



Esta "evolución" ha definido, por una necesidad homeostatica 

riel sistema respecto al ambiente socio-económico en el que se des 

envuelve, una serie de procesos e interrelaciones* tanto técnicas 

como sociales, que hacen cada vez más complejo el objetivo final 

del sistema: producir para alimentar. 

Así, se observa que en los distintos estadios del desarrollo 

económico, se han introducido varias fases entre la producción 

primaria y el consumo de alimentos que, como los eslabones de una 

gran cadena, van conformando la estructura agroindustrial del país 

y que, al mismo tiempo, influyen sobre las características de la 

"mercancía alimento" en lo que respecta a su valor de uso y valor 

de cambio.*** (Ver Fig. 3). 

2. 	Qué es la agroindustria  

En esta evolución, la agroindustria -empresa que procesa 

materias primas agricolas, pecuarias, piscícolas y/o forestales-

destaca como el elemento fundamental del actual sistema alimen-

Ud.°, siendo determinante para y definida por, las relaciones 

que el pisten» alimentario establece, tanto con su medio ambiente 

.hcmedstastaw, Cono por las mismas relaciones que al interior del 

sistema garantisan su existencia .negeentropin-. 

transacciones quo se establecen entre loa elemento/ido 
modo que NO ~tones o diepoelotones oonduican al objetivo deseo$Q. 
Esto significa que ro todao las rolecionee que pueden OKletlY entre 
los olOment00 ion aionitiottvos pa el 4~4, sino cilo 4901141 

gonffiCon, ee alguí4 UY», 41 lo wo del Objetivo. 
Be 11,144 sudor de ueo a la careotertettos de une meroende do reel~ 
o une nepe/4444d homeeldstensined4 (fie$0109toe o andel): velar de 
c4Mbto es esa la Gau-ided de una comande que piada intereembierse 
tos 

** 



EVOLUCION DE LA CADENA ALIMENTARIA  
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14. 

En este contexto, el desarrollo de la agroindustria ha tenido 

a su vez como factores determinantes: la tecnologia,* el capital 

y las relaciones sociales de producción. La tecnología se ha cona 

tituido como el elemento dinamizador e, incluso, determinante de 

la evolución y configuración de los sistemas alimentarios, inclui 

4/ 
do el nuestro.— Esta tecnología, sin embargo, responde a los obje 

tivos y al medio que le dio origen, no es autónoma, sino que se 

corresponde con el contexto económico y social en el que fue 

creada,' así, su influencia sobre el desarrollo del sistema alimen 

tario del país, lleva consigo esas características, subordinando 

los esquemas de producción, distribución e incluso consumo a for-

mas y patrones propios de los países donde se ha originado. 

A nivel mundial, el potencial económico expresado en el des-

arrollo tecnológico, ha significado evoluciones y revoluciones en 

el proceso de producción de alimentos, que se expresan en altos 

niveles de tecnificación, una gran especialización en cada una de 

las etapas del proceso productivo y en una gran intensidad de ca-

pita/ en la industria alimentaria. La expresión del control del 

desarrollo tecnológico por parte de los grande0 Capitales, ha sido 

el manejo que (lotos poseen sobre la producción de alimentos en 

nuestro país, cuestión que ser* analizada en capítulos posteriores. 

tarar " la-T/0100e Si)  entiende el conjunto sistemtizacio de oonootnientos 
cuya ,ipIteación se traduce en la util izacibn y aRovechintento do 
en.,rins 1110 1.,.).5 y pmeolOntEiltot$ y en in entzago tnietnto de rel4dcnes 
ttxn leas y ríojales 	fines productivos, 



.15, 

Por su parte, las relaciones sociales de:producción* entre 

los agentes que participan en la cadena de producción de alimen-

tos, ha sido otro factor clave en el desarrollo de la producción 

agroindustrial del pais. En efecto, las tendencias mundiales se 

manifiestan cada vez en mayor medida por la necesidad de una vin-

culación más estrecha entre cada una de las fases de la cadena de 

producción de alimentos, es decir, por una integración agroindus-

trial que permita una mayor funcionalidad entre las actividades 

que convergen en la producción alimentaria, esto obedece a razones 

técnicas, económicas y sociales. En México, sin embargo, esta in 

tegración no ha abarcado a todos los agentes que de una u otra 

manera participan productivamente dentro del mismo objetivo, es 

decir, la función productiva que los agentes desempeñan, no corres 

ponle al tipo de relación socio-económica que ha prevalecido entre 

ellos. AsIr esta integración agroindustrial -que por lo demás es 

bastante débil en nuestro pais- se establece en base a subordina-

ciones del capital hacia los agentes mée débilmente organizados y 

con menor potencial económico' los productores primarios. 

Zeta situación se he traducido en desfases entre la etapa do 

producción primaria y transformación industria y, de manera més 

relevante/ en une mercada desigualdad en la distribución del in- 

-MÍO-10M OPPI0100 de producción, o/n aquellas quo so estables eil entre 
loe pooptetartoo de los medios do producción y loa proOictores directos 
att to pomo de produceión 4etermin40, relación que dePende del. Upo 4. rovuOn 40 propio-1(4, posesión, disposición o usufructo que ellos 
establescan o/n loomellios da produmión, 
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greso que ha afectado no sólo al nivel socio-económico del campe-

sino y pequeño productor pecuario, sino al desarrollo agropecuario 

en general. Por supuesto que existen otras causas que afectan di 

cho desarrollo y otras condicionantes de la situación actual de la 

economía campesina; hemos querido subrayar, sin embargo, el hecho 

de que exista una integración agroindustrial que se superpone a 

las condiciones socio-económicas y a las necesidades de los agen 

tes productivos nacionales. 

2.1 Integración agroindustrial  

Las agroindustrias se presentan en la actualidad como la base 

del desarrollo económico industrial manufacturero del pais, solWa-

todo si se considera que en los países donde la agricultura es lin.  

portante, como es el caso de México, la industria de alimentos en 

cabeza la lista de acuerdo con el indicador economótrico del PI11.* 

Esto significa que una inversión en este sector deberá tener con-

siderables consecuencias para las economías regional y nacional, 

dando por sentado que existe una cooidinación correspondiente a 

la expansión, con estimulas hacia los oferentes de insumos para 

la agroindustria, Perticularmente la mrleultura," 

	111140~of  01 pm da la imustrja alimentarte representó pira 1901, el 
5.7$ del PIO global, 

A este reePecto. se  ha dqngetr4do que 14 teduetr.14 alklenterta es uno 
411 los sectores que Iva tenido mayor efecto maltiplici4er en 01 reato 
de 14 wohm14. 

*r 
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2.2 Agroindustria integrada  

"La agroindustria integrada es aquella que comprende por lo 

menos una actividad agropecuaria o forestal, una actividad indus-

trial y/o una actividad comercial, ligadas por relaciones insumo-

producto y concebida como una unidad funcional y económica bajo 

un centro de toma de decisiones coman, con viabilidad técnico-

económica demostrada tanto para el conjunto como para cada una de 

sus partes".51  

En el enfoque de sistemas, la agroindustria integrada com-

prende el conjunto de actividades que van, desde la producción 

primaria hasta las altimas fases del procesamiento industrial, la 

distribución y el consumo. En el esquema de una agroindustria 

integrada nacionalmente, el establecimiento de relaciones esta-

bles y equilibradas entre la industria y el agro, es independien-

te de las formas de propiedad que se den en la producción agro-

pecuaria y en la fase de procesamiento industrial. No es condi-

ción, para la integración vertical, integrar la propiedad, sino 

desarrollar relaciones socio-económicas que garanticen, por una 

parte, a los productores primarios un mercado seguro para sus prz 

duetos y una justa retribución por elloot y a la agroindustria, 

un abaatacimiento regular de  material,  Prima. 

En esta akmbidsio, adea;,Qe de su función transformadora, la 

agroindustria tiene la misión fundamental de apoyar Al productor  

primario con el OumtutatrO de insumos, asistencia tOenica y do«s 

servicios, traneformIndlee en 01 elemento principal do lo intem 

cIón, 
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2.3 Niveles técnicos de la integración agroindustrial  

Se hace necesario, para su cabal comprensión, realizar una 

breve definición de cuáles son los niveles técnicos de la integra 

ción agroindustrial. (Ver Fig. 4). 

El nivel 1 comprende la producción de materias primas agrico 

las para la agroindustria; los niveles 2 y 4 constituyen la agro-

industria propiamente dicha, la cual procesa los materiales en 

bruto, usualmente en dos fases sucesivas; los alimentos balancea-

dos son, por lo general, un producto del nivel 2 (pastas oleagino 

sas, melaza, etc.); el nivel 3 está representado por la ganadería. 

En el nivel 4, los productos son procesados para una mayor pureza 

(refinación de aceites y azdcar), o para mantener más sus cualida 

des (conservación de vegetales, pasteurización de leche, etc.). 

Debe notarse que el 4o. nivel aparece en los países industrializa 

dos más que el 3o., en lo que se refiere a la combinación de va-

rios productos agroindust:riales para su uso más rápido (platillos 

precocinados, postres, etc.). SI 5o. nivel es el de empaque para 

14 comercialización de los productos que es el 6o, nivel. 

Paralelamente a 145 actividades agroíndustriales de procesa-

Miento, su han desarrollado circuitos para 01 reciclaje de loo 

sub-productos (bagazo de cabe por ejemplo) parte recobrar eaergts 

o paro preparar materiales para otros sectores tndustriales (gut-

mtcos f4rM401Uticos, ele,), Po) lo Witg, le agroindustria puede 

estar en la bale de numerosas se i•ri4edes industriales de pequah4 

y mediana 
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El establecimiento de relaciones cercanas entre los diversos 

niveles técnicos, han demostrado, por si mismas, ser necesarias 

para mejorar la eficiencia del conjunto de las unidades micro-

económicas. Las tendencias recientes se dirigen a estrechar las 

relaciones entre las actividades estrictamente industriales 

(niveles 2 y 4), hacia atrás con la producción agrícola y de otras 

materias primas (nivel 1 y probablemente 3) y hacia adelante con 

el empaque y comercialización (niveles 5 y 6). Esto ha sido lle-

vado a la práctica como un proceso de integración vertical que 

puede ser contractual o institucional. 

2.4 Agroindustria vs. agronegocio  

Es comün, incluso en alguna literatura sobre el tema, el uso 

indiscriminado de los términos integración agroindustrial y agro-

negocio (agribusiness), esto ha provocado confusiones importan-

tes en isPcorrecta aplicación y significado de ambos términos, lo 

que ha llegado a provocar reacciones adversas de ciertos grupos 

sociales ante cualquier intento de integración agroindustrial, 

Como ya se ha mencionado, la agroindustria integrada, com-

prende las etapas siguientes: producción primaria (agropecuaria, 

sibtcOla o piectcola)s acopio, almacenamiento y treneportet 

agroindustriestase de transformación; 	comercialioacidn y distrt 

bución. Aqut, la concatenación de las relacione,' ineumowproclucto, 

servicio. y de riesgo compartido que se establecen entre los agen 

tes que participan en cada una do las etapas, constituye la piedra 



angular del funcionamiento y operación de la integración agroin-

dustrial y es el origen de su importancia productiva, económica 

y social al interior del sistema alimentario. 

El agronegocio, por el contrario, concebido bajo la filoso-

fía pragmática de obtención de la ganancia máxima, comprende sola 

mente con la óptica empresarial, las actividades más rentables 

relacionadas con el sector agrícola. 

El acullador del término agronegocio* John H. Davis, lo defi-

nió como "la ciencia de coordinar la oferta de insumos producti-

vos para la agricultura con la subsecuente producción, procesa' 

miento y distribución de alimentos y fibra".-G/  En la actualidad, 

se ha modificado esta concepción y se ha llegado a definir al 

agronegocio como "los aspectos ...(empresas y personas)... rela-

cionadas con la agricultura que se localizan fuera de la produc-

ción primaria",-
7/ 
 en este enfoque la agricultura moderna estaría 

constituida por la producción primaria (solamente agrícola) y el 

agronegocio, mientras que para la primera, la agricultura eonnt1. 

tuiría una empresa relacionada con el agronegocio. 

Es 4ot COMO el agronegocio se clasifica en; 

1, Itsampresat_noceaad9raaOe nauno (semillas, teL 

tantea, maquinaria, productos qutmicoa, ete,). 

2, 1440 empresas de crmarntaltsagtón (tntax 	rertos priva," 

dos), 

hiVéroltded de Herv4rd1955. 
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3. 	Sector de agro-servicios empresas publicas o privadas 

que desarrollan investigación en tecnología, diseminación de nue-

vas ideas y productos, organización de cuadros directivos, etc. 

Hay que tener presente que este punto de vista sobre la agri 

cultura y las fases relacionadas con ella, tiene su origen en un 

país (E.U.) donde la actividad agrícola primaria opera cada vez 

mds como una actividad empresarial que insume porciones crecien-

tes de energía (la conversión unidad de producto-energía es 1 a 

10), es intensiva en capital y corresponde a un bajo porcentaje 

de población rural en relación con el total nacional. 

La distinción entre la agroindustria integrada y el agrone-

g001-0, es en este momento clara. En efecto, mientras que la agro 

industria integrada no sólo conecta a la producción primaria con 

las tases subsiguientes, sino que la integra plenamente, asumiendo 

incluso loe riesgos que le son inherentes? el agronogocio implica 

solamente la relación comercial entre las empresas oferentes de 

insumos y/o productos que tiene que ver con la agricultura, 

2.0  hir9P144,"1.41'39.911151"it 

COMO ye se mencionó, el desarrollo tecnológico ocurrido en 

le industria alimentaría, ha traído como consecuencia la fraguan. 

teutón cede ves mayor de los procesos destinados a transformar 

tntlgotristmente loa ploductoo, 
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Dicha fragmentación, que implica una mayor especialización 

en etapas definidas del proceso industrial, favorece la participa 

ción de agentes especificas segdn la etapa industrial de que se 

trate. 

"El desarrollo de la industria alimentaria está en 
relación directa con la magnitud del espacio que 
media entre la producción primaria y el consumo, y 
de la cantidad de productos primarios procesados. 
En la medida en que la de alimentos se ha ido ins-
cribiendo en la modalidad de producción masiva, bus 
cando la homogeneidad de los procesos utilizados, -je 
ha incrementado el ritmo de modificaciones tecnoló-
gicas en la producción". 8/ 

Asi, el manejo y control de paquetes tecnológicos, tanto en 

la tecnologia de proceso, como en la de producto y equipo*, deli 

mitan claramente la inserción de los agentes con mayores recursos 

bien en las etapas con mayor posibilidad de obtención de ganancia 

o en aquellas que adn estando fuera del proceso, aseguren su con 
trol. 

En este sentido, para fines del análisis, se ha convenido en 

establecer (loe niveles dentro de la transformación industrial de 

rcsaj, CcrIpTende las curacterfaticas do diseño, capad.« 
nulo de los mato:ríales dentro del Itoceao P 110w 

ttvo y de ospeotts~ de los operarios, No incluye La fórmULeC .n de 
Lao producto., 

1,!) " 	 canprendo La tonmulsel4n del pooduoto y la mto 
Irs r. ar- 	oPereich5n, Ineluyando la oapacitactIn 41 ~nal, 

TT991921,14* nutpb  Comprende les espeqtftemtpnes pero Le tnetal4= 
ami, 24~1, 0044-4OtOn yftwItentrotento correettvo y poventtvo de un 
',Tupo ~taso, 
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alimentos: La Agroindustria Alimentaria Primaria y la Agroindus-

tria Alimentaria Secundaria. 

-Agroindustria alimentaria primaria. Es aquella que compren 

de el primer proceso que ocurre sobre los productos agropecuarios, 

bien se trate de limpieza, beneficio y molienda en el caso de los 

granos, o de congelaci6n, encerado, etc., en lo que respecta a 

frutas y legumbres. Estas operaciones se caracterizan por ser las 

que menor valor agregan al producto y engloban aquellas denomina- 

das "pre-procesamiento" que van enfocadas básicamente a la conser 
o 

vaoi6n del producto para procesos posteriores, o para su comercia 

lizacidn (en el caso de frutas y legumbres). En esta clasifica-

Cien, en el caso de granos básicos, se incluyen los siguientes 

proceem 

a. Molienda de trigo, 

b. molienda de nixtamal de maíz, 

o. 	molienda de oleaginosas (extraccidn), 

d. 	beneficio y pulido de arroz, 

e, limpieza y ~que de frijol. 

Itn cuanto a frutas, en este caso se considera el empaque, sa 

lecoten y congelacidn de frutas y hortaliza,. 

iment 	gn ella clasifica. 

cidn re contomplan loe PY9S4401, de transtormacidn que siempre ktt 

nen como producto ttn41 un bien destinado al consumo directo, se 
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ubica en etapas posteriores a la agroindustria primaria y, gene-

ralmente, insume de ella sus materias primas. 

Aquí se localizan los procesos que más valor agregan al pro-

ducto como son: 

a. Fabricación de pan y pasteles, 

b. fabricación de galletas y pastas, 

c. refinación e hidrogenación de aceite, 

d. fabricación de tortillas, 

e. enlatados y conservas en general, 

f. ates, jaleas y mermeladas, 

g. fabricación de jugos y néctares. 

Esta fase es la que, por lo general, determina (tecnológica 

mente) las características de las etapas anteriores de la cadena 

ayroinduatrial, a través de especificaciones precisas sobre las 

cualidades que debe tener la m.lteria a procesar con efeotQs tanto 

sobre la tecnología de rroceso de la agroinduserj.a primaria, como 

A /As características de producción de la etapa Agrtcols.* 

• ----Anl-tesynao que For elmple iurei 1,4 piña enlate se ~iterequo ol 
fruto torlga 	tan4flo definido; del mía'o modo, on la  túrtosol0 
Fkinf Plotingto Y galletas, so roriuloren harims pon dgeroptq.elifflopt,  
ttogot000s. 
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Capitulo II 

SISTEMA GLOBAL GRANOS 

1. 	Contexto internacional  

La evolución de la producción mundial de alimentos se carac-

teriza en la actualidad por crecer a una tasa menor que la pobla-

cional, particularmente en los paises subdesarrollados que son los 

que mas sufren problemas nutricionales. Efectivamente, aun cuando 

la producción de alimentos por habitante a nivel mundial ha cteci 

do levemente, en los últimos años se muestra un estancamiento in-

quietante donde los paises subdesarrollados son definitivamente 

los que hacen bajar la media mundial (cuadro 1). 

Asia  se aprecia que la producción per capita de granos y 

aceites vegetales en los paises desarrollados, supera en más de 

dos veces a la de los subdesarrollados. En 1979, la situación 

fue de 590 kgs. per capita al año (530 kgs, de granos y 60 kgs. 

grasas vegetales), y de 234 kgs, por habitante anuales (217 kgs. 

do granos bdeicos y 17 kgs. grasas vegetales), respectivamente. 

En cuanto al consumo aparente, en los paises desarrollados, 

es del orden de 700 kgs. por habitante al ano, en cambio en los 

subdesarrollados es sólo de 230 kgs. Cabe hacer notar que mien-

tras que en los paises desarrollados sólo 14 cuarta parto del 

Ognallmo aparente por chito de cereales se destina al consuno 

hUmane, en Ice euhdegarrclladne, esta proporgión asciende 41 $01, 

gn corras palabras, a pesar de que el promedio mundial de produe,» 
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ción de granos básicos es del orden de 360 kgs. por habitante al 

año, cantidad de energía suficiente para alimentar a toda la po-

blación mundial, la disponibilidad para los países subdesarrolla-

dos, es inferior a sus necesidades. 

Esta situación se explica en gran parte debido a que el 48% 

de la producción de granos básicos y el 56% de la de oleaginosas 

se realiza en los países desarrollados que concentran sólo el 27% 

de la población mundial, en los países subdesarrollados (73% de 

la población mundial), se produce únicamente el 52%de los granos 

básicos y el 44% de oleaginosas. 

Acompañando al problema de la producción de granos, se apre-

cia el de los precios internacionales, los cuales, después de 

haber registrado un descenso en la etapa posterior a la "crisis 

mundial de alimentos" (1972-1974), tienden aaumentar nuevamente 

a partir de 1978 (cuadro 2). Estas variaciones periódicas en 

los precios internacionales, tienen como base los desfases que 

ocurren entre producción y demanda, por un lado y, por otro, el 

control monopólico de 1,7is mercados internacionales, lo cual posi-

bilito el manejo de los precios y el uso político de 1.a alienen- 

tos, lo qUase conoce como el "food power".  

A este respecto, Joseph P. Barkin, representante del FMI, 

ante el Consejo M,indial de la Alimentación, ~l'aró T'e los 

Estados Unidos har 1 Jegado incluso 4 ouboidlar a sus 4,4Ytegltor04 

para que llmltee la produceón do granos 12461,17011 o que no les pro 
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duzcan debido a la calda que sus precios han presentado entre 

1981 y 1982. 0... en la década de los ochenta ha bajado el pre-

cio de los cereales en el mercado internacional, por lo que muchos 

paises exportadores de granos como los Estados Unidos, están sub-

sidiando a sus agricultores para que se abstengan de sembrar y 

así estabilizar los precios..., realmente no hay escasez de ali-

mentos a nivel mundial, ya que hemos tenido dos años agrícolas 

muy buenos, pero el problema es que el precio de los cereales 

está muy bajo y esto, sin duda, originará que caiga la producción 

en los paises desarrollados...4/ 

En cuanto al comercio mundial de granos, en 1978 se exporta-

ron 191.2 millones de toneladas, de las cuales E.U. controló el 

49% (94 millones de toneladas). Los principales cereales, objeto 

de comercio internacional, son trigo y maíz, los cuales partici-

paron con el 80% de las exportaciones totales. Para el caso del 

trigo, en el aflo de referencia, se comercializaron 85.0 millones 

de toneladas, de las que E.U. controló el 42% (35.5 millones de 

toneladas)/ en cuanto al maíz, las exportaciones ascendieron a 

a 68,4 millones de toneladas, de las cuales E,U, aportó el 732 

(00,1 millones de toneladas), 	Por lo que se refiere el comercio 

de oleagincoaa, la preponderancia de E.U, en el control de las 

exportaciones ee adn mayor que en el caso de los cereales, En 

oblato, lag exportaciones  de semillas oleaginosas en I978, fueron 

v Wiléo tino, 25 de Junto de 1982. r4g, 8, la. bac, 4a, ooltimna, 
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de 29.5 millones de toneladas, de las que E.U. exportó el 76% 

(22.5 millones de toneladas), el principal producto que se comer-

cia en el mercado es la soya, que con 24 millones de toneladas 

representa el 82% del comercio de semillas y frutos oleaginosos, 

E.U. controla el 86% del comercio internacional de esta semilla 

(20.7 millones de toneladas). 

La situación general descrita recientemente, es el resultado 

de la aplicación de una políticia alimentaria concebida para que 

E,U. alcance una influencia económica y politica hegemónica, asi 

lo confirman las declaraciones del actual Secretario del Departa-

mento de Agricultura de E.U. Sr. John Block "los alimentos sdfria 

mayor arma que tenemos.., la mejor forma de usar los alimentos es 

amarrar a otros paises a nosotros... Casi) 	se habitdan a de-

pender do nosotros. No lo pueden evitar, necesiten nuestros sumí 

niutros de alimentos.1/ 

En este contexto internacional se inscribe la situación de 

México, que deepu6s de haber sido autosuficiente en la produccia 

de granos, en 1980 importó 10.5 millones de toneladas, el 76% de 

eso COMOret0 provino de E.U, (3 millones de toneladas). 

En cuento 4 i40 portTecti,?au, a posar de las posibilidades 

40  twramentar la Pcodwwtóll mundial de gronoo f  en u4pOP4 fiLle 

tbig4st, T, 31W11-80, AP, 1111 cmton, 30 de diciembre de 1980, 
fl ntimp Mi41~ cal la "Pauni4n 	tal eYbre Alitlentación", COleLY444 
41 A44 co en junio de 1982, deelar$ 	" 	Morteanérica uttlizo loa 
41411041 	04110 4014 po1jttC4 81510 en 04100 01~00,.°, 
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cuando menos hasta 1985, continúen las tendencias hist6ricas. En 

ePtas condiciones, se mantendrán en el futuro los déficits de pro 

ducci6n en los paises subdesarrollados. FAo estima que para 1985, 

en estos paises faltarán 85 millones de toneladas de alimentos bá 

sitos. La respuesta de México ante esta situación, ha sido el 

Sistema Alimentario Mexicano, con el cual se espera lograr un mayor 

nivel de autoabasto alimentario y disminuir la dependencia de gra 

nos básicos, sobre todo cuando esta depedencia se articula prin-

cipalmente con un solo pais (EX.). 

2. 	Producción primaria  

Durante tres décadas, el ritmo de crecimiento del producto 

agricola fue de 4.4% (superior al crecimiento demográfico). Dicho 

auge se debió principalmente al crecimiento de la productividad, 

consecuencia de la construcción de obras hidráulicas. A partir 

de 1965, sin embargo, fue cada vez más difícil ampliar la frontera 

agrícola y continuar con las obras hidráulicas, pues aumentó sus-

tancialmente el costo de hectárea irrigada por las grandes difi-

cultadas técnicas. Los factores dinamizadores, pues, perdieron 

su Capacidad de arrastre y, en consecuencia, la producción agrícola 

crece A ritmos inferiores Al de la población e, incluso, registra 

descenso., absoiutoa, Esto que se ha dado en llamar ariete agrícola, 

so manifiesta principalmente un la producción de granos básic00 

(mai*, frijol y trigo, primordialmento).1/ 

11 	Casten y P. Re.11,!. hi 
1.97Q4976". 

DLYvent ras de un Proyecto kr-arlo 
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La panorámica presentada en el párrafo anterior, adquiere re 

levancia y se confirma al observar la gran importancia de los gra 

nos básicos y las oleaginosas en el sector agropecuario y en la 

economía en general.* 

2.1 Aspectos generales de la producción agrícola  

La producción nacional de granos básicos y oleaginosas, a 

través del periodo analizado, ha sido insuficiente para satisfa-

cer la demanda interna. En consecuencia, se ha tenido que recurrir 

al mercado exterior para cubrir los déficits generados en la agri 

cultura. En efecto, durante la década pasada, el pais ha tenido 

que importar crecientes volúmenes de granos (ver cuadro 2), lle-

gando a su máximo nivel en 1980, cuando se importaron 10.5 millo-

nes de toneladas,**de los cuales, más del 80% (8,424.1 miles de 

ton.) fueron de granos básicos y oleaginosas. 

Esta situación ha generado una dependencia creciente de ali-

mentos que exige al país grandes erogaciones de divisas. 

Fn 1990, los granos cubrieron el 73.9% de la superficie aqr1 

cola destinada a cultivos anuales. De todos ellos, el mdiz ocupó 

el flopr porcentaje de la auporficte agrícola, 42,7%, 10 sIquieron 

tiranos ndsloos
i 
 so l'omitieran alio éstos por olor loor 	gen0 $s ropret4 ,' 

vos en 14 Conast4 blleida llocliNAnd4h1In mata, frijol, arrn, trigo y 
o)rgo, ~Diosas, so oonshlow4n o510 *atas, Por 101414uur widmonee 
de prinducolón stgniftcstivo4; 43onjolt, shiodón (~1414), OlrtAMP, 
qtras01 (5117411a) y 49Y4, 

cifra quo repregoltg el l'A do la  ofort4 411-0W4 do ese 4A0; JE$ 
milionoa do honelod40, 

* • 
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el frijol con 10.8%, el sorgo con 9.7%, las oleaginosas con 5.1%, 

el trigo con 4.5% y el arroz con 0.8%. 	(Ver cuadro 4). 

Por cuanto se refiere a la evolución de la superficie total 

cosechada de 1970 a 1980, se observa un crecimiento global del 

orden del 8.5%;* por su parte, la producción aumentó en un 36.9%.** 

Esto se explica por la nueva politica gubernamental de apoyo al 

productor temporalero, promovida por el SM, por el incremento en 

el área cosechada y por el incremento de los rendimientos regis-

trados, principalmente en el maíz, arroz y trigo. En efecto, el 

rendimiento promedio del maíz, registró un incremento del 48.2% 

en 1980 respecto de 1970, el arroz de 27.9%, el trigo de 24.9%; 

el sorgo y el frijol, por su parte, sólo la incrementaron en un 

6.7 y 4.0%, respectivamente, mientras que las oleaginosas*** la 

disminuyeron en un 10.8%. 

La producción, por su parte, creció hasta 1978 con una tasa 

media anual del 2.7%, cifra inferior al crecimiento de la pobla-

ción y de la demandA. Por lo que, si bien es cierto que la pro-

ducción de granos se ha incrementado, no es menos cierto que este 

incremento ha sido marcadamente insuficiente para satisfacer 140 

demandas, 1n efecto, el se analiza la producr,,iAn de granos por 

habitante, as constata una die:minus:nem de la producción granoloray 

en 1960, le producción da todos los granos fila da 338 Os, por 

14,975.0 miles 0 haQ. en 1970 a  16,250,5  0105 de has, en 1990, 
( 	1.0 N), 

At 	pe 16,)15,6 10100  dp tons, en 1.970, se  p4s6 4  22,341,1 en 1900. 110A4ro 
*** 	Ajonjoll/ Olrbwry 5/D-'. 
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habitante y para 1978 bajó a 315. Durante el año de 1980, la si-

tuación se mejoró, pero aún así no se satisfizo plenamente la de-

manda. En ese año, la producción granelera supero a la anterior 

más alta en un 9.8%,* lo que significó una producción de 333 kgs. 

por habitante. 

Y qué decir del consumo aparente, pues que se siguen consu-

miendo voldmenes de granos per cápita muy inferiores a aquellos 

consumidos en los paises desarrollados. En efecto, mientras que 

en éstos se consume un promedio de 700 kgs. per cápita en México, 

en 1980 se consumieron menos de 400 kgs. 

2.2 Geografía de la producción  

Las estadísticas agrícolas registraron que para el ario de 

1978, la mayor parte (69%) de la producción granelera** se caneen 

tró en 10 estados que ocuparon el 60% de la superficie dedicada a 

dichos cultivos, Entre ellos destacan Jalisco, productor del 

14.4% del total de granos en el 10.5% de has.; Guanajuato con el 

9,5% en producción y 5.9% de superficie; Tamaulipas con 8.2% y 

7,9%, respectivamente, etc. (ver cuadro 5). La explicación de 

esta concentración geográfica de la producción, guarda una rele. 

alón directa con la calidad da lee tierras, la infraestructura 

aqrtcola de que dispone, el tipo de organización y el tamailo de 

Ice predios explotados. 

* 	P4d 	20,)41.3 a 22,34/.1 intlIonow da tenataMo. 
** 	apopfitéotoos y ~atm olevilinomo, 



Cuadro No. 5 

PRODUCCION NACIONAL DE GRANOS Y SEMILLAS OLEAGINOSAS 
(10 principales estados) 

1980 

ESTADO PRODUCCION SUPERFICIE 

JALISCO 3,170.8 14.4 1,291.0 10.5 

GUANAJUATO 2,098.4 9.5 725.9 5.9 

TAMAULIPAS 1,807.7 8.2 938.3 7,9 

SONORA 1,742.0 7.9 598.3 4.7 

SINALOA 1,536.9 7.0 785.8 6.4 

MICHOACAN 1,116.7 5.1 707.6 5.7 

MICO 1,103.9 5.0 611.1 5.8 

VERACRUZ 936.7 4.2 704.0 5,7 

PUEBLA 871.3 4.0 551.0 4,5 

CHIAPAS 823,5 3,7 530.3 4,3 

SUD-TOTAL 15,207.9 69.0 7,443.3 60.6 

TOTAL NACIONALt 22,043,0 100.0 12,290.7 100,0 

36. 
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2.3 Estructura de la tenencia. (Tipología de productores). 

Si se atiende a la clasificación de los productores de gra- 

nos, se encontará que pueden distinguirse dos tipos: los producto 

res campesinos y los productores empresariales.- 4/ 

Los primeros se clasifican a su vez, en:. 

-Infrasubsistencia. Son aquellos cuya producción no alcanza 

para sostener a su familia. 

-Subsistencia. Son aquellos cuya producción les alcanza sólo 

para el sostén de su familia. 

-Estacionarios. Son los que, además de sostener a su fami- 

lia, recuperan lo invertido en sus medios de producción (entré-res 

que se incluye una yunta). 

-Excedentarios. Son los que, además de lo anterior, logran 

generar y retener un excedente. 

-Transicionales,  Son los que se ubican entre los producto- 

res campesinos y los empresariales, pero tienden a formar parte 

de loé primeros. 

Por su parto, los agrigultores empresariales se Subdividen 

en pequeños, medianos y grandes, dependiendo del namero do has. 

da que disponen, 

De acuerdo con esta distinción, se puede observar que el mato, 

01 frool, y el arrow, son cultivados primordialmente por produce 

4/ 14 di-herí° de cleetfteecOn es 0el. nOmorpde jornedeo de tara »» eeda= 
rho estrefAmtltu que ocupen el 4110$ elm prOmotorom CaMpeata04 los 
ve ocupen moneo de 25 )ate* y iln prollotiorfm omPre(0414100 105  94e 
robeeen oote cure. Ver ~time, AleJen4p3, "Tipnlogte de Proluctorefi 
hartx440. ONU-IPAP. MIffloo, 
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'torea campesinos, mientras que el trigo, el sorgo y las oleagino-

sas se producen básicamente en promedios mayores de 5 has. por 

productores empresariales y algunos excedentarios y transiciona-

les. En efecto, en 1978 el 80.3% del maíz nacional, menos del 

30% del trigo, más del 85% del arroz, el 40% del frijol y sólo el 

0.3% de las oleaginosas, fueron producidos en predios menores de 

5 has. por productores de infrasubsistencia, subsistencia y esta-

cionarios; los porcentajes restantes, así como casi la totalidad 

del sorgo nacional, son producidos por productores empresariales, 

excedentarios y transicionales en predios mayores de 5 has. 

Por lo que respecta a la tenencia dela tierra, queda claro 

que coincide con la división anterior, pues el maíz, el frijol y 

el arroz, los dos primeros esenciales en la composición de la 

canasta de alimentos prevaleciente entre el campesinado, son pro-

ducidos en ejidos y predios comunales, mientras que el trigo, el 

sorgo y las oleaginosas lo son en predios de propiedad privada. 

LA actual estructura de tenencia de la tierra, aunada a una 

débil organización campesina, dificulta la integración agroindus-

Mal del productor primario. Esto propicia una desarticulación 

entre las tases de producción primaria e industrial que es resuelta 

por los intermelliertoo quienes, al agrupar la producción dispersa, 

comercializan con la industria vollImenee representativos de granos 

y se quedan aist con el excedente económico que pertenecía a los 

productores primarios, 
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2.4 Nivel tecnológico  

Hasta antes de la aplicación de las políticas gubernamentales 

de apoyo al productor agrícola, la situación prevaleciente en el 

agro mexicano era la siguiente: 

El consumo nacional aparente de fertilizantes era de 64 kg/ha. 

aproximadamente. Asi, tenemos que el área fertilizada correspon-

día al 46.4% de la superficie agrícola nacional, y que los culti-

vos que más superficie fertilizada reportaban, eran el trigo 88%, 

las oleaginosas 54%, el arroz 86% y el maíz 72%; en cambio, en el 

cultivo del frijol, sólo se fertiliza el 24%. 	(Ver cuadro 16). 

Por lo que toca al uso de semillas mejoradas, el promedio na 

cional de superficie cultivada que las utilizaba, correspondía al. 

36% del total,* Mientras que en distritos de riego se sembraba 

el 82% de la superficie con semillas mejoradas, el temporal las 

utilizaba sólo para el 16% del área de cultivo. Actualmente, sin 

embargo, más de un millón de hectáreas de temporal se cultivan 

con semillas criolla seleccionadas. 

Respecto al uso do agua en la producción agrícola, el prome.. 

dio nacional de euperficte itrigada era el 33,1% do la superficie 

cultivada. A01, los cultivos que mayor superficie ivtigada repor 

taren, fueron el trteo 87%, las oleaginosas 77%, el .,,..cLez $715, y 

L.90 Mtivel .luz: las utilizan en un 100% son erro, p7Q, 0-"Y.4 y algo-
dOn. 8l corogo y el. 41-VOZ 145 usan en un 80 y 70%, regvectiv4mente. 
1,11 cambio, el raíz y el frijol. las utilizan en 1-41 30 y  241, respectiva- 
plante, 
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el sorgo más del 80%. En el otro extremo, sólo el 13% de la super 

flcie de maíz, 21% del ajonjolí y 37% del frijol, eran irrigados. 

En cuanto a la mecanización, se estima que adn actualmente, 

el 20% de la superficie agrícola se cultiva mecanizadamente y que 

los cultivos con mayor uso de maquinaria son: el algodón en un 

99.5% de su superficie, el arroz en el 86%, y el trigo en el 71.4%, 

en cambio, 8610 el 15% de la superficie del frijol y el 46% del 

maíz, utilizan maquinaria. 

Por otra parte, se observa que a nivel nacional la cantidad 

de energía disponible por hectárea es de 0.4 H.P. en promedio, 

cuando patrones internacionales consideran un mínimo de 1 H.P. 

por hectárea, como la cantidad de energía necesaria para obtener 

rendimientos satisfactorios. (Ver cuadro o). 

Pinalmente, como síntesis al nivel tecnológico utilizado en 

el dativo de granos básicos y oleaginosas, se presentan los 

rendimientos por hectárea (ver cuadro 7), en el que se aprecia 

que MáXico iguala la media mundial en frijol y Boya, ligeramente 

In supera en ajonjolí y arroz, y la duplica en trigo, algodón y 

Sorgo, en cambio, el rendimiento promedio del maíz, es equivalente 

e le mitad del promedio mundial y el del cártamo se encuentra li-

geramente abrojo de la media mundtal, 

Sin embargo, 4i la romparaei4n se hace contra los mejores 

remIlmilintos promedios iwantitales, resulte que méxicc se encuentra 

en todos loe cultivos a !ran distancia díJ eses niveles de produc- 

tivida4. 	clr 
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Cuadro  No.  7  

RENDIMIENTO PROMEDIO,  1978 
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3. 	Acopio, transporte, almacenamiento y comercialización  

3.1 Acopio  

Básicamente se conocen 4 formas de acopio de la producción 

granelera. Una de ellas es la que realizan intermediarios, los 

que compran a productores dispersos, concentran volúmenes, trans-

portan y venden a los centros de almacenamiento o a la agroindus-

tria extractiva. Esta situación se debe, en lo fundamental, al 

bajo grado de organización de los productores primarios. 

Otra forma de acopio la realizan los productores que poseen 

un cierto desarrollo empresarial y, por tanto, poseen capacidad 

para acopiar y comercializar directamente su producción; son prin 

cipalmente los productores del noroeste los que han integrado ver 

ticalmente la producción, acopio, transporte, almacenamiento y co 

meroio de granos. 

existe temblón el acopio realizado por algunas empresas agro 

industriales, que han establecido relaciones directas con los pro 

ductores, comprando granos en los Lugares de producción, tran3pr 

tando y almacenando deopmes en sus bodegas. 

Finalmente, el sector pOblico participa en el acopio a tra-

vOs do l'AM directamente del productor para el sistema de almacu 

namiento do noRUcoNSA, 

Fn términos generales, estos procesos de acopio tiene como 

característica principal la presencia mayoritaria de intermedia-

rio0# escasa pArtietpaCton de pV9111490F00 primarias, 4Aftclt de 
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bodegas para acopio y almacenamiento, tanto en el medio rural 

como urbano, e insuficiencia en transporte. 

Es importante poner de relieve que la actividad de los inter 

mediarlos, si bien actdan en detrimento del productor primario al 

pagarle precios más bajos que el de garantía, constituyen, en la 

desorganización imperante en los sistemas agroindustriales, el 

puente indispensable para que mal que bien, sigan satisfaciéndose 

las necesidades de venta del producto por los agricultores y apro 

visionamiento de materia prima (granos) por parte de los industria 

les, non pues, un mal necesario para el funcionamiento del sis-

tema. De aquí surge la conveniencia de sustituirlos a través de 

una organización integral del sistema, que además resuelva, o por 

lo menos minimice, los problemas de almacenamiento y transporte. 

3.2 Almacenamiento  

Una estrategia de autosuficiencia en la producción y abaste-

cimientodegranos exige, sobre la base de lo existente, el redise 

No de un sistema nacional de almacenamiento y transporte. En 

efecto, la actual red de almacenamiento granelero, así como la de 

transporte ferroviario, no fueron diseñadas con la lógica do la 

producción Interno de granos y, por lo demás, resulten 4v.7oietas on 

mucho, sentidos. 

Convencionalmente, podemos clasificar el almacenamiento, aten 

oliendo a su ubicación, en primario y terminal,* Por lo que ree- 

-1141~119414#» primarto es aquel qme se 404 cepa a YaS *Dna* Ivo-
d~yrae y ~en por risión 41.Wen4r C0500)48 y eurtIr raglit4~ta 
4 los c<441m4 de (In nano y a tprwerlefrdento taiTOM de gv4noes, P-Uwtona.  
monto terminal se uhtve lunto a tes unas 4e conl4R0 Y Parto 4 14h 
int-olí/1 4_04 c.0 ,ct _7, a, 
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pecta al almacenamiento primario, éste presenta insuficiencias en 

su capacidad global y en su distribución espacial, pues no cubre 

todas las zonas productoras, lo cual obliga a transportar voláme-

nes significativos a grandes distancias durante la temporada de 

cosecha, situación que provoca congestionamiento de transportes. 

Tecnológicamente, se aprecia obsolescencia en cuanto al manejo y 

tratamiento de los granos, lo que incide directamente en el ren-

glón de mermas y pérdidas; asimismo, no disponen mayoritariamente 

de sistemas mecanizados de descarga, lo cual demora las operacio-

nes y alarga los tiempos muertos de los medios de transporte. 

En general, se puede afirmar que, con excepción de los prmr—

ductores integrados, la totalidad del almacenamiento publico y 

gran parte del almacenamiento privado se encuentra desconectado 

en la etapa de producción primaria y transformación industrial. 

Sc carece de una integración que posibilite el apoyo a los produc 

tores primarios y que, además, reduzca la acción de los interme-

diarios. 

En cuanto al almac-namiento terminal, su nivel tecnológico 

ers superior al del almacenamiento primario, pero presente también 

insuficiencias de capacidad y de sistemas mecaniaados de descarga. 

Del almacenamiento pilblioo, se puede decir que* el de AMASA se 

ubica preferentemente en lo que ue llama almacenamiento terminal, 

13$11 que se aprecie una sepeolelLzeaOsi Frentes, 
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aunque posee bodegas de almacenamiento privado; el de BORUCONSA, 

en cambio, se orienta preferentemente al almacenamiento primario. 

En general, se cuenta actualmente con 	almacenes, siendo 

del sector público y el resto privados. (Ver cuadros 	8 y 9). 

3.3 Transporte  

El transporte del grano nacional se efectúa primordialmente 

en autotransporte y ferrocarril, mientras que el importado se efec 

túa preferentemente por barco. Así, se tiene que la deficiente 

red carretera y la obsoleta red ferroviaria, aunado todo a la es 

tacionalidad de los tráficos, al incremento de la producción gra-

nelera susceptible de moverse, al importante incremento en el vo 

lumen de importaciones y a la insuficiencia y obsolescencia del 

equipo de transporte, han determinado cuellos de botella en la mo 

vilioaoidn de granos que repercuten directamente en el conjunto 

de la economía nacional. 

Zn su dimensión económica, en el actual sistema de acopio, 

transporte y almacenamiento terminal, se estiman Ordidas del or-

den del 10% del grana manejado -el grano comercial que se movi-

liW. 

3,4  Com219t11424glIn  

Corno Yei •e mencionó, en la comercialización de productos 

Agrícolas, tanto para consumo tntermadio como para consumo final, 

proveloce une amplia partieipactén de tntermodtertee, 
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CONASUPO, organismo encargado de "regular la oferta nacional" 

comercializa alrededor del 	% de la producción total de granos, 

correspondiendo a cada producto la proporción siguiente: 

PARTICIPACION DE CONASUPO EN LA 
COMERCIALIZACION DE GRANOS 

MAIZ 6.9 
TRIGO 42.0 
SORGO 7.1 
ARROZ PULIDO 12.2 
FRIJOL 13.6 
AJONJOLI 10.5 
SEMILLA DE ALGODON 1.3 
SEMILLA DE CARTAMO 1.0 

Adicionalmente, de un total comercializado de $41,966 millo-

nes de pesos en 1980 (8,846 millones de toneladas), un 26% en va-

lor y 29% en volumen ($10,770 millones y 2,579 toneladas), corres 

ponden a importaciones, lo que confirma la premisa de que CONASUPO 

ha sido un elemento integrador de la industria nacional... con el 

;lector alterno. 

4. 	Transformación industrial  

4.1 hnOltaig (19 la dorraffie acon4mtca de la transfermactlh immxistl  

C41110 ya me menatond, la Importancia de la industria alimen-

taría on  't contexto económico es relevante debido 4 su afecte 

WIltiP10440r en al empleo y la inversión y por si misma, la trent 

toilma4ora 4e granos es una de las ramas M40 tnter4444014, 
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En general, en el sistema granos se encuentran las ramas in-

dustriales aqui consideradas, entran entre las de "crecimiento bajo" 

en lo que a producción bruta se refiere -según la clasificación 

de S.P.P.-, variando (entre 1971-78) desde 3.4% en aceites y gra-

sas vegetales, 3.5% anual en molienda de nixtamal y productos de 

metía, hasta 6.5% en molienda de trigo y sus productos. 

El análisis relativo a los índices de interdependencia sobre 

la Matriz de Insumo Producto de 1975, muestra que la transforma-

ción industrial del sistema trigo, es la que mayor efecto dinami-

zador tiene hacia las etapas anteriores del proceso y la menor en 

las etapas posteriores, como lo muestra la tabla siguiente: 

INDICES DE INTERDEPENDENCIA 1975* 

RAMA 
	

HACIA 	HACIA 
ADELANTE 	ATRÁS 

Molienda de trigo y sus productos .777 398 1,212 074 

Molienda de nixtamal y productos 
de mate .855 541 1.157 379 

B1 Ind/oo do intordopondonoia mide la incidencia que un enmanto 
en produootón de lo °topa X, tiene sobre lee etapas X2  y Xof 
reapootivamonto, 

Puentes e.p.r, hicenortop egonbmicias de tleixtoo, 1901-05, 

Por lo que respecta e le Producoidn Bruta Industrial, bita 

fue pera 1990, de 0170 705 int/10,10g, 26.7% del total 40 la in44e-

tris alimentaria, corresvmdiendo el 36,51 al sistema mate, 34,0% 

al etetoma trtgq, 20,0 4 0104q101444, C1 sistema arroz y trtielf 

parttotparon con un 0,0$. 	(Ver c044r0 10), 
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La rama que presenta mayor participación de consumo interme-

dio, es la fabricación de productos de maíz, seguido por la pro-

ducción de aceites y grasas. En general, las ramas que conforman 

al. sistema, se caracterizan por niveles de consumo intermedio que 

fluctúan entre el 73.6 y el 60.9% (trigo) de su producción bruta 

total. Esto se explica en el caso del maíz, trigo y arroz por 

los amplios volúmenes de materia prima manejados, y en el caso de 

las oleaginosas, se suma lo elevado del precio de los insumos. 

Hay que subrayar que esto merece tomarse en cuenta ya que si en 

promedio en el sistema granos un 66.97% de su producción bruta 

representa consumo intermedio, esto debería significar una impor-

tante participación de la producción primaria en el valor generado 

al producir estos alimentos.. Esto se hace válido si se considera 

que los energéticos que consume esta industria y los granos de im 

portaoión son subsidiados casi en su totalidad, sin embargo esto 

no ocurre y el beneficio queda en "alguno" de los canales de co-

mercialización. 

Por otra parte, los niveles de remuneraciones global y per 

vóptta -a excepción del sistema oleaginosas-, son realmente bajos, 

Lc artesanal de los procesos y el bajo grado de calificación de 

la mano de obra necesario para estas actividades, podría ser una 

explicación aceptable, sin embargo, a esta situación se suman lea 

Irregularidades en cuanto a nivel del pago de salarios -general-

mente e destejo o familiar- y contratos, 
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Las remuneraciones por trabajador son, en promedio, 

$51,568.27/año para el sistema maíz, $93,942.20 para el sistema 

trigo y $91,901.35 en oleaginosas. 	(Ver cuadros 11 y 11.1) 

4.1.1 Agroindustria primaria  

La agroindustria primaria procesadora de granos para consumo 

humano, contaba, en 1979, con los establecimientos que a continua 

cif5n se mencionan; L55 molinos de trigo, 16 molinos de maíz, 

24,628 molinos de nixtamal, 95 beneficiadoras de arroz, 74 funcio 

nando y 21 inactivas u operando en forma irregular, plantas ex-

tractoras de aceite y 4 plantas en molienda de frijol. 

La capacidad instalada de la totalidad de las plantas arriba 

mencionadas, es de 15,649 miles do toneladas, capacidad que resul 

tarta en general suficiente para cubrir las demandas actuales si 

so observa que la capacidad utilizada es del 73.3% (11,479.3 

mil/ten.)► esto arroja una capacidad ociosa promedio altísima 

que va del 58% la máxima en los molinos de oleaginosas, a la míni 

ma del 10/ en la molienda de trigo, 	(Ver cuadro12). 

Zn Quanto al tamaño, Be puede decir, en general que en la 

agroindustria extractiva, predominan las empresas de dimenot n 

mediana y pequeña respecto a capacidad de procesamiento, Gotas 

«time que corresponden principalmente a los molinos de nixtamal. 

en la hartnizacidn de M4 1.T. y trigo y en extracción de aceite, ein 

911b4r09, 49 ubican empresas 	andee debido al tipo de empresario*, 

a Las oaraetortsticao de 	ta inveriOn requerida y a la 41151040 
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nibilidad de materia prima para algunas plantas. En el caso de 

molienda de oleaginosas y trigo, incide en la capacidad instalada 

el nivel de integración con la refinación e hidrogenación de 

aceite y con la fabricación de galletas y pastas, respectivamente. 

Estas actividades son grandes absorbedoras de empleo, sin 

embargo, en general el nivel de productividad por hombre es menor 

al observado en la fase de agroindustria secundaria, en lo cual 

incide la obsolescencia de gran parte del equipo utilizado y los 

bajos niveles de capacitación y, en el caso de maíz nixtamalizado, 

lo artesanal del proceso (ver cuadro 12). 

En esta fase predomina la presencia del capital privado na-

cional y estatal. Las empresas de capital extranjero se ubican 

en la extracción de aceite captando 7% de la capacidad total. 

Esta es la empresa Anderson Clayton & Co., cuyo objetivo básico 

en proveer de pasta de oleaginosas a las empresas fabricantes de 

alimentos balanceados, 

En la molienda de trigo, la participación transnacional ost* 

rolootonada con la oportunidad de la integración con la fabrica-

ción de galletas y pastas y esta empresa es Lance, 8,A, 

ha participación del sector pablico es limitada y en general, 

poco otictonto, ICONOIS opera con extracción de aceite y molienda 

de trigo con un I) y 71 de la capacidad instalada total y sin una 

estrategia quo lo permita incidir efecientemente en el mercado, 
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BANRURAL opera en el beneficio de arroz con 12 plantas 27.3% 

de la capacidad instalada que presentan elevados márgenes de capa-

cidad ociosa, obsolescencia en tecnología de proceso y equipo en 

almacenamiento y secado,y localización geográfica inadecuada y 

escasez en materia prima. 

Hablamos en general de empresas -en la agroindustria primaria-

dispersas, orientadas al mercado de consumo (molienda de trigo y 

maíz); y mal ubicadas (exceso de concentración espacial) aun es-

tando cerca de zonas productoras. 

Las únicas actividades industriales que presentan caracterís 

ticas o].igopólicas son: la molienda seca de maíz, en donde sólo 

existen 2 compañías que controlan las 16 plantas existentes; en 

ella, el sector público participa con el 36% de la capacidad ins-

talada a través de MINSA: y la fabricación de harina de frijol que 

os desarrollada por cuatro firmas, dos nacionales, una tranenacie 

nal y una estatal. 

4,1,2 lnteqracibn  agroindustrial  

ha integracilh auroindnetrial de la molienda de granos con 

las fases anteriores a este proceso (inteqraciOn 'meta utrés) es 

011C404 puso 14 procuran sólo algunos productores del noroeste y 

140 ~remo U-4;14;140~41es en el 0430 de oleaginosas: en el 

Mito del sistema, se observan débtles nexos con los productos 
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prtmarios.* Sobre su integración con la industria alimentaria 

(integración hacia adelante), se observa mayor grado de desarro-

llo. En efecto, el 37% de los molinos de nixtamal se encuentran 

integrados con la fabricación de tortillas; las empresas BIMBO 

y LANCE, integran molienda con panificación y pastas y galletas 

respectivamente. En la industria aceitera, el 48% de los molinos 

esa integrado al proceso de refinación. En efecto, de los 75 

molinos,36 se integran en una sola unidad productiva de extrac-

ción y refinación. A esto se auna la integración entre la ex-

tracción de aceite y la fabricación de alimentos balanceados en 

el caso de las empresas transnacionales, lo que explica su pre-

ferencia por la soya como insumo. 

La empresa pública no ha desarrollado los mecanismos adecua-

dos para promover la integración, ni con la producción primaria, 

ni con la pequeña y mediana empresa privada. 

Boto se demuestra a través de la operación tanto de las em-

presas como de los centros de abastecimiento. En general, CONASUPO 

y BANRURAZ han mostrado poca eficiencia y grandes desviaciones 

-tanto en recursos como en productos- en su acción de abastece-

dora y reguladora de la oferta de materias primas de origen agri-

cola para la industria nacional (CONASUPO) y de otorgante de re- 

, curso. financieros y de insumos para promover la participacien del 

ejidatarto en las tases post-copucha de la cadena alimentaria 

IDANMALI, 

Pre't tem le integrewWSn ortremihn-elovicenentonto, 
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CONASUPO, a través de sus "programas de compra" ha integrado 

a la industria nacional con el sector externo. Si bien el déficit 

nacional de granos básicos ha obligado a buscar nuevas fuentes de 

abasto, que ha sido cubierto mediante importaciones de esta enti-

dad, no es explicable que los planes de compra se realicen antes 

de conocer los resultados de la cosecha nacional, ni que se pro-

gramen las importaciones con 5 años de anticipación cuando el 

pais atraviesa la etapa de consolidación de la autosuficiencia en 

granos básicos, esto sin mencionar importaciones de grano contami 

nado y otras irregularidades. 

En cuanto al abasto a la empresa industrial, en una franca 

contraposición con su función original -mencionada arriba-, esta 

es desfasada, insuficiente y plena de irregularidades. En princi 

pio, no se cuenta con infraestructura para almacenamiento y trans 

porte suéiciente ni adocuadoi* en segundo lugar, la infraestruc-

tura existente no se vincula a través de algdn tipo de red de al-

macenamiento y distribución que responda a las actuales condicio-

nes en producción primaria y transformación Industrial, utilizán 

dose con frecuencia el ferrocarril -aun para diatancias cortas-

no sólo como medio do transporte, sino incluso como almacén. 

Finalmente, resulta sorprendente que se integre a través de molle-

do* prima con la empresa transnacional en vez de hacerlo con la 

propia empresa estatal, Este es el C460 de AUAMRX quien ve papar 

frente a  sus plantas el sorgo destinado a AndereiOn Clayton, miente 

tras sufre por falta de materia prima, 

* 	4 ~o observar en 1044 pattos de los almacenes 01 gTanoi  4montoriado a 
graael o en 440,4 ffilo cubierto oon marit40 y plésttoo, o 4 camtopa do 
Paftteql,araa h440140 fliss que a  yema ten ian de dlui 4 tYebl atas Jir 
pnOor deecargar SU grane. 
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En materia, de subsidios, es patente en el caso del trigo, 

que éste se destina a la producción estadounidense, en lugar de 

la mexicana. 

Esta situación se extrapola en el caso de la integración 

CONASUPO-ICONSA, BANRURAL-ejidatarios. 

4.2 Agroindustria secundaria  

Dentro del sistema granos básicos, las actividades inscritas 

en la fase agroindustrial secundaria, cuentan aproximadamente con 

32.042 empresas en total. De esas, 72.5% corresponde a fabrica-

ción de tortillas, 0.06% a molienda hilmeda de máiz, 27.1% a pani-

ficadoras, 0.2% a galletas y pastas, 0.1% a refinación e hidroge- 

nación de aceite y 0.04% a enlatado de frijol. (Ver cuadro 	). 

En general, la planta industrial dispone actualmente de capa 

cidad instalada suficiente para satisfacer la demanda real, pre-

sentando capacidad ociosa que fluctIa entre 40% en el caso de 

aceites, hasta 20% en el caso de pan y pasteles. 

De acuerdo a sus caractertsticas de operación, se presentan 

dos tipos de empresas totalmente opuestas entro si, En el caso 

di panadartas y tortillertas, se encuentran las empresas artesa-

04140, intensivas en mano do obra, con irregularidades en empleo 

y salubridad y cuyos productos (con minina vida de anaquel), se 

destinan bémicamonto 4 p414144n urbana con caractoristicas de 

WneUMO inmediato (a  lo cual responde su tecaltzactón), La tacnq 
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logia de maquinaria y proceso es mexicana y sumamente sencilla. 

En el caso riel pan (y de algunas tortillerlas), el proceso es to-, 

talmente manual, a excepción hecha de los hornos y comalec. La 

propiedad es totalmente nacional, participando una empresa estatal 

TRICONSA, dedicada a la elaboración de pan. Con el otro extremo, 

se encuentran las empresasrefinadoras de aceite, fabricantes de 

galletas y pastas, pan de caja y enlatadoras de frijol. Son estas 

empresas, generalmente intensivas en capital, de gran escala y 

con productos con amplia vida de anaquel. La tecnologia de pro-

ceso; maquinaria, producto y empaque proviene del exterior, prin-

cipalmente Estados Unidos, Italia y Alemania. En general, la in. 

vestigación tecnológica es inexistente a excepción de la empresa 

productora de pan de caja. 

Estas empresas se ubican tendencialmente cercanas a las gran 

des zonas urbanas, encontrándose características de alta concen-

tración tanto regional eonv) en tórminos de capital. 

La tendencia transnacional de ubicarse en las etapas mds ren 

tablas de la cadena agroindustrial, es manifiesta en este tipo de 

agroinduatrias, Su operación so relaciona con los procesos tecne 

lógicos nulo complejos, en los que es posible la diterenciacibn de 

productos y In producción de bienes que no caen en las resilacto. 

nes aplicadas a 100 alimentos Milicos, lo que los permito 1s Otea 

ci4n de mayores Mi:genes do ganancia, Os así como thl mayor partí 
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ctpación ocurre en la fabricación de galletas y pastas donde con-

trolan el 30 y 18% de la oferta total, respectivamente y en el en 

latado de frijol donde cuentan con 3 plantas. 

El sector público prácticamente no tiene presencia en estas 

agroindustrias, en panificación participa con menos del 1% de la 

oferta total, en enlatado de frijol con algo más del 10% y en re-

finación de aceite con el 11%. 

Las asociaciones de productores primarios participan con una 

planta en enlatado de frijol, a través de la empresa Del Fuerte 

en copropiedad con NAFINSA y con 3 plantas en refinación integra-

das con molienda en Sonora, Sinaloa y Tabasco (Unión del Yaqui, 

Vegetales y Pigmentos, y Unión de Productores del Sureste). 

En términos globales, se aprecia que las empresas financiera 

mente mas fuerte y con mayor nivel tecnológico, han orientado su 

producción hacia bienes diferenciados en base a marcas, empaques 

y presentaciones, dejando toda la responsabilidad de abastecer la 

demanda por alimentos bésicos a las empresas pequeñas y medianas, 

colanco coexisten con ellas en esta fase, absorbiendo mercados 

parroctamanto diterenciadoo. 

4'2.1  111.P ~P ImS941W111  
Pastan aquí dos direcciones en la integración hacia ata» 

con la acirotncluotrta prtmorta (abasto de inIUM09) y bota ademo 

lento con lo UNO de distribución de OLIO producto,' terminados, 
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En general, como ocurre en el sistema alimentario del país, las 

empresas que presentan una integración agroindustrial adecuada 

son las transnacionales y la gran empresa nacional. 

Un ejemplo claro es el caso de la empresa BIMBO, quien está 

perfectamente integrada vía contratos previos con la industria mo 

linera a quien le facilitan créditos y transporte (en ocasiones), 

contando en retribución con un flujo constante de materia prima 

(harina) sin necesidad de poseer la propiedad de las harineras. 

Esta empresa, además cuenta con una variedad tal de productos y 

marcas que le permite ser su propia competidora en diferentes 

mercados que van desde pasteles y pastas de alta repostería 

(Suandy), hasta bizcochos de consumo tradicional (Pan Dulce BIMBO, 

Tía Rosa, etc.), que tiene mayor vida de anaquel que los ofrecidos 

por las panaderías tradicionales. Integra, además, un sistema de 

distribución, con infraestructura propia de transporte, que cubre 

zonas rurales donde sólo llegan ella y la Coca-Cola, constituyén-

dose éste independientemente de sus desarrollos publicitarios, en 

una excelente vía de penetración en el mercado. Cuenta, además, 

con un estricto sistema de control de calidad y una unidad de in-

vostigecii5n y desarrollo (agrícola e industrial). Cuentan, ineltJ 

go con expendio(' propios pera sus productos. 

Las transnacionales productoras do galletas y pastali, se in-

tegran a través de la propiedad de lea diversa, Caeos del prccogo, 

(molienda de trigo y elaboración do galletas y Pa4144) y l.4 ubl-Pi. 
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ción en una misma unidad geográfica (zonas de consumo), lo que fa 

cilita la distribución con sus propias unidades. 

En refinación de aceite, esta tendencia es más adoptada gene 

ralmente por los grandes grupos nacionales, transnacionales, las. 

asociaciones de productores ya mencionadas y la empresa estatal 

ICONSA. Un 80% de la industria integra, ya sea en un sola unidad 

productiva o en un área lógicamente definida (extracción en la 

zona de producción primaria y refinación en la zona de consumo) 

los dos procesos, de este porcentaje un 24% (las uniones de pro-

ductores) se integran con la producción primaria. 

Sin embargo, la integración con los canales de distribución 

son más deficientes, ya que la venta de aceite crudo hacia las re 

finadoras, se enfrenta con un serio problema de transporte. Con-

Oiderando lo perecedero de este producto, se requiere de un manejo 

401 y adecuado por lo que lo ineficiente del servicio de ferro-

carril, obliga a utilizar camiones "pipas", cuyo costo de manejo 

ea del doble del anterior y encarece el producto final, 

Ta condición de competencia limitada en aceites refinados, 

han obligado a que los industriales con mayores posibilidades ece 

ndmioSe, instalen sus propios depdo tos y manejen la venta de sus 

producto e. 

In el aseo ele la empresa estatal TRICoNSA (fahricacién de 

pan), data recibe solo alrededor del los de em demanda da harina 
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de ICONSA para quien esta demanda representa el 23.3% de sú pro-

ducción. Este escaso nivel de integración, aunado al hecho de 

que no establece nexo formal con molinos privados (no hay contra-

tos anuales definidos), ocasiona que esta planta opere con un 

bajísimo porcentaje de su capacidad instalada.* 

La distribución de sus productos se realiza a través de su 

propio aparato de distribución, DICONSA y Lecherías CONASUPO. 

En general, las pequeñas empresas fabricantes de tortillas 

y las panaderías, muestran escasa o nula integración agroindus-

trial con fases anteriores (las primeras se integran en un 23.4% 

con la fabricación de masa). Su integración hacia la distribu-

ción está resuelta ya que por lo general ellas mismas expenden su 

producto, (lo cual es factible considerando su localización) o 

bien transportan a cortas distancias a expendios generalmente en 

bicicleta. 

El resto de las empresas pequeñas y medianas de la fase, se 

encuentran totalmente d(?svinouladas en ambos extremos de la cacle 

na y presentan tanto problema de abasto de insumos, como de dis-

tribución de su producto final, lo que t'Iodo en sus niveles de 

costos, 

-115-  :09 4(4 d4reclAs loa dates 41 respecto fueron contradic doe 
taro 4914~0 el h..~ de 9» no ovor4 en alquo4§ 	a 
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4.3 Nivel tecnológico  

Aunque en este sistema, la tecnologia de proceso no es tan 

relevante como para ser considerada núcleo de control, se consi-

dera pertinente establecer los parámetros generales. 

En la fabricación de pastas y galletas, la innovación tecno-

lógica desarrollada, se concentra en la introducción de productos 

nuevos y cambios en la tecnologia industrial corno consecuencia de 

adelantos en maquinaria y equipo generados en el exterior o por 

consideraciones internas del mercado.- 
5/ 

La mayor parte de la maquinaria y equipo se importa con un 

pequefio volumen de producción nacional de copias. Las nuevas tec 

nologías derivan de contactos con los proveedores existentes, te-

niendo poco interés en ferias, exposiciones y eventos o fuentes 

de información escrita de los fabricantes de equipo. 

Aun cuando la fabricación de galletas y pastas es muy automa 

tizada -tOcnicas de elaboración en lotes grandes y de elaboración 

continua-, es poco compleja. 

Loo cootos do mano de obra son bajos y existe una adecuada 

oferta de personal calificado. 

friEraiiarr011o de mote punto correoponde a un estraeto de), Ver; Unqer kurt y 
!Momo, iJam, "lo Tecnolo9to, el cOmergio y las finV4444Truomicio- 

' 	nates en el Bector de la Fletbradi3n de Alimentos en tliksicon, gotudflo 
Ihnogríttoo, ti 	p, 19 de marzo, 1982, Oinehre. 
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La escasa investigación y experimentación que se realiza, va 

orientada a la diversificación de productos y al control de cali-• 

dad, con adelantos en el equipo, encaminados a tal fin. 

La asistencia técnica extranjera, se limita a la instalación 

del equipo importado. Las tecnologías de proceso, requieren fre-

cuentemente insumos concretos como: aditivos, enzimas para degra-

dar almidones y sustancias químicas para mejorar la textura, el 

volumen y la apariencia. Es posible que los proveedores extranje 

ros manejen este paquete tecnológico -tecnología de proceso, ma-

quinaria, insumo- como vehículo para ocultar pagos por transferen 

cia tecnológica, o como medio de disminuir aparentemente el pirédio 

de la maquinaria, al mismo tiempo que obligan al fabricante a com 

piar un determinado insumo que es costoso y que es suministrado 

por la misma empresa o por una filial. 

Esta hipótesis se corrobora al observar que las importaciones 

para el proceso, consisten básicamente en aromas, aditivos y re-

puestos. La mayor parte de estos insumos y del equipo, provienen 

de Estados Unidos e Italia y no son consideradas posibles fuentes 

mexicanas, Las recientes restricciones a la importación de ~vil 

narra fomentaron, al perecer, la fabricación de méquinew en le 

propia enpreea, lo que entrafia innovación en loe productor y mod 

ficeción y copia en la maquinaria, 
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En el caso de aceites y grasas, existe también gran dependen 

cia de maquinaria y equipo importado, estando muy difundida la 

compra de equipo de segunda mano. La innovación se concentra en 

el manejo de insumos más baratos para el producto final. 

La maquinaria y equipo provienen de Estados Unidos, ,Bélgica, 

Suiza, R.D.A. y Brasil, existiendo escasa participación de maqui-

naria nacional. 

Existe la tendencia de realizar compras de conocimientos téc 

nicos mediante un pago dnico y a contratar la asistencia técnica 

por dia y para labores concretas. Las empresas satisfacen sus ne 

cuidados de mano de obra calificada, capacitando a trabajadores. 

5. 	Comercialización y distribución  

La estructura prevaleciente en la fase de comercialización, 

tanto entre producción primaria y transformación industrial 

(intermedia), como de producto final, determina las condiciones 

de coheumo do productos básicos. Asi, los insumos primarios en 

el Omito de materia prima a la industria y los largos y comple-

jos canelos de tnterMedtSOlón, tienen como implicación inmediata 

el encarecimiento y ~Ases de los alimentos Mataos, 

Le excesiva concentración de las plantas agfroinduatrialen en 

los centros urbanos y lo deficiente de la red de comunicación e 

intraeatruetura en transporte, dificultan el abastecimiento de pre 

duetos bula loe mercados regionales, principalmente en las arsca 
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rurales donde el costo de comercialización es uno de los elemen-

tos que elevan considerablemente los precios para el consumidor. 

Es patente el que la integración agroindustria -distribución, 

está en estrecha relación con el potencial económico de las empre 

sas, lo que constituye tal vez el mecanismo más importante -después 

del publicitario- de penetración en el mercado. Esta situación 

incide en una creciente marginación de la empresa mediana y pequeña 

lo cual -entre otras cosas-, favorece el manejo del precio al con 

sumidor al antojo del gran capital. 

Así, se observa que en pan de caja y pasteles industrializa-

dos, éste controla el 90% del mercado. En galletas y pastas, 4 

empresas controlan el 75%, lo mismo ocurre en el caso de aceites 

y grasas, mientras que CONASUPO sólo participa en 2, 6 y 15.5%, 

respectivamente, haciéndolo además en 8% en harina de trigo y 10% 

en harina de maíz. 

La empresa plblica, a trav4s de sus tiendas CONASUPO, thIPECSA 

y Lecherías CONASUPO, se encarga de la distribución de productos 

bíblicos mayoritariamente, Sin embargo, la pretendida labor de 

reducción de precios el consumidor, mediante au intnracidn con 14 

industria nacional, no es del todo eficaz, Petos tiendas, por lo 

general, m'Un poco surtidas y sus precios no difieren mucho del 

comercio privado, 
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Por otra parte, el Sistema IMPECSA, capta sólo el 30% del 

mercado de básicos en general. 

	

6. 	Núcleos de control del sistema  

En el sistema granos, se pueden identificar 3 ;lácteos que 

ejercen control sobre las funciones intra-fases y los agentes in 

volucrados. 

a. Suministro de paquetes tecnológicos definidos 

(agricultura); 

b. mecanismos e infraestructura de acopio organizado; 

	

o. 	integración de paquetes tecnológicos industriales. 

En el primer caso, ha sido determinante la participación de 

empresas transnacionales, a través de la inducción de modalidades 

especificas en las tecnologías manejadas en la producción prima-

ria, aln sin detentar la propiedad directa de la tierra, como lo 

define claramente Darkin. 

	

0 	sólo de esta manera puede el capital internacional par.. 

ticipar directamente, no sólo a través del mecanismo de los pre-

alee dol comercio internacional.., sino también dentro de cada 

pelo en la medido que reorwinim la producción y el, commo 4 ou 

propio conveniencia...4/ 

Ir"-~ D. °Le TtensformOn del aleja Apircinduotri41 Ormoor 
01 usec 44 M0Kioc, CEMPOO, MiKico, marzo 1900, ,, 33, 
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Este núcleo de control se localiza en la fase de producción 

primaria a nivel del material genético vegetal, consistente en se 

millas híbridas* cuya implantación y seguimiento ha sido amplia-

mente promovido en algunos cultivos claves, casi siempre insumos 

de una rama industrial definida. En este caso, lwproducción y su 

ministro de los híbridos de sorgo, algodón y maíz, constituyen el 

elemento que ha permitido a las empresas transnacionales mantener 

un alto grado de incidencia y control sobre la producción agrícola 

del país, propiciando la dependencia hacia su importación. 

Estas empresas han impulsado, en algunas regiones estratégi-

cas, la adopción de patrones de cultivos que mejor respondían -én 

calidad y cantidad a los requerimientos de materias primas para 

sus procesos de producción de alimentos para consumo humano y ani 

mal, contando, además, con el manejo del material genético vege-

tal idóneo para tal producción, principalmente granos. 

Es ast que el impulso para la utilización de semillas híbri-

das, genéticamente degenerables, y sobre cuya producción y venta 

poseen un control casi absoluto, ha sido el mecanismo que les per 

mita controlar la fase de la producción prifaria, haciendo que el 

campesino dependa de ellos para el suministro de este insumo, 

hibridas non las que, sujetas a un procese teimellgioo {erra su 
isIxlucci4n, presentan condiciones espontrieas cíe utilizacOn que requil 
ten de tal manojo y erriloillas definí-Me tura su desarrollo. 
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Asimismo, este hecho les facilita orientar la agricultura hacia 

los cultivos que más se adecúan a sus necesidades de materia prima 

sin asumir los riesgos que este eslabón de la cadena agroindus-

trial trae consigo.— 7/ 

En cuanto a la organización del acopio, éste se da básica-

mente debido a la atomización y escasa organización de los produc 

torea primarios. Existen empresas comercializadoras como la que 

es copropiedad de las 4 empresas cerveceras de México, y que con-

trola totalmente la producción de cebada en Tlaxcala, Puebla y 

Morelos estableciendo "las reglas del juego" en cuanto a precie/0 

y volómenes (IASA). 

El manejo de paquetes tecnológicos integrados en la transfer 

maoidn industrial, representa el tercer ndcleo de control. Esto 

ocurre principalmente en el caso de las galletas y pastas, y se 

realiza mediante la venta de tecnología de equipo y proceso, de 

bajo precio pero que requiere de la importación constante -a la 

misma empresa o a una filial- de aditivos indispensables en el 

proceso de producción. 

E7: poistm, un ndmoro importante de empresas somilleras san eilialea 
do Las empresas troonoolona os quo dominan el mercado mundial do 4014°. 
liso, la m'yodo da ellos *o* tienen ounp Actividades princtpelos le 
Froduodho de productos esnmschuticos o productos petroquimioos „. Ast, 
140 	(imprecas ~Muna tienen un mamado inter00 per producir paqut 
lee do ~os quo incluyen 1s mula y elgunos sgroqutmioos.,, 
Ole U» 00b) 	lojren, en olerte ~Uds, el control dei sistema 

Mtario HUndiel, modlanto 14 detorminmidn de loe altivos 4 sgmbr4r, 
barloo utilizar y dOnde se vender4n los prYluctos, Ver Oullrel, O, 

vtgorito# R, ""capital Ektranjero y Cempleles AgrolndustrIAlesu  ene y 
n.19. OistorGx y Ostrstolte, VLOT, Moro°, 19(114  pP, 42-44, 



77. 

7. 	Resumen y conclusiones  

Los granos básicos representan laprincipal fuente energética 

y protóica de la población mexicana, y su consumo requiere, sin excepción, 

de algin proceso industrial, razones que entre otras, refuerzan 

la necesidad de agroindustrias graneleras integradas. 

En general, se trata de cultivos de zonas temporaleras -a 

excepción de trigo, soya y cártamo- y con bajos niveles tecnoló-

gicos en sus cultivos. 

Cuellos de botella específicos de la producción primaria, 

resultan las características de operación de BANRURAL, quien no 

cumple su función de apoyar a la producción primaria con paquetes 

tecnológicos (incluida asistencia técnica), oportunos, adecuados 

y "legales". 

Otro problema lo representa el escaso nivel de una verdadera 

organización campesina que permita, por un lado, un mejor aprove-

chamiento de recursos tecnológicos y naturales y, por otro, y 

»quizás lo más fimportanto-, reoresenter un frente coman, lo sufi-

cientemente fuerte pera establecer un diIllogo en t0rmince de igual 

dad de fuerwee con las entidades qubernamentsleo y organismo, prL 

vados que se relectonen con le producción surtcols. 

Aunado a ente/ la escasea en tnfraoatructura do almacenamiento 

y transporte, ha originado quo en la producvidn de granos Mataco 

~roan pordidao huta del 30$ do la combe, por mol winelof almft 

oonaStento a la Intoroporte, mondo e oranolf  tranaporte inadecuado, 

oto, 
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Por otra parte, una carente integración mayoritaria con el 

productor primario, la industria molinera ha crecido gracias al 

amparo que CONASUPO le ha brindado en lo que a aprovisionamiento 

de materia prima se refiere, y puesto que las necesidades nacio-

nales han requerido grandes importaciones de granos, la industria 

incluso ha resultado subsidiada. 

En general pues, los principales problemas de la industria 

molinera (extractiva), se localizan en el aprovechamiento de mate-

ria prima (granos), principalmente porque una de las soluciones 

más benéficas al sistema, la integración con los productores pri-

marios, les acarrea costos más elevados que el valerse de interme 

diarios para garantizar un stock adecuado a su proceso productivo, 

CONASUPO, por su parte, no resuelve oportunamente y en el volumen 

deseado todos los requerimientos de la industria primaria. 

En segundo lugar, se presenta el problema de obsolescencia 

del equipo instalado y de insuficiencia en la oferta de tecnolo-

gta y equipo nacionales, 

On el Caso de oleaginosas, el equipo utilizado es italiano, 

aloman y norteamericano; para  trigo  existo equipo mexicano,  sin 

embargo, se opera fundamentalmente con equipo belga, Italiano y 

norteamericano, para frijol, norteamericano y 0510 en el caso de 

Ruh, go nacional, 
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Por lo que toca a la agroindustria secundaria, ésta presenta 

como principal problema su dependencia tecnológica del exterior, 

una integración escasa en aquellas empresas con menor potencial 

económico e insuficiencias en el abasto de insumos. 

Existen, en resumen, tres aspectos que pueden ser cataloga-

dos como "cuellos de botella" para este sistema, en particular, y 

que se extrapolan a todos los sitemas-producto. 

a. Existe una deficiente infraestructura en almacenamiento 

y transporte, e ineficiencia en la participación de CONASUPO en 

la compra del grano (Pagos a destiempo, por debajo del precio de 

garantía, etc.). Esto ha favorecido el coyotaje, las grandes ero 

gaviones por parte del gobierno federal como pago a productores 

por suministros que -no siempre son- y grandes voldmenes de pér-

didas. 

b. Existe, en general, una marcada desvinculación entre 

agroindustria-distribución y una excesiva concentración en zonas 

de consumo, lo que ocasiona elevaciones en los costos de produc-

ción, insuficiencia y mala calidad de materias primas, dificulta 

des en acceso al crédito, eta, 

o, 	Existen 11M-tantee en cuento a la asignación de crédi-

tos y financiamiento por leo condictonee y exigencias vigentes 

para el que lo solicita, 
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d. 	Finalmente, no existe una integración de la planta in- 

dustrial con investigación y desarrollo tecnológico ni a través 

de contratos, apoyos, información,etc.,•a nivel nacional, lo que 

motiva una gran dependencia hacia el exterior. 



Capítulo IIz 

SISTEMA FRUTAS Y HORTALIZAS 

1. 	Contexto internacional  

En las décadas recientes, se ha incrementado sustancialmente 

el interés de las corporaciones transnacionales sobre las indus-

trias de frutas y vegetales, orientadas tanto al mercado local, 

como a la exportación, variando la estructura y magnitud de sus 

operaciones de acuerdo con el tipo de mercado del que se trate. 

Las operaciones más importantes de la industria, orientadas 

a la exportación, manejan plátano, frutas tropicales enlatadas 

(piña) y productos frescos. Respecto a las empresas orientadas 

básicamente al mercado local, las actividades de secado y enlatado 

son las más importantes):/ 

En el caso del plátano, aun cuando cerca del 80% se consume 

en los paises productores, es uno de los 5 productos más impor-

tantes exportados por los paises en desarrollo, Tres firmas com-

puten el 61% del comercio,* mientras que el resto del mercado es 

controlado por cuatro compañías europeas especializadas, y por 

sute 9rupoo y agencias do loe poli!~ productoros,1/  

En 1974, Colombia, Corta Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, 

orearon la VntOn de Paises Psportodoroo de Bananas (UPEN) a quien 

WIDO, surrononotiono4 corporations In Pauli ond 13overogo Proc000tne. 
Untted $stlons contre on TrononotIonol Corrorotlons. $F/t /l13, 
New York, 1901. 

CW414. "Tronorvot~ corporatIone in the Bonana tnie)utityy of Central 
~CA". gArOPP44/1.. Zol. 0opttembre, 1919. 
Cootle and Coake (Star. dexd Fruit) 19%, Del Marre 1.3%, united rtrapi 
/9%, 

81. 
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se adhiri6, en 1976, Repdblica Dominicana. Este grupo ha reali-

zado grandes esfuerzos para establecer áreas de acción conjunta, 

las que representan el movimiento más significativo tendiente a 

la creaci6n de un sistema de comercialización similar al de las 

empresas transnacionales dominantes. 

La situación de la demanda de este producto, en combinación 

con los problemas técnicos y de otra índole a los que se enfren-

tan los paises productores en su posición de abastecedores depen 

dientes de las corporaciones trasnacionales, parece coadyuvar a 

limitar, en el futuro, la facilidad con la que ellas pueden expan 

dir sus ventas en competencia directa con las corporaciones más 

grandes.- 3/ 

El enlatado de pifia, representa la segunda industria exporta 

dora en la que las corporaciones transnacionales han incursionado 

en gran escala. A inicios de los 60, la producción basada en 

Hawaii, O.U,. fue desplazada y 3 firmas líderes -Del Monte, Castle 

4nd Cooke y Nestld (t4ibby's)- expandieron sus actividades en los 

pateas en desarrollo, En este mismo periodo, expandieron sus ac-

thrtdedes extranjeras, procosadoroe con base en Japdn, ft fin do 

complementar le insuficiente ()Corte interna, .uropa, con demande 

mío limitada, complemont6 sus necesidades en base a abastecedores 

de /Yate y Partos, 

27-"My: op, git, pp, 56 



83. 

El crecimiento más importante en esta industria ocurrió en 

Filipinas y Tailandia, en Asia y Kenia y Costa de Marfil en 

Africa; en estos países, la presencia de las empresas transnacio-

nales es dominante. Las compañías no transnacionales, contindan 

enfrentando problemas de aceptación del mercado y tarifas dife-

renciales como barreras a la entrada en los mercados controlados 

por las empresas transnacionales.11  

Otra industria exportadora en expansión, es la de jugo de 

naranja congelado (principalmente el concentado congelado), par-

ticularmente en Brasil, donde el grueso de la inversión ha sido 

realizado por firmas locales con ventas a Norteamérica. El 'Dra.,-

cio de este producto se fija en el mercado internacional a partir 

de la situación de oferta-demanda y stocks de los productores de 

Florida, E.U.5/  

Además, existen algunas relaciones directas de las empresas 

transnacionales en esta industria, particularmente a través de fa 

bricantes de maquinaria para procesos e interés sobre el comercio 

por parte de los procesadores con base en Estados Unid00.1/  

y -r.00AP-uNIDO, "Ttanenational CorroratIona and the internacional 
Cdmierdelization of. hines le Cerned tn Thatland". Centro of Tranenatio 
nal Corporationa, Pangkok, "Peto, 1979. 
Rosenimun, Clatence N, "ibw to Analtze the Orange JULce rutwee Market". 
tns Forecaating CcImModity Prices, Row the experto analyea the Markete, 
cdMILdtty Retsearoh tiureau, Inc, Harry Jitar, E& New York, 1975, 
UNIDO, Op, en. PP,  56, 
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Al observar la expansión. de las exportaciones hortícolas en 

fresco, se aprecia una creciente participación de las empresas 

transnacionales. Los países desarrollados importan cerca del 90% 

del comercio mundial de estos productos, del cual los países en 

desarrollo aportan entre el 30 y el 40%.* El mercado de la 

Comunidad Europea, absorbe tres quintas partes de las exportacio-

nes de productos frescos,** la mitad de este comercio se realiza 

al interior de la CEE o proviene de países mediterráneos,*** los 

cuales disfrutan de condiciones de comercio preferencial en la 

Comunidad. 

Los Estados Unidos y Canadá, figuran también entre los prin-

cipales importadores, teniendo a México y El Caribe como sus prin 

cipales abastecedores. La mayor parte de este comercio se realiza 

4 través de agencias gubernamentales y firmas nacionales del país 

exportador, los que negocien con "brokers" y grandes compradores 

(cadeneta de supermercados por ejemplo), sin embargo, recientemente 

00 han introducido algunas sorpresas tresnecioneles importantes, 

principalmente en le producción y comercialización de estos pro-

duetos.?/  

r/ 	MIDO, Op, ait. pp. 07. 

Los 	toa más importantes en el ~reto de frutas, eco los cítricos, 
mitras que 14(0 pip401 y binatee represa tan mas de la mitad de las itz-
pertaciünes de la 

e* 	Loa prilxitplieu ~Mores cm; Almania Federal, Mino Unido y Frangt4, 
ttt 	ChtprOs ilitpt00 Isra41, 1401# 1 	0, PeP3M y Mr944* 
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Las filiales extranjeras de empresas transnacionales que se. 

relacionan con el enlatado de frutas y vegetales, manifiestan in-

crementos en número y volumen a partir de 1960. Ya, para 1976, 

algunas de las 19 firmas líderes tenían una o dos filiales rela-

cionadas con el procesamiento de frutas y legumbres identificadas 

en los paises en desarrollo, destinadas al mercado local, otras 

14 tenían por lo menos una filial por operación en paises en des-

arrollo. La mitad de las filiales operan en paises con grandes 

mercados urbanos como México, Brasil y Venezuela. Aun cuando los 

requerimientos técnicos y de capital para estas actividades no re 

presentan barreras a la entrada, las E.T. aparecen como empresas 

líderes en todos los mercados de los paises en desarrollo. La 

efectividad de su comercialización y actividades promocionales es, 

sin duda, la mejor explicación de su dominio,— 

El enlatado y las actividades conexas, tienen adn relativa-

mente escasa importancia en términos tanto de nutrición, como de 

mercado local en la mayoría de los paises en desarrolle. FAO es-

tima que 010  la mitad de la producción agrícola en Oatow patoso 

00 oemergializal do esto, carca del 10% se exporta y 2 6 311 es 

procela. Loe productos industrializado* continuarAn siendo oriea 

tadoe necia tos consumidores con mayoral íngrosoo en *atoo paises. 

vektré 014990, cPC Ohm), Un Llave 	Zucdo y Orooko Bond 
Lt4t4q, dgmlnan el marcadOmundiel 44 Wf44 y veletalai deohldratadoe. 
114410 tia la Mena mh ~14 de altelee 02), pmcomendo gatos duetoslos pito« gin dilo, inimarmi 94. orifn (10)0 Unnever 
(1) y NIMIO kiffi folabikl (4) 	A p M rctaleo ~num del 
purgor, unzo. c. 4t, 	{4, 
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1.1. Relación Mexico-Estados Unidos  

La producción de frutas y hortalizas en nuestro país, ha es-

tado en Intima relación con el programa de la "Revolución Verde". 

El impulso promovido por E.U. en base al financiamiento y paque-

tes tecnológicos con suministro "amarrado", tuvo mayor incidencia 

en aquellos cultivos comerciales y con mayores márgenes de ganan-

cia, como es el caso de los cultivos de exportación. El apoyo 

que recibieron estos cultivos, se tradujo paulatinamente en depen 

dencia del funcionamiento de la agricultura mexicana respecto a 

las decisiones de los capitalistas en E.U., como lo menciona 

Ernest Federe 

Las decisiones más importantes en los sectores de 
la agricultura mexicana modernizada -donde están inver 
tidas enormes sumas de capital norteamericano; a los-
que se han transferido grandes cantidades de tecnología 
de E.U.; o los cuales están controlados por los comer-
ciantes de dicho pais-, no se toman en México, sino en 
E.U. o, en su defecto, los toman los capitalistas norte 
americanos residentes en México y con bases comercialei 
en E.U. Betas decisiones corresponden a las categorías 
siguientes; a) cantidad, calidad y tipo do insumos,,,; 
b) loeprectoo de estos insumos, incluyendo los salarios 
da 100  trabajadores en  plantas procesadoras...; c) los 
procesos productivos en la agricultura,,,; d) loe pr000-
gos de mercada.; e) loe ganancias sobre las inversiones 
de capital.. y por el uso do algunas de las tecnologías 
agrtcolae y su dietribuidn a loo beneficiarioa°. 

Aei, 	ha conformado una estructura de producida donde el 

agricultor se torna en empresario, con amplioo ventaja; sobro el 

Frirlik; gYnnt. "el IMParlattErP Presa°, Una froveettlynito entre loa 
mocaniews de depedcrleiA dat la agri-colturo ~grana, nIttor 
canpastm. la. ad, Místico 
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campesino tradicional, pero sin llegar a constituirse en un direc 

tor de agronegocio con las características del estadounidense. 

Estas dicotomías, donde por un lado se depende del suelo y la 

mano de obra mexicana y, por otro, del financiamiento, paquetes 

tecnológicos y mercados norteamericanos, ha conformado una es-

tructura de dependencia que tiene sus efectos en la disponibilidad 

interna de frutas y hortalizas, productos que han desempeñado un 

papel relevante en la exportación de productos agropecuarios de 

10/ México.-- Las principales hortalizas, objeto del comercio, son: 

tomate, fresa, pepinos, chile, melón y cebolla. 

La estructura monopsónica que prevalece en el comercio exte-

rior del país, ha traído como consecuencia la vulnerabilidad del 

poder de negociación. Un claro ejemplo son las exportaciones de 

hortalizas, que representan una buena fuente de divisas y que se 

han visto afectadas por las declaraciones de los agricultores de 

Florida, que acusan a los mexicanos de dumping en los productos 

comercializados, aduciendo que los productores sinaloenses tiene 

costos "por debajo de lo justo:41/  Este problema que se viene 

gestando desde 1930 y se ha agudizado en los dltimos años, se ha 

traducido en que los agricultores de Florida presionen al gobierno 

I0/ 	Las emportaciones de hortalizas cm /9/9 llegaron  a casi 10 mil millones 
de pesos y su valor sionifind el 36% del total de las (importaciones 
afirloolas. Datos proporcionados por la Unt6n Nacional de Productores 
de Hortalizas. 

I./ lino més Uno, miércoles 6 de febrero, 1900, "Ley Ant14uspin9, Amago 
al C4M140 M410~0, The Nie York fimos, lunes 24 da ~ser 1900,  
"remato liar°, 
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norteamericano para que regule la comercialización de hortalizas, 

sobro todo el tomate que es el producto que tiene mayor competiti 

vidad. Incluso, ya se ha declarado abiertamente la guerra del 

tomate (tomato wár) entre los agricultores mexicanos y los de 

Florida, de la que fue manifestación la acusación de dumping ante 

el Departamento del Tesoro de E.U., en octubre de 1979. 

En octubre de 1980, E.U. sacó de su Sistema Generalizado de 

Preferencias a 50 productos de exportación, principalmente agrí-

colas a partir del periodo 1980-81. 

La UNPU, ha declarado que el arancel antidumping obligaría a 

productores y distribuidores a suspender las ventas de hortalizas 

mexicanas a los E.U., a quienes se les vende el 85% de productos 

hortícolas de exportación, lo que traería las siguientes conse- 

cuencias: 

1. México perderla cerca del 61% de sus exportaciones' 
2. se restringiría naturalmente el área de cultivo en 

35 mil has. Aproximadamente, que representan 5 860 millones de 

pesos de ínvereldni 

3. esta oontraccidn tendría efectos sobre el emplea de 

300 mil trabajadores agrícola,' Aproximadamente, 
4. as afectarte a lo industria fabricante de envases de 

oorth y maderas 
0. 	loe servtcies de transporte carretero y 40 ferrocarri 

también mentirían el impacto 44 boicot, 
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... Además del efecto que este fenómeno tendría en la banca, 

en el comercio y en los servicios conectados con la horticultura, 

derivado del efecto multiplicador de estas actividades.1-1/ 

Esto demuestra la relevancia que la situación de dependencia 

anteriormente descrita tiene, no sólo en la disponibilidad interna 

de alimentos y el sector agrícola, sino para la economía en su 

conjunto, afectando, incluso, la capacidad de decisión sobre poli 

ticas internas sociales, económicas, etc. 

Por otra parte, un estudio realizado por la Oficina de 

Contaduría General del gobierno de Estados Unidos, plantea que 65 

empresas transnacionales controlan prácticamente la actividad 

agrícola de México, mediante la inversión directa en la agricul-

tura. Producen ónicamente frutas y hortalizas destinadas al.mer-

cado estadounidense, afectando la superficie potencial para cul-

tivo do granos.-- 13/ 

2. 	Producción primaria 

2.1  Inegt9P generales  

La producciln nacional de frutas y hortalizas tiene una ten- 

dencia agroexportadora, lo que refleja al hecho de que de una pro 

duccidn total de 11 910 mil tono,* para 1980, lie exportó el 15,01% 

(1'790 029 tono,)** 

xl7 ZWILFPWLenee hachee piar el Presidente de 14 UNPH on novtgahro, 1979, 

U/ 	°Portlotpoolén de Catea Vntdoo en 14 Agtoulturo MINtoonauf  ettodo par 
el Foriedio:) *Motor el cito3340 dio/ miro, 1979. 

* 	4' 190 176 tono, troto, 3' 759 020 tono, h2rt4limio, 

** 	1' 116 777 tono, ftutos/ 661 252 tono,  tecle. 
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La participación do los principales productos se muestra en 

el cuadro 1, donde se observa que las hortalizas más importantes, 

en orden decreciente de producción, son para 1980: tomate rojo 

con 1 458 mil tons., papa 901.6 mil tons., cebolla 372 mil tons. 

y chile verde y pepino con 357 mil y 200.8 mil tons., respectiva-

mente. En el caso de las frutas de naranja, muestra la mayor pro 

ducción para el mismo año con 1,950 mil tons., seguida por plátano 

1 500.5 mil tons., el mango 580.7 mil tons., piña 551.4 mil tons. 

y la sandia 493 mil. 

Al comienzo del periodo 1970-79, la agricultura de frutas y 

legumbres, representaba un 22.4% del valor total de producción 

agrícola, cifra que se elevó a 30% hacia 1979 y 	% en 1980. 

(Cuadro ). 

El crecimiento agrícola, en ambos sistemas, durante los dlti 

moe 4 afSos, aupara ampliamente el 5.3% y el 6% correspondientes a 

la producoión y excedente agrícola en su conjunto, siendo caracte 

rfstico del sistema el aumento relativo de las áreas de labor y 

el luso eficiente del niel°. 

Merecedeetaoarse, como ejemplo especial, el caso de le fresa, 

uno de los productos mtt, dinimioon del sistema frutas, con una 

tase de crecimiento del 19,54 en 1960-1910, que no pudo ~tenorio 

dn loe años posteriores (1970-1980). Zote producto creció en fue 

otón de ta exportación, por lo que tnclepencitentemento de la coseche «coa 

atonal de 1910, el principal determinante do *u descenso fueren las 

rcOtrieCtenes timpucestas poi Estados Unidos en 1974. 
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2.2 Geografía de la producción 

La superficie cultivada con frutas y hortalizas, representa 

un 6.1% de la superficie nacional, siendo un 16.3% de los fruta-

les, cultivos perennes. (Cuadros 3.1 y 3.2). 

Las características orográficas y climatológicas del país, 

han permitido la producción comercial de una extensa variedad de 

frutas y hortalizas localizadas en todos los estados. 

Las principales regiones productoras de frutas son, en orden: 

Centro Golfo, Centro Pacifico, Pacifico sur, Noroeste y Noreste 

que producen cerca del 78% del volumen nacional. Los estados pro 

ductores de frutas son: Veracruz (26%), Nuevo León (8%), Oaxaca 

(7%), Colima (7%) y Michoacán/ con excepción de Nuevo León, todos 

tienen características de estados costeros con climas tropicales 

o subtropicales. 

140 regiones con mayor volumen de producción de hortalizas 

soné Centro 35.2$ y Noroeste 27,8%, produciendo conjuntamente el 

404 de la producción nacional. Los principales estados produc-

tores ohms 00044 (24%), Morelos (CM, Chihuahua (6,8%), 

Pueble (LOS) y Mtohosodn (C)4), 

En •l aseo del jitomate se mentClests una clara concentra-

ción steogrdtles en ~O a su localización, Por un lado, Sinaloa 



Cuadro 	3.1 

SuperEicie sembrada 
Frutales* 

(Miles de has.) 

94. 

1970 1975 1978 1979 1980 

1. Aceituna 3,705 5,596 6,903 6,704 6,800 

2. Aguacate 19,111 37,453 51,450 55,978 56,000 

3. Capulin 2,854 2,535 2,897 6,229 2,854 

4. Ciruela de Almendra 638 1,288 4,204 4,667 4,800 

5. Ciruela del Pais. 7,750 9,675 5,157 7,657 6,700 

6. Chabacano 810 1,163 1,058 1,403 1,420 

7. Chicozapote 1,501 1,556 1,909 

8. Dátil 220 527 512 560 570 

9. Durazno 15,377 25,029 24,018 25,742 23,500 

10. Fresa 7,873 5,406 6,237 6,662 5,880 

11. Guayaba 7,786 13,147 16,790 14,556 14,750 

12. Higo 1,597 2,026 1,818 4,185 3,500 

13. Lima 3,777 2,989 3,169 3,705 3,300 

14. Limdn agrio 22,698 47,733 47,059 52,300 47,900 

15. Mamey 1,682 2,178 2,868 3,738 3,100 

16. Mango 16,594 40,483 51,409 56,122 53,000 

17. Manzana 15,662 32,087 41,282 41,909 40,460 

18. ~brillo 2,084 1,974 1,045 2,270 1,970 

19, tielem 16,621 13,705 26,321 23,524 23,848 

20. Naranja 154,237 166,580 164,588 161,225 161,400 

21, Nuez de Castilla 1,491 1,582 838 1,048 1,000 

22. Nez Encarcelada 3,356 12,756 18,666 19,496 18,894 

23. Papaya 5,624 10,695 11,396 11,479 10,900 

24, Pera 3,676 4,631 4,246 4,090 4,250 

25. NAO 9,035 9,096 14,496 14,949 14,323 

26. Plátano 74,406 70,042 71,910 63,272 61,000 

27. Banda 19,636 20,995 33,134 36,725 28,526 

20. Tamarindo 1,496 3,224 5,320 7,355 7,000 

29, Tejoopte 2,617 11 315 1,966 5,447 2,100 

30, Toronja 2,006 3,970 4,391 4,47) 4,650 

31, Uva 19,675 24,537 40,404 41,490 37,290 



r
-
 

CO. 
0
1
 

.-4 

rn
 

z
n
 

C
I
 

0
4
 

.
-
4
 

nr 
r0
1
 
-
 

-
4
 

(Miles  has.)  

Cuadro  No.  

SUPERFICIE  COSECHADA HORTICOLA 

rs 
0
1
 

O
 - 

-4
 7

.. u
n
 C

.. r.. nr rs..-1 0 .0
 2

y
ra

n
s..0

. u
n
 

nr 1/40 :n
 r.,

  rn
 C

O
 O

D
 s
u
 c
m
 .
-
r
 
c
o
 r-.
 rir4

 
U0 CO 	

Un sl 10 U
n ID

 r4 .-1.-Inrnr 4.9 
.. 	

.
.
.
.
.
.
s
.
.
.
.
 
	

••.. 	
••• 	

S
 	

01. 	
.1.. 

c
o
 	

n
r c

u
 nr C

N
 .0

 cn
i U

n
 n

ru-r.q. .-$ 
7.4 

4
 C

V
 n

r 	
1,- -

4
 C

O
 	

.4
 

a
l 

CY 
ir> •• 
ua 
•-cl 
rm, 

1::: 

C
V
 CD 1.0 C

v
 
e
n
 
U
D
i
n
 
c
n
 
,
-
,
 
e
l
 
.
.
4
 
.
0
 
.
0
 

(Ni 1/40
 r,
  :)

 rl C
N

 . ..4
  4
 c

l U
D

. C
U

C
O

 S
ri.-! 

C
s. 1

1
 	

0
 n

r 0
2
 e
l
 C

.)
 ..?

 i
n
 .4

. ..*
. .0

 
.. 	

.. 	.. 	.. 	.. 	... 	... 	
-
 	

4
.. 	

11.. 	
ae. 	

4... 

C
,
 	

nr C
O

 .0
 itl C

P
 e

l tC
5
 In CP* st1 r

s
 

c
v
 ,-4 4" . ) ti .4

 	
.0 .-I .? 

r•-• 
s
r
 

tn
 ••••• 

r.>
 

rs 
0
3
 

n
r
 

.-1
 

1,
1 1,

1
 m
 
r.... n

r c
' .4

O
 e

n
u
n
.u

p
 e

n
 U

n
 .0

 
.4

 nr O
N

 C
V
 c

l .4
 C

U
L
O

 .4
 tN

 7
0
 .0

 r»
..4

 
r
u
 e

r 	
:› 111 u

]
9
 ?

V
I
-
. 143 C

D
 C

D
 C

V
 1.0 

... 	
.... 	

••• 	
..a. 	

... 	
•

 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 	
•
 

r
... 	

.
-
I
 
C
r
 
U
n
 
C
N
 
c
e
n
 
:
V
 
.
-
4
 	

1
 
ni. C. C-- 

I
N
 
?
V
 
`
1
 
v
.
4
 	

1
0
 .
-I- in 

.
4
 

r
s
 

C
D
 
•
 

4,
1
 

Un 
Un 
%.0. 
-
4
 

2
1
 
D
D
 
(
'
1
0
 
D
D
 
0
 .
0
 
O
0
1
 
e
h
 
u
1
1
3
 1/40 vD 

C
 cn cn C

2
 e

h
 C

D
 n

r .4
 .4

 u
n
 •

1
)O

 u
n

,-4
 

.4
 U

, 	
?... O

 CO rg .4
 O

 (.1
.4

 C
O

 ...Ir ,
  

-
.
 	

.
.
 	
.
.
 	
.
.
 	
-
 	
.
.
 	
.
.
 	
... 	

... 	
.
.
 	
.
.
 	
-
 

u
n
 	

cm
 C

3
 u

n
 C

D
 C

N
 'I 2

3
 tD

 u
n
 rs .Jr. 

:V
 .4

 C
V
 n

r 	
n
r. -i u

n
 

ell 
C
O
 

.
o
 ... 

c
v
 

n
r 

r
-
-
 

nr 
...4 

('1
 c

o
 n

r .0
 :N

 .0
 tN

 rs
 rn

 ri O
 C

O
 ss e

u
 

c
m
 
.
.
.
4
 
c
.
,
 
C
D
 
U
D
 
c
v
 
O
D
 
.4

 0
 -V

 J1
 0

r-'1
 O

 
1
1
 
U
0
 	

0
 
U
l
 
C
V
 
.
4
 
.
0
 
C
V
 
(
'
1
 
r
-
 
.
.
4
 C4 rm 

cO
 O

D
 U

D
 0

 0
2
 e

n
 a

 C
D

 7.. r,
  um

 
N ..4 C4 nr 	

Un ..4 un 

^
-
 

I
n
 

u
n
 

DO 
O
 

nr 
G1 
... 

UD un e710 O
 C4 Un 0 Cn r.. .11 Te') CD 

O
 .0

 nr rs -4 sl .0
 c

l 2
1
 rs 0 rn -I D

D
 

2
1
 .4

 .4
 n

r 0
2
 C

N
 rs

 n
r 
D
D
 
U
n
 
1
0
 ni. n

r 1/40
 

.-
 	... 	

... 	
... 	

... 	
... 	

..m
 	

.... 	
••• 	

... 	
.... 	

.1. 	
... 

	

VD ...I 	
!
I
 
M
D
 
-
V
 
1
1
 
e
N
 
c
v
 n4 0

1
 
.
c
.
 
-
.
.
 
0
 

C4 • -1 cm 
u
n
 	

s
o
 	

u
n
 

nu 
r
u
 

CN .. 
rn 
r
u
 

Q
 

-441 

'3
'
3
0
.

-4 3 1/40 nr 
.-4

 rn
 .4

 C
h
 0

 1
0
 r. r. .0

 M
 r4 ru e

n
 P

1
 

Un rn ru 11 r4
 nr 23 nr ...4 nr CD r4 

V
 ru 

1/40 .... 	
Un 1.0 rs ID O nn 

1
 
.
-
4
 
1
1
1
 
C
I
 
a
 

r.1 .-.1 ru in
 .4

 	
0
 .4

 U
, 

CC 
n
r
 

-s 
O
 

4
W
 
O
 

.11 
..-6 

U
n
 un un ,-; u

l C
h
 r. ..4

 7.1 nr Un CD .0 rs 
VI .0 ON rsa 4D nr DD .r) Ch .i nr DO --1 ZN

 
AD O.-4 ..0 Un CN rs r4 un rs rn r- CD rl 
.. 	... 	

.. 	
-
 	.- 	

-
 	... 	

.- 	
... 	

.. 	
... 	
-
 	.. 

	

1
7
.
.
4
 	

nr .0 nr W
 :D

 nr .4
 C

D
 nn ,4 2

,  
C
V
 .
4
 
C
v
 
V
D
 
.
4
 	

r
-
.
 
.
4
 
U
n
 
.
4
 

1
.
=
 

:
^
 

nr - 
-
1
 

-c
-
 

 
r
4
 

15n 	
1  

.-4 	
1 

rs nr UD C
N
 
c
0
 rn

 Cr, sn nr n- Z J1 
0
 

nr DD 23 11 71 -I nr .4
 C

D
 :O

 C
D

 0
 rn 

f.-
 kiD rn

 u
n
 u

n
 .4

 C
h
 k

0
 m

 -n
 CC nr CA 

	

•••• 	
s
 	... 	

... 	
... 	
•
 
	
•
 
	
s
 	... 	

.. 	
s. 

	

.0 	
..-I -.1 DO nr CD rn .-1 rs rn ..-4 

	

CV ,..-1 .-I nr 	
.0 	

n
r .-i 

.c.
 

 
CN 
,.
7
 

.. 	
.
 

0
'
 

C
O
 

L
7
 

in
 z

 	
r- -1

 o
 .--i U

D
 nr ..-I 0 O

 0 
O
 
	

PI C4 UD 0
1-V

' r
u
 14 rn CC e0 

u
)0

 I n..Cnrs. c4 ul un r
-
 
c
m
 
-
4
 
r
-
 

-
 	
... 	

i 
 

0 .-1 	
UD r

n
 
0
2
 
U
>
 
r
-
 n

r -n
 rs CD ID 

...i .... ..-4 e
l 	

1
0
 	

nr ...4 

L
' 

' 	
M
 

g
 
'
 

4
 
	

G0 2> 	
1
2
  
>
 

..,- 
 

14 --i 	
.... 	

..., za S

9
 

 S 12 	
2 

2 C.j !-.7  4
  It lt Ir 5 5 :1 ,.., 

..z.,  .. 	
1-4 r

-
 
-
S
 L
j
 ..,.1 

 
-
-
 
.
-
.
1
 

 

..., 	
i 

c.-, 	
r. 

O
 

Un 	
•
 

r
-
C
M
 

C
.
.
 	

,
 

•
•
 	

I "1 1 L 
ss 
is 

H
 

Si 



9b. 

produce un tercio del total nacional, destinado principalmente a 

la exportaciónr-14/  por otro, Guanajuato y Morelos participan con 

otro tercio del total de la producción, con destino básicamente 

al mercado interno fresco y la industrialización. 

E]. 98% de la producción total de plátano en 1976, se concen-

tró en tres estados. La producción de naranja se encuentra prin-

cipalmente en Veracruz y Nuevo León. Estos estados aportan el 

66% del total producido, lo que verifica un alto grado de concen-

tración regional. 

2.3 Estructura de la tenencia y tamaño de predios  

La dimensión de las áreas de explotación depende, en buena 

medida, de las caracterlsticas de la producción y del destino de 

cada uno de los productos. Segón los censos agricolas 	los cut 

tivos de naranja, uva, durazno, guayaba, manzana, fresa, melón y 

jitomate, predominan en predios mayores de 5 has. En cambio, el 

plátano es mayoritariamente cultivado en predios menores de 5 has, 

14/ Resulta interesante destacar que el área cultivada en este Estado, de-
pende de les perspectivas del mercado estadounidense y, en segundo 
lugar, de las previsiones de demanda del tomate procesado, "El ateo-
tecímiento a esto mercado depende de las cantidadoe cosechada* en el 
Estado de California de cate producto„, y cuando la producción de ese 
estado ha sido baja y so espera un exceso do la demanda *obre la oferta, 
las plantas empacadoras ppwraman, en combinación con los agricultores, 
me r produoctón en ouperficiea más filias", CAP. rallt9na hulla li1ae. Avance al 31 de enero de 1980. 
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Esto muestra que los productos de exportación y/o los que 

son prioritarios para el procesamiento industrial (fresa, melón y 

jitomate, principalmente) se cultivan en predios de mayor tamaño 

que aquellos cuyo destino principal es el consumo interno, en 

fresco y que se consideran parte de la agricultura de subsistencia 

en México. 

El caso de la naranja y limón, las unidades privadas concen-

tran casi el 60% de la superficie, correspondiendo el 40% restante 

a los ejidos y comunidades. En los estados de mayor producción, 

las diferencias se profundizan. 

Los beneficios que presenta la horticultura, se ha canalizado 

a aquellos productores de tipo capitalista que efectúan una agri-

cultura intensiva entierras irriaadas. Mientras eue son Productores direc 

tos (ejidatarios y minifunclistas), los dedicados a surtir el mer-

cado nacional en fresco, utilizando para ello básicamente tierras 

do temporal. Estos productores presentan un bajo nivel de organi 

zación que propicia que su oferta sea polarizada y comercializada 

en forma individual, Este aspecto organizacional, hace qua lea 

productorea directoe tengan mayoreo escoto,' de producción por la 

edqutototén de insumo en el merced° detallista y en pequeAse 

uentídades, 

go el faso especifico del tomate, leo esttmeetonso basadme 

en los censos 49rf colas de 1970, muestren que el 50% del tres 
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cultivada, son tierras privadas y el 42% ejidales. De las tierras 

privadas, el promedio nacional de superficie cultivada por persona 

o empresas, es de 40 hectáreas. De éstas, sólo el 1% son menores 

de cinco hectáreas. 

En el Estado de Sinaloa hay 56 empresas agrícolas grandes y 

11 medianas, además siete pequeños agricultores que producen para 

el mercado local y 12 unidades familiares. La gran empresa dedi-

cada a la producción de tomate, está compuesta por nácleos de 

productores agrupados alrededor de un empresario que controla di-

versas etapas de la actividad agrícola, empaque o enlatado, trans 

porte y distribución. Cada uno de estos grupos controla alrededor 

de 300 hectéreas. En el reato del país, la producción es reali-

zada por medianos y pequeños productores. 

Por otra parte, los productores citricolas son esencialmente 

pequeños propietarios que se están dotando de organizaciones que 

permitan mayor capacidad de negociación. A pesar de ello, proli-

fera 14 intermediaciOn provocando que en el caso de la toronja y 

mandarina, loa precios al menudeo, difieran de los precios medica 

rurales hasta en 400%. 

2.4 Olvel_teenelOtoo  
Leo rendimientos promedio por has, de ambos ',tomas, pe du-

pliquen en término' do volumen M'O() por bectérea. 
11 productividad de la tierra creció, en este case, mas répida-

mente que en qultivell fimPPrtantee para la ellMeeteelffil como el 

mas. o de ovoluctOn muy dínAmtee, como el sorgo y  el ofirtamo, 
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Cuadro No. 4 
SISTEMAS FRUTAS Y LEGUMBRES 

Rendimientos de algunos productos en Estados que 
transnacionales. 

abastecen a las empresas 

Producto Estado 1970 1975 1978 1979 1980 TMC TMC 
70-75 75-80 

Cebolla Guanajuato 8.4 10.1 10.2 7.8 
Queretaro 8.0 25.0 16.5 16.3 
Prom. Nal. 

Fresa Guanajuato 17.5 
Michoacán 15.0 19.1 20.0 15.0 
Prom. 	Nal. 

Piña Veracráz 29.9 44.3 45.0 45.0 
Oaxaca 25.0 38.7 36,7  36.9 
Prom Nal. 

Ejote Guanajuato 2.1 
Puebla 1.7 1.6 

Chile 

Prom. 	Nal, 

Veracruz 5.2 4,9 7,4 6,0 
Guanajuato 9.3 12,9 7.8 5.6 

Jitomate 

Prom, 	Nal, 

Sinaloa 22.3 18,4 33.6 29.4 
Guanajuato 17.5 21,2 
Prom. 	Nal. 
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etc. Este grupo acusa altas tasas de aumento en los rendimientos 

por hectárea como consecuencia de mejoras en sus procesos de pro-

ducción. Al mismo tiempo, muchos de estos productos se desarro-

llan en predios tipicamente capitalistas y su producción muestra 

también alto grado de concentración geográfica. Finalmente, un 

rasgo que expresa los determinantes del comportamiento observado: 

los productos más dinámicos están estrechamente ligados al proceso 

de industrialización y la actividad exportadora del sistema. 

Sus ritmos de evolución y, en general, los cambios experimen 

tados en sus procesos productivos, están asociados al comporta-

miento de los dos nácleos de poder de estos sistemas, defin1.115-1 

en la parte introductoria. 

En general, la producción de frutales de ciclo largo, agua-

cate, Limón, mango, manzana, naranja, plátano y uva, entre los 

más importantes, se caracteriza por el establecimiento de áreas 

adecuadas para su óptimo creobniento, cuyo hábitat está condicio-

nado por las especificidades ecológicas de cada región. Es por 

ello que entre 1.978 y 1980, la producción creció apenas un 1.011 

en promedio, comparado con 6,84% entre 1970-76, derivada del 

menor ritmo de superficie cosechada que para 1970.00 fue de 111, 

mientras que un el segundo señalado, llegó a 5,1% y a la degrada-

ción de los nichos ecológicos de Veracruz, y Tabasco principalmente. 

Sin alabergo, loe estuerzos en inveatigacién genética -dterat 

fluido* en *I élktmo periodo-, dieren como resultado varíe:140es 4e 



Esto obedece, en parte, a la velocidad con que se incrementa 

ron los rendimientos de algunos productos de ambos sistemas. En 

efecto, durante el periodo de referencia, la fresa y el jitomate 

multiplicaron sus rendimientos. 

En el caso del tomate, los incrementos en los rendimientos 

que se logran, están muy relacionados con la aplicación de técni-

cas de cultivo avanzadas, entre las cuales el uso del riego es de 

las 010 importantes, siendo también de significación los métodos 

do cultivo, selección de semillas y aplicación de agroquimicos, 

llegándole a obtener rendimientos de 24 ton/ha. en algunas regio-

nos productoras. Esto ha sido posible gracias al incentivo que 

otorga el mercado de Estados Unidos y al riego en Sinaloa y 

Guanajuato, principalmente. 

Tanto en este producto, como en la fresa, se da básicamente 

una transferencia de tecnologia de los grandes productores del 

país y de los Estados Unidos, a los medianos y pequeños agricul-

tores. Todo parece indicar que los avances técnicos aplicados 

por los productoras en E.U.,  son puestos gn práctica en México por 

los productores dedicados a la exportación y los abastecedores de 

plantas empacadoras al momento que los centros de investigación 

41144yan las nuevas modalidades y las divulgan algdn tiempo deo-

pués al resto do los productores. 

en términos generales, exleten varios productos con alto di-

~tomo; le fresa, el jitomate, el melón, 14 piña, el aguacate, 
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frutas con ciclos vegetativos precoces y tardíos. Por ejemplo, 

en el aguacate en Michoacán y Sinaloa, de manzana en Chihuahua 

y Durango, mango en Veracruz y Sinaloa y uva en Aguascalientes, 

Sonora y Coahuila, mismas que influyeron en la recuperación de 

los rendimientos unitarios que se contabilizaron en 3.58% y 1.84% 

en los periodos comparados. 

Dichos rendimientos fueron también resultado de una mayor 

dotación de obras de infraestructura en las zonas productoras de 

las frutas en cuestión, en menor escala para el mango, naranja y 

plátano que, aun cuando suplen con creces la desventaja por la 

calidad de las áreas temporaleras, que superan en muchas ocasié2; 

nes los índices de productividad por hectárea de las áreas rega-

das, se han visto afectados sobre todo en los 3 ánimos años, 

debido a la contaminación y destrucción ocasionada por la activi-

dad petrolera e industrial de la zona. 

En lo referente a las hortalizas en general, el escaso avance 

registrado en los niveles de producción en loe t'UU.:mos años, hace 

patente loa alcances y limitaciones de la productividad de los agri 

cultores dedicados a estos cultiVos. Estos son ampliamente apoya 

don por al Estado en base a transforoncia de capital social de di 

versas maneras entro 140 que se encuentran; la oriontootft do las 

obras do infraestructura en las principaleo zonas productoras, el 

control salarial de la fuerza de trabajo, precios indiscriminados 

de loa fortilizantea, comP4csetvsm enes Inferiores a loe oottxodQo 

en erres pelees y tarifas protoronctoloo do oloctrtioídad, 4g44, etc,  
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Dichos factores permiten desentrañar el origen de rentabili-

dad de estos cultivos, emergiendo significativamente en este con-

texto, los productos más importantes del grupo, contándose entre 

ellos la cebolla, papa, chile', pepino y el tomate del cual ya ha-

blamos anteriormente y cuya producción se lleva a cabo preferente 

mente aprovechando la infraestructura adecuada por el Estado, fue 

así como en 1979, el pepino se cosechó casi exclusivamente bajo 

condiciones de riego, el chile en un 77.4%, tomate 81.4%, la ce-

bolla en 77% y, finalmente, el ajo en un 92%. 

En lo que a remuneraciones al trabajador se refiere, la vi-

gencia de salarios mínimos dispuestos por el Estado, inferiores 

a los de los trabajadores de otros sectores de la economía, incide 

en la reducción de los costos de producción, maxime si la fuerza 

de trabajo constituye parte importante delaconformación de los 

mismos, dándose el caso que, en muchas ocasiones, los salarios 

pagados a estos, resultan por debajo de los legalmente instituidos. 

tos fertilizantes, también alimentan los indicas de rentabi-

lidad, da tal forma que por el mecanismo de precios indiscrimina-

dos de los fertilizantes, se genera una transferencia a la produc 

alón hortícola, que no tiene precios controlados, al mantener los 

precios de este insumo deprimidos para evitar mayor incremento en 

los costos do producción de bAsicos, compitiendo ventajosamente 

contra estos cultivos. 



104. 

La intervención del Estado en este grupo de productos, y en 

otros cuya rentabilidad es manifiesta, se complementa con las 

cuotas asignadas a la electricidad. Es así que las cuotas asig-

nadas al servicio eléctrico por concepto de bombeo para riego 

agrícola, son inferiores a los concedidos al servicio doméstico. 

Para el primer caso, por cada uno de los primeros 5 mil kilowatts/ 

hora, la euotaes de 17 centavos, dos décimos de centavo (0.172), 

mientras que para el segundo, 48 centavos, cuatro décimos (0,484), 

para cada uno de los primeros cincuenta kilowatts/hora. De ahí 

en adelante, se mantienen las diferencias de cuotas establecidas 

en ambos tipos de servicio.11/  

3. 	Acopio, transporte,  almacenamiento 	comercialización  

Las características de acopio, almacenamiento y transporte 

16/ de losgroductos horco-fi 	difierensegdnsu destino final,-- 

En general, se pueden distinguir 3 tipos de demanda' 

a. 	Para el consumo de mesa, 

U. 	para exportac ión, 

c. 	Para 14 agroindustria, (ver cuadro siguiente) 

SMIRubsocrelarla de AgrikmItura y Operación, DGZA. "Panorana sobre 
el edniortamiento del ,'estor Agropecuario Nacional 1977-79 y Algunas 
consfideraelones sobre el Mercado internacional", Wonoteenta )jrfoola, 
No, 1, Vol. 1V, Mnem, 1960, 

111 	Al desarrolle de este apartado, se x.;flan a las eXpnyikanclJ re4Iii4(144 
gainI4?, loé trabajos realizados For; Ouitrón, Ch, tes. crL,,ttn4 

v6, uez, JOrgo, "SiStelq4s  de ~041t 4elb0 de Fritas y 1“j1.0)5e4  fan 
", en; Istflietw 	Siátlbt a del 	tieWtOin*, 0~4114 de 14-pr4-05hc14, 
00 de 14  ProUre4c0e. MAtelt4les de trahoJo Wtoo, 19761 

CAntwell de ?re», Manta y Pelaw 5444tvAr C144-4, "11 Ps 3e1 de 14  
if 	(.4 T io1 14  Poét-oleste-  en 	Prodnoc 	- ta 	 

dá-,  PoPort 	 I 	''' ,141ar 
é 	é 	 Ponenota PPe" 

é 	 0414. P4TES, 
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3.1 .Manejo de la  producción para consumo de mesa  

En el primer caso existen varios hechos que caracterizan la 

comercialización de los productos. 

Por una parte, en el país, a diferencia de lo que ocurre en 

otras partes del mundo, "... no hay una calidad particular deman-

dada por el consumidor, como ocurre en paises como los Estados 

Unidos, que aplican estándares uniformes de calidad, contraria-

mente en México, hay generalmente un mercado, independientemente 

si es ésta de alta o baja calidad. La única norma oficial, en lo 

que a estandarización o normalización de productos hortícolas y 

fruticolas se refiere, es la recientemente establecida para él—

limón mexicano, la cual carece de carácter obligatorio. General-

mente, la calidad se controla y mantiene dentro de las bien esta-

blecidas rutas de comercio, en donde la calidad ofrecida y deman-

dada se define en baso a la experiencia en el manejo de un pro-

ducto particular en base al conocimiento de sus limitaciones de 

almacenamiento y dietribuci6n.11/  

En relación a la dipsonibilidad, ésta se encuentra garanti-

zada a través de todo el aso, lo que ocasiona que no se haya des-

arrollado una infraestructura en almacenamiento suficiente y ade-

cuada para conservar los productos destinados al consumo interno. 

01 acopio se realiza principalmente por mayorinae quo acu-

den al campo, ya sea directamente Q 4 travilo do comisionistas, 

emboalt de Trajo, Mortto, Op. ea. 199, 19, 



para hacer acopio de las cosechas "en huerta", o al momento que 

el agricultor realiza el corte. Este es el sistema más común de 

comercialización, donde es el intermediario el que transporta y 

vende el producto al mayoreo. El precio que los productores re-

ciben, depende de lo que el intermediario esté dispuesto a pagar 

y generalmente, está basado en el peso o unidades del producto, 

aunque la calidad puede influir también en el establecimiento 

del mismo. La compra-venta se realiza, muchas veces, en la mutua 

confianza de los interesados, producto de transacciones anterio-

res. 

Existen áreas donde los agricultores están organizados para 

almacenar y conservar los productos presentando una oferta común 

y regulando la oferta del producto. Esto ocurre principalmente 

en el Noroeste del país a través de la Unión Nacional de Productores 

de Hortalizas, algunas cooperativas y en el programa "Frutimesa° 

organizado por CONAMT. 

La mayor parte de los productos fruttcolas con destino al 

consumo interno, se transportan en vehlculos que van desde el 

pick-up, hasta camiones con capacidad de varias tonelsdss. R1 

uso de sets tipo de transportes se explica, en parte, por las CA*. 

rsatertstioas de la infraestructura en oomuntoseionss del pato 

•falta de un miste» amplio en carroterae, malas condiciones de 

lis mismas, dispersión da la producción, ctc,-, 
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"El empaque para estetipo de productos, es frecuentemente 

inadecuado, sin control higiAnico y varían en forma, resistencia 

de materiales y dimensiones, encontrándose desde canastillas, 

sacos de yute, caja y rejas de madera, hasta recipientes de car-

tón corrugado y combinaciones de cartón y madera. Algunos pro-

ductos continúan transportándose a granel". 

Como ejemplo del manejo y comercialización de los productos 

destinados al consumo interno se presenta, caso del plátano y 

18/ 
del tomate para compararlo con aquel de exportación.-- 

3.1.1 Plátano  

Los principales estados abastecedores de esta fruta, tanto 

al mercado nacional, como a la Central de Abastos del D.F., son 

Chiapas y Veracruz. El primero, envía un 90% de su producción a 

la Central de Abastos y el segundo, un 70%, el resto se distri-

buye en otras plazas de la Repdblica. 

Por lo que respecta al Estado de Veracruz, este producto ase 

cultiva por pequeños propietarios y elidatarice en porcentajes de 

30 y 70%, reepectivamente de la superficie total cultivada. 

ira comercializacieln se efectda a travtlo de un "comprador 

regional"", ya que la oferta es tan poqueña quo el productor 

9/ tatUdíos de camm realizado por Huttffin, Ch. Ma. Cristina y V4zqu 
Jon*. Op, cit. 

kina porsona que radica en la reliOn productora, oanoce a 10 
eatA lantltartzada oon los canales de cqmorogaltwOn 

0~90 01 rtee90 de pasíbles manhiPs en leo prenloo 
1 malura, en las centrales de abasto y diatritnelbn a 144 qu 
tnits ~4, 
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seria incapaz de llevar a cabo por sí mismo la comercialización 

de su producto con niveles adecuados de ganancia, además, el eji-

datario desconoce otro canal de comercialización y carece de re-

cursos económicos para pagar los costos involucrados en el mer-

cadeo 'de su producto.12/  

El comprador regional se encuentra establecido como tal en 

la región productora y generalmente es productor a su vez. Posee 

estrechos nexos con bodegueros y comisionistas de los diversos 

centros de abasto y distribución del país a quienes envía la 

mercancía. Conoce ampliamente a los productores ejidatarios a 

los que financia con frecuencia para la compra de insumos a la 

producción, o bien para satisfacer algdn otro renglón económico 

de carácter personal. El comprador regional presta sin intereses 

explícitos, pero con la condición de ser el dnico comprador de 

la cosecha.* La razón por la cual el ejidatario acude a este 

intermediario en solicitud de próstamo es obvia; siempre obtendrá 

el dinero en el momento que lo requiere independientemente del 

motivo. 

Dada la oferto del platono, el precio que el comprador regio 

nal paga al productor esto determinado, en eltima instancia por 

la fueras de lo demanda en el centro de producción,** Esto domando 

Ch, Mo, Criatino, st, al, Op, ate, pp, 55, 
0 

e e 

Esta (xedial6n no Ele cmplo por parte dal productor cuando 
regional le ofrece un precio inferior al dol marcado, 
Por lo gomal, el 0j1.4t4d.0 9~00 tiempo el preoto 
e 14n Cin 	«Vent» centratee de ata atn y diotrillicOn de 

4 comprador 

de introduc- 
la Poffiblico, 
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presenta fluctuaciones por el tiempo que tardan en desplazarse a 

los centros de producción los agentes representante de los bode-

gueros. El retraso de la demanda, impide que el precio de equili 

brio tenga efecto inmediato en el centro de producción. Esta si-

tuación es capitalizada por los compradores regionales establecidos, 

quienes compran al precio de mercado, previo al incremento de la 

demanda. Cuando la demanda ha dejado sentir sus efectos total-

mente, el precio de equilibrio que se establece, llega a ser ma-

yor, en ocasiones, al precio de mayoreo en las centrales de abasto 

y distribución. Esto significa una pérdida para el comprador re-

gional y para los agentes representantes del bodeguero en otras 

plazas de la República. 

La compra-venta se realiza de dos formas. En la primera, el 

productor corta y transporta el plátano vendido hasta la oficina 

del comprador regional, donde se encuentra tanto la báscula que 

determinará el peso exacto de la mercancía, como el vehículo que 

la transportará a su destino final. En otros casos, el plátano 

es pesado y recogido por el camión al pie de la huerta. 

La segunda forma de comercialización se realiza a través de 

la venta del producto al coyote de campo, quien entrega la fruta 

recolectada a un comprador regional a cambio de una comisión  pa-

vada por el productor. 

Pl elidat rio tamo n vendo a agentes representante!, de bode 

~roo de diversa@ plazas de la Repdhlt 



La fruta enviada por el comprador regional a la Central de 

Abasto y Distribución de La Merced, siempre va consiganada a un 

bodeguero o a un comisionista, quien la recibe en el corralón. 

Si es directamente enviada a un bodeguero, primero será pe-

sada y luego descargada en la bodega del mismo, para después vol-

ver a pesar el camión y las mermas. Este dltimo peso y el precio 

previamente acordado, estarán determinando el valor de la liquida 

ción que se envía al comprador regional. 

Si la fruta es enviada a un comisionista, se subasta y luego 

se pesa. 

La liquidación se determinará en ese caso, de acuerdo al 

valor de la fruta (excluyendo las mermas), según el precio vigente 

en la plaza y restando la comisión, 

El comisionista se ubica en la Central y su presencia obedece 

a la necesidad que tienen tanto el productor, como el comprador 

para agilizar lo m40 posible la operación de compra-venta y la 

ligutdacidn de la mihma, Generalmente, los compradores al mayo-

reo no pagan el importe de la compra, sino hasta O 6 10 dias des-

pués de haberse realleado la operación, Entonces, es el comiste.. 

nista quien liquida de inmediato al productor o comprador regional 

Y espere el Pelo del comprador, Esta operación de financiamiento 

es sumamente Omisos*, pues la compra-venta se realiza do manera 

~bah 
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El comisionista representa y conoce la oferta del dia (número 

de camiones en la Central), tiene contactos comerciales con bode-

gueros y compradores. Además, posee una habilidad muy especial 

para conocer las necesidades del comprador y obtener un buen pre-

cio de venta. 

La comercialización que realiza el pequeño propietario puede 

ser: 

a. 	A través de un comprador regional, recorriendo, entonces, 

los mismos canales que atraviesa el plátano producido por ejidata 

ríos; 

h, 	a través de un agente representante de un bodeguero que 

viaja a la región. 

Aun cuando el pequeño propietario conozca los canales de co-

mercialización establecidos, cuando ha intentado comercializar su 

producción de manera directa, enviándola a los centros de abasto 

y distribución de la República, prescindiendo do los cona:nonis-. 

tala establecidos en óseos, con frecuencia vende a un precio infe 

rior al del mercado, debido al dificil 4CcOu0 a la información 

rola tva al precio del dia, por no poseer la habilidad necuoaria 

para vender y, finalmente, a que el ~orto de  la compra la aa 

liquidada 8 4 IQ dias deepués, por lo que el propio de contado oq 

interior al del mereadvi 

01 servicio de traneporte para el plátano escasea dUr4nte 140 

OPOP40  do ProducofOn de 100 frutas con oferta 4e tipo oloot4con4t, 



Este caso, con algunas variantes, es generalizable para los 

frutos y hortalilas consumidas por el mercado interno como lo de-

muestran los diagramas de comercialización de naranja y tomate. 

El principal problema se relaciona con el manejo del producto 

que ocasiona altos niveles de mermas, la escasez de infraestructura 

adecuada para almacenamiento y empaque y el de transporte e inter 

mediación;a1 respecto, han habido, incluso, declaraciones pdbli-

cas "... el 50% de la producción... (de frutas y hortalizas)... 

'se pierde por deficiencias en el manejo de las cosechas al no usar 

tecnologia adecuada que permita reducir los voldmenes de desecho 

20/ 
y también por no alcanzar precios que reditden su recolección..."-- 

En el caso de la fruta, las derivaciones del relativo creci-

miento de su producción, enunciada en el punto anterior, son am-

plias. Por una parte, la disponibilidad restringida propicia que 

los precios de los productos aumenten haciéndolos menos accesi- 

bles a los estratos Me bajos, de por si castigados por los aumon 

tos en escala verificados en los diferentes niveles de comerciali 

EssiOn, precios que, sin embargo, no alcanzan los niveles observa 

dos en otros productos como son las hortalizas, fibras, forrajes, 

etc. 

3,1.2, 0tqeate  

141 el caso de la producción de Sinaloa, el jitomate que se 

vendo nacionalmente, es aquél que por alguna Causa no pudo ser 

exportado. 

aje tiestcx), 16 de wiertire, 1919. 
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En este caso, el jitomate pasa (al igual que el de exporta-

ci6n), por un proceso de lavado y encerado en empacadoras que tra 

bajan con un mínimo de 400 has. de producción y tiene una vida 

útil de 20 años aproximadamente. Esta empresa casi siempre se 

conforma por asociaciones de productores que van de 2 a 25, con 

un aporte para la inversión total por parte de cada uno de los 

participantes. 

El 40% de esta producción se envía a la Central de Abasto 

y Distribución de La Merced; un 45% a plazas de Torreón, Monterrey 

y Guadalajara; y un 15% a plantas procesadoras. 

Los canales de comercialización utilizados por los producto-

res ejidales -entre los que destaca por su eficiencia el dominado 

"Colonia Michoacana"- son las instituciones regionales de crédito 

agrícola y, en algunos casos, ].os compradores regionales. 

Otros canales de comercialización utilizados indistintamente 

por los productores, son: 

a. 	Un comprador regional que compra por huerta A a granel 

en la «apagadora, el que envía la mercancta a un comisionista. 

reto canal es utilizado en esta zona para comercializar alrededor 

del 30% de la producción para el mercado nacional, mientras que 

en 14 zona do gl BAJtO 00 uno do loe canaleta m44 utilizados por 

Lee ejidatarios, 
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b. Un agente representante de una cadena de autoservicio 

o un bodeguero de alguna central de abasto y distribución de la 

Repdblica que viaja a la región productora. Este agente visita 

todos los centros de producción del país antes y durante la cose 

cha para cuantificar, asi, la oferta y fundamentar sus decisio-

nes de compra. 

c. Un comisionista localizado en un centro de abasto y dis 

tribución. 

3.2 Manejo de la producción para exportación  

La comercialización de estos productos con origen principal-

mente en los estados de Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León y 

Tamaulipas, difiere del anterior en lo que se refiere a oportu-

nidad y eficiencia en el manejo y márgenes de ganancia, 

La vinculación y dependencia del mercado tradicional, Estados 

Unidos, ha proporcionado "ventajas marginales" a los agricultores en 

lo que a tecnologia y financiamiento pe refiere, principalmente 

en loo 04800 de tomate, fresa y mango. 

MI las frutas, loe mayores mArgenes de ganancia que 'lignifi-

can el comercio con al exterior, han inducido a loe fruticultores 

a enviar mayores voldmenee al mercado internacional. en efecto, 

durante 1970.000  se comercializaron externamente 112 413 tono. de 

naranja e diferencie de las 59 612 tongo, 	enviadas de 1970 e 
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1976.* Para el mango, 46 389 y 4 488 tons;para la uva, la confronta 

ción estadística es de 53 523 y 4 946 toneladas y, finalmente, el 

limón agrio reporta 785 075 toneladas vendidas de 1978 a 1980 en 

contraposición con 109 311 de 1970 a 1976. Parte importante de 

estos productos, tienen ciertos grados de procesamiento industrial. 

La dinámica de las exportaciones ha sido, en parte, motivada 

por las gestiones del Comité Nacional de Fruticultura, que ha pro 

movido la utilización de técnicas frutícolas más eficientes, tanto 

en producción como en comercialización, además de los ya adopta-

dos por los productores privados. 

F41 flujo de exportaciones se ha visto afectado por lo mon6p-

sico del mercado (E.U.), por la escasez de almacenes adecuados 

para conservar las frutas por periodos más largos y de unidades 

de transporte eficientes, lo que hace vulnerable a los aqrtoul-

toros mexicanos a cualquier medida restrictiva aplicada por los 

Datados Unidos. 

En el caso de las hortalizas, los factores de rontabiltdad 

quo favorecen a algunos  productores -mencionados al enelleer lo 

fase do producctón primaria-, sumados a la cslid4d de turras 

dtsponibles, caracterteticas que han dlstingutdo y unificado 4 

oln ülhapp, hay que hacer hotdar que en 1980, 14 olmrtact4n taba en 
un 37.2% reopecto el 40 anterior (vergro 2,O) teto courre (41 
general. oon las frutas y hart+ n». del pato, 
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los horticultores para continuar y ampliar los márgenes de ganan-

cia a tal grado que los productores más prominentes han integrado 

todo el proceso de producción, hasta finalizar con el empaque, al 

macenamiento y transporte, orientando buena parte de su producción 

hacia el mercado externo. 

La cantidad de hortalizas enviadas al exterior, ha mantenido 

su dinamismo tradicional sobre todo los productos tradicionalmente 

exportados, por ejemplo de 1970 a 1976, se exportó el 34.7% de la 

cosecha nacional de jitomate, mientras que de 1978 a 1980, se co-

mercializó al exterior el 29.6%, las cifras comparativas para el 

pepino son: 96.91% y 80.8% y en cebolla del 12.49% y 15.4% respec 

tivamente. 

En contraposición, otros productos han perdido aceptabilidad 

en el comercio internacional, tal es el caso de los chiles cuyos 

porcentajes respectivos son: para el chile seco 7.4% y 1,6% y 

para el chile verde 26,02% y 8,1% y, por dltimo, las papas mantie 

nen niveles similares de 1970 a 1976 y de 1978 a 1980, computados 

en 1,02 y 1,0% 

El ritmo de la comercialización externa ha traspuesto la cra 

ciente rigidez de la politica proteccionista del comercio exterior 

instrumentada por Estados unidos, principalmente por le competttL 

vidad de los productos mexicanas, tanto en precio como en celidadi 

por la producción inaufictento de 0,U, y por le triongulacith co-

mercial de que son objeto, 
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Cuadro No. 5 

COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS HORTICOLAS 
MEXICO, 1970-80 

1970 
Volumen 

(ton) 

1975 
Volumen 

(ton) 

1978 
Volumen 

(ton) 

1979 
Volumen 

(ton) 

1980 
Volumen 

(ton) 

1. AJO Export. 5,009 12,109 21,071 24,707 16,876 
Import. 93 .... 133 203 71 

2. BETABEL Export. 93 95 49 212 
Import. -- -- -- -- 

3. CEBOLLA Export. 23,620 35,248 47,831 58,469 58,265 
Import. 729 317 833 1,543 9,385 

4. CHICHARO Export. 3,973 3,250 3,563 4,05k 5,403 
Import. 1,832 2,033 .. el• .• ••• -- 

5. CHILE Export. 2,588 1,920 1,394 15,330 827 
SECO Import. 92 78 165 214 125 

6. CHILE Export. 39,559 -- 65,246 15,942 15,601 
VERDE Import. 1 -- -- -. 

7. EJOTE Export. 6,653 6,269 11,516 13,271 12,821 
IIMport. 95 -- I» M1 1.1. Mb 0 ~Mm 

8. JITOMATE Export. 367,299 331,164 471,664 406,416 390,365 
import. 4 235 300 396 284 
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Un aspecto interesante a considerar es si es preferible con-

tinuar la politica de transferencia de capital social a estos pro 

ductores que destinan sus cosechas al mercado externo, como fuente 

de divisas, o que éstas sean orientadas a la atenuación de las 

fluctuaciones de los precios en aras de un consumo creciente y 

generalizado de los estratos más bajos de la población. 

Como ejemplo de los mecanismos de comercialización para pro-

ductos de exportación, se expondrá el caso del tomate y la naranja.-- 

3.2.1 Naranja  

La naranja para exportación tiene dos destinos: para consumo 

directo (fruta fresca empacada); o para plantas procesadoras. 

El envio de la producción nacional al exterior, se realiza 

a través de 17 empacadoras localizadas en Nuevo León (15) y en 

Veracruz (2) con una capacidad instalada de 5 a 20 tons/hr.11/ 

Egitaa empacadoras emplean los siguientes canales de comercia 

z ción para proveerse de fruta: 

a, 	Productores y compradores regionales que envían su fruta 

la, empacadoras, 

1I7mmlWirdel trabajo realizado por Biarldn, Ch, MA. CrintrIA, OtiAlr 
Opa alt, 

11/ 	Cl unpaque de la naranja e Nuevo Lob, ~In sAO/Melico, 1973, 
Gene »penal, follotn htu, 11, 
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b. 	Las empacadoras envían a sus agentes (con pago por co-

misión) a comprar fruta en los centros de producción del país, ya 

que los principales estados abastecedores son Veracruz, Tamaulipas, 

23/ y San Luis Potosí; según datos proporcionados por S.P.P.— el vo 

lumen exportado de naranja fresca empacada en 1980, fue de 	tons. 

-Plantas procesadoras; 

El precio que las procesadoras pagan por la naranja está de-

terminado por el precio de mercado y la relación de grados Brix 

(grados de sólidos en relación a azúcares). 

La existencia de estas empresas mejora el precio de la naranja 

en los centros de producción en beneficio del productor, además 

de constituir un medio de comercialización al alcance de cualquier 

productor de la República. 

3.2.2 Jitomate  

En la producción de esta hortaliza, destaca, como ya se men-

olon6, el Estado de Sinaloa. Cuando el Estado de Florida, prinoi 

pal prodUctor del tomate en los Estados Unidos, no alcanza a Cu*" 

brir 1e demando que, pera ese producto existe en dicho pese, en- 

totumo Oineloa cubre el ddficit de jitomate en loe Estados unidos, 

jitomate de axporteciOn 014 denominedo "V,8. orlen,* Su 

control de oelided conetdere le verieded, el grado de madurez y 

UP.P, Anuario getadtetioo de loe getedooOnidoliblemicenoo, 1980. 
* 	144 Soy z: rx de pato 8 de 1957, repla 01 temerlo, tipo de envase y color, 

gl C4OP considerado ee de ith4notee Vis, limpios, bien f0044d00, 
y libres de pudrteihn. 



122. 

su tamaño. El control se verifica por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en la aduana de Nogales, 

Sonora. Esta situación ha obligado al productor a tecnificar su 

producción, a fin de dar un manejo postcosecha adecuado para el 

producto. 

El USDA, cuantifica cada año el déficit de jitomate y sobre  

esa base establece el grado en que el jitomate de Sinaloa debe 

cumplir las normas de calidad relativas al tamaño y color. De 

este modo, cuando la oferta del Estado de Florida es cuantiosa, 

el "grado de inspección" del jitomate se eleva significativamente 

y viceversa. 

Los agricultores de la zona productora de jitomate en Sinaloa 

-Culiacán, Guasave, y Los Mochis en orden de importancia-, están 

agrupados a través de una asociación regional, la cual, a su vez, 

integra junto con las asociaciones restantes la "Confederación de 

Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa" (CARDES). Entre 

otras, este organismo desempeña la función de proveer a sus miem-

bros toda clase de información relativa a la producción y comer-

eialización del jitomate a nivel nacional e internacional. Otra 

función es lo de actuar en el !Costado da Oinaloa, como organismo 

regulador de la oferta de jitomate destinada al mercado nacional. 

33 dixiinjibus~Staa 
Rn soto aspecto, resulta interesante analizar, tanto 14 rol; 

otón costo-precio del producto, los m4rgenes de ganancia y la in-

cidenefs de i~trIrgentos ca! :o el ctdditg,  seguro, subsidio, etc, 
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En general, y como se enunció anteriormente, uno de los prin 

cipales problemas -paralelo al de comercialización- es la oportuni 

dad y monto de crédito destinado a la producción horto-fruticola, 

situación que afecta principalmente a los pequeños productores que 

producen para el mercado interno, ya que los "empresarios agrícolas" 

o las uniones ejidales, tienen acceso a fuentes de financiamiento 

privadas e incluso extranjeras. 

Así, la incapacidad y "manejos extraoficiales" de la banca 

oficial, favorecen y dan margen a la actuación de agentes interme-

diarios y comisionistas o brokers, y/o los agentes de las grandes 

plantas procesadoras quienen financian a los productores, quiena—

comprometen su mercancía a precios bajos. 

Esta situación, que se auna con la de comercialización ya 

descrita, propicia un escaso poder de negociación del productor y 

un consecuente "cuello de botella" que frena la expansión de los 

productores al minimizar la retención del valor generado por los 

pequeños agricultores y limita la posibilidad de integración agro-

industrial. 

"Esta situación, en conjunto, incide en altos precios para 

las bortalisso en los mercados de abastos y establece un gran mar 

gen diferencial entre el precio pagado al productor .,. y el pa. 

gado por el consumidor .„ que va a parar a menos de loe interne. 

diarios" (y Witcemente de los detellteteg)N. de P4,31/ 

II/ 	Unl) Oáo Uno 10 de ~e, 1979, Peolar 41444 del Presic tia de 
le 1pipH, rupilto e loeFrOdUOtPO comereteltsWe pPr 01100, 
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A este respecto, resulta interesante analizar el trabajo de 

Ma. Cristina Buitrón y Jorge Vázquez,a1/  donde demuestran, en base 

a investigación de los canales de comercialización, que "la mayor 

participación en el valor agregado, corresponde en primer término, 

salvo raras excepciones, al detallista y luego al productor"... 

(principalmente el organizado) N. de A. 

4. 	Transformación industrial  

La actividad industrial del sistema frutas y hortalizas, con 

26/ * templa 5 actividades fundamentales.-- 

a. Conservación por deshidratación, 

b. preparación, congelación y elaboración de conservas y 

encurtidos, 

c. fabricación de ates, jaleas, frutas cubiertas cristali-

zadas y otros dulces, 

d. fabricación de salsas, sopas y otros alimentos colados 

y envasados, 

e. fabricación de pectinas y aceites esenciales, 

u 	C9, cit, pp. 155. 

agy 
 

Para el desarrollo de este punto, se ha considerado en forma trIpnrtante 
01 trabajo realizado por la conn. "Prajrama 4e Desarrollo ffiroindustrtal 
Legumbres y Hortaltias", VOL 1, CODh1.0M11, MAsine, 1980. 

Zetas divisiones oorreepondon e 10 elasifioacOn del Canso Industrial. 
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En base a los censos industriales, hasta 1975, el total de 

las empresas del sistema legumbres y hortalizas llegaba a 158 es-

tablecimientos. Estos se concentran básicamente en el D.F. 24 

establecimientos, en Guanajuato 16 y 10 en el Estado de México. 

El resto de las empresas se encuentran diseminadas en el interior 

de la República. 

La participación del capital extranjero en el sistema; se 

localiza en los proceso's que generan los mayores márgenes de ren-

tabilidad. Así, su participación es mayor en la elaboración de 

sopas, salsas y enlatados; y en la de conservas y congelación de 

frutas y legumbres -incluso frutas y mermeladas-. Sin embarg-87—  

como lo señala Ruth Rama,-2'  existe cierta especialización que 

implica que las empresas nacionales se concentren en el procesa-

miento de frutas y las transnacionales al de legumbres y horta-

lizas. 

-Análisis de la derrama económica de la transformación 

industrial. 

Z1 crecimiento económico de la industria transformadora de 

frutas y legumbres, ha reducido su dinamismo debido, b4eicamente, 

eu marcado dependencia del exterior, tanto en mercado como en 

origen de los capitales. 

aZi Mai R. y Vifjorito, R. "el Canpleje lAyinbre. y Ibrtalizas en »sino' 
mor, ea, NUOM INIgen, M'Uta', 1900. 
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El sistema frutas y hortalizas contiene a las ramas industria 

les con tasas de crecimiento bajo, en lo que a producción bruta 

se refiere -según clasificación de S.P.P.-,con tasas de crecimieno 

del 4% promedio en 1971-1978..  

Por lo que se refiere a los Indices de interdependencia, ob-

tenidos a partir de la Matriz de Insumo-Producto de 1975, ésta de 

muestra bajos niveles de demanda intermedia y menor incidencia di 

namizadora hacia las etapas agroindustriales anteriores a la 

transformación industrial que las del sistema granos (ver tabla). 

INDICES DE INTERDEPENDENCIA 1975 

HACIA ATRAS* HACIA ADELANTE** 

Envasado de frutas y 
legumbres .620993 	1.172587 

Fuentes 0.P.P, Escenarios Econ6micos de México 1901.85. 
México, 1981, 

NI valor del producto interno bruto del conjunto de las ala. 

00s de actividad que engloba la industria de frutas y legumbres, 

ha mostrado durante el periodo 1970-1980, bajas en su participa-

ción relativa dentro del P/13 nacional, pasando de 0,20% en 1970 

e 0,171 en 1980 y dentro de le propia industria alimentaria con 

participaciones de 3,98% en 1970 y 3,64% en 1980. 

r --Wad« de lo respuesta nal seguir can respecto e 14 ilimpdluccUll de 
dei*i ~rae, 

0* 	Inacisdar Ae le ~esta se los sectores Mothmell par el mg«. 



127. 

La producción bruta industrial fue, para 1980, de 17 012.2 

millones de pesos contra 14 2b9.9 de 1979, sin embargo, en térmi 

nos reales, existe un decremento del 0.54% del mismo rubro entre 

1979 y 1980.w 

Los niveles de consumo intermedio han mostrado incremento 

del 24.7% en 1975 y 1979, observándose que: 

-Los niveles de empleo y remuneraciones son, en general altos 

pasando de 24 000 personas a 39 900 entre 1970 y 1979, un incre- 

mento del b9.9% a una tasa media anual del 6%. 	En 1979, la compo 

sición del empleo era 83.9% obreros, 14.9% empleados y 1.2% per-

sonal no asalariado.** 

El nivel de remuneraciones promedio en 1970, fue de $11 862.00*** 

pasando para 1979 a $29 053.0 con una tasa media de crecimiento 

del 10.5% (incremento total del 59.2%). 

La productividad de la mano de obra entre 1970 a 1979, pasa 

de 31 mil a 116 mil pesos, incremento del 274.2% a una tasa media 

anual del 18.8%, 

*--- Indicador de la rospaosta del sector con respecto a la produacl6n de 100 
dedo sectores, 

** 	indicador de la capaoldml de respieste de todos UPO aectoros, motivada 
por o/ Motor, 

• 3 926,3 millonoe do poma a precios de 197U a 1V79 y 309,9 millones 
para 190V, 

** 	D4W4 de /979 proporcionados por MAMAN. 

*** 	Woldos, salarios, prootaciones 000lS100 y uttlIdados repartUiso, 
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El rendimiento de la inversión se mantuvo prácticamente cons 

tante entre 1970, 1975 y 1980, fluctuando entre 29 O y 30 O por 

cada peso invertido. 

4.1 Agroindustria primaria  

4.1.1 Conservación de frutas y legumbres por deshidratación  

Las empresas dedicadas a este proceso, han enfocado su acti-

vidad a la deshidratación de distintas variedades de chile, ini-

ciándose en afios recientes la deshidratación de ajo, cebolla y 

apio, para elaborar sal de ajo, sal de cebolla, de apio y hojue-

las. Estos productos representan una fuerte demanda del exterior, 

principalmente de Europall/  (ver diagramas en el anexo). 

En la última década, se ha presentado una reorganización en 

la estructura industrial de la rama, pasando de estar constituida 

por empresas semi-artesanales, a una mayoría de empresas medianas 

cuya operación se ha tornado mas eficiente que a principios del 

decenio. Esto se debe, en parte, a una tendencia a modernizar 

los equipos de deshidratación, la cual acarreó un aumento en in-

versiones que a su vez tuvo como consecuencia la salida del mer-

aedo de algunos pequeños ampressrico, y la desaparición de algunas 

empresas familiares y artesanales, 

Ilidolcunions de Nacional Munían, DiagnOetico do la 
Lndustria dedicada a la deshiirstación de frutas y lequmtwes, 
Mato, 1973, 
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El principal problema que enfrenta esta industria es la mar-

cada estacionalidad de la materia prima agrícola ya que el periodo 

de oferta -la cosecha- engloba los meses de agosto, septiembre y 

octubre, esto proporciona ventajas a las empresas que poseen la 

capacidad económica y de infraestructura para acumular los stocks 

de materia prima necesarios para trabajar con un nivel de opera-

ción rentable. 

En esta clase industrial, el capital es en general nacional. 

4.2 Agroindustria secundaria  

4.2.1 Elaboración, congelación y preparación de conservas y  
encurtidos de frutas y legumbres, incluso jugos y me  
meladas  

Esta se constituye como la actividad industrial más importante 

del sistema, generando gran parte del valor agregado total de las acti-

vidades que procesan frutas y hortalizas. 

Los productos que, transformados industrialmente, represen-

tan el mayor volumen son: el chile, en diversas variedades 

-jalapeño, serrano, carricillo, anaheim-, este áltimo destinado 

básicamente a exportación, Le sigue en importancia el tomate, de 

donde se derivan los purés, pastas (para exportación) y los jugoe 

y pulpas. En menor importancia se encuentra el chtcharo, ejote 

y 00p4rriwi este áltino destinado principalmente al mercado 

extorno. 
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Respecto a las frutas, destacan la fresa que congelada -el 

principal proceso- es destinada básicamente al mercado externo, 

elaborándose también a partir de ella mermeladas; los cítricos 

-naranja, limón, toronja y mandarina- que sirven de insumos para 

la elaboración de jugos simples, concentrados y mermeladas, y 

finalmente durazno, chabacano, manzana y mango, utilizados tanto 

para conservas como para jugos y néctares. 

En esta rama de la actividad industrial, la presencia de la 

pequeña empresa artesanal es casi nula, siendo importante la par 

ticipación de mediana empresa nacional en el proceso de frutas 

-a excepción de la fresa- y de la gran empresa transnacional en 

hortalizas y legumbres, principalmente.* 

Las plantas grandes tienen la norma de establecer más de un 

turno de trabajo y funcionar con altos niveles de utilización do 

Pu capacidad inptalada, mientras quo las pequeñas y medianas em-

preaeo, trabajan generalmente en un sólo turno y, por consiguiente, 

con menorea niveles de capacidad, 

dinamiamo de ()ata actividad se debe, en gran medida,al 

amplio mercado -tanto interno Como externo- que cubre, 

4 '2,2 	 1401104! 111"_1111! !1.11 111. 913 .991149!_i  

he importante portictpaohb en el volumen y valor de lo pro-

duccidn bruta total del sistema (21,7 y 22,3% en 1979 y 1980, 

—1§119ten en esas tranariaclonales que prroesen frutas coro lo es greft 
yds., 	mick y Wal,lh, sin ~In por lo general dan e maquilo 
el primer precee3 de Cf ' 6.r.wvact6n a /4 mediakna y Poqueht4 «Tm» nk" 
cinnal, 
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respectivamente) la hacen colocarse en el segundo lugar entre las 

ramas relacionadas con la transformación industrial de frutas y 

hortalizas. 

Tal relevancia se debe, en gran parte, en los niveles de ope 

ración de las grandes empresas (Campbell's y Gerber)*• relaciona-

das con la actividad. Existe, sin embargo, heterogeneidad en lo 

referente al tipo de empresas que aqui se ubican; las que elabo-

ran salsas, son genéricamente establecimientos pequeños, con poca 

inversión de capital y un mínimo de empleados. 

En cambio, las que se dedican a sopas y alimentos colados 

son grandes empresas con un alto nivel de concentración econó-

mica.** Esta situación tiene su origen en las características 

tecnológicas de los procesos que aquí se involucran, los cuales 

son altamente intensivos en capital y resultan, por ende, más 

factibles de ser controlados por un reducido nOmero de empresas 

que detenten la capacidad económica adecuada para ello. 

he capacidad do producción utilizada en planta, teniendo en 

cuenta lee características de estacionalidad y perectbilidad de 

loe ineumos agricolas, esté en función del grado de integración 

IirsOundtb rectffint4wito mostcantz4da, 
An altor mtros oolacir» para ntiVogi, **tata 4114 4L)14 ~4~ reciente' 
~te mextcantz444, Ofnimr ~o, 

t. 
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de las firmas, tanto hacia la producción primaria, como en rela-

ción con los canales de distribución y comercialización. También 

influye la diversidad de materia prima que la empresa pueda proce 

sar. Se observa que sólo la gran empresa procesa tanto frutas 

como hortalizas. 

En general, dentro de la transformación industrial de frutas 

y legumbres, se ha identificado que un 50% de los fondos maneja-

dos provienen de fuentes privadas externas, 33% de los bancos na-

cionales. El financiamiento externo y los fondos pdblicos, repre 

Imantan, cada uno, menos del 10% del total. 

4.3 Nivel tecnológico  

Las empresas que producen para exportación -Estados Unidos- 

son las menos automatizadas (congeladoras, procesadoras de purés, 

empacadoras, etc.), 

Asl, las empresas mas automatizadas producen principalmente 

para el mercado interno y funcionan con una capacidad ociosa 

superior al 50%, debido tanto a 14 04t4121-01141144d e insuficiencia 

en la oferta de insumos, la inestabilidad en la demanda final y 

las politica, da control de precios existentes para alguno. pro-

ductos, estas impresa. presentan innovaciones tecnológicas con 

tendencia a ahorrar uttlimacOn de mano de obra en el proceso, 

A «capción de las empresas pequeñas, para quienes la limitante 

para introducir asta tipo de maquinaria, esto en la falta de 

canales adecuado. do comorcializact/ln, 
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Las innovaciones tecnológicas entrañan solamente el mejora-

miento regular en la maquinaria utilizada y aspectos relaciona-

dos con el control de calidad y diversificación de productos. 

Los pagos al exterior por regalías, corresponden a tecnología 

de envase y embalaje, tecnologia de producto, de proceso y, final 

mente, uso de marcas. Sin embargo, las transferencias tecnológi-

cas más importantes en relación a nivel de desarrollo, correspon-

den a la elaboración de jugos y concentrados y extractos aromáti-

cos. 

Se importan pocos insumos (sustancias químicas y preservati-

vos). Los gastos de importación están dedicadas principalmente a 

bienes de capital y repuestos. La mayor parte de estas compras 

se hacen a los Estados Unidos y la Repdblica Federal Alemana, 

mientras que el equipo nacional es utilizado en un 57,4% de la 

demanda total. 

Resulta importante mencionar que sólo para 1970, el 4% de 

las ventas netas de estas empresas se dedicaba a pago de regaltas 

al exterior por los conceptos antes mencionados, aun cuando nin-

guna de esas tecnologias resulta tan compleja al grado de no po-

der sor imitada o modificada nacionalmente.al/  

Resulta lógico pensar que, trathd000 do una Industria con 

alta partiotpaciOn de capital trananacional, los pajee por *atoo 

W"MUT:Rl Sistema Logvintrea y liortallzas. 111Ixtoo, 1980, 
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conceptos, no representan más que una forma disfrazada de transfe 

rencia de capitales filial-matriz. Además, el fuerte condiciona-

miento que sobre estas ramas industriales, ejerce el mercado ur-

bano, las marcas y la magnitud de gastos en publicidad, se consti 

tuyen en barreras a la entrada para nuevos competidores. 

Las empresas nacionales, por lo general, se abastecen en los 

mismos mercados que las transnacionales, con la salvedad de que en 

las primeras, existe la tendencia de adquirir maquinaria de segunda 

mano, lo cual realiza a través de un convenio con dos agencias en 

30/ Chicago y Nueva York.-- Otra fuente de obtención de maquinaria 

y equipo, la representan ciertas filiales que operan en México y 

con las cuales se asocian a través de contratos de maquila o dis-

tribución, De esta forma, es frecuente que la empresa nacional 

~Oil° o distribuya productos para alguna transnacional, la que 

a cambio, le transfiere algdn tipo de tecnologia. 

Como ocurre en la mayoría de los sistemas alimenticios en el 

país, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 

industria nacional procesadora de frutas y hortalizas, os la 

falta da unidades avocadas a investigación y desarrollo y/o inge-

niería do proceso y equipo, y la escasez de personal calificado 

W"--Wltuth y vtgorio, Raúl, Op, oit, pp, 122, 
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tanto para operación de maquinaria como para su reparación. Esta 

carencia, entonces, se traduce en una forma tal de dependencia que 

llega a paralizar una empresa por no poder realizar en la maquina 

ría funciones básicas de mantenimiento. 

En general, la tecnologia utilizada está en función del tama 

ño de la empresa, destino del producto final y origen del capital. 

Se destaca el hecho de que la tecnologia utilizada por la gran em 

presa es casi del mismo nivel que la manejada en los Estados 

Unidos. 

4.4 	Integraci6n agro industrial  

La integración más estrecha con la fase de producción prima-

ria, las realizan básicamente las empresas transnacionales y las 

nacionales grandes, 

La mayoría de las empresas medianas sólo mantienen relacio-

nes de compra-venta con sus proveedores. 

Zeta mayor integración de la gran industria, se refleja no 

sello en la vinculación intro-tases, de la cadena ogroindustrial 

s'intogrocidn vortícol-, otno también en la articulación horizon-

tel-divoroittoopidn do productos, eta, 

Las caractertattcao de articulacidn de lao empreaco mayores 

del ',tetona con le produccién agrícola, mi* que a una mera rolo. 

otOn de compra.venta, llega a condtotonerla ~tante apoyos teo' 
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nal6gicos, crediticios y financieros, iriciiendo en patrones y cul-

tura de cultivo y en las características de acumulación de capital 

de las empresas agrícolas, sin necesidad de detentar la propiedad 

legal de la tierra y sin correr los riesgos que esta etapa de la 

cadena lleva inherentes. 

Así, existen, en términos generales, dos formas de abasteci-

miento de la materia prima. El más importante es la relación con 

los agricultores mediante contratos y sólo en determinadas ocasio 

nes y en algunos productores, recurren a intermediarios. Esta 

constituye una de las principales diferencias entre la empresa 

nacional y la transnacional, ya que ésta siempre busca la relación 

directa con los agricultores, lo cual no siempre ocurre en el caso 

de las primeras. 

Otro mecanismos, utilizado también por Las transnacionales, 

es la integraoidn con empresas basicamente nacionales, que pueden 

llamarse "de magulla", las cuales realizan algth tipo de proceso 

sobre la materia prima para luego venderla a las E,T, Estas com 
prive, en su mayoría, contribuyen a 14 diversificación de la pro-
ducción y no significan un volumen significativo de la demanda te 

termita de la empresa. gota forma de integración se realiza in. 

cluso antro filiales do une misma -impresa, (lomo en el C410 de la 
Campbell's do Sinaloa pie surte de pura do tomate a la planta do 

Guanajuato, 
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Los productores primarios privilegiados por estas empresas 

para establecer canales de integración -como lo mencionamos en 

puntos anteriores- son los productores agrícolas privados con for 

mas "empresariales" de operación. Sin embargo, en el caso de las 

empresas que operan en El Bajío, también es importante la partici 

pasión de ejidatarios y pequeños productores cuyos predios se lo-

calizan cerca de las plantas como proveedores, principalmente, de 

espárrago, chícharo y chile, quienes reciben a cambio "apoyo" me-

diante el suministro de paquetes tecnológicos adecuados a las ne-

cesidades de las transnacionales. 

Otra forma de "integración" manejada básicamente por las 2-."117, 

involucra los contratos de compra-venta previos a la cosecha (com 

pra en pie), los cuales permiten una injerencia directa de la 

firma en las labores del campo. Existen grandes empresas naoiona 

les como Del Fuerte y Clemente Jaques, que manejan este mecanismo, 

Mediante estos contratos, los productores comprometen un vo-

lumen de producción determinado y la empresa se compromete a oto 

ger a éste a cambio de apoyo mediante "paquetes tecnológicos" que 

involuaran$ 

a. 	belotenciattanIca. Proporcionada por el. Departamento 

de Agronomía de estas empresas y que comiste so dar todo el apo-

ye del extsnoionismo agrícola -preparaciOn de suelo, manejo ad0-

cu4do de insumos, etc,-; manojo de campos experimental-ser  deeerre 

110 de híbridos; etc. Todo esto tiende a elevar los rendimientos 

y a mejorar 1s calidad, 
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b. 	Insumos agrícolas. La empresa otorga cantidades especi 

ficas de semillas, y agroquímicos en la calidad y con las normas 

definidas sólo por la empresa.* El costos de estos insumos es 

descontado del pago por compra al productor. 

c  Maquinaria agrícola. Por lo general, se trata de equipo 

rentado a los productores. Estos deben contar como requisito, en 

pl momento del contrato, con algún tipo de maquinaria agrícola que 

layenbice el manejo adecuado de ésta y un mínimo de infraestructura 

par,¿ operar, 

Fut, por ejemplo, las empresas Bird's Eye de México, Campbell's 

de México, Productos del Monte, Gerber y Clemente Jaques, acostum 

bran arrendar maquinaria agrícola a sus proveedores a "un costo 

razonable". Este "apoyo" no representa, sino la seguridad de que 

los productos agrícolas generados por estos agricultores recibi-

rán un manejo adecuado lo que incidirá en una mejor calidad y ma-

yor volumen de materias primas. 

d. 	Créditos,  Como ya se mencionó, el más importante se 

otorga a través del paquete toonoldgioo, aunque existen empresas 

que otorgan financimionto directo bolsicamente para pago do mano 

de obra, ésto por lo general, no logra cubrir todas las necesida-

des de ftnanotmtento directo, basicamente para pago de mano de 

'obra, ni la, nocosidadoa do crédito de loe cultivos que deben ser 

aportadas por el propio productor.11/' 

yotrZ) 	tomo" poi'  lo general, liOn importados 4 fresas POn loa que la 
m'Ay tgonencalosy se trato de hlbridos en el n400 de Las millas y de 
11:m 1411000e que no p4F.m For ningtin tipo de An41481,8 o ronsibn en Las 
is,Aibictone5 	4f simia l del. platel, 

31/ tiara, 
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Además, los plazos no excedente al tiempo de cosecha, y el 

financiamiento es pagado por el agricultor "en especie" en el mo-

mento de la venta del producto a la empresa. 

El precio del producto agrícola es fijado en el momento del 

contrato, con una flexibilidad de variación pequeña por lo gene-

ral que depende de la empresa y que no es superior al 10% en caso 

de darse. 

En general, la integración se da en las grandes empresas 

-la mayoría transnacionales-, en condiciones por lo demás total-

mente desfavorables para el productor primario. Su capacidad téc 

nica y financiera, los compromisos que establecen con proveedores, 

el ser proveedores de tecnología de proceso y de manejo de los 

productos adecuada a las condiciones de oferta de los insumos 

-almacenes refrigerados, por ejemplo-, entre otras, son razones 

que les permiten, mediante una posición ventajosa con sus competí 

dores, controlar la producción primaria horto-frutloola, por un 

lado, y por otro, ver reducidos sus costos al contar con un flujo 

continuo de materia prima, a un precio fijado por ellos y más 

bajo que el del producto maduro, -lo adquieren verde-, Esto,a su 

vos, redunda en un aprovechamiento de su capacidad instalada, ma-

yor quo el do 1401 empresas medicina. y pequeñas *nacionales*, quia 

nos tienen la mayor parte de las vocee 000 conformarse con lo que 

"dejan" las empresas trasnaelonoles y a pV0044 m413 caros, proble 

que rle• 4UU.I'Za cuawric 1.5: te escasez de insu. 
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Así, finalmente la planeación que permite la integración de 

las fases agroindustriales, les permite -a las E.T.- establecer 

contratos de compra de insumos y venta de producto, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Es de este modo queda falta de integración de la empresa na-

cional, con fases anteriores a la producción, repercute en una no 

toria desventaja en lo que se refiere a niveles de producción y 

costos, en relación con las empresas enunciadas anteriormente. 

Esto podría ser considerado un circulo vicioso, ya que ésta 

no integración, no es sólo a causa de una ausencia de planeación 

adecuada, sino que se aunan a ésta insuficiente capacidad finan-

ciera y técnica, escaso o nulo acceso a tecnologias adecuadas 

-o poco interés-, carencia de promoción de innovaciones o desarro 

nos tecnológicos, infraestructura de almacenamiento inadecuada 

y/o insuficiente, entre otras. 

5, 	pesumen y conclusiones  

El eistisma frutas y hortalizas en México, representa cerca 

del 10.31 del gesto total en altmentcs, contribuye, en promedio, 

con el :0 e 25% del valor da todos los cultivos, mientras que 

utllte (debido e su carícter intensivo) sólo entre el 6 e 74 do 

le tierra y representa cerca del 65% de las exportaciones avicz 

lee• 

011 
	

1.a.fnizes. 
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Las características de operación del sistema, definen 3 sub-

sistemas con funcionamiento interdependiente. 

a. El que comprende las actividades de producción agrícola 

hasta consumo en fresco en el mercado nacional, cuyo ndcleo de 

control es la etapa de comercialización regional y urbana. 

b. El que abarca desde la producción primaria hasta el con 

sumo de frutas y hortalizas en el mercado externo, con el ndcleo 

en las etapas de distribución y comercialización. Este susbsis-

tema muestra mayor integración que el anterior. 

c. Por dltimo, aquél que se relacione con la industrializa-

ci6n que se destina al mercado interno (principalmente) y al ex-

terno; aqui la fase de transformación resulta el ndcleo de control 

sobre el subsistema teniendo la capacidad de inducir o modificar 

las decisiones tanto en producción agrícola como en consumo de 

procesados, 

Zn términos generales, el sistema presenta las siguientes oil 

reoterlotiom 

a, El sector agrícola opera dentro del sistema COMO venero 

de rocepolón y rotransmistIn de la acoten de loe ndcleos de con-

trol, al resto de las fases. 

b, he Use de comercialización (400pto, transporte, 41m4g1 

~tonto y amorato) por leo características 40 porootbiltd44, 
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estacionalidad y fragilidad en el manejo de estos productos, re-

sulta en general el punto nodal del sistema, y la fase en la cual 

las grandes empresas, transnacionales en su mayoría, obtienen los 

mayores márgenes de ganancia.211  

c. El sistema ha tenido un dinámico ritmo de crecimiento 

(5.75% anual en volumen entre 1970 y 1978, 6.1% frutas y 5.0% 

hortalizas), debido, en parte, a su rentabilidad, su orientación 

hacia la exportación y las características de explotación. 

d. Existe, en general, rápido desarrollo tecnológico en el 

sector primario lo que, aunado a lo barato de la mano de obra, y 

a la variedad de microclimas del país, otorgan ventajas en la ren 

tabilidad de la producción. 

e. Existe una marcada tendencia al consumo industrializado 

de estos productos, siendo un sistema en el cual la presencia del 

gran capital en la transformación industrial y acopio es importante. 

f. el consumo de frutas y legumbres en M4xico es de 11,4 

kg/mas/familia, 110g41160 a 2.1 6 3.6 kg/mes para las familias de 

moro* ingroaoe, 

Eirrianin indicarse tres °Imantas ausooptiblea de abatir loa mato do 
notorios primal el réjtoon do centraras, la condioldn monopobilla do 
algunos moradas ogrtaillaa y la disponibilidad de bobos do maduraol5n 
y almaceno§ par porto de lar omproaas trananactonaloa, "Roma Puth, 
HapromaTronanoolonolooy Nytoultura Mexicana; El caso de loa P e-
sadoras do huta; y ter.ribros", Invoott4actisn Pcondmico, Año XXXVII, 
Vol, WOCV11, No, 141, pp. 09. 
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g. 	El nivel de desperdicio calculado en algunos productos 

llega al 40% de las cosechas. 

La organización, funcionamiento y descripción de las caracte-

rísticas básicas del sistema, se muestran en la gráfica 1. 

Las principales barreras a la entrada que se presentan en 

las industrias del sistema son: el monto de inversión requerido 

para el establecimiento de la planta industrial, la concentración 

oligopólica del mercado, los bajos niveles de utilización de la 

capacidad instalada motivada, en parte, por la oferta estacional 

de materias primas. 



Capítulo IV 

VENTAJAS DE LA AGROINDUSTRIA 
ALIMENTARIA INTEGRADA 

1. 	Aspectos generales de la integración industrial  

Los problemas vigentes relacionados con: disponibilidad y 

consumo de alimentos; elevación irracional de sus precios, tanto 

en fresco como procesados; el ntmero de agentes que intervienen 

en los canales de comercialización de los productos alimenticios; 

la desigual distribución de las ganancias a lo largo de la cadena 

de producción y distribución, etc., son entre otras,situaciones 

que demuestran la ineficiencia, la falta de operatividad y lo ina 

decuado de las relaciones existentes entre etapas y agentes de la 

actual cadena agroindustrial. 

Por otro parte, existe actualmente un incremento tendencia' 

del consumo de productos con algan grado de industrialización, el 

cual es mayor que el que Be da en los productos agrícolas en fresco, 

debido a que la mayor parte de los productos agrícolas requieren 

de aledn proceso de transformación para disminuir su perecibili-

dod y alto precio el consumidor de los productos en fresco, Ademas, 

en el aspecto *acial, este fenómeno se presenta como conceouen. 

eta del proceso de induetrialitacien dado en el pais, y de le di 

visiOn del trabajo, que incorpora cada vez, en mayor medida, mono 

de obre femenina, a la pauporitactOn social y al creciente proceso 

de urbaniseetdn, donde 14 disponibilidad de productos alimenticio§ 

144. 
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factibles de ser almacenados, transportados y manejados con faci-

lidad y consumidos con la menor preparación posible, se torna es-

cencial. 

La agroindustria del pais, como ya ha sido expuesto en capí-

tulos anteriores, se caracteriza por una falta de vinculación 

(integración), tanto a nivel de unidades industriales, como a ni-

vel de la agroindustria nacional como un todo. Y vale la pena 

subrayar aqui lo nacional ya que, salvo pocas excepciones ésta, 

a diferencia de la transnacional, opera con las dificultades 

inherentes a la escasa posibilidad de planeación en sus activi-

dades. 

Paralelamente a los efectos que, sobre esta situación han 

tenido las empresas transnacionales, tema ampliamente analizado 

por especialistas en la materia, es necesario revisar las causas 

internas de esta desvinculación aqroindustrial. Resulta aquí 

importante recalcar que la situación imperante en la agroindus-

tria mexicana, no ha tenido como dnica condicionante la partici-

pación de la inversión extranjera, sino que ha sido, ella, alen-

tada e incluso apoyada por una extructura económico-política na-

cional, a veces endeble, o insuficiente y las más corruptas y 

falta de nacionalismo la que, en conjunto, ha conformado la situt 

crin eXtatente en la induetria nacional, 

M. reepecto, se ticwaan trabajes realizados por Posa P. Wntes de 0,7a, 
Puth, llama, Fernando Pont), nall vigoran, 00117410 Arnytg, etc,, 
dos en la bibitografta de eete trahaJo. 



Como ya se mencionó, no es objeto de este trabajo analizar 

lo concerniente a inversión extranjera, tanto en operación como 

en legislación; sin embargo, queremos enfatizar que a pesar de 

existir leyes y reglamentos cuya aplicación real y honesta permi-

tiría reducir los efectos nocivos de la actividad transnacional 

en nuestro país, su "manejo" actual ha dado margen a que sean 

estas empresas las que, integradas agroindustrialmente, según su 

lógica de maximización de ganancias, sean quienes se beneficien 

de las bondades de estas operaciones ante la ausencia de un real 

proyecto nacional en la materia, implementado tanto a partir del 

aparato dirigente (Estado), como del dirigido (industria). 

En este sentido, resulta importante recordar la contribución 

potencial de la agroindustria en el cohtexto económico global y 

que, bajo las condiciones actuales, se ha visto minimizada, 

a. Como factor de mejoramiento de la productividad en la  

producción de alimentos, mediante la prevención de pérdidas post-

cosecha -por manejos indadecuados-ala mayor vida de anaquel para 

loe productos alimenticios, el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias de los alimentos, el aprovechamiento óptimo do material 

primas y la planeación de la producción y distribución agrícolas, 

b. Con factor 40 desarrolle regional, creando actividades 

en las breas rurales y afectando indirectamente el crecimiento 

del empleo y al desarrollo de industrias agropecuarias y comple-

mentarias y de servicio::, tanto hacia adelante como hacia atrás, 
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c. 	Como factor de desarrollo global,  incrementando la 

oferta de alimentos a bajo costo en cantidades suficientes, lo 

que conducirá, asimismo, a la autosuficiencia en alimentos pro-

venientes del campo y posibilitará obtener mayores excedentes, 

donde las exportaciones podrían financiar el crecimiento de otros 

sectores.1/ 

Estos efectos macroeconómicos de la operación de esta indus-

tria, a nivel nacional, suponen, sin embargo, ciertas caracterís-

ticas de operación que tienen en la base a la integración agro-

industrial. 

En este sentido, el establecimiento de unidades agroindustria 

les alimentarias y, en general, de una agroindustria alimentaria 

nacional que reporte las ventajas antes mencionadas, requiere la 

consideración de aspectos de carácter técnico, económico y social. 

Adicionalmente, su vinculación directa con dos funciones claves: 

la producción primaria y la satisfacción de las necesidades bási-

cas para la subsistencia (el consumo de alimentos), la hacen clave 

para la planeación de la cadena alimentaria en general en aspectos 

COMO, empleo, distribución del ingreso, tecnología, inversiones e, 

incluso, ingresos por divisas extranjeras. 

1.1  t"1"""_de  110c1ITI15"19°  

piltre laa consideraciones técnicas necesarias para Implemen- 

tar Una adecuada ulaneactbn egrotndustrtal destacan; la tntoqrs-

*IVO, 9p, hit:, a), 9, 
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ción de los niveles técnicos, la:localización (que seria tanto 

técnico, como económico) y la tecnología. 

1.1.1 Localización. La ubicación de las plantas agroindus-

triales y, en general, de la red agroindustrial nacional, debe, 

por una parte, corresponderse con las áreas de producción de sus 

materias primas y por otra con los centros de consumo que casi 

siempre coinciden con la disponibilidad de otros insumos: agua, 

energía, etc. Esta aseveración, que en principio podría parecer 

contradictoria, tiene una lógica definida. 

La cercanía de una empresa a los centros de oferta de sus 

materias primas, desde el punto de vista técnico-económico, es 

un factor importante en la reducción de costos de producción y 

transporte, y en la optimización en el uso de la capacidad ins-

talada en planta agroindustrial. Esta cercanía, en la realidad, 

se presenta no sólo como una consideración de índole geogr.fica, 

sino de tipo organizacional y de infraestructura en comunica-

ciones. 

Así, por ejemplo, hemos observado que existen empresas COMO 

las bonoticiadoras de arroz que, a pegar de ubicarse geogratioa-

monte cercando a las zonas productoras, tienen nivelo!' de opera-

cidn quo -calculando sobro 100 das do trabajo-, llegan a ser 

del 35% de uttltiact6n, 
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Aquí, a la localización adecuada, se contraponen problemas 

como ausencia de almacenes -que permitirían, incluso, operar 300 

días al año a la planta-, corrupción que se manifiesta en desvía 

ción del abasto de insumos de una planta a otra y exceso de capa 

cidad en industria combinada con un insuficiente impulso a la pro 

ducci6n primaria de la zona. De nuevo, la ausencia de una concep-

ción integral del proceso, minimiza la importancia de la locali-

zación geográfica adecuada. 

Por otra parte, tenemos empresas, productoras de pan de caja, 

localizadas "estratégicamente" en torno a zonas de consumo, acceden 

mediante una organización industrial (integraci6n contractual),-ir 

un abasto suficiente de materias primas y, mediante una infraes-

tructura adecuada en transporte (integraci6n inlustria-distribuciln) 

a mercados urbanos e, incluso, rurales a los que pocas empresas 

tienen acceso. 

En resumen, la localización de las empresas en un problema 40 

logística dentro de la planeación integral, en donde la considera-

ción técnica de ubicact8n cercana a las zonas productoras de mata 

ría prima, o cercando a las zonas de consumo requiere como condi-

ción 'Mica el establecimiento do una red lógica scroinclustrial 

que abarque industrie, almacenamiento, intreeotructura asuntara, 

porturaria y ferroviaria y que, respondiendo a las necesidades ag 

tualoo r!ipm  del pala, se constituya en el cimiente material de 
le integraci6n agroindustrial. 
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De esta manera, las consideraciones sociales respecto a la 

localización (retención de excedentes por parte del productor, 

incentivo para evitar la migración, desarrollo regional, etc.), 

tendrán un respaldo en infraestructura, que permitirá la adopción 

de las soluciones correctas. 

1.1.2 Tecnologia. 

"La dnica forma de reducir los montos de inversión y contri-

buir sustancialmente ...(tanto)... al incremento del empleo... 

(como a empresas en productividad)... es desarrollar tecnologías 

que requieran menos capital... (que las actuales)... y que a 

pesar de ser modernas, no necesitan instalaciones gigantescas. 

En efecto, la tecnologia se constituye en un factor clave 

dentro de la planeación agroindustrial, trascendiendo del plan 

meramente técnico, hasta abarcar, en forma importante, el eco-

nómico. 

Así, la eituación de escalas, procesos, o insumos a manejar 

en la industria, se establecen a partir de una tecnologta espect-

tics, Boto hecho, aunado a las caractertuticas inherentes a 14 

creación de tucnologta quo obviamente se corresponde con los re-

cursos del meato en el que loe origina y que responde a objetivos 

específicos de su inpulsor, la convierte en un elemento capaz de 

proporcionar a su usufructuario original, en una primera instan. 

eta, ~talas extraordinarias respecto a los competidores de su 

ProPtomed0 Y# poatartormente, capacidad de control "sutil" sobre 

tos usuarios °omitir-AV de coa innovación, 
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En la estructura agrqindustrial del país, es coman observar 

que mediante la tecnologia utilizada en alguna de las fases, se 

subordine a la cadena agroindustrial por completo. Tal es el 

caso de la tecnología de enlatado de producto como la piña, que 

determina el tamaño y las características de la fruta a procesar, 

por ejemplo. 

Si esta concepción de la tecnología para la agricultura, la 

industria y el sistema alimentario, en general, fuera integral, 

adecuada a las condiciones del pais, aplicada adecuadamente y no 

correspondiera solamente a esfuerzos o copias aisladas, las ven-

tajas de la innovación y transferencia tecnológicas para el país, 

serian mayores. 

El desarrollo tecnológico, tanto en las etapas agroindustria 

les, como en industrias y servicios conexos, se ha constituido y 

será la piedra angular en todas las actividades de planeación ali 

mentaría a nivel mundial. 

En U6sice, como ocurre en la gran mayoría de los países en 

desarrollo, la tanto aceptación de la etiqueta, de subdesarrolla-

dos, tercermundistas, etc. (que no deja de per tendenciosa en 

algh contexto), ha condicionado que, acordes con la tradición 

histórica del desarrollo económico internacional, caparemos reci-

bir loa "residuos" tecnológicos de los paises catalogados Como 

desarrollados, llegando, incluso, a solicitarles plaheinl  
ftaidawLuojapuats quó as lo mée adecuado para nuestro país 

en materia tanto 4, inveattgaot6n y desarrollo COMO en adquisición 
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o transferencia tecnológica. Se ha dado el caso de que alguno dé 

esto, "expertos salvadores", pida después de arribar al pais en 

su misión, un mapa para localizar el lugar a donde llegó, o bien 

que se asombre al "descubrir" lo primitivo de los hábitos alimen-

ticios nacionales que incluyen en la dieta básicamente maíz 

(para ellos producto destinado prioritariamente al ganado), en 

lugar de trigo, "como seria lo normal". 

Este patrón de comportamiento, por desgracia generalizado 

tanto a nivel estatal como privado, aunado con la escasa vincula.-

alón entre las unidades generadoras de investigación y desarrollo 

y el aparato productivo nacional y, en general, la poca atención 

que se le ha otorgado en el pais a una planeación tecnológica 

integral -lo que se refleja en los bajos montos de inversión des-

tinados a esta área-, han favorecido la penetración transnacional 

que ha traído consigo una creciente dependencia respecto a lea 

naciones de origen de esos capitales. Dependencia que trasciende 

el campo productivo para afectar, incluso, la capacidad de auto-

determinación de las lineas de desarrollo más adecuadas para al 

peto, sin mencionar desequilibrios en balanza de pagos.1/  

No se treta, sin embargo da negar los avances mundiales en 

matarte de desarrollo tecnológico, ni de empezar de cero, sino 

y 	rus D79, de un tot41 de 330 contratos de tecnología que eXteU*1 en 
II 4rga Awreiffintriel, e41° 31% on de origen mostea" mimaras 

el NI es watadowillense, OrMY111, infocne (obre MVarl$141104 
'W-renitOrS0 y TraneferlifIcie de Tecnologta, crnerr, sir 	e, 1.979, 
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simplemente de adoptar una concepción integral de: recursos natu 

ralos humanos y financieros disponibles, de necesidades y poten-

cialidades de consumo nacional, al incluir las consideraciones 

tecnológicas en la planeación agroindustrial. Es decir, que con 

una concepción del sistema alimentario como un todo, se considere 

a la tecnologia como un área que requiere un impulso creciente y 

una estrecha coordinación entre investigación, desarrollo y la 

estructura productiva, buscando la creación y/o selección de las 

tecnologías más adecuadas para lograr un aprovechamiento óptimo 

de los recursos con los que cuenta el pais. 

1.1.3 Integración agroindustrial  

"El establecimiento de relaciones cercanas entre los diver-

sos niveles técnicos que conforman la producción de alimentos, 

desde la producción primaria, hasta la distribución, han mostrado 

ser, por si mismos, necesarios para mejorar la eficiencia del coa 

junto de las unidades micro-económicas".1/ 
 

En la actualidad, las tendencias dentro de la organización 

industrial a nivel mundial, buscan estrechar las relacionas entre 

la, actividadea estrictamente industriales (acopio y agroindustria 

primaria, con agroinduatrias secundarias), hacia atrho Con la pra 

ducción primaria y de otras materias primal!' (producción agropecua 

ria y algunos insumos industriales) y hacia adelante con el empaque 

y comercialisactión, como forma organisativa de demostrado &dto. 

Irultar op. ott. 
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Esto ha sido llevado a la práctica como un proceso de inte-

gración vertical que puede ser de tipo contractual o institucio-

nal y que mantiene como criterios escenciales: 

a) Coordinación cercana entre investigación y desarrollo 

tecnológico. 

b) Una infraestructura agroindustrial completa desde la 

oferta de materias primas, hasta el almacenamiento de productos 

terminados. 

C) 	Integración dentro del grupo de las funciones de produc-

ción primaria, procesamiento y distribución. 

d) Organización campesina y/o de empresarios relacionados 

con el producto final; asociación de la población relacionada con 

las actividades de la empresa; observación de los resultados fi-

nancieros; creación de empleos estables y de infraestructura 

social y cultural. 

e) Capacitación de obreros y campesinos a nivel técnico 

para todas las etapas agroindustriales, en servicios do investi-

gación y desarrollo, y en administración pdblica, condición 

eseenoial para el buen funcionamiento de las empresas agroindue-

triales. 

Os decir, quo la integración agroindustrial, desde el punto 

do vista técnico-económico, ha sido reconocida COMQ una condición 

Indiaponaablo para un funcionamiento sano de la industrie, 



Existen, sin embargo, diversos mecanismos que conducen a una 

integración agroindustrial óptima desde el punto de vista técnico, 

pero que puede afectar aspectos económicos o sociales en su área 

de influencia. Así, se observa que la integración puede ser de 

tipo contractual, entre grupos organizados o inducida a través 

de la participación estatal.* 

La integración contractual se refiere a contratos estableci-

dos entre la industria procesadora y los productores primarios 

básicamente, aunque también se realiza entre agroindustria prima-

ria y secundaria, independientemente del área geográfica que se 

abarque.** 

Esta fórmula es comdn en los paises con economías de mercado, 

debido a que permite a los industriales un cieto grado de control 

tecnológico y económico sobre lo que ocurre a lo largo de la cadena, 

sin necesidad de contra legal o de enfrentarse a situaciones como 

inversiones masivas y problemas de orden social. 

rota dltime no es necesariamente excluyente de las otras dos. 

Fn al primer caeos  tendrtanoo mino cl4oico el ejemplo do las tranonacto-
miles tanto en alimentos balanceados, curio on frutas y legumbre* en la 
nona de Guanajuato y Michoacán, principalmente, On el 01041141 *Kioto, 
por ejemplo, la intejractOn On149.harinerao o empresa@ tranonaotonaloo 
procoaadoras de frutas y legumbreo-onproriati ~inane* maquiladorao, 

r* 
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El esquema de integración con estas características resulta 

indudablemente óptimo desde el punto de vista técnico-económico 

de la empresa, sobre todo por la posibilidad de extracción de ga-

nancias extraordinarias para quienes la manejan. Sin embargo, en 

un contexto económico-social más amplio, se originan desequili-

brios, ya que buen parte de sus ganancias adicionales, provienen 

de pagos a insumos por debajo de su valor, cuestión que es posi-

bilitada por la subordinación ejercida hacia la producción prima-

ria (o agroindustriaprimera en su caso, a través del suministro 

y determinación de paquetes tecnológicos y financiamiento, y que 

es uno de los orígenes de la desigual distribución del ingreso 

existente en el país y sus consecuencias. 

La otra forma de integración, la que se da a partir de grupos 

organizados, resulta ser económica y socialmente la mejor opción 

para los productores primarios e industriales con menos recursos, 

Técnicamente, el tinte° problema estriba en la capacitación de la 

mano de obra para la operación agroinduatrial, en los niveles ad 

ministrativos y en el acceso al financiamiento. 

B1 mecanismo de opereoten de esta vinoulaciln agro-industria-

dietribuetón, se da e partir de organizaciones de productores 

tagrtcolito o industriales) con un objetivo coman y las formas 

pirtdicie mili usuales son lea cooperativa. y uniones de ejidos, 

gn ollas, todas las actividades son realizadas por los miembros 
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de la organización, es decir ellos producen las materias primas, 

procesan y en ocasiones llegan a distribuir sus productos a nivel 

local y/o regional, o bien se vinculan con otras organizaciones 

para realizar diversas funciones, como seria el caso de la inte-

gración entre cooperativas de producción-cooperativas de consumo, 

o de las primeras con empresarios. Existen ejemplos de organiza 

ciones que han funcionado con éxito bajo este esquema, como es 

el caso de la Unión de Productores del Sureste (productores y 

procesadores de copra en Tabasco), Uniones de Ejidatario de El 

Bajto, procesadores de frutas, y organizaciones similares operando 

principalmente en oleaginosas, trigo, mariscos y alimentos balan-

ceados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Guanajuato, res-

pectivamente, 

Sin embargo, el problema prevlaeciente es el acceso a finan-

ciamiento y la organización campesina que, como circulo vicioso, 

en lugar de estimularse reatprocamente, en ocasiones llegan a teL 

narse el uno en obstáculo del otro. 

Se ha observado que existen grandes problemas en el logro 

de organizaciones campesinas que respondan realmente a los finte 

meso de culi repreeentado y que es gota cendlcOn indispensable 

Mara ser sujetos de crédito ante la banca sobre todo «letal, 

Oin embargo, cuando parece que se dan todas 140 condicionas par-

lograr agroinduetrlas integradas a la produccten prtmarta, con 

real partiotpaoth campesina, no eOlo a nivel da la prodmidn, 
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sino de la apropiación del excedente -y es el caso de las benefi-

ciadoras de arroz de BANRURAL- la corrupción y la falta de planea 

ción de la inversiones, dan al traste no sólo con la empresa en 

sí misma, sino con el interés del campesino de participar organi-

zadamente en esquemas operativos de este tipo. 

Así, la tercera vía de integración en donde la inducción es-

'tatal puede ser meramente normativa (legislación, estímulos, etc.) 

u operativa -BANRURAL, CONASUPO, SARII-, no ha rendido los frutos 

esperados básicamente por no tener una concepción técnico-económica 

adecuada de las condiciones vigentes en el área de influencia 

(posibilidadesde abasto de materia prima y de realización de pro-

ducto final, necesidades tecnológicas, etc.) y por la corrupción 

existente en la operación de estas instituciones (contratos millo 

narios por plantas inoperables, desviación de materia prima, des-

viación de recursos, etc. 

Lo anteriormente expuesto, no significa que éstos sean los 

dnicos esquemas de integración existentes. A nivel mundial se 

puede observar, por ejemplo en Dulgarta, el funcionamiento exi-

toso da 140 cooperativas a travós de Las cuales se obtienen pro-

ductos alimenticios en cantidades 9 veces superiores a sus neceel 

dados que les sirven, ~luso, para financiar sus importaciones 

de energético' y que han hecho innecesario el Ministerio de 

Agricultura, funcionando en su lugar una especie do ConfederactOn 
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de cooperativas que es quien se encarga de planear el desarrollo 

agroindustrial del pais y de definir las metas. Lo mismo ocurre 

en Yugoslavia, Italia e incluso, Estados Unidos, entre otros. 

Sin embargo, parece más relevante mencionar las estructuras 

existentes en el país para, a partir de los éxitos y ausencias 

detectados, promover patrones de integración más acordes con la 

realidad nacional, tomando la experiencia internacional sólo como.  

punto de referencia. 

Así, se deberán implementar nuevas formas de dirección que 

busquen integrar a La agroindustria en su contexto ecológico so-

cial y económico hacia adelante y hacia atrás, desde el micro-

complejo -entendido como área de influencia local-, hasta la en-

presa a gran escala de propósito mültiple, para abastecer a cen-

tros urbanos y al mercado internacional. En este sentido, la 

consideración de la integración agroindustriabbásica en la pla-

neación, debe considerar básicamente la denanda .lenerada por con 

sumo local o mercados rurales y mercado urbano, buscando auto-

satisfacer las necesidades del país y disminuir PI dependencia 

respecto al exterior, ,)ero Lambión las exportaL:ions, come Vía 

para generar mayores ingreses pare los productore., 

1,2 Aspectos 11oco-eC9MSTIcos 

rxiste una relación estrecLI entre las conste raciones tOcni 

c 	'y las 3(.r1! -eCrW'STICIS en la integración agreindustrial, sin 
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embargo, las segundas, en especial las sociales, son a menudo de-

jadas de lado en aras de mayores ventajas econ6micas. 

Las formas de vinculación agroindustrial, implementadas por 

las empresas transnacionales o por algunas nacionales como IASA, 

por ejemplo, muestran cómo una integración con características 

técnico-económicas muy adecuadas para los intereses del industrial, 

puede, sin embargo, resultar muy inequitativa para el productor 

primario, en términos de ingresos monetarios y riesgos asumidos 

durante el proceso de producción. 

Así, se genera, en una primera instancia, no sólo el des--

aliento, sino relaciones entre agentes involucrados que poco dis-

tan de aquellas que prevalecían durante el feudalismo. 

Por otra parte, la problemática relacionada con la tenencia 

de la tierra y el bajo nivel de ingresos de los productores prima 

ríos, se revierte en baja oferta de materias primas para la agro-

industria, por un lado, y en escasa demanda por el producto final, 

por otro, creándose un círculo vicioso de amplías proporciones. 

Es importante considerar que, ademas del demostrado efecto 

multiplicador de la agroindustria hacia los empleos de las activi 

dedeo conexas, se debe racionalizar el numero de puestos en la 

agroindustria por st miema, y su grado de calificacidn de acuerdo 

con leo propias coractert3ticas tbenioas del proceso, perp también 
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y de manera muy importante, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos humanos y económicos de la región. 

No se sugiere uniformizar y promover sólo "pequeñas plantas 

básicamente insumidoras de mano de obra", pues además de que el 

tamaño no tiene relación directa con el nivel tecnológico, la 

integración permitirá' incorporar mano de obra no sólo a la indus-

tria en si mismo, sino a actividades como el acopio, transporte, 

almacenamiento, empaque, servicios, etc. 

Estudios han revelado que la relación del material humano 

necesario en agroindustrias, considerando profesionistas y <r 

cos es de 1 a 4.1 / 

Las consideraciones de tipo cultural y antropológico, deberán 

realizarse de acuerdo a la zona, pero son de suma importancia para 

asegurar que, la aceptación de los planes a Implementar entre los 

miembros de una sociedad definida, sean el mayor impulso para su 

correcto desarrollo. 

En la medida en que los beneficios generados por la intovra-

fotón agroíndustrial abarquen a todos los agentes involucrados en 

forma equitativa, los resultados en aprovechamiento <514010 da los 

recursos e incrementos en producción y productividad, se (Urgía 

por si soloe, 

tStus, op, ott. 
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En el contexto de las ventajas inherentes a la integración 

entre el agro y la industria, debe tenerse en cuenta que la pla-

neación del desarrollo agroindustrial, no puede ser uniforme, 

sino que debe incluir varias estrategias acordes con cada tipo 

de necesidades, teniendo como base una real organización nacional, 

tanto de campesinos, como industriales. 

Esto excluye la imitación a otros países respecto a transfe- 

rencia de tecnología y/o formas de organización, y requiere de 

Un programa de investigación intensivo. 

-La agroindustria integrada  

Loa planteamientos macroeconómicos expresados a nivel teórico 

y demostrados con ejemplos reales a lo largo de este capítulo, 

tienen su expresión micro en la agroindustria integrada, cuyas 

paractertsticas técnicas ya expusimos en el Capítulo Z. 

Sin embargo, recordaremos brevemente la definición y caracte 

risticas principales de dicha empresa. 

Agroindustria integrada es una concepción global de las aot.i. 

vidades relacionadas con el objetivo final de producir un bien 

cuyo insumo princdpal fue una materia prima agrícola, pecuaria, 

silvicola o pesquera.* esto ea, le vinculacién directa entre la 

producción primaria, el acopio, Almacenamiento, transporte, 

tira, comercielizaciOn y distribucidn, con una organisactOn tal 

Oto atino Cita), Se le conoce ~te olmo industria panceta o 
aeuiocla -seoln se trate de pesca o ~cultura- 1nWindar pm, sus 
caractertsticas de int rt-TraclAn y organizacién, onn las mimas, 
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que permita una toma de decisiones común, con capacidad técnica y 

administrativa comprobada, y cuya base organizativa son las unio-

nes campesinas prioritariamente con capacidad negociadora y con 

personalidad jurídica propia. 

En el aspecto organizacional, se prevé en la primera etapa 

de su establecimiento, una alianza equilibrada con el Estado, que 

facilitará el acceso al crédito, la capacitación y la tecnología 

en condiciones equitativas para el productor primario. El cumplí 

miento de esta situación sólo podrá ser garantizada en las condi-

ciones actuales por la fuerza y la cohesión de la organización de 

productores a integrarse. En una siguiente etapa, serán dstoi 

quienes decidan cómo se dará la relación bien Estado-campesinos, 

sector privado-campesinos, etc., al lograr que éstas se establez-

can como autofinanciables. 

Las ventajas son las mismas expresadas para la integración 

agroindustrial como un todo, añadiendo a éstas la facilidad que 

plantea este tipo de organización para la planeación integral del 

producto del que se trate (desde la producción primaria, hasta el 

consumo), 

Finalmente, 4 nivel de la región en que se instale, repre-

senta un dinamizador del desarrollo económico y un incentivo para 

vl productor primario para incrementar ou produccidn y adoptar 

formas superioras de organización, 
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Capítulo V. 

EVALUAC1ON uE LAS PuLITICAS AGROINDUSTRIAbES 
Y PROPOSICIONES ALTERNATIVAS 

A. 	Políticas Económicas  

1, 	Crédito y financiamiento  

El complejo abanico de funciones, criterios operativos y 

agentes ejecutores, relativo a las medidas de política financiera, 

así como a la asignación de recursos vía fideicomisos oficiales, 

ha devenido desafortunadamente en una desarticulación estéril y 

entina ausencia de coordinación precisa, que redundan en una difi 

cultad real para impulsar y promover eficientemente el desarrollo 

de la agroindustria nacional. 

En efecto, la estructura financiera pdblica, destinada a dar 

apoyo a la agroindustria es amplia y variada, y está conformada 

por las siguientes instituciones: 

BANCO DE MEXICO, B.A. 

-Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (PIRA) 

»Fondo de Garentta y t'omento para la Agricultura, 

04nederts y Avicultura, 

'-Fondo ropecial Ce Asistencia TOcnica para t.; dditoa 

Agropecuario. (nom. 

-tOndo de Cquiparniento industrial (1'~1). 

.roncic para el Fomento de 14s Exportaciones do Productos 

Manufeetursdos (F0M0X), 
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-Fondo de Garantía y Descuento para las Sociedades Coopera-

tivas (FOSOC). 

NACIONAL FINANCIERA, S.A. 

-Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequeña (FOGAIN), 

-Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP)'. . 

-Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN). 

-Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales 

y Centros Comerciales (FIDEIN). 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

-Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria (FFAA). 

Pues bien, dentro de la multiplicidad y especialidad de estas 

instituciones, las condiciones y objetivos con que otorgan los 

recursos no obedecen a un esquema racional de prioridades en le 
materia. Dichas instituciones, a pesar de contar con mecanismos 

financieros de trato preferencial y seleetiVo, no han ejercido el 
otorgamiento de crédito bajo una diferenciacidn estricta de prio-

ridadeo que sea consecuencia con el trato diaoriminatorio requerido 

por los distintos tipos de productores. 

9 	 atencidn a los intereses de este twihajo, es importante mencionar que 
de estos fidetouriaoa, el PIRA, POIX y el FrA, atienden eapectricamente 
al sector Weiel ligado e 14 producobb primaria y, en consecuencia, 
tienen mayor cepa idad pare atender a le 49~11144triA teteqr4.44 
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Así, la canalización de recursos a través de la banca y fi-

deicomisos pdblicos, muestra duplicidades e insuficiencias en el 

marco de operaciones de las respectivas instituciones. Esta si-

tuación viene a agravarse aun más por la incapacidad del productor 

primario y la mínima asesoría técnica que se le brinda para generar 

proyectos agroindustriales e, igualmente, para utilizar los cana-

les idóneos que le conduzcan a obtener el financiamiento que re-

suelva sus necesidades. Por su parte, el sistema financiero fre-

cuentemente manifiesta su incapacidad para identificar o evaluar 

las características (tecnología, mercado, etc.) de los proyectos. 

Respecto a la banca privada y mixta, ésta apoya el desarrollo 

agroindustrial Por medio del cajón de crédito selectivo que abarca 

créditos de habilitación o avío y créditos refaccionarios. 

Pero, puesto que la asignación del financiamiento por parte 

de la banca privada se caracteriza por otorgarlo o negarlo apoydn 

done en las garantías reales que ofrece el solicitante, se difi-

culta al acceso al crédito de nuevas y pequeñas agroindUstrías, 

generalmente incapaces de ofrecer garantía, 

Lo anterior permita concluir que, si bien es alerto que el 

sistema financiero oficial ha apoyado el desarrollo de tes activ4, 

dados Agroinduotrialeer este apoyo no ha respondido a un sistema 

congruonto y, mucho menos, a una estrategia nacional adecuada en 

la matarte, y que la banca privada y mixto poco apoyo real repre-

Montan, 
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En atención a los problemas expuestos, es fundamental que la 

configuración e instrumentación de la política referente al cré-

dito y financiamiento, corresponda a una estrategia cuya orienta-

ción selectiva y altamente discriminatoria conserve como criterio 

fundamental el que el crédito no sea un instrumento de sometimiento 

de los productores directos a intereses nefastos y antisociales, 

sino que, por el contrario, consitituya un instrumento de apoyo, 

que promueva y fortalezca sus actividades productivas. 

Es claro que si la politica crediticia y financiera es instru 

mentada en forma adecuada y aplicada de manera discriminatoria, 

puede significar un medio eficaz para alcanzar la capitalizacióri 

del sector primario. 

En congruencia con lo anterior, surge la necesidad de confor 

mar un esquema orgánico y funcional que, en atención a las facul-

tades que el Estado le conceda, busque materializar los pronuncia 

mientos de estrategia idóneos para satisfacer los requerimientos 

en crédito y financiamiento, en las actividades agrcindustriales 

de los productores rurales y de aquellas complementarias, quo con 

tribuyan a diversificar y ampliar las fuentes de empleo e ingreso 

de los doleos campesinos. 

Una estructura orgánica que responda a los imperativos exis-

tentes, reqUiere de un conjunto de acciones tendiontua a canalizar 

recursos que habrán de debtinarote, de manera selectiva y 4ltame 
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discriminatoria, promover y desarrollar fideicomisos de fomento 

y empresas filiales capaces de complementar y apoyar el financia- 

miento de todas
/ 
 las etapas de la actividad agroindustrial; y final 

mente, coordinación interinstitucional entre el sistema BANRURAL 

y otras instituciones relacionadas con el crédito agroindustrial. 

Es en este ultimo conjunto de acciones, donde se inserta la 

proposición de la creación del "Comité de Financiamiento del Plan 

Nacional de Desarrollo Agroindustrial", el cual tendría por 

-objetoy  

La adecuación y coordinación de los esfuerzos que realizan 

las instituciones financieras, particularmente las oficiales, en 

la asignación de recursos para el desarrollo agroindustrial, me- 

diante el estudio y formulación de propuestas relativas a políticas, 

programas, proyectos y promoción de inversiones. Se trataría de 

un foro donde se planteen y formulen todos aquellos elementos fi 

minuteros y crediticios tendientes a viabilizar la estrategia de 

desarrollo agroindustrial que establece el Plan Nacional respectivo. 

wnin9191911  

Analtior y proponer los Ajustes requeridos bajo un mismo 

liguen* de prioridades, de las reglas de operación de los distin. 

top organismo' crediticio" y ftnencieroo que, en einteeis, deter-

minen lee oondtotonee del otorgamiento de recursos tales COmo: 

.thiletog de oradte, 

; 



.Plazos de amortización. 

.Periodos de gracia. 

Así como el necesario apoyo a la asistencia operacional y 

realización de estudios de preinversión. 

2.) Asesosar en la programación anual de los recursos finan 

cieros y crediticios destinados al desarrollo de las actividades 

agroindustriales, con el fin de alcanzar las condiciones necesa-

rias de congruencia sectorial y compatibilización•institucional. 

Una do las premisas de esta tarea, será la de identificar volumen 

y tipo de crédito requerido, mediante fórmulas de programación 

participativa que involucren a los productores de materias primas 

en las diferentes fases del proceso agroindustrial, 

3,) Estudiar, diseñar y proponer proyectoo'y acciones eepe-

c£ficos que apoyen el desarrollo de la agroindustria prioritaria, 

tales como la constitución de una financiera para el desarrollo 

de la industria rural, retomando la tigura jurídica que, en are 

sentido, establece la Ley General de Crédito Burla en su Articulo 

311 

4.) Promover ante la infraestructura financiera y crediticia 

del país, la canalizaoidn de los recursos necesarios para realizar 

proyectos de inveretOn agroinduatrial. 

170. 
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5.) Analizar las disposiciones, reglamentos y, en general, 

todos los aspectos legales que afecten la politica crediticia re-

lacionada con la agroindustria para que, en función de sus reque-

rimientos, éstos puedan ser modificados, derogados o simplemente 

hechos efectivos. Entre éstos, destaca la necesidad de reestruc-

turar el cajón de crédito selectivo para la agroindustria; esta 

modificación deberá propiciar que se incremente la canalización de 

recursos a la actividad, asi como definir con mayor precisión el 

tipo de actividades que dicho cajón habrá de cubrir. 

.-Organización:  

Para cumplir con las funciones señaladas, el comité estára 

integrado por representantes propietarios y suplentes de las si-

guientes dependencias y entidades: 

-Secretaria de Hacienda y Crédito 

-Secretaria de Programación y Presupuesto, 

-Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

-Sanco de México, S.A,, 

-Banco Nacional de Crédito Rural, 

-Nacional Financiera, $,A, 

Fungiendo todas bajo la presidencia de la docretarío de 

Hacienda y Crédito POolico, 

Mínimo, podrán invitarse otros orqantemoo para que designen 

representantes cuando, a juicio del comité, su preeencia sea cona* 

Memo para el molar cumultmtento de so Objeto, 
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2. 	Estímulos y regulación fiscal  

El Programa de Fomento para la Agroindustria, como un instru 

mento derivado de la política de fomento industrial, ha sido dise 

fiado para apoyar la consecución de los objetivos que tal politica 

establece, entre los que se encuentran el fomento al empleo, el 

incremento de la productividad y la garantía en los mínimos de 

bienestar para la población. 

Los apoyos y estímulos que otorga dicho programa, se aplican 

actualmente de manera generalizada para toda la agroindustria, lo 

que los ha convertido en ntiles, pero insuficientes. En efecto, 

de los lineamientos de estrategia del PLANADAI, se desprende uri 

modelo de agroindustria prioritaria el cual es necesario impulsar 

para que sobre él, se asiente y estructure el nuevo esquema de des, 

arrollo agroindustrial. Este modelo es concretamente la agroindus 

tría campesina integrada, en torno al cual y en apoyo del mismo se 

consideran también como prioritarios otros tipos de agroindustrias. 

Sin embargo, las condiciones en que se da el cesarrollo 

industrial en México, son de una gran desigualdad,* he imperativo, 

por tanto, contar con un criterio enmanto discriminatorio en 

la selecciOn do los sujetos cuyas actividades deberían ser impul 

sadas a tr4vbe de apoyos 401,401.41441" de lo contrario, se P040,í,- 

'ro o pluantiza en una ecento444 opmen4r4ptón y tordon441 4 t4 da 	lo 
n4Its4cOn do 14 planta índuotrtell en Una ~t'Ante mu ltmetin da loe - 
productor44 empopemarlo0 y en e aoncit01~0010nto da 140 ta de KIP' 
411004n, litetrttucOn y ~mimo, 

De affielloffi (24114004 00 01F0444r 14 Oil 410c 	9y,c444 para la plulucatOn; 
041,0400er relaojones de oqu444d 0141 04 Fwedbcor Prúnkrtol de le-mr4r 

44p10P4 0 IngomPl# prtnctealmente en el ~lo rure/ y urx,txtb41; 1E 001,  
~ente a  la Promocion de la 0414444 de vI40 de t;Te poblacores. 

eir 
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litaria sólo el apoyo a las grandes agroindustrias cuyas adminis-

traciones conocen los mecanismos adecuados para hacerse allegar 

los estímulos. 

Esta situación que se aplica a gran cantidad de casos, tiene 

su antecedente en dos hechos incontrovertibles: 

1.) Se ponderan principalmente el crecimiento de las activi 

dades industriales y la generación de empleo, sin poner énfasis en 

las características sociales de tal crecimiento. 

2.) Existe una falta de promoción y difusión de los estímu-

los y apoyos que el Programa de Fomento Agroindustrial otorga, así 

como un desconocimiento total de los mecanismos a través de los 

cuales se puede acceder a ellos. 

Buscando optimizar la aplicación y rendimiento del Programa 

de Fomento Agroindustrial, se observa la necesidad de modificarlo 

por el imperativo de contar con un criterio general que tenga como 

caractartstica el ser altamente discriminatorio en la selección de 

loa sujetos, cuyas actividades deban ser impulsadas a través de 

apoyos eepecialsa, 

Justo por elote lineamiento, es que se impone la distinoidn 

precisa d• dos grupos de agroindustrias, definidos a partir d• 

los criterios previstos en el PhANADAT. 
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El primero de ellos, denominado "Grupo A", expresa el modelo 

de agroindustria al que se aspira y está formado por la agroindus 

tria campesina y aquellas que operan bajo formas colectivas de or 

ganización social, congruente con el primer criterio de prioridad 

del plan. Para que la agroindustria sea consideradá en este grupo, 

deberá estar integrada por productores agropecuarios y forestales, 

bajo cualquier figura asociativa o forma de organización social 

para el trabajo, contempladas en la Ley Federal de Reforma Agraria, 

Ley General dde Crédito Rural, Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social y Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Este grupo disfrutará de los máximos apoyos y de las máxima—ir 

preferencias consideradas y otorgadas a través de los apoyos es-

peciales. 

El segundo grupo o "Grupo E", esta compuesto por todas aguo-

llas agroindUstrias constituidas bajo cualquier forma de sociedad 

mercantil agroindustria ¢ agronegocio, con la condioidn de que se 

abastezcan de 14 materia primaproveniente de la aetividad de pro-

ductores primarios organizados socialmente y que, adonde, sean ca 

paces de impulsar la organización social para laproducción, di el 
tablacer rotaciones do equidad con sí productor primario, de gont 

ror empleo. e Ingresos principalmente en el medio rural, y da coa 

tribuir deotaivomente para elevar loe ntveloa de vida de lo poblt 

otón. Todo esto en clara congruencia con los griteríos priorita-

rios del PhANADAI, 
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De igual manera, deberán contener una o más de Las siguien-

tes características: 

Sociedades mercantiles en las que participen productores pri 

marcos con un 50% o más del capital social. Estos accionistas 

también deberán destinar 70% o más de su producción primaria como 

insumos para los procesos productivos de la empresa en que parti-

cipan. 

Agroindustrias que se ajusten a los t6rminos del contrato de 

Comercialización Agroindustrial, que instrumenta la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, para el abastecimiento de ma-

terias primas e insumos por parte de productores agropecuarios. 

Establecerse en vecindad con la producción de materia prima, 

siempre y cuando el estudio de factibilidad del proyecto no demues 

tre palmariamente que esto afectaría su rentabilidad; incorporar 

a la dinámica productiva la mano de obra regional, o bien que 

aprovechan el potencial productivo regional no desarrollado, partl, 

malamente en el caso de las zonas marginadas y los distritos de 

temporal, 

Pasar su proceso productivo en una tecnologia que sustituya 

materias primas que puedan destinarse al consumo humano por otras 

alternativas que no sean competitivas con tal propesito, 

A continuactOn, se deacriben pues, atgunoi apoyos especiales 

destinados a mejorar la situact6n prevatectento, Seri conveniente 
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señalar las diferencias en montos y beneficios entre ambos grupos, 

o en su defecto, la especificidad para cada uno. 

1.) Apoyo  

Reducir hasta el 100% la tasa tributaria aplicada a las impor 

taciones de materias primas, insumos, partes y componentes cuya 

incorporación reduzca significativamente el costo de las mismas 

siempre y cuando no exista oferta nacional suficiente o adecuada 

de estos productos (para el grupo B, podría ser del 75%). 

Mecanismo  

El estímulo se otorgaría bajo el programa de productos bási-

cos; de esta manera y atendiendo al compromiso que establezca la 

empresa de destinar un porcentaje de su producción a la fabrica-

ción de bienes bAsicos, la empresa se harta merecedora de este 

subsidio desgravando el impuesto por la importación de insumos no 

producidos en el país, en porcentajes que estarían determinados 

en función de los incrementos en le producción de básicos. Así, 

por ejemplo, si la empresa destina del 30 al 49% de su producción 

a la fabricación de artículos Msicoe, se le podría otorgar una 

(moretón dei 5011g si destina dO 50 a 691, la exención seria del 

10%, y si ~alma de 70* en adelante, L4 exención Pegirt4  Llegar 

basta el /00%, 

Jite proyecto, aplicado indivtdualmente, propiciarla exclu-

sivamente la reducción del grado de integración nacional del pro. 

ducro, Zs por ello importante tratar do condicionarlo 4 Y4 ap41• - 

eaetOn de ciertos otros instrumentos. 
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Actualmente, los apoyos especiales hacen extensivo este bene 

ficio a las agroindustrias de ambos grupos (hasta 100% para el "A" 

y hasta 75% para el "E"), sin tomar en cuenta si la agroindustria 

produce artículos básicos o no. 

2.) Apoyo, 

Es conveniente que las empresas que desarrollan actividades 

prioritarias, aunque no estén incluidas en ningen programa de fo-

mento para productos básicos, puedan recibir créditos preferencia 

les de la banca nacional, sobre los precios LAB de los productos 

que comercialicen en el país. De igual manera, deberán ser amplia 

Mente apoyadas cuando realicen inversiones tendientes a ampliar 

su aparato de distribución. 

Mecanismo  

Bastará que las empresas para hacerse acrredoras a este estt 

mulo, demuestren su apego y aplicación por satisfacer los imperati 

vos nacionales do bienes bdosicoe. 

3,) APPY9  
Cuando las empresas comprendidas en el grupo "A" no tengan 

¡opuestos federales e su cargo, podan aplicar los certificados 

de Promoción Fiscal (CCPROFIO), pare pagar los «Mitos que ubito-

rail contratado con le banca nacional, cuando en este dltimo su-

puesto los grédttoe en cueetidn hubieren eido redescontadoe en 

el Fondo de 4erantia y Fomento para la Agricultura, GsnAdert4 y 

Avicultura.* 

APt44.1rri te esos 4tx yo se 	a las enyesas del gruín oro 
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Mecanismo  

El Decreto que establece estímulos fiscales para el Fomento 

del Sector Agropecuario del 9 de septiembre de 1981, estableció 

la posibilidad de que los productores primarios del sector social 

pudieran utilizar sus CEPROFIS para el pago de créditos, contra-

tados o descontados con la banca oficial, en función de los crite 

rios de tipo y zona de cultivo, tipo de producto pecuario, tipo 

de organización y eficiencia productiva. 

Este estimulo, sin embargo, cubría la producción primaria, 

su distribución y comercialización, pero omitía su transformación. 

Al incluirse como apoyo para el grupo "A", se beneficia la traiirzr 

formación de la producción primaria, utilizándose los criterios 

de tipo de organización e integración productiva, fomentando así 

la integración agroindustrial, 

La inoperatividad de los C1PROFIS, queda así de alguna manera 

salvada en el ambito del sector social, y equilibra un poco la 

balanza con respecto al sector privado. 

" 122Y9  
01 Fondo de Fomento y Apoyo a la Agrolnduetrie (ITAA), deberé 

proporoioner finenotemionto preteroncial pera inverotonee retao-

(aunarte! en le industrie de habilitación y auto industrial.* y 

prenden», el rondo podril aportar Meta el 1011 del monto roque 

¡ido clon /pe plago. mde favorables de amorttaacton que ole puedan 

Mar en cada oso, 



179. 

Adicionalmente, el fondo podría suscribir acciones y/o partes 

sociales por un plazo máximo de 8 años en el capital de estas 

empresas, en un monto del 33%, según el valor del mismo al momento 

de ejecutar la operación. 

Mecanismo  

Estos montos y plazos están actualmente autorizados para ser 

operados por el FFAA. Sin embargo, a través de los apoyos espe-

ciales, se le brinda a la agroindustria campesina la máxima prio-

ridad, otrogándole un trato preferencial de manera que el ITAA le 

otorgue sus máximos plazos y montos convenidos. 

5.) Apoyo  

Apoyos financieros en condiciones preferenciales para capital 

de trabajo por parte del Fideicomiso Comisión Promotora CONASUPO 

para el Mejoramiento Social, así como para la comercialización do 

loa productos que elaboren (exclusivo grupo °A"). 

991 ,11 1m0  
Reta comisión apoya a la Compañia Nactional do Oubsiatenciae 

Populares (CONARUPO) con ~ion acciones do beneficio para tos 

campesinos, como son el 4DAsto do productos Wisicoe al mercado, 

apoyo A loe productores para la comercialización directa do sus 

productos o insumos; organtragihn económica de los productores, 

capacitación campesina para mejorar las tOonioal Agropecuaria» y 

14 induetrializactén de los productos, para 0110/  cuanta con 
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varios programas y servicios, entre ellos el Programa de Agroin-

dustrias. Este programa trata de lograr que los ingresos de los 

campesinos aumenten con la transformación de sus productos. 

La agroindustria del grupo "A" recibirá las mejores condicio 

nes que pueda ofrecer este fideicomiso. 

6.) Apoyo  

Preferencias crediticias a través del Fondo para el Desarrollo 

Comercial (FIDEC), cuando las empresas agroindustriales construyan 

almacenes, centrales de abasto y servicios colaterales, siempre 

y cuando obedezcan a los lineamientos trazados por el proyecto 

Nacional Granelero, el cual habrá de implementar, estableciendo 

una linea de crédito directa de descuento con el Fondo de Fomento 

y Apoyo a la Agroindustria (FFAA). 

Mecanismo  

El FIDEC es un fideicomiso que tiene por objeto fomentar la 

modernización y competitividad del comercio, sobre todo aquél 

cuya actividad principal sea la venta directa de bienes y serví--

atoe, asimismo, facilitar a productores la mejor comercializaciAn 

de mur productos y la adquisicidn de inaumoa relacionados con 

dicho procaao, noté contemplada en sus reglen de oporacidn la p 

aibilidad de abrir Lineas do crédito para ser descontadas. 

Aqui" en los apoyos especiales, se otorga prstorencia a la 

a9roodustrt4 prioritaria, tanto del grupo "A° ~O del nr, 
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7.) Apoyo  

Abastecimiento preferencial de los insumos básicos produci- 

dos y/o distribuidos por el sector paraestatal. 

Mecanismo  

Algunos programas de fomento especifico para productos bási-

cos otorgan como apoyo especial, para el caso por ejemplo de la 

industria de pastas alimenticias, el apoyo del Estado en el abasto 

de materias primas e insumos elaborados o contratados por empresas 

gubernamentales. Las cantidades especificas son determinadas en 

el momento de registrarse la empresa en el programa respectivo. 

En este caso se amplia esta posibilidad para toda la agroin-

dustria prioritaria (grupos A y E), la cual se hará en función de 

necesidades y compromisos específicos de las empresas, participando 

empresas estatales como CONASUPO para el caso de granos, por 

ejemplo, 'i'odo lo anterior al margen de los precios diferenciales 

en energeticos que ya se otorgan como apoyo general, 

lit. sujeto a la firma de convenios específicos, tos cuales, 

junto con el mecanismo, se dardn a conocer en su oportunidad, 

9 .) haat 

hpoyoe pera le comercialtseción de los bienes producidos por 

este tipo de empresas egrolnduOtrielles, a través de la red de di! 

tribuetOn y sistemas de comercíAlial4ciAn oCict4lear  como son; 
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CONASUPO a través de su programa Alianza; IMPECA; FONACOT; tien-

das departamentales, sindicales, secretariales y cooperativas de 

consumo dependientes de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

Mecanismo  

El Programa de Productos Básicos en algunos programas de fo-

mento especifico, establece que se apoyará la distribución de los 

bienes producidos por empresas registradas en los programas res-

pectivos, a trav(s de los establecimientos de las empresas deseen 

tralizadas y paraestatales, así como de las tiendas para empleados 

federales. 

En este caso, los apoyos especiales son más amplios dado ques 

se consideran todos los productos, no necesariamente Usicoe, se 

considera la distribución y la comercialización y se es mOs espe-

cifico y Me amplio en las instituciones u organismos' involucrados. 

Idos apoyos en este sentido para el grupo B son un poco rado 

l'astringidos, 

9.)  aBen 

Apoyo' putlicitarloo y promocixmalaa para la vomarcialioacidn 

de loe productos que clargren, rara tal propéatto f  los organte-

mg* catafalco distrlbutclaran de blanco iguales o atmtlarao, dee-

errollerin proyecto; de promoot4n tnetttgehmet de eleenee nacional, 
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utilizando medios de difusión propiedad del propio Estado, o en 

su caso, los derechos de éste sobre canales privados. (Exclusivo 

Grupo A). 

Mecanismo  

Este apoyo no tiene antecedentes en otro programa de fomento, 

aunque en algunos organismos e instituciones si existen proyectos 

de promoción no para productos específicos, pero si para grupos o 

géneros de productos (caso de las frutas, por ejemplo). El meca-

nismo para el otorgamiento de este apoyo será definido en función 

de los convenios respectivos que se establezcan con los organismos 

involucrados. 

10.) Apoyo  

Apoyo por parte del Programa de Riesgo Compartido de CONACYT, 

hasta de un 90% del costo que significaría para la empresa empren 

der proyectos de innovación, adaptación y desarrollo tecnológico, 

tendientes a la implantaoi6n de nuovos procesos, productos, incor 

poracidn de recursos no explotados y utilizaciones exhaustivas de 

materias primas, Además de lo anterior, tendr4n derecho a recibir 

loe benefiotos derivados del Decreto que establece los estimulo§ 

fiscales para fomentar la investigación, el desarrollo y la comeE 

cialisacién de tecnología nacional, publicado en el Diario Oficial 

de 4a Pederacidn del 20 do noviembre de 19WQ, 
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Para tales efectos, la Secretaria de Patrimonio y Fomento 

Industrial, calificará los proyectos correspondientes y posterior 

mente supervisará su desarrollo a fin de emitir un diagnóstico 

sobre sus bondades y beneficios. 

Mecanismo  

El Programa de Riesgo Compartido del CONACYT promueve el uso 

de los recursos técnicos y humanos de la infraestructura cientí-

fica y tecnológica de que dispone el país, aplicando los recursos 

financieros con que cuenta para el desarrollo de productos nuevos 

y mejorados. Con ello, procura reducir a niveles de aceptación, 

el riesgo financiero que presupone emprender una innovación tée-

nológica. A nivel general, apoya hasta con un 50% de los gastos 

a aquellas empresas que necesitan contratar los servicios de un 

centro de investigación. En el caso de una pequeña industria, 

el cofinanciamiento puede alcanzar hasta el 75%. En el ámbito de 

la agroindustria promueve el uso de la capacidad técnica y econó-

mica de nata, Bajo un convenio ya firmado y en la cobertura de 

tos apoyos especiales, el apoyo financiero llegará hasta el 90% 

en el C409 del grupo A quedando en 75% para el B. (Ver informa-

cidn complete en el Documento de Enlaco del Programa do Riesgo 

Compartido de CONACYTI, 

01 decreto mencionado, otorga su. beneficios a persones fi-

micas o morates, dedicadaa do manera exciustva 4 Lee 4CON1441144 
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de investigación y desarrollo tecnológico. Los beneficios que el 

mismo decreto se refiere, son estímulos fiscales (CEPROFIS y exen 

ción del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas). En el caso 

de los apoyos especiales se hace extensivo a la agroindustria prio 

ritaria tanto en el Grupo A como el B, en los términos en que se 

especifica. (Véase el Decreto mencionado en el Prontuario de 

Disposiciones Oficiales). 

11.) Apoyo  

Apoyo por parte de los Centros Regionales de Investigación y 

Asistencia Técnica del CONACYT, a Las actividades de capacitación 

que requieran las empresas para el desarrollo de los recursos hu-

manos que participan en su proceso productivo. (Exclusivo grupo 

A). 

Nocaniemc  

No tiene antecedentes en otros programas de fomento. Se 

otorgara en función de laso modalidades y criterios que señale el 

convento con CONACYT, 
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3. 	Comercialización y precios  

El comercio agroindustrial compuesto por los eslabones de 

comercialización y distribución presenta una compleja estructura, 

en la cual los elementos y unidades ahí comprendidos realizan cier 

tas actividades, las cuales hacen que los productos fluyan de los 

eslabones de producción y transformación hacia el eslabón de 

consumo. 

La problemática en el comercio se inicia con la existencia 

de un gran flamero de productores marginales, los cuales consumen 

lo que producen, y sólo en ocasiones penetran en el comercio de 

manera accidental. Asimismo, se encuentran productores que coMbr 

cializan sus productos con altos costos. 

Al centrarnos dentro de las características y evolución del 

comercio dentro de un enfoque agroindustrial encontramos quet 

In las altimas décadas la presencia de empresas extranjeras 

han marcado la pauta de un dominio en toda la cadena agroindustrial, 

en el comercio éstas se manifiestan suministrando granos a trav4a 

de sus tiltslos importadoras o exportando productos, ast tambien 

ole les encuentra en coparttotpactdn (aparento) con capitel.' me-

XiCanow en cadenas comeroleles de aut000rvloto. Cl proceso de 

ostranjertmion que se presenta en la industria y el comeroto re 

visto ciertas caracterlettcao que actualmente trascienden Les 

aopoetoe lecialeo y eeon6mlooe, 
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Las relaciones que se establecen en el exterior presentan una 

reducida participación de nuestros productos en los mercados inter 

nacionales, además que se manifiesta una marcada dependencia a un 

sólo mercado (E.U.A.), con un acelerado proceso de importación que 

contrasta con el estancamiento de nuestras exportaciones, esto sólo 

conduce a una dependencia progresiva del exterior. 

Una situación preocupante es la existente en las zonas fron-

terizas y perímetros libres en los que una gran cantidad de produc 

tos extranjeros son consumidos en estos lugares, ya que los pro-

ductos nacionales no son competitivos en precios y calidad, lo 

cual repercute en una fuga considerable del ingreso nacional por 

concepto de compras al exterior. 

Ante la problemática que prevalece en el comercio, el Estado 

Mexicano ha implementado una serie de mecanismos con el propósito 

de Viabilizar el comercio do productos socialmente necesarios, 

estas acciones son presentadas a travós de políticas económicas 

(fiscales y crediticias), planes y programas, los que conjuntamente 

con los organismos descentralizados presentarán una respuesta a la 

inoperante situación existente en la regulación y el abastos 

ha anarquía existente en ta comercialización y distribución 

de productos agroindustriales, so eateblece a través do algunos 

elementos estructurales y de infraestructura como son; el déficit 

do capacidad instalada de almacenamiento (11 milionee estimados 

Para id Producción agrícola do 1900 1 14 falta de carreteras y 
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transportes para movilizar los productos; las pocas instituciones 

de crédito que especificamente atiendan los problemas de comercia 

lización; la inadecuada y obsoleta legislación en el comercio; el 

poco control que se tiene en la publicidad, marcas, y el punto 

critico es el de precios y subsidios, los cuales sólo benefician 

a los monopolios comerciales y empresas industriales, repercu-

tiendo en un desestimulo de los medianos y pequeños productores, 

y además en un crónico fenómeno inflacionario. 

El comercio que ha mostrado una participación relevante en el 

PIB nacional (30%) refleja grandes contradicciones; por un lado, 

productores y comerciantes de subsistencia y, por el otro, gráides 

cadenas comerciales, lo cual manifiesta una relación de comercios 

tradicionales subordinados y comercios modernos dominantes. 

Muchas veces se pretende analizar, en forma simplista, un 

gran numero de canales y agentes que intervienen en el comercio; 

se dice que éstos manifiestan y componen un mal necesario; tal 

posición no justifica al numero de agentes y canales (ya sean 

personas físicas o morales) que con capacidad de compra, trann-

porte, almacenamiento, etc., concentran productos agropecuarios y 

agroindustrialea, especulan con ellos y realizan funciones de mo-

nopolio, lo cual repercute negativamente en los pequenos produc-

tores y en los consumidores de bajos ingresos, 
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Esto se presenta a través de los grandes mayoristas de aba-

rrotes, frutas y legumbres y hortalizas y en los agentes microre-

gionales. 

Ante esta problemática, es necesario la adopción, por parte 

del gobierno federal, de medidas que contribuyan a revertir dicha 

situación, y permitan estimular la comercialización y distribu-

ción directa por parte de los productores. 

Objetivos y lineamientos de la politica comercial para el  
desarrollo agroindustrial  

El análisis de las condiciones y características fundamenta-

les que presenta el comercio en la actividad agroindustrial, supone 

el reconocimiento de que los mecanismos implementados por el go-

bierno en materia de política comercial, deben ajustarse al marco 

del, desarrollo agroindustrial que se pretende. 

Por ello, se hace evidente que los esfuerzos realizados en 

la materia, deben tratar de alcanzar los objetivos que el Gobierno 

ha adoptado en su estrategia nacional para el desarrollo agroinduo 

erial, la cual loe identifica en relación con las siguientes limen 

otones, 

'Articular el desarrollo do la estructura productiva agroin-

duatr141 a 144 demandas del consumo social de loa sectores milyorl 

tirios, en condiciones de autosuficiencia din4mice, 



.Ampliar la ocupación productiva en el medio rural. 

.Establecimiento de una base productiva agroindustrial que 

coadyuve a un desarrollo rural armónico e integral, sirviendo de 

aliento a la producción primaria. 

.Mejorar los niveles de vida y bienestar social de los pro-

ductores y trabajadores que se insertan en la cadena agroindus-

trial. 

.Desarrollar un patrón tecnológico autónomo acorde a las ne-

cesidades nacionales. 

.Extender y consolidar las condiciones organizativas de los 

productores para desarrollar el cimiento social de la agroindustria. 

.Contribuir a la reducción del déficit externo del pato. 

En correspondencia con estos objetivos para el desarrollo 

agroindustrial, la política comercial quo se diseñe e instrumente 

debe considerar los siguientes postulados, 

•Contribuir al fortalecimiento y expenaiOn de loe can41*0 

estatales de distribucidn de bienes do oonaumo popular. 

•0tmpltttoar la potructura de int rmediaciOn, promoviendo 

gonete, de cemeretelte4giOn meg direotou, particularmente en el 

474109 de la egroinduetrie de ira *oot41, 

1.90. 
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-Incrementar, en el productor, el porcentaje del valor agre-

gado que se genera en el proceso de comercialización. 

-Satisfacer la demanda de productos agroindustriales básicos, 

a precios accesibles, especialmente en aquellos sectores rurales 

y urbanos de bajos ingresos. 

-Lograr mercados más seguros de origen y destino de productos 

agroindustriales que así lo requieran. 

-Transportar la distribución de productos agropecuarios trans 

formados, a través de los canales que establecen estrecha rela-

ción con los sectores de bajos ingresos. 

La politica comercial para el desarrollo agroindustrial sujeta 

a estas orientaciones, permitirá conformar un aparato de distribu 

cien capaz de incrementar la producción y el consumo de los pro-

dUotoe que emanen de la actividad, as1 como coadyuvar en el os"' 

tuerzo nacional de nivelar el saldo de la balanza comercial, todo 

ello con el consecuente objetivo final de lograr la autosuficiencia 

alimentarle. 

929km9649 P0111144_99mer9fillPIF4 1.4,49,Fotndu  

11141:fitIneany •  1Y!?. 91._ 1991T919_11Y911191.~. 

Los paquete. cometo:nate* emite un ~entorne de orientoolOn y 

roorgonizootOn, en la eottueturo del comercio, en la que se bus* 

cara trwenttver y hacer competitiva a la olroinduotrio mediano y 

~Ola mediante polttioft2 de ftnanctamtenlo, crédito, PrliPi00 

subsílios. 
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Se pretende entonces que, a diversas acciones implementadas 

por el Estado, los productores agroindustriales tengan una serie 

de alternativas que se adecden a sus necesidades y posibilidades, 

para así lograr una opción (la alternativa más viable), que maxi 

mice el beneficio de éstos en la comercialización y distribución 

de sus productos. 

Los paquetes serán un compromiso coherente del Estado en ac-

tividades de financiamiento, crédito, almacenamiento, acopio, 

transporte, empaques, marcas y publicidad, con las que los prodUo 

toree primarios y/o que transforman, reflejen una oferta de pro-

ductos agroindustriales básicos, dirigida preferentemente pará--

las zonas urbanas y rurales de bajos ingresos. 

De acuerdo al grado de prioridad "Mínimos de Bienestar y 

Autosuficiencia Alimentaria", planteados en la estrategia nacio-

nal, estos paquetes estar&n dirigidos at 

-Agroindustrias que participen en la producción de productos 

alimentarios básicos, cuyo destino sea el mercado nacional. 

-A9roinduatriae productoras de Articulo* no alimentarlos ba-

sic" loe cuales satisfagan necesidades socialmente ~sartas 

del peto. 
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-A los productores en los que su producto haya tenido al 

menos un proceso de transformación y de acuerdo a las condiciones 

del mercado, su destino sea el comercio exterior. 

De esta manera, los paquetes comerciales adoptan unamodali-

dad de desarrollo en el flujo dedos productos agroindustriaies, 

desde la comercialización, distribución, hasta el consumo con el 

propósito de que exista una mejor retribución y utilidades para 

las medianas y pequeñas agroindustrias. 

Estos paquetes se realizarán con una congruencia enmarcada 

en el Programa de Fomento Agroindustrial. "Para los artículos 

básicos provenientes de la agroindustria, deberá operar una efec-

tiva comercialización directa que ofrezca precios accesibles al 

consumo de la población mayoritaria y alcance a cubrir las zonas 

mds aisladas del país. Al respecto, deberán crearse mejores po-

satltdades de negociación directa, especialmente para las orga-

nizaciones de productores campesinos, no sólo para evitar la in-

termediaoidn improductiva, sino primordialmente para contribuir 

4 14 capitalización del sector primario. Los canales de comer-

cialización ~eran ser ampliados y enriquecidos con una mayor 

diversidad de productos, en donde se da trato preferencial 

productores primarios que transformen industrialmente su produe 

eL6n,* 

r""-DUTO «Wat, rellanan 4, 1914, 
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De esta forma, el Estado persigue que la participación de 

los productores primarios organizados, e integrados en una empresa 

agroindustrial, obtengan los beneficios de su trabajo e inversión; 

que como finalidad especifica refleje un incentivo a la producción, 

que se traduzca en precios asequibles a los estratos sociales de 

más bajos ingresos. 

Estos paquetes se centran en los productores agroindustriales 

pero no relegan la participación de un gran narnerode pequeños y 

medianos comerciantes que participan en el eslabón de distribución; 

los cuales desempeñan un papel fundamental, que servirá de apoyo 

para la distribución de productOs agroindustriales básicos. 

Precios diferenciales y subsidios preferenciales a productos 
agroindustriales dirigidos a las zonas fronterizas y_perime-
tres libres del pais 

La politica de subsidios tiene como propósito especifico el 

integrar (comercial e industrialmente) las zonas fronterizas y pe 

rtmetros libres, con el país. este punto resulta ser fundamental 

"para lograr un desarrollo armónico", el cual ha sido una preocu-

pset4n del Estado en 101 Oltimos 10 años, 

Actualmente, so considera vital el desarrollo del comercio 

de productos nacionales, para tales regiones, y particularmente 

el comercio de producto* egroincluatrialea (atimontarioa y de vol 

tto, quo *atén comprendidos dentro de la eatratoqia nacional, 



195. 

Es por tal motivo que, para fortalecer tales conceptos será 

necesario promover y adecuar una serie de políticas de coadyuven 

a la realización de lo propuesto. Estas políticas se apoyarán 

y/o derivarán de algunos decretos tales como: 

-DECRETO por el cual se fomenta el abastecimiento de produc-

tos elaborados para la industria nacional a la franja fronteriza 

y zonas libres. 

-DECRETO para el Fomento Industrial en las Franjas Fronte-

rizas y Zonas Libres del Pais. 

-DECRETO por el cual se fomenta la creación de Centros 

Abastecedores en la Franja Fronteriza Norte y Zonas Libres del 

Pais. 

-DECRETO por el cual se conceden estímulos y facilidades para 

el abastecimiento, ampliación y operación de centros comerciales 

en le franja fronteriza norte y en zonas libres del pais. 

Se pretende, entonces, que mediante una política de subsidion, 

100 productos agroindustriales nacionales, sean competitivos y, 

edemas, satisfagan Con el caso do alimentos) lag necowidadeo mí-
nimo nutricionales por el Mitos& Alimentsrio ~cano. 

Les accionar encaminadas 4 apoyar la distribución y consumo 

do "productos agreinaugtrialeg nacionales" en cotas rehliones, si+ 

terén bloicementa dirigidos a leo induotriee y ~roto*, in cuyo 

capitel social asiste uno partigtpeoth mayoritario le meateenoe, 
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B.) Políticas tecnológicas  

En lo tocante a las políticas tecnológicas, la situación que 

guarda la investigación básica, aplicada y el desarrollo experi-

mental en materia agroindustrial, permite afirmar la existencia 

de importantes vacíos. Este incipiente y parcial desarrollo de 

la ciencia y tecnología en materia agroindustrial se explica, en 

buena medida, por la carencia de una visión integral de la cadena 

de producción de insumos, de materias primas agropecuarias y fo-

restales, del procesamiento industrial y de la distribución comer 

cial. Consecuentemente, las instituciones nacionales han identi-

ficado sus prioridades, diseñado y puesto en marcha sus progra-

mas de conformidad con los requerimientos de los sectores produc-

tivos o administrativos en los que se ubican, sin contribuir al 

establecimiento de un patrón tecnológico que fomente el desarro-

llo de la agroindustria integrada. 

Lo anterior implica que la política científica y tecnológica 

se oriente a promover la adopción y desarrollo de patrones tecno-

lógicos mas apropiados a las condiciones especificas en que se da 

la producción agroindustrial, Considerando, en un primer térrino, 

la naco edad de coadyuvar a 14 producción de alimentos que formen 

parto de In canasta deseada para al colmillo popular, principal-

mente aqualloo do autentico valor nutricional, pi asta misma 

linea, lo politica deberé propiciar qua el desarrollo 1e la tac. 

nologia no olio asista la tnvostt94440n sobra altmontoo nutrttt-

vos, sino que también se estudien las pootbtltdadeo para isprove- 
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char productos o subproductos primarios no considerados hasta 

ahora y que sean susceptibles de ser fuentes alimenticias alter-

nativas. Aunado a esto, deberán diseñarse y desarrollarse mode-

los tecnológicos que permitan incrementar la producción de insu-

mos, materias primas y productos básicos de la agroindustria no 

alimentaria. 

Para atender las prioridades de desarrollo regional, la po-

litica tecnológica deberá identificarse con las potencialidades 

de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, con sus vo-

caciones productivas, capacidades y requerimientos de infraestruc 

tura. Por lo tanto, debe impulsar un patrón de desarrollo tecno-

lógico que permita el progreso de los distintos tipos de producto 

res y el aprovechamiento óptimo de los diversos recursos abundan-

tes, especialmente de la mano de obra. 

Superar el estado actual de dependencia tecnológica y cultu-

ral y la falta de integración de la investigación y el desarrollo 

tecnológico, requiere de un esfuerzo planificado a largo plazo, 

creciente y sostenido por parte del retado, de las instituciones 

de enseñanza superior y de los sectores productivos; esfuerzo que 

considere, como prerrequisito, la magnitud y las características 

de la eaoi6n que deberd emprender para apoyar, por una parte, la 

investigación y al desarrollo tecnológico y, por la otra, la di-

NOM y divulgación del propio conocimiento thnico generado, 
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Lograr la conjunción armónica y balanceada de estos elementos 

de estrategia, dependerá, en gran medida, del desarrollo y forta-

lecimiento de la infraestructura científica y tecnológica conside 

rada como indispensable para respaldar cualquier actividad produc 

tiva; las acciones que se emprendan con este propósito deberán 

contemplar los siguientes aspectos: 

-La formación de recursos humanos, que incluya tecnólogos e 

investigadoreb de alto nivel, así como ingenieros de proceso en 

cada una de las ramas de actividad y expertos en el diseño de plan 

tas agro industriales, además de personal calificado en el campo 

de la difusión tecnológica. 

-Tareas tendientes a difundir los avances tecnológicos y el 

resultado de las investigaciones en la agroindustria, a través de 

servicios de documentación e información, edición y publicación 

de trabajos científicos y técnicos; organización de congresos, 

Conferencias, simposia y asesoría, consultoría y asistencia téc- 

nica, 

-U1 dieeflo y desarrollo de la maquinaria y equipo egroindue 

tr141, que asegure une expansión eutenome y sostenida de X4 agro» 

lnduetrte, est como el aprovechamiento óptimo de los recursos hu-

manos y meterteleo de que dispone o/ palo, 

44 normetizeotdn 00404 e integral de 194 productos ego-

Lnduetrislee que considere, Unto 14 homogenetded de 14o meterles 

Seropeoueries y forestales eusseptibleo de induelrielizerse 
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como la calidad uniforme de los productos finales derivados del 

proceso de transformación. 

-Los servicios de ingeniería y consultoría capaces de siste-

matizar o interpretar información y transmitir tecnologías dispo-

nibles, que permitan determinar las características de la tócnica 

por utilizar con relación a los efectos deseados sobre el empleo, 

el uso de materias primas, los bienes intermedios de origen local 

y el medio ambiente en general. 

-Sistemas para la promoción de desarrollos tecnológicos, como 

medidas concretas encaminadas a estimular y apoyar el desenvolvi-

miento de innovaciones tecnológicas en el propio sector productivo 

agroindustrial, mediante un mecanismo de cofinanciamiento entre 

el Estado y dicho sector, que reduzca a niveles aceptables los 

riesgos financieros que presupone, para una empresa, la innovación 

tecnológica. 

La conducción del proceso de desarrollo cienttfico y tecneló 

pico agroindustrial, implica el diseño e implementación de instru 

mentos de políticas concretos en las 'Upas s'aleladas y requieren 

do un esquema institucional capas do coordinar o Integrar 190 di 

veme y dispersos esfuerzo, que las distintas instituciones y 

centros de investtqacidn reeligen con relación Al desarrollo toc-

noldqico agroindustrialp Un esquema que determino, 4 14 comunidad 

otoettf1c4 y 4 109 4444r1-94 do 14 investilecidn y ~arrollo tic. 
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nológico, la ejecución de las acciones que deban emprender, así 

como la aportación de los recursos para llevarlas a cabo, cons-

tituye un eslabón clave en la concreción de esta política. 

C.) Políticas de Organización e Integración  

El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 1980-82 (PNDAI), 

establece que "la organización de los productores creará las con-

diciones requeridas para que el desarrollo agroindustrial sea 

reorientado de acuerdo con los objetivos y prioridades nacionales, 

convirtiAndose en la infraestructura social necesaria para que la 

acción estatal realmente mejore las condiciones de vida en el me-

dio rural".* Asimismo, determina que la planeación agroindustrial 

debe sustentarse sobre la base de la organización de productores, 

como medio para lograr la integración jurídica y económica de la 

agroindustria que propicie la incorporación del productor agrope 

cuarto a los beneficios derivados de transformar y comercializar 

sus productos. 

El intercambio desigual generado por las relaciones inter•sec 

toriales establecidas entre el sector primario y el de transforma 

ción industrian propiciado a su vez por el modelo de industrtalt 

saci1n1 implgmuntado en el pata durante los dittmas cuatro dicadas, 

condujo a la deacapitaltsaciOn y al sometimiento de los producto-

res agropecuarios, quienes se vieron incapacitados para revertir 

el proceso, 

Qp,`cit, p. 41 
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En efecto, el modelo nacional de desarrollo fincó sus bases, 

entre otras cosas, en la transferencia de plusvalía del campo a 

la ciudad, para lo cual se requería de un sector campesino des-

organizado y disperso. Tal situación de disgregación organiza-

tiva persisten en lo general, a pesar de que el marco jurídico 

de las figuras asociativas para los productores rurales es amplio 

y flexible en cuanto a modalidades y actividades productivas se 

refiere. 

Es una situación comdn que los productores rurales perte-

nezcan formalmente a organizaciones jurídicamente constituidas, 

pero que no operan en la realidad, sino dnicamente para satisfa-

cer las necesidades inmediatas (tenencia de la tierra, crédito y 

otros servicios), sobreviviendo después sólo formalmente.* 

Por otra parte, los intentos gubernamentales para mejorar la 

situación organizativa del productor rural, han variado de acuerdo 

con loa intereses políticos del momento. Los parcos resultados 

alcanzados en la materia** pueden achacarse a la falta de homo-

geneidad en las acciones que, sin rebasar el 4mbito productivo, 

descuidaron el complejo contexto social del. productor. Esto pro-

pició la pérdida de confianza y el escepticismo del productor 

frente a la Acoten esteta!, 

1$ 1 200 organtuatonoo detectad" aélo es [dieron enoucafar 657, 
pomo el mofo «tette Ontmant4,on pyol, 
Te% se el P$1410 crol Wograme Infelrel para el Pomoollo Buriel" (PIPP), 
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Se pueden distinguir dos formas de integración que obdecen a 

una estructura de organización específica: Económica y Jurídica. 

La primera, se refiere a las relaciones que los productores direc 

tos de materias primas establecen con la agroindustria privada 

y/o paraestatal, en cuyo caso se presenta una relación mercantil 

entre dos agentes económicos independientes; la segunda se refiere 

a la concatenación efectuada entre las cuatro etapas agroindustria 

les (producción, comercialización, transformación y distribución) 

por la acción de productores organizados. 

La gran empresa agroindustrial* ha logrado controlar los ele 

mentos determinantes del proceso productivo, a través de la c6d15.1 

nación de mecanismos comerciales y financieros. 

Por cuanto a la mediana ypequeña industria se refiere, éstas** 

operan apoyándose en los intermediarios, quienes desempeñan fun-

ciones de enlace entre el productor y la empresa, descapitalizando 

a los primeros y gravando innecesariamente el precio de los pro-

ductos. 

Resumiendo, el obstáculo principal que encaran loa producto-

reo primarios como abastecedores de la agroindustria, es la exis-

tencia d0 bajos nivelen oreanisativoe frente a la empresa y frente 

4 Wo intermediarios que les extraen el excedente generado, Para 

br rrte r 	 r 	torta i es, 
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superar esta situación, se requerirá la conjugación de políticas 

tendientes a restituir el poder negociador que ha sido conculcado 

a los productores, buscando mayores niveles de retención de sus 

excedentes a través de mecanismos de comercialización organizada, 

etc. 

El Estado ha realizado tradicionalmente tareas de organización 

a través de dependencias tales como la Secretaria de la Reforma 

Agraria, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el 

Banco Nacional de Crédito Rural y, recientemente, de CONASUPO-

COPLAMAR .y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Existen, 

además, otras instituciones con capacidad para formular estrate-

gias del mismo tenor, pero que carecen de mecanismos operativos 

propios para instrumentar su concreción. Ellos son: el Sistema 

Alimentario Mexicano *(SAM) y el Banco de México a través de fidei 

comisos instituidos en relación a la agricultura (FIRA) en su 

"Manual de Organizaciones de Productores". 

Es claro que, en virtud de sus funciones específicas, cada 

dependencia pretenda objetivos particulares, pero también le es, 

que deberán buscar objetivos generales, regidos todos por aquellos 

que buscan impulsar la organisacidn campesina, el Incremento de 

lo productividad, la retención del excedente aoon6mico y, en 

general, coadyuvar a elevar las condiciono§ de vida en el camK, 

" 	"Estrategia de Oryinjzar.16rs y 	 ITaply)3s,irs. 1 	 
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Un análisis pormenorizado de las diversas vertientes lue com 

ponen la estrategia estatal para la organización campesina en la 

agroindustria, permite visualizar el panorama de acciones de pro-

moción y gestión para la organización campesina. 

En general se observa que no obstante que el Estado ha cana-

lizado cuantiosos recursos en este sentido, los niveles de organi 

zación alcanzados, distan mucho de responder a los objetivos y me 

tas inicialmente planeados. En efecto, el limitado alcance de 

estas acciones, se explica generalmente por el.hecho de que la 

aplicación de la estrategia oficial para la organización campesina 

es parcial, pues se aboca primordialmente a conseguir resultadói 

de carácter económico. Ast, se busca conformar personas morales 

con capacidad jurídica y económica para garantizar la recupera-

ción de créditos que eventualmente se les concedieran; la recep-

ción y correcta aplicación de asistencia técniar la responsabi-

lidad en la concertación de convenios apoyados en instrumentJe 

comerciales; y en general, para buscar mejoras en la producción 

Y productividad, 

Fa contraste, se ha rellnad() 4 segundo plano el aspecto so. 

ciai, Tal parece que aquellos Intereses y espeotettves del pro-

ductor rural, desvinculadas directamente del fin económico, no 

tienen relevancia, 

bao accionen quharnamentatee, por otra paree, Protendon int  

preter los Intereses de 100 campesinos, cuando en realidad m 
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veces sólo los inducen a realizar acciones cuyos resultados no se 

tienen claramente pronosticados, o cuya implementación es defi-

ciente. Otras veces, 5610 se les induce con el objeto (Intimo de 

utilizarlos como 'instrumento para lograr los objetivos que deter 

minadas instituciones requieren para cumplir con sus programas 

particulares de trabajo. 

Tal situación de unilateralidad de acciones, ha generado fran 

co rechazo y desinterés a los llamados de los promotores de orga-

nización, y en el mejor de los casos frente a posibles proyectos 

productivos y actividades organizativas impulsadas por las depon 

dencias oficiales. 

una carencia comdn que se observa en los planteamientos ofi-

ciales, es la relativa a lineamientos específicos para la organi-

zación de productores agroindustriales y, paralelamente, de ostra 

tegias e instrumentos acordes. 

La importancia de esta carencia es obvia, cuando se observa 

que las necesidades de organización para la agroindustria son tales 

que exigen una estrategia particular. 'En efecto, las diversas 

etapas del proceso agroindustrial requieren do una organización 

de productores tal, que permita su capacitación expedita en aopel 

tos tOontoos, admtnistrativos, comerciales y do cualquier otra 

indole referente a los procesos de producción, transformación, 

oemerotellsecOn y distribución, 
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Existe la creencia en algunas dependencias oficiales, aboca-

das a la organización de productores de que el campesino es un 

sujeto pasivo que debe ser llevado de la mano hasta organizarse, 

para ponerle en posición de acceder a niveles superiores de vida; 

se supone erróneamente que no tiene conciencia plena de su exacta 

ubicación en el contexto social; se le llega, incluso, a concep-

tualizar incapaz para superarse y conocer siquiera lo que le con-

viene. En consecuencia, es objeto de manipuleos, que pretenden 

ubicarlo en mejores condiciones para lo cual se le aplican mode-

los, estereotipados de organización, sin considerar siquiera eb 

eht•o)no socio-político, sus antecedentes y experiencias al res-

pecto y, muchas veces, almenos su deseo por participar. 

Pinalmente, existe una mínima participación del productor 

agropecuario en la deliberación previa a la determinación de po-

litices, precios, mecanismos, etc., que les competen y que, en 

consecuencia, son definidos unilateralmente por el Estado a 

través de 140 dependencias competentes. 

para las ocrsideraciones vertidas aparece claro ahora que ea 

indispensable replantear los lineamientos deestrategia para los 

programas do organización de productor*, y reordenar sus instru 

mentos operottvoo, a fin de que atiendan integrelmente les re-

querin►iento, de or9ontoopten campesina quo la 4groinquotrt4 tiene ,  

0114 4944011 integral do tal magnitud supone 	oonotenttoa-

Min olytne al papo'. que 1oo productores juegan sn tonto sujetos 
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sociales, inscritos en una determinada posición de ia estructura 

económica. En este mismo sentido, es perfectamente lógico que 

la agroindustria campesina, para llegar a ser ascendente y equi-

tativa, deba sustentarse en prácticas democráticas de participa-

ción y gestión, en donde los intereses mayoritarios de sus miem-

bros encuentran expresión inmediata. Ha de rebasar los marcos 

formales de asociación para conformar instancias dinámicas de 

participación, cuyo resultado sea la distribución equitativa de 

los beneficios. 

Una acción impostergable, dada la situación concreta del sec 

tor industrial, es la acción coordinada de todas las dependencias 

oficiales relacionadas con los productores rurales, y su enfoque 

homogéneo sobre los lineamientos de estrategia para la organiza-

ción, ambos requisitos son condición indispensable para la crea-

otón de una infraestructura organizativa consecuente con el des-

arrollo agroindustrial. 

~pene a los instrumentos específicos que pueden utiiizaree 

para concretar las estrategias organizativas, pudieran considerarse 

principalmente al "Contrato Global de Uomercializacidn Agroindus-

Mal" (CUCht) y los "Modelos do Integración Agroinduotrial", 

el Contrato 01~1 do comeroialtsacidn Agroindustrialocons- 

' tituys un mecanismo Otil para m'orar sustanotalmento las condi- 
, 

OW410 de negociación entre el productor primario y el agente 

transformador, vtabilir4r 14 orgenizacidn productivo y reducir 
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las prácticas nocivas de intermediacion, asegurando al primero el 

mercado para sus productos a precios equilibrados y equitativos, 

y al segundo la cantidad, calidad y oportunidad requerida de la 

materia prima. Todo ello tiende a favorecer la capitalización y 

organización del sector primario, mejorando el proceso productivo 

agroindustrial, y coadyuvando a alcanzar las metas fijadas en 

materia de requerimientos de bienes básicos. 

En el marco de los lineamientos de politica económica y so-

cial del pais, la implantación del C(CAI se inserta en el Pian 

Global de Desarrollo (PGD) que apunta, entre sus objetivos prio 

ritarios, a la capitalización del sector primario y a la incor 

poración activa de los productores en las decisiones que como su-

jetos sociales ies competen. 

Ahora bien, la necesidad de instrumentar un modelo de contra 

tación colectiva para la comercialización de productos agropecua-

rios con destino industrial, emana de los lineamientos centrales 

del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrtal (PWDAT) quo, con-

sidoronoo los objetivos tanto dot POP como 401 8AM, contempla 44 

orsontrActIn de los productores como uno 40 loa 	centralus 

de su estrategia, 

Acorde con lo anterior, el CGCAI cenetituVe un instrumento 
adecuado para 0;1 410.1J4r la organisacOn de tOS productores de 

matarte@ prtmas ogroindustriales Y  ampliar suf expectativas do 
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negociación. Por ello, la implantación del CGCAI como linea de 

acción práctica y mecanismo ágil que opere a nivel de cualquier 

organización legalmente constituida, será indispensable para hacer 

viable el modelo agroindustrial alternativo propuesto por el PNDAI. 

Por ello, el 23 de noviembre de 1981, aparece publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de Fomento 

Agropecuario, que en su titulo IV, Capitulo IV, recoge la propuesta 

de incorporación del contrato, presentada en los documentos que 

anteceden a éstos. hato supone que el sustento legal del Contrato 

Global de Comercialización Agroindustrial se ha ampliado al pasar 

a formar parte de los instrumentos de la Ley de Fomento Agropecua 

rio, lo que otorga una pase jurídica específica que, entre otras 

cosas, amplia las facultades del Estado en la regulación de esta 

relación comercial, propiciando la intervención del mismo en la 

salvaguarda de los intereses de los productores directos. 

La aplicación de este instrumento de integración supone la 

partícipaoidn activa de todo el personal de campo, directamente 

vinculado a la problemática agroindustrial. Cotas instancias 

operativa, habrán de cumplir un papel fundamental a dos niveles; 

en le detección de tes situaciones potenciales para la implanta-

oidn del COM y en le promoción, asistencia y asesoramiento 

del mismo. 

Dada le Importancia do le organización de productores en el 

desarrollo de la aoroindustrte y en *4 consecución de loe oblett-

vos y prtort44400 nactoneLeb, se requiere de un marco legal en 
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materia de organización de productores, que responda a las necesi 

dudes e intereses generales de los mismos. Este marco legal ad-

quiere concreción práctica en las distintas figuras asociativas 

que establecen las diversas leyes para la asociación de los pro-

ductores. 

Atendiendo pues a los sujetos que involucran y al tipo de re 

laciones sociales que regulan, se clasifica a las figuras asocia-

tivas en cuatro grupos denominados: 1. Agrario; 2. Cooperativo; 

3. Mercantil; y 4. Civil. 

A partir de esta clasificación se realizó un análisis porme 

norizado de las capacidades formales que la legislación vigente 

otorga a las figuras asociativas. Al mismo tiempo, se consideraron 

tres variables tundamentales:a) la lógica económica que orienta 

a dichas figuras; b) ei ámbito de ♦  actividad al que tienen acceso 

tanto en términos socio-económicos como gremiales: y c) ias for-

mas do participación de productores la propicien. 

Pe1 anolltoís, se desprende la conveniencia de asentar la 

agrcinduetria b4eicamente en las figuras asociativas des. grupo 

oluorto, en oopociol de las de 2o. 6 jet. , grado," y en ioo sol 
grupo 000porotivo. Debido, por una parte, a 1.011$04piteidatles 

les pare que loe productores de ambos grupos de P.A. accedan e 

--,4101oxtomesitu de Po/4U~ do OrjantzootOn e Intogrocids de 14 
GoOnitmoth Oeneral de Peourc110 Agruindustrtol, 
~Aldo a su nivel cto Ineldonctagoogríttoo, as V,A, e n elssifteo- 
40 00 1,0, kby 3ar. orado, Oo aedo on en ampuotetan intoxso y 

ea nn geogrAtico de oforoot6n, 

* * 
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todas las etapas del proceso AI, y por otra, a las mayores posibi 

lidades que ofrecen para alcanzar mejores niveles de representati 

vidad y formas superiores de organización. 

Por su parte, las F.A. de los grupos mercantil y civil, se 

considera que pueden cumplir con un papel complementario en apoyo 

a la integración agroindustrial. 

Se distinguen pues tres modelos de integración agroindustrial 

de acuerdo con los grados y el tipo de P.A. que intervengan: el 

primero, se sustenta sobre formas superiores de organización inte 

gradas directamente con P.A. de primer grado (Modelo I), cuyos 

ámbitos socio-económicos y gremial resultan de mayor alcance; el 

segundo, corresponde a un proceso de producción integrado en 

donde lee cuatro actividades básicas agroindustriales so conjugan 

en una sola P.A. de primer grado (Modelo II), y donde, en canso- 

dUendia, el marco de operación es más restringido; y un tercer 

modelo Oxeado en las P.A. del sistema cooperativo, que roana un 

potencial. VAri4Ole y flexible. 

Resulta importante mencionar que junto a las P.A. considera. 

das como basteas, en cada modelo se manejan paraleiamente otras 

secundarte, que cumplen runcioneg conexas o complementario', red 4n 

se Liguen a la actividad productiva mayoritaria (en cualquiera do 

las 4 tesos dei proceso productivo ogreinougtriol) o diversifiquen 

y optimicen las 40t14/044(1$ productivas linnattPlo de subproductos, 

011ero* ert•sansles o do costura, granjas. molinos, 010,, 



CONCLUSIONES 

La agroindustria considerada dentro del marco del Sistema 

Económico Mexicano, representa un sector clave, tanto para la pla 

neación de la economía en su conjunto, como para la dinamización 

del crecimiento económico con desarrollo. 

En este sentido, la importancia de una planeación integral 

de la cadena agroindustrial alimentaria, radica en el impacto que 

tienen las medidas tomadas en cualquier epata de la cadena, hacia 

el sistema en su conjunto, debido tanto a la interrelación exis-

tente entre cada uno de los niveles, como a las características de 

los productos finales al ser éstos indispensables para la vida hu 

mana. 

La naturaleza interactiva del sistema y la necesidad da una 

estrecha coordinación a su interior, es resultado dalas caracte-

rlaticas de operación de la agroindustria. A excepción de aquella 

de productos terminados, la producción de bienes es generalmente 

desfasada durante el ano debido a las caractertaticao de reprociuc• 

cian de ta materia prima (productos bioidgt000), ain embargo, la 

demanda por estos insumos es constante durante el año, por io que 

se creen ~alancee entre oferto y demanda, Coto* ~lanceo, 

aunado. a lo perecibilidad de te producot6n, hacen que lo condi.-

naot4n entre la producción primaria, aimacanamtento, eomerstallw 
saciln y transformaciOn 1,34114trt41, sea 40, sume  importancia para 

212. 
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hacer frente a los cambios en oferta y precios de insumos, y para 

evitar los efectos sociales y económicos de precios erráticos en 

los alimentos y de inestabilidad en los ingresos tanto de campe-

sinos, como de otros agentes del sistema.* 

Es necesario recalcar que el proceso inflacionario que afecta 

al país y que se ha recrudecido en los últimos 3 años, requiere 

paralelamente de una politica económica adecuada, a la reactiva-

ci6n y fortalecimiento del aparato productivo nacional ya que sólo 

el empleo productivo y la generación de bienes podrán incentivar 

un crecimiento real del producto nacional, y es aqui donde el 

sector agroindustrial alimentario requiere especial atención, con 

siderando que capitaliza el excedente en recursos generados inter 

flamante capaces de financiar el desarrollo de los sectores. 

En efecto, al analizar la dinámica del sector industrial ali 

mentario en el Qltimo quinquenio, se observa que es el sector Pro 

ductívo de mayor contribución al PIB nacional, despuás del petró-

leo, con porcentajes mayores al 6%. Lo mismo se ooeerva al rela-

cionarlo con el total de la industria manufacturera con una partt 

Cipacton mayor al 23% en promedio en el periodo, sólo inferior al 

petrdloo, gin embarco, debe dootacaroo quo presenta una tasa de 

OraciMiento en el periodo de MI menor a la do la economía y el 

sector adroindustrial en su conjunto, 

inalce de dependencia del sector de productos altmen tolci en  role" 
ch5n con los productoo de loa demie ~roo, es de 0,Y 5 y el Indica,  
dar de la capacidad de respuesta de loe des ooctoreo mAttv4d4 For 
el anchor es de 1,335, SP? Ieconarico foonforticas do MoisicP4 19?, 
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Es de hacer notar que esta dinámica se corresponde con la de 

los sectores agrícola y pecuario que tuvieron ambos un 3.5% de cre 

cimiento en el periodo. Aun cuando el establecimiento de una rela 

ción, causa efecto kproducción primaria-industria) tan lineal puede 

no ser la mas adecuada es, sin embargo, un indicador válido para 

presentar algunas causas de la pérdida de dinamismo del sector 

agroindustrial, sobre todo si se considera que el porcentaje de 

insumos importados para la industria alimentaria detectados por 

la Matriz de Insumo Producto es de apenas un 2.b% sobre la PBT. 

Los incrementos registrados en la producción agropecuaria 

de los dltimos 3 años, hacen pensar en una reactivación del apá=r 

rato agroindustrial alimentario, sin embargo, de nuevo la ausen-

cia do un aparato agroindustrial integrado que capture y procese 

la Oferta nacional y de una politica integral agroalimentaria, 

han ocasionado que gran parte del volumen de dicha produccidn se 

pierda por las diferencias en la estructura e infraestructura de 

comercialización del país y por la falta de integración de la 

industria alimentaria con etapas anteriores y posteriores. 

Por otra parte, en el periodo analizado, se observa un oom- 

portamisnto altamente inflacionario, afondo que el Indico 40 Pro-

of°. Unpliottor de la producción bruta, muestra un CrOCLIMLOntO 

superior el promedio do la economía, al resto de Le industria 

manuracturer4 y al 4,1 sector agropecuario y forestal, lo que no 
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sucedió en ia agroindustria no alimentaria. Esta situación hace 

necesario replantearse tanto los esquemas de integración de la 

industria alimentaria hacia atrás-prec:to de materias primas, sub-

sidios, intermediarismo, escasez, etc., como hacia adelante-poli 

tica de precios distribución, estructura comercial, etc. Es ne-

cesario recalcar la importancia de esta situación por el peso 

especifico que la demanda de consumo alimentario tiene en el presu 

puesto de gasto privado, 38% aproximadamente. 

Este será, pues, un aspecto a considerar en la.planeación 

económica que busca una racionalización entre las políticas de 

precios y salarios, reorganizar y racionalizar el esquema produc-

tivo para frenar la carrera inflacionaria de los precios de los 

alimentos y, con ello, mantener e incluso incrementar el salario 

real, 
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