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INTROOUCCION. 

El algodón se cultiva en unos 70 paises de codas las regiones 

del Mundo, entre las altitudes 50º Norte y 30º Sur, en una superfi-

cíe total que varia entre los 30 y 35 millones de hectáreas, lo cual 

corresponde a un 53 del total de las tierras cultivadas en el Mundo. 

La producción Mundial en 1980 fué de alrededor de 65.5 mi -

llones de pacas y de las cuales alrededor de un 303 (o sea cerca 

de 20 millones de pacas) ingresó al comercio internacional (véase 

cuadro No. 2). 

Un 403 de la producción Mundial aproximadamente 26 millo -

nes de pacas corresponde a los paises en desarrollo de Africa, 
'·· 

Asia y América Latina: una proporción similar 26. 7 millones de -

pacas aproximadamente a los paises rle economía centralmente pl~ 

nificada y el restante 203 (12. 7 millones de pacas) a los paises -

desarrollados. 

La Unión Soviética (16. 3 millones de pacas), China Popular -

(12. 4 millones) y los Estados Unidos (11.1 millones) concentran -

cerca del 583 de la producción y 513 de las exportaciones Mundi~ 

les (sólo la Unión Soviética y los Estados Unidos). 

Estas últimas están controladas en un 453 por los paises en -

Desarrollo, un 333 por los paises desarrollados con la economía -
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de mercado y el resto por la Unión Soviética que es el único país 

exportador entre los de economía centralmente planificada. 

América Latina participó en 1981 con un 123 en la produc -

ción y con un 163 en las exportaciones Mundiales. Los principa

les países productores de la región fueron en 1980 Brasil con 2. 8 

millones de pacas y México con 1.6 millones de pacas, seguidos -

en orden descendente por Gua1:emala, Colombia, Paraguay, Pera, 

Argentina, Nicaragua y el Salvador. Otros pafses como lo son: 

Honduras, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Venezuela también pr~ 

ducen algodón, aunque no disponen c:'le excedentes exportables de 

importancia (\éase cuadro No. 3). 

A su vez, el valor de las exportaciones de algodón en Amé

rica Latina, representó entre los años de 1977 y 1979 en prome -

dio anual una proporción no despreciable de 1 • 63 de las exporta -

ciones totales y 3. 33 de aquellas de productos básicos. Estas 

proporciones suben a 2.03 y 5.53 respectivamente, si se exclu -

ye al petróleo. 

La importancia del algodón para el sector exportador es 

significativa en ciertos pafses ele la región como son: Nicaragua, 

Guatemala y el Salvador, donde el algodón representa el 203, -

133 y 9.43 respectivamente c:'le las exportaciones totales. 
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Por otra parte se estima en un 353 la participación del algo

dón en el empleo total en Nicaragua, 203 en Guatemala y 123 en 

el Salvador . 

A nivel de todos los países en desarrollo, el Instituto Intern! 

cional del Algodón, estimaba que a mediados del decenio anterior 

alrededor de 125 millones de personas dependían para su subsis -

tencia de la producción de algodón, a lo que se agrega otros 45 m_! 

llones de personas en la industria textil. 

I· 

.Y Cada paca corresponde a 480 libras o sea alrededor de 218 K. 
la producción total de 1980/1981 equivale entonces a 14.3 mi
llones de toneladas. 



ANTECEDENTES 

- ) La actividad algodonera en América Latina. 

La· organización de la actividad algodonera varia mucho de una -

zona a otra del globo. Existen una amplia gama de formas de organi -

zación en la propiedad de las empresas como son las pequeñas fincas 

y grandes haciendas privadas, cooperativas y ejidos, en el caso de M~ 

xico, fincas estatales en los países socialistas y en las modalidades de 

crédito y de comercialización local asr como en la externa. A continua 

ción algunos aspectos de su proyección en América Latina. 

- ) La propiedad de la tierra y el cultivo del algodón. 

El aumento en el costo de los insumos aparentemente es una causa 

importante de la concentración de la industria del algodón tanto en los -

Estados Unidos como también en la mayor parte de los países.en desa -

rrollo. 

y En América Latina, la tendencia hacia una ampliación de la unidad 

productiva algodonera promedio se ha observado a lo largo de las últi -

mas dos décadas, sobre todo en México y Centroamérica donde la dis

minución de la rentabilidad de tierras marginales ha provocado la ex -

pulsión de muchos cultivadores de algodón y la diversüicación hacia -

cultivos alternativos. J:I Por ejemplo, en Brasil, los rendimientos h! 

jos del algodón sobre todo en el sur del para, impulsaron el cultivo de 
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otros productos, principalmente la soja. 

Sin embargo, suelen subsistir entre los distintos países, difere!!. 

etas tradicionales en el tamaño promedio de la unidad productiva algo

donera. 

En Centroamérica, el tamaño varia entre el mfnimo de Costa Ri 

ca (24.5 hectáreas en 1980) y el máximo de Guatemala (43.9 hectáreas 

el mismo año). :2,/ Como es obvio, los promedios pueden encubrir s.!. 

tuaciones muy distintas en los externos de la muestra estadística. Por 

ejemplo, en el Salvador si bien la extensión promedi<;> de la finca algo

donera era apenas superior a 30 hectáreas en el año 1978, 27 fincas 

(de un total de 3, 275) controlaban un cuarto de la producción total. En 

Guatemala, por otro lado, 40 pro:luctores controlaban en 1979 poco m~ 

nos de la mitad del área cultivada. 

En cuanto a las formas de propiedad, en América Latina predom_! 

na la privada, con las notables excepciones de Nicaragua, en donde el 

15% de las tierras algodoneras han sido nacionalizadas recientemente 

y han pasado a integrar el área de propiedad del pueblo (APP) ~/, y 

de México, en donde alrededor de una mitad de la tierra y producción -

algodonera corresponden al sector ejidal. pj Por ef otro lado, el pr~ 

ceso de concentración no se ha limitado a la propia plantación algodon~ 

ra sino que abarcó también la primera fase de la elaboración del algo

dón o sea, el desmonte o despepite. Por ejemplo, en los Estados Uni -
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dos el nOmero de plantas desmontadoras se redujo desde 7, 400 en -

1952 a 3,300 en 1973, 21 mientras que tanto en Argentina ]./ co

mo en México y en Centroamérica en proceso de concentración en la 

actividad de desmonte ha tenido como efecto la clausura de muchas -

plantas desmontadoras o su subutilización. 

- ) ComercializaciOn y financiamiento en la producciOn algodonera. 

En la región existen pafses donde el libre juego del mercado re -

gula las modalid~des de la comercialización del algodón. Esto es, por 

ejemplo, el caso de Guatemala, por otro lado, en México influyó en la 

economfa algodonera el financiamiento público, Finalmente en Nica -

ragua la comercializaciOn del algodón se ha constituido en un monopo

lio del Estado a través de la Empresa Nacional del Algodón (ENAL). 

Como casos intermedios se pueden definir los del Perú y Ecuador don -

de existen sistemas de precios mfnimos de sustentación fijados por el 

sector público. '§./ 

Finalmente, en Perú y México existen empresas públicas, la el_!! 

presa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) y la AlgOcton~ 

ra Comercial Mexicana (ALGOCOMEX) las cuales, aun bajo condi -

ciones muy distintas, realizan compras intemas y exportaciones de 

fibra de algodón. En apoyo a la comercialización de productores na

cionales se presentan también las cooperativas establecidas para es.1 
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-' 

En cuanto a los sistemas de crédito, existen casos en que el 

sector público financia mas de la mitad de la prooucción, como su-

cede en México a través del Banco de Crédito Rural, hasta el caso -

opuest') de Guatemala donde el sector bancario nacional no financia-

ba en 1979/1980 mas del 133 de los costos totales de prooucción 2/ 

- ) La posición de América Latina en el comercio exterior. 

La tendencia prevaleciente en la región ha sido hacia la dism!. 

nución de la importancia de las empresas exportadoras de orlgen -

extranjero, con la notable excepción de México donde a fines del año 

de 1970 las empresas transnacionales dominaban alrededor del 703 -

de las exportaciones totales. Cierta importancia conservan las em -

presas transnacionales en las exportaciones de Paraguay, Guatemala 

y Argentina. Por otro lado, en la mayoría de los paises proouctores 

parecen prevalecer estructuras de comercialización externa ligadas 

a la empresa privada nacional (Guatemala), a las cooperativas (Ar-

gentina y El Salvador), o a la empresa pública (PerO y Nicaragua). 

Además de su papel como agente exportador propiamente el -

sector público influye en las exportaciones de algodón indirectamen-

te al establecer el marco jurídico bajo el cual éstas se realizan. En 

el Cuadro 17 se puede observar que dado el estado actual de precios 
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deprimidos en el mercado internacional, los impuestos a la exporta -

ción son inexistentes o de un monto muy bajo. Por otra parte, por -

tratarse de una materia prima prácticamente sin elaborar, la expor

tación ele algodón tampoco ha sido objeto de subsidios por parte de los 

gobiernos de los países exportadores. 

Finalmente, los países productores de algodón aplican también 

medidas de protección contra las importaciones de algodón en bruto. 

Estas medidas consisten generalmente en gravAmenes arancelarios, -

licencias o prohibiciones de importación. Por ejemplo, México im " 

ponía en 1981 un arancel de 14 pesos por kg. de algodón importado, o 

sea, un monto igual al impuesto que grava las exportaciones algodo

neras. Además se imponía una prohibición total de importación para 

algodón cuya longitud de fibra fuese menor que 35 mm. en defensa de 

la calidad producida en el país. 



NOTAS 

.!:/ Véase: lnternational Cotton advirsory Committe, Survey of 
Cost of Productión of Raw, Washington, Octubre 1981 

'!:.! Véase: Icac, Survey of Crops Competing With Cotton, Was -
hington, Noviembre rie 1979. 

-ª.! Véase: Secrerarfa Permanente rlel Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericano, Situación actual y pers~ec
tivas riel Algonón y la Semilla de AlgOdón, Guatemala, 198 • 

4/ Véase: Banco Mundial, Nicaragua, The Challenge of Reconstruc
tión, Washington, Octubre r'le 1981. 

~/ Véase: Parte posterior r'lel estudio. 

!:./ Véase: Review of Cotton Marketin S stem, H earings befare the 
Sub-Committee n otton, epresentatives, 93 rd Co,!! 
grers, Washington, 197 4. 

?./ Véase: La Rama vertical Algodonera, Estudio Conjunto CFI/CEPAL, 
Buenos Aires, 1974. Según otra Fuente, sólo la mitad de las -
plantas desmontadoras existentes estal:an en actividarl en 1971 . 

.!!! Véase: lnternational Cotton Arlvisory Committee Goverment Re
gulation on Cotton 1981, Washington, 1981. 

9/ Véase: Banco rle Guatemala, Informe Económico No. 27, Guate
mala, Enero/Marzo ñe 1980. 



I. - ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA ALGODONERA EN 
MEXICO. 

a) Características Generales 

9 

El algodón ya exisci'a en México, desde la época precolombina. 

Su cultivo se desarrolla en las zonas tropicales, principalmente en 

aquellas de influencia Maya. En el Altiplano Central se le utiliza

ba en la fabricación de telas para la realeza, cuyos miembros 

eran los beneficiarios de los tributos que pagaban los pueblos soju~ 

gados como el Maya. 

Con la conquista de México el cultivo de esta fibra se real17..! 

ba en forma extensiva en la zona del Golfo de México, cubriendo -

las demandas de una incipiente industria textil concentriida en el V_! 

lle de México, compitiendo con textiles que se importaban de la M'!: 
trópoli, tales como la lana, la seda, el lino y el c4fiamo. 

En la época independiente, el Gobierno Mexicano promoviO el 

cultivo a base de exención de impuestos'a· la importación de semilla 

mejorada de los Estados Unidos, país que para entonces era el pr_! 

mer productos debido a que en 1793 Eli Whitney habfa inventado -

la despepttadora, permitiendo producir hilaza para surtir la indus

tria textil Europea con m4s de un millón de pacas en 1793. Para -

1825 se tenran ya explotaciones comerciales en la costa de México 
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(principalmente en el Estado de Veracruz) y en la costa del Pacífi

co (en el Estado de Nayarit). Posteriormente, en la segunda mitad 

del siglo anterior se le siembra en el Valle del Conchos (Ojinaga, -

Chih.) y en mayor escala en la Comarca Lagunera. 

Ante el auge sin precedentes en la producción algodonera en 

los Estados Unidos - que se había elevado de cinco millones de pa

cas en 1968 a 15 millones de pacas en 1971 - en las zonas fronte

rizas mexicanas con disponibilidad de riego surgen, al amparo de -

esa tecnología, producciones algodoneras principalmente en Mexic! 

11, N. L. De este modo et cultivo alg<Xlonero se había realizado de 

las zonas tropicales hacia las regiones desérticas y semidesérticas 

con riego, de acuerdo con el modelo existente en los Estados Unidos, 

a fin de cubrir las necesidades de la industria textil mexicana. 

La expansión definitiva del algodón se presenta en la época -

post revolucionaria debido a la liberación de los facl:ores de la pr~ 

ducción agrícola, la expansión del mercado interno y la necesidad de 

obtener divisas para apuntalar con bienes de capital tal desarrollo -

industrial, correspondidos por un amplio apoyo de la política guber

namental en materia de irrigación, crédito y asistem:ia técnica. 

b) Comportamiento de la producción. 

La superficie dedicada al cultivo de algodón experimentó una -
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tendencia ascendente de 1929 hasta el sexenio 1953-1958, pasan..10 -

de 199 a 925 miles de hectáreas cosechadas (promedio anual) con -

una tasa de crecimiento acumulado anual del 5, 43 (véase el cuadro 

18), Desde el máximo historico, más de un millón de hectáreas al

canzado en la segunda mitad de los años cincuenta la superficie alg~ 

donera cobra una tendencia descendente, para promediar entre 815 

miles y 633 miles de hectáreas en el periodo 1965-1970 y 408,000 -

hectáreas en 1971-1976. Esta declinaci(ln en el cultivo del algodón 

se mantiene en la segunda mitad de los setenta cuando la superficie 

fluctuó entre 372 y 420 miles de hectáreas, o sea alrededor de 403 

del máximo alcanzado hace 20 años. 

Los rendimientos promedio por hectárea han aumentado de 250 

a 895 kilogramos entre 1935 - 1940 y 1971 - 1976, o sea, en un 3.63 

anual lo cual ha permitido compensar la baja en la superficie cose

chada. Efectivamente, el aumento en la producción de algodón en

tre los periodos 1947-1952 y 1965-1970 se debió casi exclusivamente 

al mejoramiento en los rendimientos lo cual pone de manifiesto su -

importancia para mantener la competitividad del cultivo ante la pre

sencia de sustitutos y los oscilantes precios en el mercado Mundial. 

El aumento en los rendimle.ntos en el algodón se ha debido a un 

mayor uso de fertilizantes, semillas mejoradas, irrigación (773 de 

la superficie total en los años setenta), control fitosanitario y una al, 
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ta tecnificación y dependencia de otros sectores de la economra, pero 

sujeto a una alta variabilidad en los precios ascendentes de los insu -

mos. Este sistema, ademds, se encuentra altamente institucionaliza 

do a través del crédito y la organización. Por otro lado, en la mitad 

de los años setenta, México ocupaba el quinto lugar en términos Mun

diales en cuanta a la intensidad del cultivo (véase cuadro 19). 

Debido a este aumento de los rendimientos del algodón en post

guerra, el volumen producido aumentó de 206 a 486 miles de toneladas 

entre 1947-1952 y 1965-1970 (en términso anuales promedios). En la 

primera mitad de los años setenta se ha producido un descenso a 360 

miles de toneladas, debido a la disminución brusca de la superficie -

dedicada al algodón, manteniéndose este nivel aunque con marcadas 

oscilaciones coyunturales en la segunda mitad del lustro (véase nuev! 

mente cuadro 18). 

La reducción del cultivo del algodón junto con el aumento de la 

intensidad y productividad de la industria ha agudizado el problema -

ocupacional en el agro disminuyendo en los afias setenta el requerl -

miento de mano de obu en un 533. Este resulta aan mas significa

tivo si se toma en cuenta que se trata de asalariados a diferencia de 

gran parte de los que cultivan el maíz y el frijol. La importancia -

del algodón para la consecución de mayores niveles de empleo, asl -

como su vulnerabilidad ante condiciones adversas del mercado, 1m -
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pulsan las acciones del gobierno en materia algodonera para atenuar 

las presiones sociales resultantes del desempleo masivo en el agro. 

C) Formas de Organización en la Industria Algodonera. 

En México, el Estado ha tratado de forjar la acciona cooperati

va. Por leyes de la Reforma Agraria, de Asociaciones Agrícolas de 

Créditos, etc., se exige que todos los agricultores de diferentes cu!_ 

tivos formen su respectiva unión de productores. Las Asociaciones 

de productores para fines crediticios son las que más se han ajusta

do a la organización económica. 

Al revisar las formas de organización de productores de algo -

dón se encuentra que no existe un coman denominador a nivel nacio

nal. La extensa gama de esquemas de organización de los producto

res del algodón ha obedecido a diferentes factores, como so~ locali

zación de zonas especializadas en algodón distantes a los mercados, -

concentración y especialización de ofertas. que permiten una cierta -

homogeneidad de intereses en los productores y práctica monoeultura 

del algodón que perduró por más de 20 afios en gran parte de las zonas 

productoras. 

Los objetivos más comunes en estas organizaciones, en primer 

término, contrarrestar los altibajos en los precios mediante el con -

trol colectivo de su oferta, 'mediante el procesamiento y almacenaje 
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cooperativo de sus cosechas, por ejemplo en las Uniones de C.rédn\l 

Agrícola del Noroeste y las Uniones de Sociedades Ejidales en la La· 

guna. Pero desafortunadamente muchos de los casos de asociación 

se refieren a problemas tan circunstanciales y específicos que su e~ 

ciencia es completamente eventual. 

En la medida que las prácticas cooperativas abarcan más ser

vicios de mercadeo, la solidez de las organizaciones es mayor, con 

una real capacidad negociadora como es el caso de la Confederación 

de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), de las -

Uniones de Crédito Agrícola en el Estado de Sonora, las Sociedades 

de Crédito Ejidales de la Laguna, etc., cuyo nivel de institucionaliz_! 

ción tiene mucho que ver con el grado de integración económica de la 

producción, proceso y comercialización del algodón y subproductos. 

En el cuadrq 20 se puede observar que en el afio 1970 casí la -

mitad (473) de la superficie y de la producción del algodón corres -

pondió al Sector Ejidal, o sea, proporción igual que hace treinta ai'ios 

en cuanto a la producción aunque menos en cuanto a la superficie - -

(543 en 1940) lo que indica mayor aumento de los rendimientos en los 

ejidales en comparación con los propietarios individuales. Por el -

otro lado, estos 11ltimos han reaccionado también con mayor intensi

dad de producción a la disminución de los precios en el mercado M~ 

dial en los dos decenios anrertores. 
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La variable determinante del desarrollo cooperativista en la ac

ción del Estado en materia crediticia, según se analizará más adelan

te, en tanto que el sector privado se mueve más directamente respec

to a la rentabilidad del cultivo. El sector ejidal forma parte de la -

agricultura moderna (o sea, con riego y mecanización) que absorbe C,! 

si un 823 de la superficie cultivada, en tanto que los agricultores tra

dicionales comprenden el 163 y los de subsistencia son prActicamente 

inexistentes, pues apenas contribuyen con el 23 restante al total de -

superficie cosechada de algodón. 

Los cambios globales en la producción del algodón en México se 

explican por el desarrollo del país. Ya se ha explicado en la parte -

anterior del trabajo que la tendencia en la producción y comercio M~ 

dial del algodón acusa desde la década de los setenta un riono de cre

cimiento cada vez mlis lento debido a la competencia de fibras Artifi· 

ciales. 

Mientras que el nivel y ritmo de la produccU5il Mundlal'de algo

dón está determinado por los grandes cambios operados en el merC! 

do Mundial, dominado éste por el desarrollo econOmico de los países 

industrializados, a nivel interno, las tendencias de la producci6n de -

algodón obedecen a la forma particular de inserción del país en la ~ 

nomra Mundial. Empero, las tendencias a uno y otro nivel no se co

rresponden necesariamente, debiéndose ello a la particular función -
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que le corresponde al algodón en el desarrollo económico de Méxi

co. El cuadro 21 muestra las tendencias de la prcxlucción y las e~ 

portaciones, tanto a nivel Mundial como del país. 

Por lo que respecta a la producción, sólo en la década de los 

cincuenta la producción Mexicana creció a un ritmo superior a la -

prcxlucción Mundial, para las dos décadas siguientes, si bien las t! 

sas de crecimiento de la producción Mundial de algodón eran relat;!, 

vamente bajas, en el caso de México fue negativa en la década de -

1960 y, aunque positiva en 1970 - 1979, fue la mitad de la casa de 

crecimiento de la producción Mundial en el mismo pericxlo. En -

cuanto a las exportaciones, éstas crecieron a nivel Mundial a un r~ 

mo anual promedio de 3. 93, O. 23 y 2. 73 en las tres décadas ante

riores, respectivamente. En el caso de México, salvo por la déc! 

da de 1950 cuando las exportaciones de algodón crecían al 6.53 y 

este producto llegó a representar hasta una cuarta parte de las ex

portaciones totales de bienes del país, desde los años setenta aque

llas han sufrido un descenso cuya tendencia se acentaa pese al au -

mento de las exportaciones Mundiales de la fibra blanca. 

De este modo la participación de México en la producción y e~ 

portaciones Mundiales se vió disminuida considerablemente (véase 

nue\1amente el cuadro 21). 

La anterior significa que por encima de la natural importancia 
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que tiene el desenvolvimiento de la producción y mercado Mundial, 

en México existe un conjunto de aspectos importantes del desarrollo 

económico del pafs que le confiere al algodón una particularidad -

propia, y que lo hace comportarse en ciertos perfodos y en sus ten

dencias macroeconómicas, de manera diferente a su movimiento -

global Mundial. Siendo México un país que desde las décadas de -

1930 y 1940 inició un proceso sostenido de industrialización del ti

po sustitutivo de importaciones, un producto primario como el alg~ 

dón deberla cumplir simultáneamente dos funciones: por un lado, -

ser fuente imporrande de divisas para apoyar el proceso de industri!_ 

lización y por otro lado, satisfacer la demanda interna proveniente 

de una industria textil en continuo crecimiento. A continuación se -

analiza separadamente esta doble relación del algodón con el conju.!!_ 

to de la economía. 

d) Posición en el Mercado Mundial. 

Como se indicó anteriormente, la década de oro del algodón -

en México fue la de los años cincuenta. Él rápido crecimiento de la 

producción y las exportaciones de algodón indicaba que éste se con! 

titufa en un producto agroexportador de la mayor importancia, de -

acuerdo con el crecimiento acelerado de la economfa Mundial de -

esa época. La participación del algodón en las exportaciones tota• 

les de bienes aumentó de 203 en 1951 a 253 en 1955 y en 1960 man .. 



18 

tuvo todavra una alta cuota de 163. Por otro lado, el algodón res

pondió en los cincuenta por casi una mitad de las exportaciones de 

bienes agrlcolas (véase el cuadro 22). 

Con la carda de la producción del algodón en los afios sesenta 

deriva también la pérdida de dinamismo de sus exportaciones. Pa

ra el perlodo 1960 - 1970 las exportaciones disminuyen a un ritmo 

promedio anual del 3.83 y su participación en el tocal de bienes ex

portados bajó de 163 en 1960 a 63 en 1970 o sea, mA.s bruscamente 

que la cuota respectiva de todos los bienes agrícolas (descenso de -

393 a 203). Esta tendencia declinante de la producción y la produ~ 

ción del algodón continuó en la década de los setenta bajando la Pª! 

ticipación del algodón en las exportaciones totales de bienes a sólo 

53 en 1978 o sea, a una quinta parte de la cuota que alcanzó en 1955, 

A fines de los años setenta el volumen total de algodón exl>O!. 

tado por México representaba sólo 43 del mercado Mundial del al

godón y 293 de las exportaciones totales de América Latina en COJE 

paración con las cuotas respectivas de 153 y 533 alcanzadas en -

1955 (véase el cuadro 23). Esta tendencia corresponde al hecho -

que las exportaciones Mundiales han crecido entre 1950 y 1980 a -

una tasa anual de 2 .13 mientras que las mexicanas observaron una 

tasa negativa de crecimiento. 
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Las exportaciones de la región en relación al total Mundial 

presentan, igualmente, una tendencia declinante del 29% en 1955 a 

143 en 1979, causada mayormente por la drástica reducción de las 

de México. Estas tendencias son el resultado no sólo del caracte

rizado descenso en la producción del algodón sino también del hecho 

que aumenta el consumo interno del algodón en relación a su pro -

ducci6n (véase parte próxima de este capítulo). 

Por lo que respecta a los destinos de las exportaciones del al

godón mexicano, éstas siguen de manera similar las direcciones ge~ 

grAficas del comercio Mundial aunque bajo una relación económica 

especial con el mercado de los Estados Unidos (véase en cuadro 24). 

Las dos tendencias más definidas son la reducción de la importan

cia de los Estados Unidos como mercado al bajar de 713 del total 

de exportaciones en el período 1951 - 1955 acerca de 9% en 1976-

1979 y el aumento absoluto y relativo de las exportaciones a Asia. 

En el caso del Japón, su participación aumentó de 173 al 353 en el 

mismo período alcanzado, justo con el nuevo mercado de la China 

Popular, un 573 del total en la segunda mitad de los setentas. 

Por otro lado, la participación de los principales mercados -

Europeos (Alemania, Francia e Italia) se mantuvo relativamente -

marginal y con fuertes cambios coyunturales, alcanzado sólo 113 

en la segunda mitad de los setentas. 
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Además en el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, 

la mayoría del algodón no se destina al consumo de aquel pafs sino -

que es reexportado a otros mercados Mundiales. En esta forma es

pecffica de comercialización de las empresas transnacionales por -

sf mismas, o en asociación con capital mexicano, transportan algo -

dón de la Región del Noroeste del país a puertos de Estados Unidos 

para su reexportación a otros paf ses, principalmente Europeos au -

mentándose de este modo la participación de los últimos en la elabo

ración del algodón mexicano. Se puede suponer que esta modalidad 

de comercialización externa aportaba menores beneficios para la -

economía del pafs en comparación con las exportaciones directas a 

los mercados consumidores. 

En sentido estricto la industria textil se desarrolló en el Mé

xico del Siglo XIX, después de la guerra de la Independencia, aunque 

en la época de la Colonia era común la actividad textilera artesa -

nal. Las primeras fábricas textiles de Puebla, hacia 1840, utiliza

ban plantas de vapor como fuente de energía motriz, en 1937 habra 

en Puebla 8000 husos y ocho años después esta capacidad aumentó a 

113, 813 husos • • Y Sin embargo su producción y la de muchas otras 

pequeñas fábricas que todavra utilizaban telares de mano, era insu

ficiente para satisfacer la creciente demanda de fibras textiles y te

las. En 1956, el 903 de las importaciones totales de bienes corres

pondió a aquellos de consumo r:le los cuales dos tercios eran impor -

taciones rle artfculos textiles. :!! Recien en el Siglo XX y, particu-
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larmente desde la década de 1940 se ha producido una rápida sus~ 

rución de importaciones. En el marco histórico que cubre el Siglo 

rle 1850 a 1950, las importaciones de bienes de consumo pasaro rle 

un 903 a un 153, como proporciones del total de bienes importa -

dos. Con este descenso relativo rle la importación de bienes de -

consumo, cayó también la importación de textiles que en la década 

de 1950 representaba aproximadamente un 7-83 del total de impo!. 

raciones. Aunque el crecimiento de la industria textil ha sido me

nor al del conjunto de la economía y su importancia dentro del se~ 

cor manufacturero era decreciente,~/ su producción ha logrado 

disminuir sustancialmente la demanda de importaciones que se -

mantenía alta hacia fines rlel Siglo pasado y principios de éste. 

La elaboración local de la fibra de algodón creció en la post

guerra sostenidamente de acuerdo con el desarrollo de la industria 

textil. Entre 1950 y 1970 el crecimiento de la elaboración local de 

algodón fue relativamente constante manteniendo durante esos 20 - · 

años un aumento promedio anual de 4.43. En el mismo período la 

participación de la industria textil en la demanda total de algodón -

aumentó de 303 en 1951 a 463 en 1970 disminuyendo respectiva -

mente la cuota de las exportaciones, de 703 a 543 (véase el cuadro 

25). En la década de 1970 la elaboración local del algodón se esta!!_ 

có al mantener un crecimiento de sólo 0.063 anual y siendo igual -
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la cuota de la elaboración local en 1979 a la de 1970. Esca cenden· 

cia al estancamiento no resulta de una baja en la producción textil 

sino del rápido aumento del consumo de fibras sintéticas en la pro

ducción de hilarlos y textiles. 

e) Efecto de la producción de fibras sintéticas en la Industria Al

godonera. 

La utilización de las fibras sintéticas en la producción textil 

de los países desarrollados tuvo su inicio a fines de la década de -

1950, según se ve estadísticamente en México, la sustitución del 

algodón por las fibras sintéticas comenzó a desarrollarse hacia fi

nales de los años sesenta. Así mientras en 1970 el consumo de fi

bras sintéticas como proporción del consumo total de fibras a nivel 

Mundial era del 2s3, y en el caso de algunos países como Estados 

Unidos se alcanzaban cifras superiores al 403, en el caso rle Mé

xico las fibras blandas correspondiendo al algodón todavía un alto 

603 (véase el cuadro 26). 

El aumento sustancial del uso de las fibras sintéticas se pro

dujo en los años setenta cuando el consumo de algodón en la indus

tria textil se estanco y su participación en el consumo total de fibra 

disminuyó de 683 en 1970 al 413 en 1979. En ese mismo perfcxlo, 

el consumo de fibras sintéticas creció a una tasa del 28. 63 y su pa!. 
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ticipaciOn en el consumo total de fibras aumentó de 173 a 533. 

El mayor consumo de fibras sintéticas por la industria tex -

til se apoyaba principalmente en el desarrollo acelerado de la in -

dustria petroquímica del país, aprovechándose la ventaja compa• 

rativa de recursos propios del petróleo, pero también en crecien .. 

tes importaciones de esta materia prima. La producción nacional 

de fibras sintéticas aumentó entre 1970 y 1980 de 46 a 261 miles -

de toneladas o sea, en 193 promedio anual. Por el otro lado, las 

importaciones de fibras sintéticas hicieron el mismo perfodo otro 

tanto, de 1. 6 a 8. 9 miles de toneladas, o sea, también en 193 -

anual i/ . Se verá ahora este importante cambio estrucrural en -

el consumo de fibras textiles en términos de balance comercial y 

en comparación con algunos países industrializados y periféricos. 

En el cuadro 27 se puede observar que la industria textil ru

vo en los años setenta relativamente poca imponancia en las ex -

portaciones totales y manufacrureras del país y que, ademAs, se -

ha producido un descenso brusco en su participación a fines de es

ta década en comparación con el perfodo 1973-1976. Efectivamen

te entre los af'ios 1978 y 1980 la cuota de la industria textil, en las 

exportaciones totales si vió disminuida de 43 a 0.43 y aquella~ 

lativa a exportaciones manufactureras de 7 .53 a 2.03. Este col!! 

portamiento negativo fue causado, principalmente por la declina -



ciOn en las exportaciones de hilados y telas de algodón cuyo valor • 

fue en 1980, por primera vez, superado por el de las importacio -

nes de textile·s sintéticos y por otro lado, apenas alcanzaba (en 

un 823) a cubrir el valor r:le las importaciones de manufacturas -

textiles. En 197 4, las exportaciones de hilados y telas de algodón 

casi triplicaban en valor de las importaciones de textiles sintéticos 

y duplicaban aquel de las importaciones de productos textiles. La 

comparación anterior demuestra que el estancamiento de la indus

tria del algodón y el brusco aumento del consumo de fibras sintéti

cas en la segunda mitad de los setenta coincidió con la disminución 

de aportar neto de la industria textil al balance comercial del país. 

Finalmente, resulta interesante comparar el papel del algo -

dón y las fibras sintéticas en el consumo percapita en México y al

gunos países seleccionados, tanto industrializados como en desa -

rrollo, en el cuadro 28 se puede observar que a fines de los años 

setenta el consumo anual percapita de las fibras textiles en Méxi

co fué de 5. 9 kilogramos correspondiendo al algodón 2.1 y a las -

fibras sintéticas 3.4 kilogramos. 2/ Comparándolo primero, -

con los seis mayores paf ses industrializados (Estados Unidos, C~ 

nad~. Alemania Federal. Australia, Japón y Francia) podemos o~ 

servar que sus niveles promedios de consumo textil superaban al 

de Mexico desde 2.5 veces (Francia) hasta 4.5 veces (Estados -
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Unidos). Esta brecha relativa entre el consumo Mexicano y el de 

los pafses ricos es muy distinta si se considera el algodón que si 

se refiere a las fibras sintéticas: en el lapso de los años setenta 

México se acercó considerablemente a los niveles promedio en el 

consumo de fibras sintéticas de Francia, disminuyendo la düeren

cia negativa de 32.53 en 1970 a 383 en 1979; Japón de 53.83 a -

353 y Australia de 48.83 a 683. Por otro lado, los tres pa{ses 

comparados superab.an en 1979 el consumo promedio mexicano, -

en cuanto al algodón, en 1673, 3103 y 2903, respectivamente. 

Similarmente, la difer~ncia en favor de Alemania Federal, Canadá 

y Estados Unidos fue en el altimo año de 2103, 328 y 2293, res -

pectivamente. Por el otro lado, México alcanzó en 1979 pdctica

mente en el consumo total percapita como aquella de los Estados 

Unidos (583 593 respectivamente), mientras que en los otros -

pafses industrializados este porcentaje fUe de 293 - 393, o sea, -

similar al de México en inicios de los setenta. 

Las diferencias en el patrón de consumo textil fueron aun más 

notables en comparac;tón con seis pafses en desarrollo, Argentina, 

Venezuela, Brasil, Egipto, Colombia y Pe~. Estos parees, con -

excepción de Argentina, tuvieron a fines de los setenta menor con

sumo total de textiles percapita, que aquel de 5.9 kg. en México. 

(Venezuela 5.8, Brasll 5.6, Egipto y O:>lombla 4.9 y Perd 3.8 
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kg.) Sin embargo, todos estos países consumieron en términos -

promedio mucho mayor volumen) de algodón en comparación con -

los 2 .1 kg. en México (Venezuela 2. 9, Brasil 3. 2, Egipto 3. 9, Co

lombia 3.3 y Pero 2.2 kg.) Por el otro lado, la participación de fi .. 

bras sintéticas en el consumo total alcanzaba en estos paises entre 

183 para Egipto y 333 para Venezuela en comparación con 583 de

México. 

La conclusión de estas comparaciones es de México, en los -

años setenta entró a imitar el patrón Estadounidense del consumo 

textil atribuyendo mayor importancia relativa a las fibras sintéticas 

que al algodón, diferenciándose de este mode de los patrones preva

lecientes en otros paises tanto en desarrollo como industrializados. 

Se requeriría un análisis más profundo para averiguar la opor

tunidad social del desarrollo ecelerado de consumo de fibras sinté -

ticas en México en desmero del algodón, comparando las respectivas 

ventajas naturales en recursos del petróleo pues el desarrollo de -

la industria petroqufmica con aquellas de la industria del algodón -

(tomando en cuenta, en el último caso, los aspectos sociales del -

agro mexicano). 



NOTAS 

y Véase: D. Keremitsis, la Industria Textil Mexicana en el Siglo 
XIX. 

y Véase: l. Herrera, El Comercio Exterior de México, 1821-1875, 
El Colegio rie México, 1977. 

~/ La participación <le la lnr1ustria Textil en el valor agregado -
manufacturero ha disminuido de 213 en 1910 a 12.5% en 1970 -
(El Colegio de México, Estadísticas Económicas de porfiriato, 

fuerza de traba· o y activiC'lad econ6mica or sectores las ac
tividades economicas en M xico. 

il Véase: la Fuente r1el cuadro 21 

§/ En este hecho influyeron obviamente también los problemas re
lacionados con la competitividad de los productos textiles mexi
canos en los mercados Mundiales, como, por ejemplo, el rela
tivamente alto nivel de salarios en comparación con los exporta 
dores de Hong Kong, Taiwán, et. -

y El resto correspondió a las Fibras Artificiales Celulósicas 
(0.3 Kg.) y Lana (0.1 Kg.) 
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U.- EL MERCAOO NACIONAL DEL ALGOOON 

En el capítulo anterior se observó que la producción del algo

dón en México se encuentra en manos de productores nacionales ya 

sea individuales u organizados en cooperativas agrícolas del sector 

ejidal. La situación es distinta en la comercialización del algcxión -

donde los comercializadores internacionales-mayormente grandes -

empresas transnacionales del rubro textil- dominan una parte im -

portante de la comercialización del algcxión mexicano y, particular

mente, las exportaciones. En este capítulo se examinarán los ca!!: 

bies ocurridos en las dos décadas pasadas en la estru~tura social -

de la comercialización del algodón, analizándose tanto en términos 

globales como por principales empresas para destacar después sus 

modalidades de comercialización así como las funciones particula

res desempefíadas por el sector público en esta materia. 

a) Configuración de las empresas algodoneras. 

En el cuadro 30 se recogen los datos disponibles sobre la pa! 

ticipación de los tres sectores sociales en el abastecimiento local 

de la industria textil para el período 1960-1980 y en cuanto a las ex

portaciones, sólo por los afias 1977-1980. Esto permite, para el -

Oltimo perlcxlo, reconstituir en términos aproximados el cuadro gl~ 

balde la distribución social de las ventas del algcxiOn. ]j 
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En el abastecimiento local de la industria textil las empresas 

transnacionales llegaron a participar con un 49% en el quinquenio -

1966-1970 en comparación con un 37% correspondiente a las empre

sas privadas nacionales y solo 143 del sector estatal. 2/ 

En la década de los setenta las empresas transnacionales aba.E 

donaban progresivamente la comercialización local para concentrar 

sus actividades en las exportaciones. Su participación en la prime

ra se vió disminuida de 49% en el promedio de los años 1966-1970 

a 31% en la primera y 26% en la segunda mitad de los setenta. Por 

el otro lado, entre 1977 y 1980, único período para el cual se dispo

ne de este tipo de información sobre las exportaciones, las transna

cionales aumentaban progresivamente su dominación del sector ex -

cerno creciendo su cuota de 59% a 70% (véase nuevamente el cuadro 

30). 

Si en este año (1980), se consideran las ventas de las empresas 

transnacionales (o sea, para abastecimiento local de la industria -

textil y las exportaciones), se puede indicar que las firmas extran

jeras manejaban un poco más de la mitad, aproximadamente un 52% 

de la comercialización del algodón en México. 

La posición de las firmas comercializadoras nacionales del -

sector privado y del estatal acusaba en los setenta cambios de sig-
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no distinto y mayormente erráticos. 

En la primera mirad de este decenio la empresa estatal Alg_2 

donera Comercial Mexicana, llegó a ocupar el vacío creado por el 

abandono de la comercialización local de parre de las empresas 

transnacionales: su participación en el rotal de las ventas locales -

aumentó entre los períodos 1966-1970 y 1971-1975 de 143 a 303 -

(siempre en términos anuales promedios), mientras que la cuota -

del sector privado se incrementó solo de 373 a 393. Por el otro -

lado. en el segundo quinquenio de los serenra la posición de esre -

último sector creció a 523 bajando la participación del sector es

tatal a solo 233. Sin embargo, este último dato promedio se ve -

influido por la profunda caída de la cuora estatal en 1977 (a l397o) -

la cual fue seguida por aumentos a 25% en 1978, 233 en 1979 y 

293 en 1980 (disminuyendo a la vez la cuota del sector nri.11ado). 

En las exportaciones, la empresa estatal incrementó su par

ticipación de 63 en 1977 a 243 en 1979 para disminuirla a 183 -

en 1980. Por el otro lado, los otros exportadores, mayormente -

nacionales privados, abandonaban continuamente esta actividad -

disminuyendo su cuota de 353 en 1977 a 133 en 1980. 

Finalmente, en términos aproximados de las ventas globales, 

a fines de los setenta la posición del Estado correspondió a casi una 
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cuarta parte (243 en 1979 y 233 en 1980) frente a la ya menciona

da cuota de las transnacionales, de 523 en 1980. 

Como se entiende, los cambios globales en la estructura so-

cial de la comercialización del algodón mexicano se estaban deter -

minando por el comportamiento de las mayores firmas que acrua -

ban en este mercado. Este es el tema que se tratará en la próxima 

parce. 

b) Participación de las empresas transnacionales y locales en la c~ 

mercialización. 

La comercialización del algodón en México se caracterizaba, 

a fines del decenio de los setenta por un grado alto y creciente de la 

concentración en un número pequeño de empresas privadas, parti -

cularmente y la capacidad en aumento de la empresa pública ALGQ 

COMEX, dedicando con preferencia las compras del algodón pro -

cedente del secror ejidal. Efectivamente en el cuadro 31 se puede -

observar que en el año 1980 siete empresas transnacionales contro

laban el 523 de las ventas totales del algodón mexicano, en cornil! 

ración con 423 que les correspondió en 1977. Las tres mayores -

~ncre ellas eran Esteve, Volkart y Hoenberg, aumentaron en el 

mismo periodo y en conjunto. su dominación del mercado algodone

ro de 293 a 34% superand? sustancialmente la cuota correspondie!l 
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te a ALGOCOMEX y la Banca Oficial (253 en 1980). Por el otro 

lado, las dos grandes empresas nacionales privadas Longoria y Al

godonera del Pacífico, controlaban en 1977 un 193 del mercado al

godonero ocupando posiciones comparables a aquellas de las empre

sas transnacionales japonesas C. Itoh y la suiza Volkart, respecti -

vamente. En 1980, Algodonera del Pacrfico prácticamente abandonó 

el mercado (19"o) y Longoria mantuvo su posición en 7% de las ven -

tas totales. En resumen y pese a frecuentes oscilaciones anuales, 

se puede concluir que unas 10 grandes empresas, incluyendo a las -

estatales, controlaban a fines de los setenta alrededor de 863 de -

las ventas totales del algodón mexicano. 

La concentración fue al mismo tiempo mucho mayor en las ex

portaciones del algodón que en el abastecimiento de la industria tex

til local. Esta diferencia se relaciona con la mayor presencia de -

las empresas transnacionales en las ventas externas que en las lcx::~ 

les, como se señaló en la parte anterior. Efectivamente, las mis -

mas siete empresas cransnacionales en 1980 un 693 (593 en 1977) 

de las exportaciones totales en comparación con la posición mucho 

menor, de 313, en el abastecimiento local. A su vez, la cuota de 

las empresas transnacionales mayores, Esteve, Volkart y Hoenberg, 

en las exportaciones totales aumentó entre 1977 y 1980 y en conjun -

to, de 373 a 413 o sea una posición mucho mayor que aquella de -



la empresa pública ALGOCOMEX (aunque esta última aumentó su 

participación en el mismo lapso de 63 a 183). 

El poder oligopólico de las empresas transnacionales en la -

comercialización externa se explica también por su vocación ex -

portadora: algunas transnacionales, como Hoenberg, a Henberg y -

Togoshlrna, se dedicaban a fines de los 80' s exclusivamente a las -

exportaciones sin abastecer la industria textil local; las restantes -

(con la Qnica excepción de Volkart) acusaban siempre mayores ven

tas externas en comparación con las locales, acusando en 1980, c~ 

ficientes·de exportación entre 643 (Hoenberg) y 79% (C. Itoh- véa

se nuevamente el cuadro 31, tll.timas dos columnas). 

Por el otro lado, la conc~ntración de las empresas transnaci!?, 

nales en las exportaciones del algodón mexicano fue resultado de un 

paulatino abandono del mercado local a lo largo de los· dos decenios 

de 1960 y 1970. A continuación se analizará este fenómeno y sus -

posibles causas. 

El mayor grado de concentración oligopólico en. la comercia -

lización local del algodón se ha producido en la mitad de los años -

sesenta. Segeln se puede ver en el cuadro 32, en 1965 siete empre

sas transnacionales dominaban el 533 de las ventas a la industria -

local, tres de ellas, Me. Fadden, C. Itoh y Volkart, pertenecieron 
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al grupo de las 15 mayores comercializadoras Mundiales del algo

dón. ~ El aumento sustancial de esta cuota en comparación con 

el año 1960 (413) fue causado por la entrada en el mercado mexica

no de la emprsa transnacional Esteve la cual desde entonces man -

tuvo una presencia en la comercialización, tanto local como exter

na. 

Sin embargo, en el mismo periodo examinado, la empresa l!_ 

der en el mercado local rlel algodón no fue ninguna de las siete em

presas transnacionales sino la empresa privada nacional Longoria 

con una participación rle 253 o sea, mayor que la de las dos prime

ras transnacionales, Anderson Clayton y Me. Fadclen (en conjunto 

153 y 93 respectivamente, en 1965). Ahora bien examinando el 

grarlo rle concentración sin discriminar en cuanto al orfgen de la -

empresa (o sea incluyendo la empresa privada nacional Longoria), 

se puerle indicar que ocho empresas dominaban en conjunto el 783 

del mercatio local y a solo tres de ellas que son Longoria, Ander

son Clayton y Me. Farlden, correspondiendo casi la mitad o sea el 

493 de las ventas locales. Además, en el período examinado el 

oligopolio tie las grandes empresas privadas no tuvo contrapeso al

guno en la concurrencia del sector estatal en el mercado. 

En la segunda mitad de los sesenta y a lo largo de los seten

ta, la situación oligopólica en el mercado local ha cambiado sustan-



cialmente. Por una parte, el sector de las empresas transnac10na 

les rerlujo su cuota a menos r:le la mitad durante el rlecenio 1965-1975 

descendiendo r:le 533 a 233, aunque en 1980 la tendencia se ha inte

rrumpido con un repunte de la cuota transnacional a 313 (en térmi-

nos atsolutos de 267 .1 a 183.8 y repunte a 200.9 miles de pacas). 

Por otra, el sector estatal (ALGOCOMEX y, ocasionalmente, la Ba!!. 

ca Oficial) cuya participación de 223 en 1970 y 29% en 1975 susti

tuía en parte rlecisiva el segmento del mercado ocupado anteriorme!!_ 

te por las empresas transnacionales y ocupó además, una parte im

portante del aumento del abastecimiento local de la industria textil. 

Finalmente, el sector privado nacional mantuvo en el decenio 

1965-1975 su cuota en 45 - 483 descendiendo a 40% en 1980. De -

todos modos en el período del auge de las ventas locales, 1965-1975, 

el volumen de sus entregas a la industria textil aumentó de 225. O a 

379. 9 miles de pacas. Este incremento corresponde a más de la -

mitad de la ampliación total del mercado local (de 295 miles de pa

cas) en este decenio. Como se entiende, el resto de la ampliación 

del mercado fue copado por el sector estatal mientras que las em

presas transnacionales disminuyeron en el mismo lapso sus ventas 

locales en 83 miles de pacas (véase nuevamente el cuadro 32). 

Dentro de este cuadro general del abandono del mercado local 

por las empresas transnacionales fue distinto el comportamiento de 
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las compañías individualmente consideradas. Antes que nada había 

empresas transnacionales, como Anderson Clayton y Cook, que 

prácticamente abandonaron el mercado algodonero en México. Ca

racterístico en el caso de la primera compañia, Anderson Clayton, 

que fuera la empresa lideren la industria con intereses en la pro

ducción del algodón. La creciente diversificación de actividades, -

especialmente en la industria de alimentos y la declinante rentabil_! 

dadl del negocio algodonero llevó a esta firma al abandono total de -

la industria del algodón en México. 

Un segundo grupo lo conforma Me. Fadden, C. ltoh y Volkart 

que pertenecen a las mayores empresas Mundiales comercializado

ras del algodón. Como se entiende sus actividades en el mercado -

mexicano y particularmente la concentración en las exportaciones, 

se subordinan a sus estrategias de abastecimiento y transacciones -

globales del orden de O. 5 (C. Itoh) hasta dos millones de pacas -

(Volkart). México representa sólo una fracción del mercado Mun

dial, representando por ejemplo en 1980, para c. ltoh un recurso 

para su comercialización Mundial de 93, 000 pacas, para Volkart 

104.000 pacas, etc. Para estas firmas el mercado local de México 

con ventas menores a 100,000 pacas, tiene obviamente carácter de 

complementarlo de sus negocios mundiales. 

Finalmente, las dos empresas transnacionales menores en -



36 

términos Mundiales, Hoenberg V y Esteve obviamente siguieron 

la tendencia general de la concentración creciente de las empresas 

transnacionales en las exportaciones con la diferencia de que Este

ve y Volkart, mantuvieron una presencia importante en el mercado 

local (de 173 y 93 respectivamente, del total de ventas locales -

en 1980). Esto se debió,obviamente,al menor grado de diversüic~ 

ción de estas dos firmas en otras actividades comerciales. 

Las empresas privadas nacionales (excluyendo a las grandes, 

Longoria y Algodones del Pacffico) tienen el denominador comCin de 

que exportan poco o nada y tienen el mercado doméstico del algodón 

como espacio principal de sus actividades. En su conjunto, repr~ 

sentaron alrededor de una quinta parte del mercado interno a fines 

de los setenta. Según la Confederación de Asociaciones Algodone

ras de México se registran una 17 empresas privadas nacionales 

y un grupo indefinido de otros comerciantes (15 - 20 pequeñas fir

mas comerciales). Su volumen promedio de pacas comercializa

das es inferior a 5,000 y obviamente tienén capacidad competiti-

va insignifacnte frent~ a las empresas grandes, tanto transnacio

nales como nacionales. Por el otro lado, pueden probablemente 

adquirir mayor importancia en determinadas condiciones locales 

de mercados de difícil acceso y menor interés para las empresas 

mayores. 
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Finalizando el análisis sobre las principales tendencias en 

la escrucrura social del mercado algodonero en México se pueden 

manejar algunas hipótesis sobre las causas de su alta concentra

ción y el abandono por las empresas transnacionales del mercado 

local en favor de las exportaciones. 

Antes que nada parece obvio que la creciente competencia -

y disminución del precio Mundial del algodón ha reducido las ta -

sas de ganancia en., este negocio lo que, a su vez, ha llevado a una 

oligopolización creciente de los mercados, compensando la baja -

en la tasa de ganancia con el aumento de las ventas. Este último 

por definición tiene menores límites en el mercado Mundial en -

comparación con el local, la concentración de las empresas tran~ 

nacionales en las ventas externas suele atribuirse además al he -

cho de que las empresas transnacionales prefieren operaciones -

con el pago al contado, comunes en la comercialización Mundial, 

mientras que en México se acostumbran plazos de 30-90 días con -

intereses: segundo a la inestabilidad del peso mexicano desde 1976 

se aumenta el riego en las ventas locales cubiertas con créditos -

que las empresas transnacionales reciben en dóloares. La impo! 

tancia de ese factor demuestra el hecho de que las empresas tran~ 

nacionales frecuentemente se cubren en el mercado de futuros de las 

monedas en Chicago cuando realizan operaciones de venta en pesos. 



38 

Finalmente la creciente interferencia del sector estatal en la co -

mercialización interna no se limita sólo a la comercialización di

recta del algodón (ALGOCOMEX) sino que involucra también otras 

formas de apoyo a los productores que aumentan su capacidad de 

negociación frente a las empresas transnacionales y las grandes -

empresas nacionales. A continuación se abordará este aspecto de 

las polrticas gubernamentales que tienen gran importancia para el -

desarrollo de la industria. 

c) El Estado y su participación en la producción. 

La participación del estado en la economía algcxJonera es -

múltiple, e interviene prácticamente en tcxJas las fases del proce

so algcxJonero, desde la venta de semilla para la siembra y crédito 

al cultivo, hasta la propia fase de comercialización. Por otro lado, 

la intervención del estado en la economía algodonera, no represen

ta sino un caso especial de su relación con el conjunto del sector -

Agropecuario. El cadcter de esta relación está históricamente -

dimensionado por la forma cooperativa de producción ejidal que re

sulta de la Reforma Agraria del Gobierno de Lázaro Cárdenas :§! 

En el cuadro 33 se puede observar que con el aumento en la -

participación del sector ejidal en la superficie algodonera total, de 

35% en 1960 a 47% en 19 7 O, el estado llegó, a fines de los setenta 
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a financiar con créditos la mitad de la prcxlucción y en comercia -

lización más de la cuarta parce de las ventas locales a través de -

la empresa pública Algcxlonera Comercial (ALGOCOMEX) fJj • Así 

mismo, la participación de la paraescacal Productora Nacional de -

Semillas en las ventas de semillas de algcxlón a los productores al

canzó en 1970 un 253 del total de semillas vendidas. 

Ahora bien, en cada uno de los aspectos principales del pro -

ceso algodonero como lo son: prcxlucción, financiamiento y comer

cialización. El gobierno interviene a través de distintos organis -

mos: La Secretaría de Agricultura y Recursos Hiddulicos (SARH), 

en la producción: el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 

en el financiamiento, y ALGOCOMEX, en la comercialización. 

La Dirección General de Asuntos Algodoneros (DGAA), depeE 

diente de la Subsecretaria de Agricultura, es la oficina del gobie! 

no encargada de coordinar las actividades de producción y comer

cialización del algodón y sus subproductos, que emanan de los pla -

nes agrícolas del gobierno. Sus funciones principales son: fonnu -

lar, en coordinación con otras dependencias del ramo y coadyuvar 

a la ejecución de los programas algodoneros a nivel nacional y re -

gional: asesorar a las autoridades de la Secretaría en materia alg~ 

donera en su relación con otras instituciones públicas o privadas y 

con los productores y emp:resas comerciales algodoneras y elabo -

rar estudios técnicos necesarios para dictaminar la aperrura de -
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nuevas zonas de cultivo, estudios de mercado, asr como recabar, 

ordenar y sistematizar información estadística relacionada con el 

algodón. 

La polrtica está enfocada a alcanzar una producción que sa -

tisfaga ampliamente la demanda interna de semillas y fibras de -

algodón y al mismo tiempo que se obtengan excedentes de fibra P.! 

rala exportación. De esta forma la DGAA, en coordinación con -

la Unión de Productores de Algodón de la RepO.blica Mexicana pro

graman, tanto a nivel nacional como regional, las áreas de cultivo 

del algodón para cada temporada, atendiendo las preferencias del 

productor, la posición y pronósticos del precio, la demanda Mun

dial y las existencias del algodón, así como la situación económi

ca en general. 

BANRURAL es una institución nacional de crédito del gobier

no y cuyo propósito de orientar recursos financieros a la producci6n 

agropecuaria y actividades complementarlas, sego.n lo estipula el 

Artfculo 6 de la Ley General de Crédito Rural. Por otra parte, de 

acuerdo con los Artféulos 54 y 59 de la misma Ley, los sujetos -

de crédito de BANRURAL son principalmente los ejidos y comuni

dades rurales, y, en general, todas aquellas uniones de ejidata -

rlos , comuneros o de minifundistas que operan bajo el rigimen de 
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pr<Xlucción colectiva. 

Los créditos del Banco fortalecen la capacidad negociadora de 

los productores frente a los intermediarios comerciales a través de 

la participación del permiso en los contratos de compra-venta - -

(en calidad de acreedor prendatario) y la asesoría a los ejidales y 

sociedades cooperativas sobre las cotizaciones internaciooales, -

castigos resultantes de la clasificación, etc. 

Habiéndose incrementado de manera importante la producción 

ejidal algodonera y el financiamiento oficial a la misma (véase nue

vamente el cuadro 33). El número de plantas despepitadoras en -

propiedad de sociedades ejidales y de BANRURAL ha aumentado rá

pidamente, al grado de que en 1980 se contaba en más de 50 lo cual 

representa más del 353 de plantas en todo el pafs. De esta mane

ra, la producción ejidal de algodón está casi en un 100% integrada 

al proceso de secado, limpieza y separación de semillas y pluma -

de algodón. Esta integración entre pr<Xlucción y el primer grado 

de elaboración del algodón ha determinado una forma peculiar de 

comercialización, en donde BANRURAL asume un importante papel. 

A diferencia de los años 1950 y 1.;.60, cuando las propias empresas 

comerciales privadas compraban directamente el alg<XIOn (en hueso 

o en pluma) a los ejidatarios, actuamente la comercializaci6n de -

la producción ejidal est4 integramente canalizada a través de BAN

RURAL lo que fortalece la capacidad de negociación frente a las -
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privadas, dicha poiitica lleva a mejores condiciones de venta fav~ 

reciendo a los ejidatarios. El cuadro 34 resume las ventas ejida -

les de algodón a las principales empresas comercializadoras del 

país. 

La gran parte de las ventas ejidales a través de BANRURAL -

ae hacen a la empresa pública ALGOCOMEX, cuya participación en 

ventas totales del sector eji.dal aumentó áe 373 en 1978 en 1980. 

Las cinco empresas transnacionales, .a su vez, adquirieron de BA!i 

RURAL en 1980 el 363 de las ventas ejidales y el resto se comer

cializaba con las empresas privadas nacionales. De este modo el 

833 de la producción de algodón que se canalizaba a través de 

BANRURAL se vendió a seis grandes empresas comercializadoras. 

ALGOCOMEX es una empresa pública desde 1969, cuando -

iue adquirida por el gobierno, de grupos privados asociados a la -

banca nacional. Según exponen las reformas a la escrirura cons

titutiva de esta empresa su nuevo objetivo social es: "Responder 

de una manera cabal a las necesidades prioritarias de los agricU!_ 

cores algodoneros de nuestro país, toda vez que, estando sujetos 

a precios cambiantes de algodón derivados de un mercado inter

aacional que se rige por la oferta y la demanda, los ingresos de -

los agricultores mencionad9s sufren también modUicaciones al al, 
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critura Reformada señala que "La sociedad tendrá por objeto: ac

cuar como instrumento de comercialización de los algodones y, en 

su casp, semilla de algodón, producido principalmente con finan -

ciamiento del gobierno federal y de instituciones con participación 

estatal, en el concepto de que actuará como una sociedad de serv_! 

cio social en beneficio de los agricultores algodoneros mexicanos 

.'.!/, ALGOCOMEX se distingue del conjunto de las empresas pri

vadas por el objeto de su actividad p~es, mientras las casas co -

merciales privadas las concentran en función del motivo de lucro, 

ALGOCOMEX tiene por objeto principal servir como inscrwnento 

de comercialización de los agricultores (principalmente ejidales), 

en el contexto de un mercado de precios inestables. Efectivamen

te.del total de compras de ALGOCOMEX a los productores de al

godón, aproximadamente un 85% de ella provienen de BANRURAL, 

según se observa en el cuadro 35. 

En la parte anterior hemos analizado en detalle la participa

ción de ALGOCOMEX en los mercados domésticos y de exportación, 

y se ha observado que es la empresa que mantiene los mayores se~ 

mentos en ambos mercados. De una venta de 300,000 pacas anua

les en los últimos años, ALGOCOMEX exporta casi la mitad del -

algodón que comercializa JI . Sus ventas de exportación se des ti-
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nan principalmente a los mercados de Asia; mantienen agentes en 

Japón, Corea del Sur, Taiwan, China Popular, Malasia y en otros -

países del sudeste asiático. A nivel nacional, la Algodonera Come! 

cial cuenta con oficinas en todas las regiones productoras del país. 

Finalmente, en la industria de los aceites se estaba auspi -

ciando, al inicio de los 80' s, la construcción del molino de acei-

te para los agricultores y, además, se coopera con la empresa -

pública CONASUPO que tiene una capacidad de producción de acei -

te equivalente a más de 30% de la capacidad nacional. 

El gobierno protege la producción de semillas de algodón pa-

ra la satisfacción de necesidades de alimentación. Cada año se es 

tablece un precio mínimo de garantía, lo que permite al agricul -

tor tener un punto de partida para poder negociar con las empre-

sas, incluyendo las asociadas con. capital extranjero. Por ejemplo, 

gracias a las iniciativas de la Unión de Productores de Algodón, -

ep recio de gararttía aumentó de $3, 900.00 por toneladas en 1979 
r 

a $5,000.00 en 1980 y $6, 750.00 para 1981. 



NOTAS 

l / Los datos bre las ventas !ocales y externas no son estrictamen -
- te comparables ni coinciden globalmente con la estadística ofi

cial (véase la nota del cuadro 30). 

y La empresa estatal Algodonera Comercial Mexicana se ha crea
do sólo en 1969. En el período anterior pequeftas cantidades fue 
ron comercializadas por la banca oficial. -

-ª.! Véase el cuadro 12. Además la empresa Transnacional Hoen
berg era vinculada a Chrgill, lider del comercio Mundial del -
Algodón. 

y Con intereses vinculados a la mayor empresa transnacional al
godonera Cargill de los Estados Unidos. 

2./ Véase capítulo anterior. 

~/ La participación de ALGOCOMEX en las exportaciones del algo
dón fué en el mismo año de 18% (cuadro 30). 

7_I ALGOCOMEX, acta de la asamblea general extraordinaria de ac
cionistas, 13 de Septiembre de 1984. 

~ lbid. 

'!_! Véase: cuadro 31. 



III. - DIFERENTES MODALIDADES EN LA COMERCIALIZACION 
DEL ALGODON. 

a) Las empresas transnacionales y la comercialización. 

Como se ha indicado anteriormente_!/, la característica co

mún de las empresas transnacionales comercializadoras de algo -

dón en su funcionamiento a escala Mundial. Es que tooas ellas ti~ 

nen apostadas filiales en las más importantes regiones algodone-

ras del Mundo, así como oficinas de enlace en los grandes centros 

textiles del Mundo. Es cierto que existe una segmentación geogr!, 

fica del mercado Mundial entre las empresas transnacionales 

más o menos establecidas, aunque cambiante. Así por ejemplo, -

hasta antes de adquirir la empresa Ralli , la Cargill operaban fun-

damencalmente con el Algodón norteamericano y a través de Hoen-

berg con el Algodón mexicano y de otros paises de América Latina. 

Con la adquisición de la empresa Ralli, la Cargill comienza a int~ 

ducirse en los mercados de Asia y compra parce importante del al-

·odón de Oceanía. 

Las compañías Japonesas, por otra parce, compran en las -

jiversas regiones productoras del Mundo (unas principalmente en 

los Estados Unidos y América Latina: otras en la Unión Soviética u 

otros paises de Asia y Oceanía) pero destinan siempre sus ventas 
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a los mercados del Japón, China, Taiwan, Hot\g Kong y Corea del -

Sur. La Volkart, por su parte, es una compañia con una amplia 

red de subsidiarias y oficinas en m~s de 40 países del Mundo distri

buidas en todos los continentes, excepto Africa. 

Otros aspectos común a estas empresas transnacionales es -

que sus operaciones en el comercio del Algodón representan sblo un 

aspecto parcial de las operaciones globales de su capital. En efec

to, la totalidad de las empresas que dominan el mercado Mundial del 

algodón operan en otros mercados de productos o inclusive en tras -

sectores de la economía. El caso mas desarrollado es el de la em -

presa Cargill, que ademlis de estar entre los primeros lugares de -

venta en el trigo, algodón y soja, mantiene. también inversiones en -

la industria química y del acero. Otras compañías, como la Volkart, 

concentran la totalidad de sus inversiones en la comercialización de 

algunos productos agrfcolas, como el algodón, el café y el cacao. 

Por el otro lado y a diferencia de otras empresas transnacionales -

procesadoras de productos primarios, las grandes comercializado

ras del Algodón a nivel Mundial no mantienen vínculos significativos 

hacia las fases de elaboración de hilados, telas y prendas de ves -

tir. Se verá a continuación casos específicos de modalidades de C!?_ 

mercialización de dos empresas transnacionales que actúan en Mé

xico, la empresa Cargill (a través de Hoenberg) y Volkart las cua -
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les dominaban en 1980 y en conjunto casi 303 de las exportaciones 

del algodón mexicano. 

Hasta finales de los sesenta Cargill concentraba la mayor -

parte de sus operaciones en el comercio de granos y sigue siendo 

la mayor comercializadora de granos controlando aproximadamen

te la cuarta parte del trigo mundialmente comerciado. Desde los 

años sesenta la empresa Cargill ha aumentado rápidamente sus in

versiones en otras actividades económicas, integrando sus opera -

ciones originales de comercio hacia la industria alimenticia como 

son la agroindustria, producción animal y empacado de carnes y 

diversüicando su capital a las industrias del acero, química y de -

servicios. 

En el negocio del Algodón, la empresa Cargill ha alcanzado -

la posición número uno del Mundo con la compra reciente de la Ra 

lli Brothers de Inglaterra. 

Hasta 1979 la empresa Ralli era una subsidiaria de la Bowa -

ter United Kingdam Limited, cuya actividad principal se concentra 

en la industria forestal y la manufacturera de papel, productos de 

madera y muebles. Las operaciones de compra de algodón de la -

empresa Ralli cubrían en 1976 a 32 países distintos. Antes de la 

compra de la Ralli, las operaciones comerciales de Algodón de la -
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empresa Cargill se concentraban principalmente en el mercado de 

los Estados Unidos y América Latina a través de las subsidiarias, 

la empresa Cargill Cotton y la Hoenberg, Con la adquisición de la 

Ralli, las operaciones comerciales de la Cargill se amplfan a las -

zonas productoras de algodón más importantes del Mundo. Toman

do como base estimada el supuesto de 2 .O millones de pacas ven -

didas anualmente por Cargill¡Hoenberg/Ralli a precios del algo

dón en 1980, estas ventas representañan poco menos del 73 de -

las \entas anuales de la totalidad de subsidiarias de la Cargill en 

1978. 

La empresa transnacional de capital suizo Volkart, se fundO 

en el año de 1851 en Winterthur (Su~a) y Bombay (India). Sus ac -

tividades eran estrictamente comerciales y cubrfan la ruta entre -

Europa e India, en ambas direcciones, comprando algodón, aceite 

de semilla y aceite de coco, cofrá y especias en India y vendiéndo

las en Europa y, por otra parte, vendiendo bienes de consumo Eu

ropeos en India. Actualmente, el grueso de su negocio contimla -

concentrado en el comercio de productos primarios, particulanne!!. 

te algodOn, café y cocoa. Sus ventas anuales globales fluctOan al

rededor de 2, 600 millones de dólares. 

AdemAs de su negocio comercial del algodón, el café y el ca

cao, posee una f4brica procesadora de la fibra de la ciscara del e~ 
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co en Sri-Lanka y está asociada con una firma escandinava en el -

negocio del transporte marítimo. Tiene participación del 103 al 

303 en las acciones de varias empresas en la India, productoras -

de productos químicos, maquinaria, equipo eléctrico y textiles. Sin 

embargo, la estrategia de crecimiento de la Volkart ha descansado 

más en la expansión de su comercio de algodón, café y cocoa que -

en la diversificación y /o integración de su capital a otras ramas -

de la economía. Del total de las ventas anuales ele sus subsidia -

rias y afiliadas alrededor de una tercera parte proviene de la co -

mercializaci6n del algodón, alrededor de la mitad, de la comer -

cialización del café y menos de 173 de las ventas totales provie -

nen ele la cocoa y . 

Como se señaló anteriormente, el comercio del Algodón efe.s, 

tuado por la Volkart está intimarnente ligado con el mercado Mun -

dial. Su negocio en este producto, corno con el café y el cacao, -

vincula producciones de un país con el consumo de otro. La orga

nización ele la empresa, en lo que respecta a la comercialización 

tiene como centro de control a la sede (Volkart Brothers Holding 

Limited) en Winterthur, la cual tiene en propiedad la totalidad de -

subsidiarias diseminadas en el Mundo, las controla, coordina y d~ 

fine las políticas generales de comercialización de cada una de -

ellas. 
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Las subsidiarias se pueden clasificar en las que operan des

de los centros de producción, las que operan en las regiones de 

consumo y las de apoyo financiero y bursátil de la comercialización 

(véase el cuadro 36). 

Dentro de su estrategia Mundial la empresa transnacional fi

ja metas globales de venta, conforme a la magnitud de la producción 

en las distintas regiones del Mundo y otros criterios de mercado -

Mundial. Sine, por otra parte, de enlace entre las subsidiarias de 

las regiones productoras y las subsidiarias que colocan los produc

tos comercializados por la empresa Volkart en las grandes regiones 

importadoras. 

Cada una ele las subsidiarias recibe mensualmente un infor -

me del staff corporativo sobre el estado de la economía Mundial, -

producción, exportaciones y consumo de los productos que ella co -

comercializa, pronósticos de precios, condiciones climatológicas, 

etc. 

Las subsidiarias localizadas en las regiones productoras rel!_ 

lizan sus operaciones de compra y generalmente cubren el mercado 

de exportación, aunque también en numerosos casos mantienen se~ 

mentas de los mercados intemos. Por ejemplo, en los casos de las 

subsidiarias en los Estados Unidos y México, cierto porcentaje de -
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sus ventas globales representan ventas domésticas, En México, -

de un total de 164,000 pacas de algodón comercializados por Volkart 

en la temporada 1980/1981, el 363 se vendió a la industria tex~l -

mexicana (véase nuevamente el cuadro 31). La subsidiaria Brasil~ 

ña, en el caso del café, también comercializa en el mercado domés 

tico Brasileño, aunque sus exportaciones son considerables. 

Mientras que unas subsidiarias abren mercados en los cen -

tros productores, otras subsidiarias ubicadas en las regiones de -

consumo tienen por encargo abrir mercar.los para la colocación del 

prO<lucto comprado en las regiones productoras. En su unidad, la 

operación consiste en tender un puente entre el productor en una -

región del Mundo y el consumidor en otra región. En el caso del 

algodón, la empresa Volkart tiene subsidiarias en Suiza, Alema -

·nia y el Japón que tienen por objeto conseguir clientes para el Alg~ 

dón que compran, a través de otras subsidiarias en los Estados -

Unidos, México, Centroamérica, India y Pakistan. En ocasiones, 

las wntas se hacen directamente de la subsidiaria en la región -

productora a la empresa textil en Europa 6 Asia; en otros casos, 

las \entas se hacen de subsidiaria. a subsidiaria, en cuyo caso -

existe la posibilidad de que se realicen prácticas de precios trans

ferencia 2,/. 

.. •. 



Las subsidiarias de apoyo realizan dos funciones principales: 

mantienen lúteas de crédito para las subsidiarias comercializado

ras y, por otro lado, realizan operaciones de cobertura en la bol

sa a las mismas :Y. La empresa Volkart Brothers, Inc., con ba

se en Nueva York, mantiene lúteas de crédito para todas las subsi

diarias. 

En el caso del Algcxlón, por ejmplo, el 853 de Ja comercia1!_ 

zación se efectaa en base al crédito recibido por las subsidiarias 

de Nueva York. Esto le permite a una subsidiaria como la de Mé

xico, que posee un capital social de menos de cuatro millones de -

dólares, comercializar un volumen de pacas de Algodón equivalen

te a más de 55 millones de dólares, sin considerar la comercializl!_ 

ción del Algodón de Centroamérica, ni el café de México, Centr~ 

mérica y Colombia. La linea de crédito siempre está abierta en -

r16lares a la tasa de interés prevaleciente en el mercado de dinero. 

La Bolsa Mundial por su parte, efectaa las operaciones de -

cobercura solicitadas por las subsidiarias. Las operaciones de -

cobercura se hacen por cuenta de la subsidiaria interesada, aunque 

el capital en trabajo necesario para tales prácticas en la bolsa fo! 

ma parte de aquel de la subsidiaria de apoyo en la bolsa (Nueva -

York y Lóndres). Al menos en el caso de la subsidiaria mexicana, 
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esta no efectúa operaciones de especulación en la bolsa de Nueva -

York. 

b) Grado de integración de las empresas comercializadoras del 
algodón. 

En el punto anterior se clestacaba una doble característica de 

las empresas transnacionales a saber: la diversificación amplia -

(mayor en unos casos que en otros) de su capital hacia otros tipos 

de actividades comerciales e industriales y, por otro lado, el ca

d.cter Mundial de una organización comercial del Algodón, el cual 

vertebra las principales rutas de comercio entre regiones procluc-

toras e importadoras. La integración de una red comercial de las 

empresas transnacionales a nivel Mundial evidentemente les perm_! 

te gozar de ventajas importantes sobre las firmas nacionales. A 

diferencia de estas últimas, l~s empresas transnacionales mantie

nen oficinas, no sólo en las regioneei productoras sino en las mis -

mas regiones de consumo no productoras de algodón. De ello se -

deriw, en primer lugar, la posibilidad de ventas entre firmas, la 

cual les permite a través de práctica de precios de transferencia -

aumentar sus mllrgenes globales de comercializacl6o. 

En segundo término, el mantener oficinas en los grandes ce!!. 

eros de importación de Algodón, las empresas transnacionales es-
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tán siempre en mejores posibilidades de asegurarse clientes y am

pliar su mercado de ventas en relación a las empresas nacionales, 

las cuales contratan única y exclusivamente desde sus oficinas en -

Mexico. Por último, la operación de las empresas transnacionales 

en las regiones productoras más importantes del Mundo, a düere!!. 

cia de las casas comerciales que operan en un solo país, les perm_! 

te complementar ventas a un sólo país a partir de una multiplicidad 

de regiones productoras, lo cual se traduce en un mejor posibilidad 

de cumplir entregas ante la eventualidad de una baja en la produc -

ción en una u otra región algodonera, o bien aumentar la variedad 

de la firma a ofrecer a sus clientes. 

A nivel nacional, la estructura organizativa de las subsidia -

rias de empresas transnacionales.es muy similar a la de las gran

des empresas nacionales, éstas se diferencian de las empresas n!!_ 

cionales pequeñas tanto en relación el alcance geográfico de sus -

operaciones como en la diversificación de sus operaciones como 

en la di\ersificactón de sus actividades. Las grandes empresas -

operan en todas o casi todos los centros algodoneros, manteniendo 

oficinas y agentes en caria uno de ellos y oficinas generales en la 

ciudad de México V . 

De esta forma, las grandes empresas cubren prácticamente 

todas las regiones producte>ras del país y mantienen, cada tempo

rada, lazos comerciales permanentes con los agricultores. 



55 

Por otra parte, a nivel nacional algunas de las grandes em -

presas poseen cierto grado rle integración vertical hacia las indus

trias despepitadoras y en mucho mejor medida, una integración ho

rizontal hacia la industria aceitera, a través de la hidrogenación -

y procesamiento de la semilla de Algodón (véase el cuadro 37). 

Desde el punto de vista de la comercialización del Algodón -

las grandes empresas que tienen en propiedad plantas despepitado

ras amplían sus posibilidades de compra a los agricultores; pues.

si bien legalmente la despepitadora sólo maquila el Algodón del - · 

productor y por tanto este no queda obligado a enajenar su Algodón -

en hueso a aquella, en la práctica es coman encontrar que las ern -

presas comerciales integradas a la industria del despepite compran 

de hecho parte del algodón del productor que contrata sus servicios 

de maquila. 

Pero la integración del capital comercial a la industria despe

pitadora, además abre posibilidades a las empresas a vincularse -

horizontalmente con la industria del aceite. Considerando a la in

dustria de los aceites en general (aceites comestibles y aceites in

dustriales), dos de las empresas analizadas en este estudio poseen 

intereses en dicha industria: para principios de la década de los -

setenta, a la empresa Longoria ~ controlaba el 23% de la capaci

dad instalada de la industria aceitera y Anderson Clayton controla-
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ha el 93 7_j. 

Las pequeñas empresas comerciales, por su parte, operan -

sobre la base rle una organización más elemental: en primer lugar, 

el negocio de éstas se reduce principalmente al comercio del algo

dón, localizado en una o dos regiones productoras. Por lo general, 

no cuentan con agentes comerciales que cubran estas regiones p~ 

ductoras, y en todo caso el gerente-dueño rte la empresa realiza -

directamente la función de compra ya sea en su propia región y /o 

peinando las regiones productoras aledañas. 

c) La comercialización rtel algodón y sus modalidades .• 

La función general de las empresas comercializadoras de A!_ 

godón es la de servir de intermediaria entre el productor y las fd

bricas textiles. Esta función involucra tanto la variable espacio -

como la variable tiempo. La primera implica costos de transpor

te, acarreo y seguros, normalmente aplicables para cualquier tipo 

de empresa. La segunda es la que define, en buena medida, el -

éxito de la empresa, en tanto que implica las decisiones de cuando 

y cuanto compran y venden en un mercado sumamente hermético -

como lo es el del algodón. En la época actual de altas tasas de -

interés, además, la variable tiempo adquiere mayor importancia 

aan, en virtud de los altos grados de financiamiento con que nor • 
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malmente operan las empresas comerciales ~/. 

En seguida se analizan distintos aspectos de la forma de fun-

cionamiento de las empresas, tratando de distinguir las caracterC! 

ticas de las mismas segOn el caso. 

Las empresas comercializadoras del Algodón pueden reali-

zar su función ~·a sea actuando corno comisionistas o como interme-

diarias. La comisión significa actuar por cuenta del industrial te! 

tilero, sobre pedido previo, contrato establecido. La inermedia -
-

ción signüica para empi:esa comercial actuar por cuenta propia, -

como comprador y vendedor independiente. En este aJ.timo caso, -

la empresa opera con su propio capital y crédito contratado y asu-

me directamente los riesgos del mercado, mientras que, en el PI!. 

mer caso, la fábrica financia y responde por todas las operaciones 

de abastecimiento, pagándole a la empresa una comisión por sus -

servicios de adquisición, acarreo y transporte, erogactoneEY.que co -- -
rren por cuenta de la fábrica textil. Por comisión, las empresas 

comerciales cobran normalmente el 13 ya sea en el mercado in -

temo o en la exportación. Como intermediarias, pueden ganar -

entre el 23 y el 33 en el comercio de exportación y entre el 43 y 

el 63 en el comercio doméstico. Las opciones por uno y otro tipo 

de comercialización dependen de diversas circunstancias y polfti-

cas de las empresas. 
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Las grandes empresas tienden más a comerciar como inter

mediarias en el mercado interno, y las transnacionales en particu

lar a ni\el interno y Mundial, mientras que las pequeñas empresas 

Oltimamente estAn funcionando más en base a la comisión. Actuar 

como intermediaria o comisionista depende en buena medida de la 

disponibilidad del capital y de lfneas de crédito. En el caso de -

las grandes empresas el porcentaje de financiamiento promedio es 

mayor que en el caso de las empresas pequeñas. Se estima que un 

853 del valor del comercio de las grandes empresas es financiado 

por la banca privada (nacional o transnacional, según sea el desti

no del comercio), ampliándoles_. asr. las posibilidades de operar -

como intermediarias. Por parte de las empresas peque~as, mien

tras las tasas de interés sean altas y los precios del Algodón sean 

mayores y al mismo tiempo inestables, ellas tienden a funcionar -

como comisionistas. 

En el comercio de exportación las empresas privadas nacio

nales funcionan más en base a comisión, 'principalmente debido a 

que los volúmenes de comercialización son mayores y a una moda

lidade de asociación con capitales extranjeros que se anal iza en 8! 

guida. 

Parte del comercio de exportación de las empresas privadas 
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nacionales se realiza en asociación con empresas comerciales ex

tranjeras. Los casos conocidos que realizan esta práctica de co -

mercialización son: 

- Algodones del Pacífico asociada con Ralli (capital Inglés) -

hasta 1980; 

~ Algodones de la Costa del Pacífico asociada con Toyo Men

lca (capital Japones); 

- Fibras del Valle asociada con Molsen (capital Estadounide.!!_ 

se); 

- Humphrey Hermanos asociada con Schwabach (capital Esta

dounidense), y 

- Algodonera Nacional asociada ocasionalmente con Weil -

Brothers (capital Estadounidense). 

En todos estos casos las empresas nacionales funcionan como 

comisionistas de las empresas extranjeras, recibiendo de éstas -

últimas financiamiento y órdenes de compra. Las empresas priva

das nacionales que operan en este tipo de asociaciones con el capi

tal extranjero son empresas grandes como Algodones del Pacffico o 

medianas (comercializan entre 15, 000 y 20,000 pacas), como Hum-
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phrey, Algodones rle la Costa del Pacífico y Algodonera Nacional. 

Estas empresas, al actuar como comisionistas de empresas extran

jeras, tienen la ventaja de aumentar su volumen de comercialización 

y de ganancia, sin involucrar parte proporcional de su capital, al -

recibir financiamiento directo de sus socios extranjeros. 

Las empresas extranjeras asociadas al capital. nacional en -

la comercialización del algodón, por su parte, tienen el denomina

dor común de que sus intereses comerciales en el país son relati

vamente reducidos, y no se cuentan entre las ocho primeras empr~ 

sas que dominan el comercio algodonero mexicano. '!J Cada uno 

de los cuatro casos señalados de asociación de empresas nacional

extranjera mantiene peculiaridades distintas. Así por ejemplo, 

Schwabach Internacional, de Dallas, Texas (asociaciada a Humph -

rey Hermanos, de Torreón, Coahuila), es una compañía que come! 

cia principalmente en y desde Estados Unidos. Sus ventas anuales 

están entre las 300,000 y las 400,000 pacas, y mantiene intereses 

más fuertes en la especulación en. bolsa. Su asociación con Hum

phrey que compra principalmente en la Laguna y Tamaulipas, se 

enlaza al comercio de exportación de Schwabach, ya sea a través 

del Puerto de Galveston y de Tampico. 

Los casos de la asociación de Algodones de la Costa del Pa

cífico con Toyo Menka y Algodones del Pacífico con Rolli es a su vez, 
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enteramente distinto al anterior. En primer lugar Schwabach es 

una empresa transnacional bastante mlis chica que Ralli o Toyo 

Menka. Por otra parte, Toyo Menka comercia principalmente para 

los mercados de Oriente desde filiales que mantiene en Asia y Oce_! 

nía y su comercio de Algodón desde México no representa una parte 

significativa de sus ventas. Ralli, por su parte, ademb de que C,2 

mercia de manera importante desde los Estados Unidos (en su fu -

sión con Cargill/Hoenberg), domina el mercado de Australia y ma.!! 

tiene altos volOrnenes de comercio en Asia y Europa. Tanto Ralli 

como Toyo Menka compr~n (Ralli hasta 1980) Algodón, en su aso

ciación con Algodones del Pacífico y Algodones de la Costa del Pa

cffico, en las regiones del Noroeste del pafs. 

El distintivo coman de estas empresas transnacionales en as~ 

ciación con capitales nacionales, no obstante las peculiaridades de 

cada caso, es que sdlo participan en el mercado de exportación del 

Algodón mexicano, y todas ellas de manera no significativa en las 

ventas de exportación. Su comercio desde México, en asociación -

con empresas nacionales que les ahorran costos fijos o indirectos, 

es un caso típico de la capacidad de las empresas transnacionales -

de penetrar en los centros algodoneros de cualquier región del Mu,!! 

do !Q!· 
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En primer término, solo las empresas grandes, privadas -

nacionales y extranjeras realizan operaciones de cobertura en el 

mercado de Nueva York. Para contratar en la bolsa, las empre -

sas tienen que actuar a través de corredores o casas de bolsa pri

vadas. Las grandes empresas cransnacionales como Volkart, Ca.!: 

gill/Hoenberg/Ralli y otros, poseen sus propias casas de bolsa en 

Nueva York, las cuales operan de manera integrada a las operaci!?_ 

nes globales del conglomerado. Otras empreas grandes cransna

cionales o nacionales como Esteve, Longoria y Algodones del Pa

cifico, contratan los servicios particulares de otras bolsas. En 

el caso de esta última, (Algodones del Pacífico) mantienen en -

cartera un capital mayor a 100,000 dólares, las empresas comer

ciales para manejarles sus operaciones de cobertura y especula -

ción. Las empresas nacionales pequeñas no realizan operaciones 

de cobertura ni de especulación. La principal razón es la poca· -

disponibilidad de capital para mantener dichas operaciones, así -

como los coseos que ello implica en relación al bajo volumen de -

su comercialización. 

En segundo término, la actividad especulativa en el mercado 

de futuros se convierte también en una actividad normal de las em 

presas que hacen coberturas en la bolsa. La Qnica diferencia en -

tre la cobertura y la especulación es que cada transacción que se 
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realiza no tiene una contraparte ffsica, como en el caso de la co -

bert ura, c'le tal forma que la ganancia especulativa se reduce a 

comprar barato y vender más caro en un mercado de Algodón ine

xistente. En todo caso, la ganancia especulativa que reciben las -

grandes empresas comerciales, además de los amplios volOmenes 

de ganancia comercial que obtienen de sus compra-venta ffsica, -

se constituye en un acicate adicional para incrementar su capaci· 

dad de acumulación y expansión en el mercado nacional. 
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NOTAS 

Véase capftulo anterior. 

Los datos c\e venta por productos son estimaciones que se obtu
vieron tomando como base los precios internacionales promedio 
para los años 1977 /1979 para cada producto y la información de 
Volkart sobre volúmenes de ventas de algodón (un millon de pa
cas), café (3 millones de sacos) y cocoa (50, 000 toneladas). 

Las practicas de sobre y subfacturación sólo se plantean como -
posibilidad, tooa vez que se carece de información para demos
trarlo. 

Véase ca pftulo anterior. 

Excepción hecha de Allenberg, cuyas oficinas generales est~n en 
Ciudad Obregón, Sonora, que comercializa su algodón al exte -
rior. 

Posteriormente CONASUPO adquirió las cuatro plantas aceite
ras de Longoria. 

Véase: SARH, DGEA, El Mercado de oleaginosas, México, 1973 

Un comerciante de algodón en pequeño de la laguna señalaba -
que guardar el algodón es como tener una papa caliente en las 
manos. 

Que se analizaron en parte anterior. 

Véase capftulo anterior. 
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CONCLUSIONES 

La capacidad de negociación de México frente al oligopolio de 

las Empresas Transnacionales que do minan la comercialización 

Mundial del algodón se relaciona, en primer lugar, con la impor

tancia de la industria mexicana del algodón. El análisis realizado 

en este estudio ha demostrado que, después del auge en el decenio 

de los cincuenta, la producción y exportaciones del algodón en las 

dos últimas décadas, bajaron considerablemente participando las 

últimas, en 1979, con sólo 43 en el total del comercio Mundial -

(en comparación con 16% en 1955). Debido a esta crisis de la in

dustria del algodón, al mayor grado de elaboración local y a la -

diversificación de la economía mexicana, la cuota del algodón en 

las exportaciones totales del país se vió disminuida con un ritmo 

aún mayor de 253 en 1955 a 5% en 1978. Por el otro lado, la ela

boración del algodón por la industria textil aumentó entre 1951 y 

1975 de 303 a 543 de la demanda total, para estancarse posterio!:_ 

menee debido a la competencia de fibras sintéticas. 

A la disminución brusca de la importancia del algodón mexica

no en ls mercados Mundiales se ha sumado la concentración cre

ciente de la industria y, particularmente, de las exportaciones del 

algodón bajo el dominio de Empresas Transnacionales. Mientras 
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que la producción del algodón y su primera elaboración en las 

plantas despepitadoras estaban, a fines de los setenta, en manos 

de los productores nacionales, organizados en gran parte en coo

perativas de tipo ejidal, la comercialización del algodón fue dom!_ 

nada en más de una mitad por las Empresas Transnacionales (52% 

en 1980 en comparación con 423 en 1977) • .!J El segmento de -

las Empresas Transnacionales (de s2ro> estaba formado en 1980 -

por sólo siete empresas y cuatro de ellas (Esteve, Volkart, Hoe!!. 

berg y C. Itoh) concentraban 363 del comercio total. 

El poder de las Empresas Transnacionales fue mayor en las ex

portaciones del algodón que en el abastecimiento local de la indus

tria textil. En la primera actividad las siete Empresas Transnaci~ 

nales manejaban en 1980 casi 70% y en la segunda alrededor de 30% 

del total del país. El progresivo abandono de la comercialización 

local por las Empresas Transnacionales (disminución de su cuota 

de 533 en 1965 a 313 en 1980) y su concentración en las exporta

ciones se debieron principalmente a la mayor rentabilidad del se -

gundo negocio la cual se deriva de mayores volúmenes comercia

lizados externamente, mejores condiciones de pagos y menor in

terferencia del Gobierno. 

El sector público dominaba en 1980, a través de la empresa e! 
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tatal, Algodonera Comercial Mexicana, 29% de las ventas loca

les y 183 de las externas. Además, el Estado apoyaba con asi! 

tencia técnica y créditos a los productores nacionales privados 

y, particularmente, a los asociados en ejidales que participaron 

con una mitañ aproximadament en la producción total del algodón. 

El Banco de Crédito Rural (BANRURAL) desempeñaba un papel -

importante en el financiamiento de la producción de los ejidales 

y fortalecía su capacidad de negociación en la comercialización 

del algodón, a través de su participación directa en los contra

tos de compraventa con las empresas privadas, tanto nacionales 

como extranjeras. Por ejemplo, en 1980, las ventas de 612 mi

les de pacas del algodón ejidal fueron canalizadas por BANRURAL 

en 47% a la empresa pública ALGOCOMEX, 36% a las Empresas 

Transnacionales y 163 a las mpresas privadas nacionales. La 

intervención del sector p(Jblico en la comercialización del algo

dón facilitaba al sector ejidal mejores condiciones de venta del 

algodón en comparación con los agric~ltores individuales. Por 

el otro lado, el Estado no intervenía, al menos en forma siste

mAtica, en los precios del algodón determinados por el mercado 

oligopólico Mundial. 

Resumiendo los aspectos principales de la capacidad de nego

ciación de los productores mexicanos del algodón, se puede con-
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cluir que estos dependían en una alto grado de las grandes Empre

sas Transnacionales que forman parte del oligopolio Mundial de la 

comercialización y elaboración del algodón. Esto se reflejaba 

principalmente en precios relativamente bajos del algodón, en -

competencia con fibras sintéticas, y la resultante crisis de la in -

dustria que estaba perdiendo importancia canco para el mercado -

Mundial como para el desarrollo del país. El Estado se limitaba 

a apoyar al sector ejidal, como parte de su política agrícola gen~ 

ral, pero sin diseñar una política para la industria del algodón. 

Como es obvio, esta situación se reflejaba en la distribución de ~ 

neficios entre las transnacionales y el país productor. 

En ausencia de datos directos sobre los resultados económicos 

de la industria del algodón en México, la evaluación de la distri -

bución de beneficios resultantes de esta actividad se apoya mayo! 

mente en informaciones de tipo general, recopiladas y elaboradas 

por la UNCTAD, las cuales sin embargo, también tienen vigencia 

particular para México. 

Estando la producción y elaboración del algodón en México en -

manos de productores nacionales, los beneficios para la economía 

del país dependían principalmente de los precios unitarios realiza

dos en las exportaciones y del grado de elaboración local en la in-
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dustria textil que determina la cuantía del valor agregado. 

La inserción de la industria mexicana del algodón en el mercado -

Mundial de este producto significaba que los efectos de los precios -

internacionales y de sus fluctuaciones, tanto coyunturales como de

rivados de las especulaciones en las bolsas Mundiales, se transfi -

rieron inmediatamente a la economía del país. Las considerables y 

crecientes fluctuaciones de los precios nominales del algodón se ilu!_ 

tran en el cuadro 38. Se puede observar que entre 18 productos bl

sicos de exportación, el algodón se colocaba en el medio sufriendo -

aún. mayores fluctuaciones los precios de ocho productos caracte

rizados en el cuadro. 

El efecto de los precios internacionales sobre los precios nacio -

nales en el mercado mexicano del algodón, en el decenio anterior, -

se puede observar en los cuadros 39 y 40. Los últimos ilustran el 

hecho que tanto las alzas de precios internacionales (1974, 1976 y 

1980) como sus bajas (1975 y 1978) se transfirieron plenamente al 

mercado mexicano. Los datos de los cuadros indicados reflejan -

también, en ambos metcados, las frecuentes desviaciones mensua

les del precio promedio anual. 

Naturalmente, las cotizaciones promedias de los precios en los 

mercados difieren de los precios reales pactados y realizados en -
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tre los comercializadores y productores del algodón. La ya señala

da alta participación (en 703) en las exportaciones del algodón mexic!!_ 

no de las Empresas Transnacionales hace suponer que .las distintas 

modalidades de comercialización (varios tipos de descuentos y boni

ficaciones, precios de transferencia, etc.) tendieron más bien ar~ 

bajar l<?s precios pactados en comparación con las cotizaciones de -

los mercados. 

El efecto de una brusca carda de los precios del algodón, como -

aquella ocurrida en 1975, sobre su competitividad con otros cultivos 

alternativos se muestra en el cuadro 41 . En éste se puede observar 

que el ingreso neto rendido por un acre cultivado con algodón, en la -

regiOn Laguna de México, fue en ese año de sólo 88 dólares en comp! 

ración con 180 dólares en el caso de frijoles, 107 dólares en el de 

trigo y 93 dólares con el de sorgo. Naturalmente, la poca rentabili

dad del algodón inducfa a abandonar su cultivo a los campesinos qui~ 

nes prefirieron dedicarse a productos más rentables. 

La distribución de beneficios entre el pafs productor de la materia 

prima exportada y los pafses consumidores que la elaboran y comer -

cializan los productos finales, se puede ilustrar también por los má! 

genes de los precios al detalle de bienes manufacturados. Como ocu

rre en otros productos básicos de exportación,el pafs productor del 
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algodón participa sólo marginalmente en el precio rle los productos 

finales. En el cuadro 42, elaborado sobre la base de las estimacio -

nes de la UNCTAD, se puede observar que los países productores -

del algodón participaron, en la mitad de los setenta, con alrededor 

de 83 del precio al detalle de los dos productos seleccionados de -

"Denim" y con 3-43 , aproximadamente, en el caso de camisas con 

contenido de algodón de 353. La última proporción más baja que -

las dos primeras, refleja obviamente menores precios del polyester 

que del algodón. 

Por el otro lado, el mismo cálculo en el cuadro 42 puede ilustrar 

la importancia da la elaboración y comercialización nacional del al

godón. En estos términos ilustrativos y, teniendo en cuenta las gra!!_ 

des diferencias nacionales, se puede indicar, sobre la base de la el!. 

timación comentada, que el valor agregado por la manufactura y co

mercialización de los productos de algodón puro (Denim) duplicaría 

el costo de la materia prima. 

Aun tomando como reserva el orden de correlación indicado arri

ba, sobresale la importancia de la elaboración nacional del algodón. 

Esta aumentó de menos de un tercio de la demanda total al inicio de 

los cincuenta a más de una mitad, aproximadamente, en los prime -

ros años de los setenta. La caída posterior del consumo local del -
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algodón que se ha producido aun en términos absolutos, se debió a la 

implantaci6n en México, durante el decenio de los setenta, del pa -

drón de consumo estadounidense, con igual participación de fibras -

sintéticas en el consumo de textiles per cápita (58-59% para ambos 

países en 1979), y en desmedro del algodón. Este fue un porcen

taje mucho mayor que en los mayores países industrializados (fuera 

de los Estados Unidos) en los cuales la participación correspondien

te de fibras sintétifas oscilaba entre 29% y 39% y aquellos en desa -

rrollo (18%-339"J· JI Las diferencias destacadas se relacionan o~ 

viamente con la ..entaja natural que tiene México en las reservas -

considerables del petróleo que llevan a la expansión de la industria 

petroquímica y de las fibras sintéticas. Sin embargo, inducen a -

la inquietud en el sentido de que, posiblemente un mejor aprovecha-

miento de las posibilidades del cultivo del algodón en México podría 

contribuir al mejor abastecimiento de su población y aumento de -

las exportaciones de textiles, particularmente, en el comercio in-

terregional. 

!/ La cuota de las Empresas Transnacionales fue aQn mayor porque 
varias participaron en las ventas de empresas "no identificadas" 
(17% en 1980) 

'!;/ Por supuesto con gran diferencia en cuanto a volumen: Estados Uni 
dos -15.4 kg. y México -3.4 kg. -

~/ Véase el cuadro 28. 
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e u AD R ü No. l 

A~: P1m::ros PRa.tEDIO MENSUALES DE DISTINI'AS CALIDADES 
DB Al..GCDO>I, Jl.NIO DE 1981. 

( Us centavos por libra J 

'.)riqen f..alg1tu:I tipo Precie en· None ae tu-

EJ:¡1pto. E:xtra I.arga 

Su:lán. I.arga 

::Stodos lhldos. Me:liana 

:-léxico. Me:l1ana 

:-Jicaroc¡ua. Me:liana 

::s t3dos lhldos. Corta 

Giza 70 

Barakat, G SB 

Manphis, SM l-l/16" 

Strict Middling l-1, 16" 

Strict Middling 1-1,16" 

Crleans Middling 1" 

a. 

159.34 

112.00 

97.13 

88.06 

84.13 

84.25 

l'"uente: LNCTAD, "Boletín mensual de precios de praiuctos básicos", Uineora, Julio de 
L981. 



e u A o R o No. 2 

Al..GOOOI: PRODUCCIO'l Y EXPcm'AClCNES MUNDIALES l:}l 1980. 

Paise.s 

iYnénca Latina 

E.~ta:ios lhidos. 

Africa. 

Asia a O::eania ~ • 

uuén Soviética. 

'.:hin a Popular 

Resto áel Mmdo. 

Total Ml.l1d ial. 

Area cultiva::la 
(miles de ha.) 

3 695 

5 348 

3 338 

11 9:.!3 

3 147 

4 900 

25~ 

lLl.!Q 

F'uente: Véase pá:Jina 4 

Rendi.Jr.ientos 
CK/Ha.) 

448 

453 

344 

254 

988 

552 

711 

437 

2_1 D<cluye China Popular y lhioo Soviética. 

Pro:iu::ciá1 Exportación 
F.h miles de pacas. 

7 594 3 005 

11 122 5 926 

5 274 2 424 

13 910 4 058 

14 275 4 3UO 

12 430 

845 185 

~ ~ 



e u A D R o No. 2a 

l/PROOU:CICll Mt.NDIAL DEL AUJ<llGl, 
- (Millaies de pacas y) 

Paise 1981/82 1982/83 Variaciái 

Esta:los lhidos. 15.6 12.0 -23.08 

U.R.S. 13.8 11.9 -13. 77 

China. 13.6 16.2 21.32 

India. 6.4 6.2 - 3.12 

Paquistan 3.5 3.7 5. 71 

Brásil. 2.7 J.l 14.81 

Egipto. 2.3 2.1 - 0. 70 

Turquía. 2.2 2.2 o.o 

otros. 11:4 !#,8 -14.4 

~ ~ 67.5 - 5.59 

Fuente: Direcc1ái GEneral de El::ooonía ~rícola. Elaborado cai dato.9 de lhited Pn!ss 
!ntematiaial UPI. 

Nota: l/ su ciclo prcxhctivo canprende de julio a jll'lio, en lo años sena.llllos. 
y pacas de 217. 7 ~. 

(%) 



C U A D R O No. J 

.'\MERICA LATU!A: PRINCIPALES PAISES PP.ODUCTORES Y EXPORTADORES DE 
ALGODON, 198 O. 

----- ---- --· --
?aíses A rea cultivada Rendimientos Producción E:x¡:iortaci.ones 

lrniles de Ha.) (K/Ha) (miles de ;iacas. l 

-------- -- ---
Argentina 310 270 385 160 

3olivia 14 389 25 

ara sil 2 015 305 2 820 41 

Colombia 199 581 531 245 

E:cuador 23 606 64 8 

E:l Salvador 58 777 207 182 

Guatemala 102 l 238 580 526 

Honduras 9 677 28 31 

México 360 965 1 595 818 

~icaragua 93 784 335 325 

Paraguay 290 360 480 460 

?erú 144 661 437 189 

Am~rj,c¡) ~tia!!! ~1-2i2. iiQ 7 594 .LQQ.2 

~uente: US Departrnent of Agricultura. 

V Incluye otros ;iaíses. 



e u A D R o. No. 4 

PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON EN BRUTO POR PRINCIPAL!! PAIBll Y llOIOllll. 
(mtlee de pacae,) 

" ---.. ~·-~·------··--- .. 

REO ION 
PACA~ 961 1. P1iCA~ 965 .,; PACA~ 9 70'L PACAP 75 t PACA~978 .,; 

Palle lndutrhl l •!. l4 350 32.3 14 997 21. 3 JO 32 7 19.l 8 532 15. l 11 044 18.6 
do1, 

btado1 Un tdo•. 14 350 32.3 14 933 2 7. 2 10 190 18.8 8 2 98 14 •. 7 10 837 18. 2 

•••••• en Do1arrol lo 18 313 41. l 23 295 42. 5 24 834 45.8 24 930 44.2 26 546 44.6 
A"'arlc• L11tlnA 6 029 13.6 1 716 14.4 7 223 13.3 6 939 12.3 1 724 13 .0 
llr11tl 1 942 4.4 2 066 3.8 3 090 5. 7 2 429 4.3 2 112 3.6 
Hhtco 1 979 4,5 2 604 4.8 1 433 2.6 905 1.6 l 525 2.6 

Pal111 de !cono.,(• 
Oentral.,ente Phn! 
f 1 e ad a , 11 691 26.3 16 582 30. 2 19 038 35 .1 22 923 40.7 21 885 36.8 

Un 1 dn Bov l "ti e• 1 017 15.8 8 895 16. 2 9 776 18.0 12 164 21. 6 12 123 20.4 
China Pnp11hr. 4 6 75 1o.5 7 687 14 .o 9262 1 7.1 10 759 19.l 9 763 16 .4 

To t • I Hund I • l. 44 414 100.0 54 8 74 100.0 54 199 1 ºº·º 56 385 'ºº·º 59 4 76 100.0 

F11en te 1 VeA110 .. 1 r.ll4dro No, 2 

PACA~ 9811
7. 

11 865 1H.1 

11 122 1 1. o 

26 681 40. !l 
1 5 94 11.6 
2 820 4. J 
1 595 2 ,/¡ 

26 79 7 40.9 
14 2 75 21. 8 
12 430 1 9. o 

65 450 100.0 

-------- ·~- ~ ·~ ... 



e u & D R o. No. 5 

Rl!:NDI.MIENTOS Di!:L CULTIVO DEL ALGOOON E?i A.WU?lOS PAISES 
PRODUCTORES, 1959/1960 y 1979/19BC. 

;;1UP. GUL'UVADA PRODUCCION aE?iDI!.:I.:::ll·!'C 
~miles d~ :i;:onsl Kg 1 oor ;;a. 

PAI3ES 
(mi7e§ ~~ uec~áreas) 

1959 1960 l'J79/lS30 1959/1900 1979/l~SC 1959/19€0 l97'S/ 1900 

.:srael 7 37 7 75 1 047 . 323 
·.Zuatemala 18 125 14 149 791 1 135 
ri.usual.ia ló 70 3 33 157 1 135 
::.g1rº 739 502 457 484 619 353 
Uni n 3ovié-

':ica 2 152 3 090 1 604 2 819 745 312 
~ m fil 2.§Q ~ ra '382 
.::l. 3alvador 3.:3 7ó 30 o5 847 
3ir1a 'r<"I 

"'"'' 154 97 128 427 831 
2:spaña 225 50 63 41 279 .320 
·'Zrecia 135 136 57 106 423 779 
rurauia 624 612 195 477 313 779 
:i4adagascar 18 13 706 
?erd. 253 147 139 96 517 636 
2:stados Un;i,, 
ios ó 118 5 187 3 170 3 185 517 614 
~olombia 151 217 67 125 445 575 
~icaragua ó7 3S 28 22 423 574 
~imbabwe 127 65 513 
::t:.09ia 18 .¡.q 2 25 178 513 

~~ente; Consejo Consultivo Internacional del Algod6n. 
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c u A D R o. No. 6 

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON POR PRlNClPALES PAISES Y REGIONES, 1961-1970, 
(ial le• de p•co•.) 

1961 1965 19/U 1 9 75 19 78 
PACAS 1 PACAS 'X PACAS 'X. PACAS % PACAS 1 

18 924 40. 7 18 841 3 7 .o J 6 778 30.I 1 3 413 22. 8 13 271 21 • 7 
8 463 18.2 9 257 18. 2 7 843 14. 5 6 286 1 o. 7 6 332 10.3 
6 387 13. 7 5 648 11.1 5 134 9.5 3 807 6.5 3 628 5.9 
3 628 1.8 3 361 6 .6 3 320 6,1 2 976 5 .1 2 9 71 4.9 

13 280 28.5 15 411 30 .2 J 8 48 7 34. 1 22 JI 7 311,0 23 865 39.0 
2 893 6.2 3 150 6,2 3 380 6.2 4 1 79 7. 1 4 159 7.4 

14 313 30.8 16 733 32.8 18 9JU 34. 9 22 997 39.2 24 05 7 39. 3 
6 199 13.3 6 9 75 13. 7 7 999 14.8 8 683 14.8 8 780 14. 3 
5 795 12.5 7 205 1 4 .1 8 206 15 .1 11 558 19. 7 12 440 20.3 

46 51 7 100.U 50 9115 100.u 54 195 1 uo.o 58 72 1 1 uo .o 61 193 100.0 

--••••··--·----- -·-- - •·---------·---·--•••••-•••-•w·----··-·---· .. •~-... --•-•·-----·--·----------------

•·u.,n t": Vc.Ídu t:UddruNu. 2 

!,1 dKCIU)'e i'.tquantt, (il tH.: lti 1 h.1111g•I r Gl11 ¡u~. 

!9110 
PACAll 1 

)) 354 20. 3 
5 891 9.0 
3 439 5.2 
3 311 5.0 

24 490 3 7.) 
4 120 7.2 

2 7 886 42.5 
9 300 14.2 

15 200 23.2 

65 62 7 100.0 



e u A D R o. No. 7 

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS NATURALES y srnTETJCAS. 

TOTAL 
Al10S J..LGODO!i LANA RAYON POLIJ::STER SlliTET. TOTAL 

CONSUMO (miles de tons) 

1960 10 360 l 495 2 600 122 702 15 157 

1970 12 053 1 500 3 436 1 645 4 700 21 689 

1979 14 009 1 499 3 380 5 134 lo 614 29 502 

DISTRIBUCION (porcentual) 

1960 68 10 17 l 5 100 

l97ú 55 7 16 8 22 100 

197~· 48 5 11 17 36 100 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

1960/70 1.5 2.8 30.o 21.0 3.6 

1970/79 1.7 -0.2 13.5 9.5 3.1 

Fuente: Banco Mundial, Cott:in Handbook, op. cit. 



Ai'!o 

1955 

1960 

1965 

~970 

1974 

1976 

1.977 

1.979 

1980 

e u A D R o No. 8 

PRECIOS DE LA FIBRA DE ALGODON Y DE POLIESTER EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 91955-1980). 

-----------------
ALGODON ª-!' POLIESTER Q/ 
(cts. por (cts. por -
libra/. libra/. 

--------
40 160 

39 126 

31 85 

31 41 

65 46 

76 53 

54 57 

69 60 

88 74 

ALGODON-POLIESTER 
(porcentaje) 

25 

31 

36 

76 

141 

143 

95 

115 

119 

:'uente · Elaborado a partir de "Cotton and Wool: Outlook and Situation" 
vs Department of Agriculture. 

y Strict Middling 1-1/16" puesto en fábrica en los Estados Unidos. 
2/ "l. S"denier fob en fabricas en Estados Unidos. 
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C U A b R O. No. 9 

tXPOiTACIONIS MUNDIALES DE ALGODON EN BRUTO, POR REGIONES DE ORIGEN 1961-1980 
{ml lea de peen.) 

1961 1965 1970 19 75 1978 
PACAS 'I PACAS 7. PACAS 7. Pf.CAS 7. PCf.S 7. 

72 7 39 .1 4 064 23.6 3 2 97 18 .1 4 202 22.9 6 111 30 .1 

658 38.1 954 22.9 109 11.0 4 000 21.8 5 813 29.4 

642 50.2 ll 062 64. l 12 431 68 .l 10 259 55,9 9 794 49. l 

4 72 20.2 4 10 7 2 7 1 3 4 238 23.2 701 20 .2 4 119 20.6 

851 10.8 2 131 12.3 2 526 13.8 3 880 21.2 4 041/ 20.3 
759 10.2 2 103 12.2 2 3 74 13.0 3 6'74 20.0 3 940 19. 7 

1 7 220 100.0 17 257 100.0 18 2 53 100 .o 18 340 100.0 19 952 100.0 

Fuent111 Ve4 .. 1 el cuadro 2 

1980 
Pf.CAS 7. 

6 401 32.2 

s 926 29.8 

9 197 46.2 

3 005 15.1 

4 300 21.6 
4 300 21.6 

19 898 100.0 
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e u A D " o. No. 10 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALOODON EN BRUTO, POll REOION DE D89TINO 1961-1980 
(111llu de p•cu.) 

1961 l 965 1970 1'l75 19 78 
PACAS t PACAS t PACAS t PACAS t PACAS t 

10 667 60.4 9 25 7 52. 8 9 110 49.0 7 655 41 .6 7 770 38.3 
6 378 36.l 5 345 30.5 5 207 28.0 4 179 22.7 4 183 20.6 
3 655 20.7 3 224 18.4 3 531 19.0 3 178 1 7. 3 3 297 16.l 

439 19.5 3 779 21.6 4 303 23. 2 5 382 29.3 6 401 31.6 

762 4.J 918 5. 2 244 6. 7 919 10.4 2 4 75 12.2 

568 20.2 4 491 25.6 5 171 2 7. 8 5 345 29.1 6 1o7 30. 1 
1'71 2. 7 1 070 6. 1 987 5. 3 1 561 11.5 2 723 13 .1. 

1 7 6 75 100.0 1 7 528 100.0 1 R 584 too.o 1 R 382 
1 ºº·º 20 278 lOO.O 

l 9RO 
PACAS t 

-----·~---·--··-···-· 

7 861 39.5 
4 J2 7 21. 8 
3 20 7 16. 1 

734 28,8 

o 75 J o.1. 

6 579 33. 1 
3 ººº!' 15. 1 

19 Rlll 100.n 

. --·---------·-·- ··---·····---·---------··-·--··--·----------------·-·-------·----·----··---········ 
•. IH!'O t ta 1 V•A•e p 1 e 11~.-i r n 

!,1 f.At lmi:trt1111PR. 
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c u A D R o. Bo. 11 

EIPORT.lCIONt.:S DE LOS PAISES r.:N DE:SARRO.LLO COIIBRCIALIZA

DAS POR LAS m.IPRESAS 1'RANSNACIONALES 1976. 

Jal'ORTACIDNES PORCENTAJE CO-
TOTALES. MERCIALIZADO POR 

PROIXJCTO (millones de LAS EMPRrs.\S --
d6lares). TRANSNACIONALES. 

AJ.imen m 6 • 

cacao l 737 8!> 
Baneos 793 70-75 
Ta bao.o l 079 85-90 
'!é 827 85 

ca!' 7 831 85-90 
./i.zucar 4 881 60 
.&rroz l 102 70 
Trigo 449 85-90 

lll~ll:i~I ft;i.;11 iit~gg¡~R 

cueros y Pieles 297 i/ 25 11 
Caucho tiatural 2 202 70-75 
Algodón 2 692 85-90 
Yute 172 85-90 
Productos Forestales 4 169 90 

M~~1:1i11 ~ Mll&J.li• 
Petróleo Crudo 29 149 .11 751/ 
Cobre 3 031 Al. 85·90 i/ 
llineral de Hieno l 256 i/ 90-95 i/ 
Bauxita 516 90-95 
Eatafio 604 al 75-80 al 
Fosfatos 850 50-60 

Fuente: Estimaciones de la Secretaria de la ONCT.A.D (v9'se Cq1erpi1lizaci6n 
x diatri)¡µpi6p del t§bago, (TD/.B/C.l/205), publicacióa de las ia
cionea Unidas, No. de venta: s. 78.II.D.12, cuadrol). 

al 197' 



CUADRO lZ 

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALGODONEN EL 
MUNDO 

Lugar a/ Empresa País de origen Ob11ervacione1 

Ralli Brothers Reino Unido, Liverpool El movimiento anual 
promedio rebasa ª'!!. 
pliamente el millón_ 
de pacas y suele au-
perar también a los_ 
dos millones. 

2 Volkart Brothers b/ ~. Winterthur Las oficinaa opera~ 
vas incluyen Nueva-
Yol'k~ 01aka, Bremen 
y otras, 

3 McFadden/Valmac Estados Unidos 1 Probablemente ocupa 
b/ Memphis y el mismo lugar que -

Brasil, Sao Paulo Volkart; a veces la -
aventaja o se sitúa l!:_ 
vemente a la zaga. 

4 W.B. Dunavant Estados Unidos, Corrercia casi exclu-
Memphis aivamente en el con-

tinente americano, -
pe ro por lo demás, -
su movimiento es igual 
al de Ralli, 

5 Bunge y Born Estados Unidos , Con 1edes importan-
Nueva York tes en Nueva York, -

América Larina Lon 
dres, Ambere1, os!, 
lc:a y otro• lugares. 

6 Cargill E1tado1 Unidos, 
Minnesota 

7 Allenberg Cotton E1tado1 Unido1, 
Co. Memphie 

8 Weil Brotheu E1tado1 Unido1, 
Memphi1 



Lugar a/ 

10 

Empresa 

H. Molsen and Co. 

Cotton Import/ 
Export Co. 

País de origen 

Estados Unidos 1 

Dallas 

Estados Unidos, 
Dallas 

Toyo Menka Kaisha Japón, Osaka 

2. Sumitomo Shoji Japón Oasaka 
Kaish (y Sumimotu 
Menkal 

c. Itoh and Go, ~ Japón, Osaka 

Maru!Jeni-lida Go. ~. Osaka 

Nichimen Co. Japón, bsaka 

~: Fuentes comerciales. 

Observaciones 

Propiedad conjunta de 
intereses de la Repú
blica Federal Alema
na, y de los Estados 
Unidos -

Comarcia fundamental 
mente algodón ameri.:'" 
cano. El movimiento 
anual promedio es de 
1 millón de pacas. -

Comercia fundamental 
mente con algodón so-: 
viético el movimiento 
es igual al anterior. 

Movimiento anual pro -
medio: Más de 500 --
mil pacas 

y El lugar en que se clasifica puede cambiar de un aiio a otro puesto que los volúmene. 
comerciados por las empresas varíam mucho de ailo en ailo. 

b/ Participa en la comercialización del algodón mexicano. 



EMPRESA 

Mitsubishi 

Mitsubishi 

c. Itoh 

Marubeni 

Sumitomo 

Nissho-Iwai 

Toyo Menka 
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VENTAS GLOBALES DE LAS SOGO SHOSHAS 1979. 
(miles de millones de dólares E.U.) 

1974 

32.5 

27 .1 

17.8 

19.4 

17.8 

13.7 

8.3 

1979 

52.6 

48,8 

38.6 

36.5 

33.1 

25.l 

12.l 

INCREMENTO PORCENTUAL CON 
REIACION A 1974. 

161 

180 

217 

189 

186 

184 

146 

KKanerna tsu-Gosho 7.9 12.0 152 

~lichimen 7.l 10.0 141 

~ ill..L 268.8 ill 

~uente: Informes anuales de las empresas y fuentes comerciales. 



-----

EHl'lllSAS 

-------· 
TOlal. ~I 

Mlt•ulit1hl 

MI Uul 

c. ltoh 

Harubonl 

Su111J tou10 

Nl••holwal 

To yo Hotnka 

Kt!IUUll• l111u ºº""º 
Nlchl11~n 

METALES 
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LAS SOGO SHOSHAS. DISTRIBUCION DE LAS VENTAS POR SECTORES. 
(porcentaje• del total) 

PRODUCTOS COMBUUST I - -
MAQUINARIA· QU CHICOS ALIMENTOS TEXTILES BLES. 

1974 19 78 19 74 19 78 1974 1978 19 74 19 78 19 74 19 78 1974 19 78 

------
29 27 16 21 13 14 1 5 ll 13 11 14 

34 28 14 18 9 9 14 13 ;8 1 s 18 

35 31 14 9 6 

18 1 7 16 13 22 19 6 

18 24 19 14 1 3 
·~ : 

33 9, 4 

39 36 10 8 8 1 

23~/ 21 19 23~/ 20 

23 19 i 3 1 5 22 28 10' 1) 

10~/ 22 1 7 15 lb 19 

CELULOSA y 

MADERA. 
1974 1978 

8 8 

6 9 

l 7 11 

9 9 

9 

4!!/ 4 

6 

------·- ........ --·--·· ---------------~~·-·---··:_,_, ____ . ---··· ---- ~;"'---.. :.... --··-·--···--...... _ .... ,.:.._, __ --...... .....:. ___ ~-----------
fuente: OCtt cuadro 16 
•I lncluldos corno•tlbleo, 
it 1975 
~J Promedio l't1111lbra1lo. 



Cuadro 15 

CRECIMIENTO DE L.AS PRINCIPALES EM?RESAS PRODUCTORAS 
DE FIBRAS, 1';74-1977 

Ca::iacidad Tasa anual de Capacidad de Presencia de 
Empresa anual crecimiento ultramar como América Lati-

(miles de de la porcentaje de na entre las 
tonelada11) capacidad la capacidad 500 empre11as 

total l!rbS?al.ea 
1974 1977 1974-1977 1974 1977 

Du Pont 1 030 1 876 2.Z.l Z8 2.1 BrHil (306) 

ICI 630 896 12.5 64 76 

Akzo 2.80 712. 36.5 85 85 

Celanese 330 681 Z7.3 9 Z7 México (79) 

Monsanto 340 603 2.1.0 Zl 17 

Hoechst ZlO 567 39.Z 2.1 43 Brasil (264) 
México (4Z4) 

Rhone -Poulenc 300 562 2.3.3 57 52 

L'oray 2.70 348 8.8 5 30 

Courtaulds 150 Z66 2.1,0 Z2 Z4 

Teijin 160 Z40 14.5 10 43 

Total 3 700 6 751 22.Z 

Fuente: Calculado a partir de Wormaciones suministradas por la Japan Chemical 
Fibre1 Auociation. 

!/ Véase "Laa primerae 500 empre11aa en América Latina", Revi11ta Progreso, ene-
ro-febrero de 1981. El lugar ocupado por América Latina aparece entre parénte-
3ÍS. 



e u A D R o. No. 16 

LAS QUINCE PRINCIPALES PROIXJCTORF.S MUNDIALES DE FIBRAS 
DE ACUERDO CON SUS VENTAS, 1979. 

(millones ae Dlls.) 

VENTAS AP.RQ. ~ DEL TQ TOTAL DE LA FIBRA COMO % 
EMPRW XllWlA.S DE TAL DE - VENTAS. DE LAS VENTAS TO-

FIBRAS. VE?ITA.S. TALES DE LAS Ef,:p. 

Du. Pont (E. U.) 4 161 19.0 12 572 33.1 

ák.zo (paises bajos) 2 121 9.7 6 349 33.4 

Celanese CE.U.) l 816 8.3 3 146 ':Il. 7 

Toray (.lapón) l 706 7.8 2 138 79.6 

Phone-Poulen.c (Fran-
cia). l 607 7.4 8 415 19.l 

Courtaulds (Reino Un.) l 413 6.5 3 924 36.0 

Teijin (Japón) l 310 6.0 1 793 73.l 

Hoechs• ( Alemania) l 162 ;.3 15 704 7.4 

4sa hl Cnem1cal tJapón)l 113 ;.1 2 409 4b.2 

ICl (heino Unido) l lú; ;.o ll 887 9.3 

.llonsanto (i:.U.) l 069 4.9 6 195 17.2 

4merican Cyanamid(~.LJ.) 960 4.4 3 187 30.l 

illled Cmeiticr..l ( li.U.) 94ú 4., 4 ,,~. ldli. 7 

UnitiAa (Japdn) 740 3.4 872 04.~ 

luraray (Japón) b42 2.9 º'+'t 75.8 

Fuentes Calcul~o a partir de ~a in!ormaci6n contenida en Chemical Week, 23 
de abril de 1980 y 2 de julio de 1980; informes anuales de las emprt 
sas. 



e u A D .R o. "o. 17 

AME.RICA LllTI.?iA; T.RIBUTACION Y SUBSIDIOS DE EXPORTAOION 
TlEL ALGO 00 N • 

IMPUESTOS O IMPEDl· 
PAIS MENTOS A LAS EXPO.R· SUBSIDIOS A LA EX• 

TACION~S. PORTACIOI. 

Col.ombia Nin8W'lo 1;% del. valor 

Guatemala ~· 0.075/Lb Ninguno 

Mbico Jilex. ~ 14/Kg. Niaglmo 

Nicaragua Ninguno Ninguno 

Perd US Jl8.48 ~or quiA l'iinguno 
tal (46 Xg • 

Fu.e11.te1 ICAC, USDA, 1 encuestas de terreno. 



~os 

1956/57 
1957/58 
1958/:>9 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
l9b2/63 
1963/64 
l964/6!;l 
1965/66 
1966/67 
1967 /68 
1968/69 
1969/70 
l.970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
l.982/83 
1983/84 

?'uentes 

SUP. HAS. 

837,5,9 
889,451 
909,129 
795,25~ 
872,663 
806,119 
829,920 
788,474 
7ti4,407 
792,251 
701,289 
631,01a 
700,709 
552,722 
407,746 
472, 776 
525,940 
419,290 
581,393 
226,597 
239.363 
389, 829 
344,255 
372.,268 
354,567 
34.7, 597 
190,764 
239,000 
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ALGO DON. 
1956- 1984 

PACAS 
PROD. 

1'721,''º 
2'010,828 
2'279,195 
1'678,473 
2 'ºº'' :i28 l '96 (. 315 
2'372,088 
2'057,199 
2 1361, 73·, 
2'578,545 
2'208,447 
l '983 ,482 
2 '409,141 
1'721.761 
1 1421,856 
1'753,654 
:!.'889,130 
1'656, 730 
2'263,514 

906,911 
1'021,797 
11623,792 
l'549,ó24 
1'500,002 
1 1600,918 
1'423,708 

872,209 
1 1071,500 

PROl4~IO 
PACAS 

POR HA. 

2.055 
2.2b.J.. 
2.507 
2.111 
2.367 
2.440 
2.8)1::! 
2 .61.19 
3.0ll 
3.755 
3.149 
2.143 
3.438 
3.115 
3.487 
3.709 
3.484 
3.951 
3.893 
4.002 
4.268 
4.165 
4.480 
4.030 
4.520 
4.100 
4.570 
4.480 

CONSUMO 
NACIONAL 

360,000 
360,00C 
360,000 
400,000 
460,000 
4 ",COli 
483,913 
497,82b 
563,4'/9 
576,087 
673,04-4 
694.783" 
685,000 
685,000 
663,398 
700,000 
750,000 
000,000 
800,000 
000,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
'Z00,000 
600,000 
660,000 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidraul.icos; 
neral de Aauntoa Algodone•os. 

UPORTACIONES 

l 1834,29/::j 
l '234,080 
11482,612 
l '763,0ll 
l '37,,246 
l'326,l;j3Q 
11848,,79 
11609,061 
11400,119 
l '778,358 
1 1867,303 
11176,239 
1'373,393 

609,957 
758,458 

l 1053,654 
1'010,370 

856,730 
11457,311 

492,000 
541,823 
639.,950 
962.,999 
903,211 
009,738 
766,779 
500,000 
350,000 

Direcc16a Ge-
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RENDIMIEN'.l'O DEL ALGODON EN PAISES SELECCIONADOS. 
(1975-1976). 

SUPERFICIE PRODUCCION 
.SEMBRADA EN (miles de 
1975/1976 toneladas RENDIMIENro 

PUSES (miles de Ha.) métricas) (Kg por· Ha.) 

Israel 38.0 49 l 289 
Guatemala 83.2 lOO l 201 
URSS 2 890.0 2 526 874 
!utralia 29.2 25 856 
1!6Xico 282.4 197 848 
Repdblica Arabe -

Siria 205.6 158 768 
Nicaragiaa 142.4 109 765 
Mad88ascar 16.0 12 750 
Turquía 662.4 480 724 
:Egipto 558.8 382 684 
Perd 95.6 63 659 
Bolivia 30.0 17 567 
Estados Unidos 3 518.4 l 808 514 
China 4 aoo.o 2 385 497 
Colombia 248.8 121 486 
lr4D. 286.8 139 485 
Mali 86.4 39 451 
Tailandia 60.0 22 367 
Jt.rgentina 408.8 133 325 
SUd6n 405.2 98 242 
lrlk: 52.0 12 .a:n 
Brasil i sao.o 396 211 
Chad 3 332.4 65 196 
Paises Socialia-
tas. 7 596.0 5 053 665 

Otn>s Paises 24 519.2 6 974 284 
Total Mw!d.1 32 115.2 12 027 374 

RENDWINTO 
(Israel-100) 

ioo.o 
93.2 
67.8 
65.4 
65.8 

59 .. 6 
59.3 
58.2 
56.2 
53.l 
51.l 
44.0 
39.9 
38.6 
37.7 
37.6 
35.0 
28.5 
25.2 
is.a 
17.9 
16.4 
15.2 

51.6 
22.0 
29.0 

Fllente1 Calculada a partir de la informacidn publicada en Comi t6 Consul-'' 
tivo Internacional del Algodón (CClA), Qottop Jorld St&tiatics. 
1977. 
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HEXICO: PRODUCCION Y SUPERFICIE SW ALGODON !,/ POR TIPO li'E TENENCIA 1940-1970 

PROllUCC ION e SUPERFIC lE bl 
AÑO TOTAL PROPlEDAD PORCEN• EJIDOS PORCEN• TOTAL PROPIEDAD PORCEN• EJIDOS POICH-

PRIVADA TAJE TAJE PRIVADA TAJE TUI 
( t) (t) ( t) (Ha) (ha) (ha) 

1940 162 72 9 86 151 53 76 5 76 47 202 729 94 106 46 108 623 54 

1950 518 850 32 770 62 1 94 480 38 539 3 77 312 830 58 226 54 7 42 

1960 03 7 966 6 75 36 9 65 362 597 35 75 2 562 4 89 969 65 262 593 l5 

1970 93 7 642 493 036 53 444 606 4 7 463 795 243 629 53 220 166 47 

Fuento: Cen•o• Agrícola•, Ganad uros y EjldaleH. 

!.1 Se refiere a a Jgod6n con hueso o sin de•pepltar. 

!!1 Superficie co1echada. 
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·:e~ l1il::DlAS ANUA1ES !JE CnEClL;IENTO DE LA PllODUCCION 
Y LAS .c:Il'ORTACIO!iES DEL ALGODON (1950-1970). 

(porcentajes), 

PRODUCCION. EXPORTACIONES. 

1950/ 1960/ 1970/ 1950/ 1960/ 1970/ 
CONCEPTO 1960 1970 1979 1960 1970 1900 

Mundial 4.08 l.37 l.47 3.86 0.23 2.70 

México 6.10 -3.36 o.68 6.41 -3.84 -2.84 

Fuentes ICAC, Cotton ~prld s¿atistic11, varios años; CEPAL, "llonogra
fia del Algod n en 14 xico 11 • anexos 5, y Commodity Research 
Bureau, Cp!ll!!Qditv Xearbopk, varios años. 



AÑO 

l95l 

1955 

1960 

1965 

1970 

:1.975 

l9?:8 
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MEXICO: PARTICIPACION DEL ALGODON El LAS EXPORTACIONES 
TOTALES DEL PAIS ( 1951-1978). 

E:XPORTACION TOTAL 
DE BIENES. (mill2 
nea de pesos) 

5 446,91 

9 484. 

9 247 

l3 610 

16 025 

35 763 

l40 533 

BIENES AGRICOLAS ALGOIDN 

( ED % dal total) 

48.3 20.4 

49.7. 24.6, 

38.8 16.l 

32.3 14.l 

19.7 6.4 

28.0 6.(J 

4.7 

h.ente1 Dir ecci6n. Genral de r:stad!stica, SIC, Anuario Estadístico de Co
mercio l:jlterior, varios nlimeros 1 NAFINSA~ St&tisticB on Xex1cap 
liipongmy. l977.. 
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MEIICXl: PARTICIPACION. EN 1AS EXPORTACIONES MUNDIALES Y LA 
TINOAMERICANAS DEL A.LGODON (1950-1.979) 

lAfORTACIONES (miles de -
toneladas) 

AldERICA MEXICO EN % DE 
LATINA 

PERlODOS AMERICA (en '/> - AMERICA 
(año agricola) MUNDO LATINA l.IEXICO del lllll?ldo) LATINA MUNDO 

1950 2 662.9 474.8 163.2 17.8 34.4 6.1 

1955 2 857 .8 840.2 444.0 29.4 52.8 15.5 

1960 3 703 .. 4 732.7 347.3 19.8 47.4 9.4 

1965 3 680.5 l 066.7 459.2 29.0 43.0 12.6 

l97iO 3 827.8 729.9 163.9 19.l 22.4 4.3 

1975 4 062.3 708.7 106.7 17.4 15.0 2.6 

1979 5 ooo.o 689.2 198.4 14.0 28.8 4.0 

Puentes ICAC, ~lgod6n- Estadistioas Mundiales. varios nWlleroa. 
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~EXICO: DIST.H.lBUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL ALGODON POR 
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO (l95l-1979). 

(porcentaje del to tal.) 

PERIODO REPUBLlCA 
(promedio &STADOS FEDERAL DE 
anual). UNIDOS ALEL!All'IA FRAiVCIA ITALIA JAPON 

1951-1955 70.9 2.4 2.6 0.3 17.4 

1956-1960 59.3 3 .5 1.5 0.6 23.7 

1961-1965 34,2 4,2 4.0 3,1 39.9 

196ó-1970 21.3 3.3 4.0 lo.a 43.o 

1971-1975 18.6 1.0 l,l 4.7 46.7 

l.97.6-1979 8,6 1•7 1.4 7.6 34.7 

1980 i/ 20.9 ó.6 1.a 28.4 

1981 JI 28.5 3.0 3.0 22.1 

1982 ¡/ 37,1 a.o 1.0 22.0 

CEllA 
POPULAR 

7.7 

22.4 

24.o 
37.0 

25.0 

tuen."Ces Unidn. de frod~c"Cores de Algodón de la Repáblica Mexicana. 4.C.; 
Direccidn. General de ..\suntos Algodonar.os. 

¡/ Cifras Preliminares. 



1951 

1955 

19ó0 

1965 

1970 

1975 

1979 
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MEX.ICO: DEMANDA TOTAL DE ALGOOON (l95l-l979) 

DEl.lANDA '.OOTAL 
(pacas) ¡j/ 

l 112 759 

l 952 657 

1 883 741 

2 389 463 

l 723 206 

1 484 623 

l 7l7 337 

ELABORACION 
PACAS % 

338 825 30.5 

420 335 21.5 

509 365 27.0 

611 106 25.6 

793 746 46.1 

803 062 54.l 

791 537 46.l 

EXPORTACIONES 
PACAS % 

773 934 69.5 

l 532 322 78.5 

l 374 376 73.0 

l 778 357 74.4 

929 460 53,9 

681 561 45.9 

925 800 53.9 

Fuente: CEPAL, Monografía del algod6n en México (P.P.A/2l/Ol). M~xico 
1978. Datos actualizados. 
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MEXlCO: P.ARTICIPACION DE LAS ?IBRAS NATURALES r SIXT:g... 
TICAS EN EL CONSUMO DE PIBRAS BLANDAS. 

(1950-1979). 

\porcentaje de la demanda total) !/ 

1950 1960 1970 

.U.ogod6n 78.5 78.5 68 .. 3 

Lana 5.5 5.4 3.6 

~ibras dé celulosa 14.9 14.l 

~ibras sintátioas 2.3 16.6 

1979 

l.3 

4.6 

53.l 

:'Uante: CEPAL, "14onogra!ía del Algoddn. en .Máxico 11 • op. cit •• datos 
ac tual.Uado s • 

J/ lnclu,endo las importacion.es. 



. --· - -------
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HEXICO: LA INDUSTlllA TEXTIL COHO GENERADORA DE DIVISAS (1970-1980), 
(11tllnne1 de pe101) 

TASA ANUAi, fil. 
CONCt:rTOS 19 71) 1971 1 9 7 2 19 73 19 74 1975 19 76 1971 1978 19 79 . 1980.!/ GRF.G 1 HI F.NTll. 

0.) 
-------------··----_________ ., __ . ______ .!.?!!.!~ .. : ! 1,111,, 

l. E•port1c lont!9 
·rot•I••· 1 7 16 2 1 7 069 20 92& 25 881 15 261 35 763 51 905 91 849 118 694 194 209 31 9 261 llo. 11 

2. Ea por toe 1 ont! • 
lndu1trl1 de 
Tr1nofor,.1clón 6 098 6 3811 7 992 11 2 76 18 842 14 920 20 138 J/1· 41 7 '41 434 . 52 048 56 4112 2 ~. 11 

J. E1porl1c loneo 
lndu1trl1 T••. 
t 11 b/ 1 56 239 371 997 406 922 261 597 334 362 1 54 ZJ .O 
Nll1do1 y t. 1 • " 
dt! • l11od60. 1 2 5 1 7 3 J0/1 8 711 269 R 31, 1 31. 35J:· 037 025 769 1 ". 9 

4. l11port1cfane• de 
r .. t11 .. Slnt~t! 

JÜ COll. 6 J 68 8R 181 450 150 1•33 Z20 6R9 R9R '1 .o 

'. l11port1clone• de 
H•nuf•r:tur4fl rex 
t 11 e•. '•65 n& 72 3 9 72 6H 632 861 506 1,03 507 632 1. 1 

6. ll•l•clonP• (7.1 

3/1 0.9 1 .4 l. 8 J. 9 4 .o 2 .6 2. 4 l. 7 1 • 2 o. 1 (1,4 
112 2.6 J. 1 4)6 8.R 1. 5 6. 2 6. J 4. 6 J. 3 2. 6 2.0 

------- -------------·-- -··. --·- ···---- - ------···· ·~·. -----·---- ~· . - ---·--- •... --·-···· ··---··- ·~-- ·--··------·----··-·~·· ... ···- -·-·· ···-······· ···---~~·~··· 

,u~otP: r.á¡ur4 ''"º'º"" .. ''" 1. l.nol11•lrl• r .. ~1.11. tlP.I0'1rln F.•t•olfnllr.n l9AI, Rob•• •• ''""""" OAJ>nllRmPllln •IP r..,,. .. ,.,. 
flnmft:n• <h1 r;AnAr.r,TF:X, con dntnR f'ror 11rrlnn11rl11¡q fJºr In flfror.clri11 (;P.fl•!r.ral 11,, pqt.,.,IÍ'll.l('fl, C_I Clrr111t ei"tlm11rfnR flor CANArtlTF.)(, rnu f1•tqP n111l11lnt1 t""'"q r11rtPttf'''t1fllr1it••Q 11 1 ,,,.,,,,,,,1 ~,,._,,, ni·tiifit,., 

"''"· 

Hn fhr 1 "Y" tthr ""' '"" 11111. 
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"11100 Y PAI818 8ELICC!ONAD081 A LGODOll Y r URAB 8 INTETlCAS EN EL CONSUMO PER CAPITA 1970-1979 

KILOGRAMO PEll CAPITA INDICES (MEXICO•lOO) PAR TIC IPAC ION EN 7. DEI. Tlll' A 1 

PA 11 TOTAL ALGODON r. SINT. TOTAL 1. ALGODON F, SINT, ALGODON F. SINT. 
1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 1979 1970 19 79 1970 1979 19 70 19 79 

Hhlco 4.8 5.9 3,1 2.1 o.e 3.4 100 100 100 100 100 100 65 36 l 7 58 

P•f eu lnduetrl! 
l ludoe 
Et lid o• Un Id o• 20.9 26.2 8,9 6.9 7.8 15 .4 435 447 287 329 975 453 43 26 38 59 
Cened• 16 .o· 21. 3 6.4 8,9 5. 7 8.3 333 361 206 423 112 244 40 42 36 39 
Ah1unh Fod e- 16.3 20.0 5.4 6.5 5.8 7.6 340 33 9 1 74 310 725 224 33 33 36 38 
ul. 

Autralh 17.8 19. 8 8.1 8.2 4. 7 5. 7 3 71 336 261 390 588 168 46 41 26 29 
Jep6n 15 .1 16.4 6,0 8.6 5 .1 4,6 316 2 78 193 410 638 135 40 54 34 29 
fr11nc t•. 11.4 14 ,6 4.5 5 ,6 3.4 4. 7 238 24 7 145 26 7 425 138 39 38 30 32 

Pa ( 1u en De••--
rrol lo. 
Ar11•ntln• 6 .5 7.4 4.2 4.3 1.0 1.4 135 125 135 205 125 41 65 58 15 19 
Venuuel11 5. 2 5.8 2 ,3 2.9 l. 3 'J..9 108 98 74 138 163 56 44 50 25 33 
Brul l 4.2 5.6 3.0 3.2 0.6 1.8 88 95 97 152 75 53 71 57 14 32 
E11 lpto 3.6 4.9 3.0 J. 9 0.1 0.9 75 83 97 186 12 26 83 80 3 l H 
Co lomb I• 4 .1 4.9 3.0 3.3 0.3 1.1 85 83 97 15 7 38 32 73 67 7 22 
p.,,\¡ 2. 9 3.8 2 .1 2 .2 0.4 l.1 60 64 68 105 50 32 72 58 14 29 

F11P.nt•1 c.Cm•r• Naclon•I dP. 1. lndu•trln Tl!wtt 1 1IP. H~1ctco, Hem!!!.!.!_f!tad~!_il!!! 
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Al!ERICA LATINA1 l!ROPIEDAD TRANSNACIONAL DE LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCIOB DE FIBRAS SINTETICAS ALREDEDOR DE 

1975. 

{porcentaje de la capacidad total) 

PAIS VISCOSA ACETATOS NYLON 6 NYLOX 66 ACRILICO POLIE.:¡ 
TER. 

Brasil 58 50 54 100 66 134 

Argentina 75 100 38 lOO 80 

Colombia 100 100 50 100 75 

Venezuela 100 40 75 

Perá 100 100 33 loo 100 

México 100 100 66 75 44 

Fu.ente: UNCTAD, op. cit., p. 140, sobre la base de B. Bol ton, "The IOICe 
in the textile, Garment and Industries" faimeo), Su1sex, marzo 
de 1976. 



e u A D R o. No. 30 

MEXIC01 PARTICIPACIOl'i OE l..DS TiES SECTORES SOCIALES E!lf 
LA COMERCIAL.I~CION DEL ALGODON (1960-1980) 

TOTAL PORCEllTAJE DEL TOTAL 
,ü,O AGRICOLA (miles de 

aj Ji/ pacas). ETS EPl'i E SUDO 

,\.BASTECIMIE:ll' O LOCAL 

1961 446 36 53 7 
1962 449 32 60 6 
1963 485 39 54 7 
1964 505 54 40 6 
1965 502 53 47 
1966 578 53 34 13 
1967 610 61 29 10 
1968 589 53 39 8 
1969 572 44 39 18 
1970 643 33 45 22 
1971 703 35 39 27 
1972 649 35 33 32 
1973 650 37 33 29 
1974- 704 26 41 32 
1975 797 23 48 29 
197.6 492 15 62 23 
1977 612 27 61 13 
1978 677 30 47 25 
197~ 649 27 50 23 
1980 645 31 40 29 

EXPORTACIONES. 

1977 543 59 35 6 
1978 866 57 25 18 
1979 780 59 17 24 
1980 746 70 13 18 

COK?:aCIALIZACION 

1977 l 155 42 9 
1978 l 543 44 21 
1979 l 429 45 24 
l9éll l 392 52 25 

;fuente: Con!ederaci6D. de Asaciaciones l\.lgodoneras de La Repdblica Kezic• 

¡/ 
na y entrevi~tas a las empresas. 
E:iapresas transnacionales. 

~ Empresas Privadas Nacionales, 



CUADRO ll 

HU:IC01 LAS IHPHSAS TlANSNACIOllAL!S Y OTl!AS HAYORtS EN LA COK!RCIALIZACION DEL ALOOOOM 1997-1980) !.1 
(VENTAS IN PAJAS Y PORCEHTAJES D!L TOTAL) 

UPORTAGIO!IÍS -
A8AST!CIHl!llTO LOCAL !llPORTACIONES VENTAS TOTALES EN VENTAS TOTA-

PACA 8 1. P A C A 8 't P A C A S " LES. ,, 
8tCTOI / n!Plll!SA ~! 1m l'JRll 1rm llJ!!!I Im mn '"" mn 1m mo 1m m11 1m l"ffir 

A.· r.rs TI>TAI. !U. 
W.) 165 744 200 878 2 7 .1 . ll .Z 319 190 517 087 58.8 69.2 484 934 717 965 42,0 51.6 65.8 72 .o 
!ITlYI 80 067 110 544 13.1 11.2 76 366 93 112 14.l 12. 5 156 433 203 656 13.5 14.6 48.8 4~. 1 
VOU'.AllT 55 465 59 405 9.1 9,2 64 579 104 249 11.9 14.0 120 044 163 654 10.4 ll.8 53.8 63. ¡ 
HO!JIBEAO 215 60 599 109 893 11.2 14.7 60 811· 109 893 5.3 7.9 99.1 100.0 
c. JTilff 1 7 817 19 607 2.9 3.0 63 76 7 73 086 11.6 9.8 81 584 92 693 7. l 6. 7 78.2 78 .ll 
ALU:IUIEIO 336 66 182 0.1 8.9 336 66 182 4.8 100.0 'ºº·º Pe. fAOOEN 1 J 823 11 322 l.9 1.8 28 661 36 869 5.3 4.9 40 464 48 191 3.5 3.5 70,8 76. 5 
lO'mSlfltlA 24 882 33 696 4.6 4.5 24 882 36 696 2.2 2.4 100.0 100.11 

11 •• !STATAL TOTAL 75 251 185 141 12.J 28. 7 32 700 132 162 6.0 17.7 l 07 951 317 303 9.3 25.3 30.3 4!. 7 

AlOOOOlfEX 75 251 )49 856 12.3 28.7 32 700 132 162 6.0 17.7 107 951 317 303 9.3 22.8 30.3 41. 7 
llAll::A OFI C 1 AL 35 285 35 285 2.5 

<l, - OTtA9 DIPR~llA9 371 449 258 663 60. 7 40.l 190 837 96 703 35.2 13.0 562 286 355 366 48.7 25.6 JJ.9 21.2 

LOllGOlllA 86 680 101 292 14.2 15.7 86 680 101 292 7 .5 7.3 
Atn.DEL PACIFICO l 3J 399 20 089 21.8 3.1 133 399 20 089 11.5 1.4 "° fllENFJTICAOO!I 151 370 137 282 24.1 2t. 3 190 837 96 703 35.2 lJ.O 342 207 233 485 29,6 16.8 33.9 41. l 

0, - 'nlfTA9 TOTAl,ES 612 4411 644 682 100.0 100.0 542 72 7 71,5 952 100.0 100.0 l 1155 111 11390 63 l 100.0 100.0 47.0 5J.6 

--- ·-·-----
FU!Jlrfl:' o.p. CI t, Cuadro 30 . , Aftno Agrlcoln • ,, 

En ot<IPn "" tMynr~• VP.nl•• "" 191!0, 
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HEXICO 1 LAS OORESAS TllAHSNACIONALES y OTIAS MAYORES EN EL AIASTECIHIENTO LOCAL on ALCOOOH 

tiEl!TOR/EHPRESA y 1960 . 

A.· ETS TOTAL (F.E.UU) 186 169 

ANOEASON CLAYTON 64 250 
HC. FADDEN (EE.UU.) 52 550 
COOK 29 477 
C. 111>H (JAPON) 24 390 
VOUCART (SUIZA) 10 559 
llOENBERG (EE.UU) 3 765 
ESTEVE 

11. - ESTATAL 'J'OTAL 34 162 

ALCOCOHEX 
IWtCA OFICIAL 34 162 

C, • OTRAS EMPRESAS 192 925 

LONCORIA 32 965 
ALC.OEL PACIFICO 5 653 

O.· VENTAS TOTALES 457 278 ~/ 

FUEWfE: o.p. cit. Cuedro 30 
e/ Afto• Aarfcol••· 

p 

1965 

267 132 

76 250 
43 203 
JO 756 
28 968 
5 898 

43 
76 323 

225 025 

125 025 

502 051 

(VENTAS DI PACAS Y PORCENTAJES DEL TOTAL) 

Á e A s p 

1970 1975 1980 1960 

210 341 183 835 200 878 40.7 

50 202 1 145 14.1 
7 850 11 322 11.5 
2 108 6.4 

6 934 19 607 5,3 
57 588 102 858 59 405 2.3 
1 431 430 o.e 

94 170 69 898 110 544 

140 839 232 685 185 141 7.5 

140 839 232 685 149 856 
35 285 7.5 

292 484 3 79 884 258 663 43.1 

118 138 41 987 101 292 7 .2 
131 990 20 089 1.2 

643 63 7 796 858 644 682 100,0 

b/ En orden de ... yore1 vente• en 1960. 
~/ Le diferencie entre ol total y el conjunto de lo• rree eectore• (8.7'& y 2i en IWiO y 1965) 

correeponde provebleeiente • lee ventea dlrect•• de loa productores a la Industria te•tll. 

o R 

1965 

53.2 

15 .2 
8,6 
6.1 
5,8 
1.2 

15.0 

44.8 

24.9 

100.0 

(1960 - 1980) ~./ 

e E N T A J E 

1970 1975 l9dU 

32. 7 23.l 31,2 

7.8 0.1 
1.0 1.8 
0.3 

1.1 l.O 
8.9 12.9 9.2 
0.2 

14.6 8.8 17 .1 

21.9 29.2 28.7 

21.9 29.2 23.2 
5.5 

45.4 4 7. 7 40.l 

18.4 5.3 15. 7 
16.6 3.1 

100.0 100.0 100.0 
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MEXIC01 FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACION ESTATALES 
EN Lil. INDU$TRIA DEL ALGODON. 

(porcentajes) 

SUP~RFICIE DE cu~ 
TIVO iN FnOPIEDAD 
~JlDA1 Pl:\.lVADA 

FINANCIAMIENTO COMERCIALIZACION !JI 
ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA 

1950 42 58 21.4 78.6 

1960 35 65 22.0 76.0 7.5 92.5 

1910 47 53 43.5 w 56.5 21.9 78.l 

1980 so.o so.o 28.7 71.8 

Fu.entes CEPAL, monografia del Algod6n, op.cit., anexos 6 7 14, BANRUHAL, 
Subdirecci6n General Comercial. 

Al Comercializaci~n Interna 

w 1971 
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MWCO: VENTAS EJIDALES A LAS EMPRESAS COMERCIALES A TJ!A 
VES DE BANRURAL (1978-1980) i/ 

(pacas) 

1978 1979 1900 

Total 681 4b3 100 638 632 100 611 962 100 

dl.GOCOMEX. 253 980 37.3 272 339 42.6 289 402 47.3 

.Ugodones 
del Paci!i 
co 160 243 23 .5 96 727 15.1 

:Ssteve 110 453 16.2 81 955 12.8 76 570 12.5 

'lolkart 36 907 5.4 44 137 6.9 42 855 1.0 

iloenberg 40 000 5.9 50 076 7.8 59 566 9.7 

lle. Fadden 479 4 920 o.a 23 610 3.9 

c. Itoh 21 617 3.2 20 716 3.2 18 362 3.o 
Otr:as 57 749 a.5 ó2 911 9.9 97 439 15,9 

fuente: BANRURAL, Subdirecci6n Genral comercial. 

!/ 4'ños agrícolas 
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llE:XIC01 COMFRAS. DE ALGOCOMEX A BANRURAL. (Pacas) 

ANO AGRICXlLA TOTAL BANRURAL 

ll978 296 519 253 980 85.6 

1979 321 n4 272 339 84 .. 6 

1980 282 018 289 402 102.0 J/ 

:Fuente1 Veáse el cuadro 34 

,,; Este porcenta~e se explica porque parte del Algod6n com
prado en la temporada 1980 no babia sido Tendido. 
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ORGANIZACIOll MUNDIAL DE VOLKART. 

subsidiarias en 
1aa re¡ignes -
prodycteraa. 

- l!;stados Unidos 
Vol.kart Taylor 
and Cooper, Inc. 
Comercio de Al
¡;odón. 

- México, Centro! 
méric.a y Colom
bia. 
Vol,;:art Hermanos 
de J.léxico, S.A. 
de c.v. Comercio 
de algodón y Café 
Plantas despepita
doras en el Noro-
e ste de México, 

- Brasil. 
Vol.kart lrmaos, -
Ltda. Qomercio -
de Café, 

- l:ndia, 

~diarias de Apó
l'.Q 

- Volkart Brothers, Inc. 
(Nueva York) Centro -
financiero para las -
operaciones de todas -
las subsidiarias y afi 
liadas, 

- Volkart Brokerage, Inc, 
(Nueva York) Marshall, 
French and Lucas Inc. ( 
Nueva York). Centro de 
apoyo de las operaciones 
de cobertura y de bolsa 
de las subsidiarias, A-
gencia de Bolsa. 

- Magnolia Compresa, co. 
(Galveston) Centro de 
almacenamiento. 

- Marshall, French and -
Lucas, Ltd, (Londres) 
Agencia de Bolsa en el 
mercado de productos,' Conaolidated Coffee, 

Ltd. (prop. parcial) 
Gokak Patel Volkart, 
Ltd. (prop. parcial) 
Producción y comercio 
de C&f6, Comercio de 
algod6n, transporte -
mar!tiao y manu!actu
ra teztil. 

- Palti1tan, 
Volltart Ltd. (Palti•-
t'n), (prop. parcial) 
Coaercio de algod6n, 
de1pepita4ora 1 a,ente 
de aduanaa. 

Subsidiarias en las re
glones de consumo 

- suiza. 
Volkart Brothers, Ltd. 
Ventas de algodón, caf 6 
y cacao en pai1es de E!! 
ropa. 

- Estados Ünidos 
Volkart Brother1, Inc. 
Ventas de caf6, cacao y 
otros productos en los 
Estados Unidos, 

- Japón. 
Volkart Japan, Ltd. 
Ventas de café, algodón 
y otras actividades en 
el Japón. 

- Alemania 
Volkart Gabh 
Herman Halasen Gllbh 
Gollucke y Rothfos Gmbh 
ventas de algod6n y co
mercio de café en el -
mercado alemán y Autria. 

- Volkart Brothers (U,K.), 
Ltd, 
Ventas de caf6 y cacao, 
de fibras de coco y es
encias de aceite. 

• ••••• 



- Nueva Guinea 
PNG Coffe li:Xport6, 
Jitd. 
(propiedad parcial) 
~portacidn de caf6 
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MEXICO 1 PLANTAS DF.SPEPITADORAS DE LAS GRANDES EMPRESAS CO
li4lmCIALIZADORA3 DE ALGODON. 

EMPRESA NUMEBO DE .PLANTAS. 

<Ulde~son Cl111ton 7 

Longoria 20 

Esteva Al a 
Me. Fadden i 

Volkart } 

S:oenberg } 

Algodones del .Pacifico l 

Total 48 

Fu.entes SARH, DGEA, Establecimientos que procesan produotos de or! 
gen. agropecuarios; Directorio 1979-1980. Kfxico• 1980. 

Al Este~e hermanos e Industl'ias Unidas Agropecuarias. 
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FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS UOMINALES DE MATERIAS 
PRIMAS SELECCIONADAS 1960-1977 

(pcrceni:ajes) 

DESVIACIOX PRO.MEDIA DE LA TENDENCIA 

PRECIOS ME11 SUALES PRECIOS ANUALES 

PRODUCTO 1960-1965 1966-1971 1972-19'77 19ti0-1965 1966-1971 1972-1917 

u'licar 48.3ó 15.24 54,52 45.0l 8.34 5l.86 
Sisal 19.95 7.03 43.04 18.02 6,41 36.66 
Fosfato 2.03 3.62 35. 73 1.89 3,43 35.51 
Semillas y -
aceites ve-
ge tales 7.38 5.67 30.14 6.23 4.o8 24.96 

Cobre 16.26 16.43 22.19 13.14 11.99 19.07 
cacao· ll.89 16.6.6 20 .. 68 10.S.3~ 15.54 18.55 
caucho 7.37 11.34 20.13 6,38 l0.51 18.44 
Ca!é 7' .. 94 a.23 20.02 7.39 1.06 17.71 
ttgodcSn. ~ 5.& 18.27 ~:~6 ~ ll,.,Z1 

7..25 14.24 12.32 
3staiío 8.43 4.71 14.0l 7.14 4.o8 11.57 
1U'Ce 22.19 7.18 13.18 18.32 4.10 9.46 
Madera i;ropi 
cal. l.15 2.36 13.03 1.22 l.93 ll..22 

Mineral de -
manganeso 9.43 12.19 4.69 99.35 l0.85 

Carne 6..07 4.09 ll.97 2.16 2.29 9,53 
1ilneraJ. de H~ 

5.71 l0.14 erro 5.44 9.01 
llWDinio 2.26 l.60 s.01 2.33 l.48 5.09 

?uentea C4lculos de la Secretar!& de UNCTAD sobre la base de dato• en 12n!
hly Coipmpditx Price Bu1letiJ1. l9ó0-l978. Special SUppl8lllent (Revi-
sed). 



CUADRO 39 . 
TENDENCIA DE LOS PRECIC:S PROMEDIO INTERNACIONAL.ES DEL ALGODON MEXICANO :.;rn:c::·1 ·Mlf.lDLING 

--··· -· 
M!:~~S 

Pf'Ol~EOIO 

~.1 . .-..mo 

•.1,····~·) 

Er·••o 
;:c:·;irero 
f,IJ:l~ 

Atril 

"'"''º 
Ju~ic. 
Julio 
A:io110 
S-:!!'..1Uem!J1t 

O;::i!Jre 
r: ;.•,1:.•1: 

i) ~ .. •·f•ti: 

' M/16" DURANTE 1970·~980 
C.l.F. PUERTOS DEL NORTE DE E U HOPA 

(Centavos de Dólar POf Libra) 

·-- ---.. ·-·-----~. ···---··- -- ~-------··-··-------- __ ., .. ~ -
1970 l!r:, 1972 19lJ lS7.\ 1!l7!i 1íl/6 

... ·- -· --·--········ 
l:i: 1 1r. J HJ7:1 

-----·-··· ··--------- .. -· ____ _.., ____ 
30.G7 ]É~4 37 -l!l 49 40 _66. 17 • 55.85 1!!21. !V!!. e-~~ ~7.3') 

J:l.50 l!!..:!'.! ~ ~O_Q ~ 60.12 ;;9uo 86.95 .!.W. 82.22 

292~ 32 [l_t, ll1i . .:!Q!l ~fil. .iU!Q. ~ ~7 97 .'~ l.:!2Q. 

29 25. 331\LI 40.03 40.81 90 20 ; 47 80 GG.(10 79 45 ¡;6 ~5 76 (10 
:t9.56 33.~il 40.58 4·1.13 83 63 48.00 G8.ll0 dUCJ tjlJ f.O 76.19 
29.!lO 2300 39.50 43.45 76 88 ~9.44 70.00 069!.t 71 Hfi 7S.82 
30.02 3291 39.25 46.75 7300 52.r;;9 70.GO 83:/fi 72.3R 74 50 
30.14 34.l!l 39.00 • 52.13 66 GO 55.45 73.21) 8090 73.04 76.~~J 

30.21 35.!14 37.73 55 50 63 38 60.GO 81/U 7237 72 60 
77 ºº 3049 Jü.13 3545 66.00 60.UO !:>B.40 8900 7130 7212 77'Jíj 

3\).96 J70G 3363 60 55 59 f.(l !M.UI 68 31 72.10 77 G5 
31.38 37 50 33.25 59 75 60.17. aaos tHO•l 7H2 7'7 94 
31.65 37.13 35 36 51.25 60 OtJ .a110 GJ.2~ :'1) 5[1 77.BI 
·~2.16 37 '.'; ~694 53 25 5900 flG77 5791 i'3 ~·fi 9005 
32!:1) 38 :". 39.10 ~9 50 39.75 % 15 YJ ~ .. i ·' ~· '~ i ij2 22 

":!- J~ 

lf'1 ·:1 

E ; ~.: 

i!: .il 
fl I u~ 

!ij 5~ 

~ti:.; 

::~~u 

~·· 
u 

!18 93 
!)094 

11)1,1.Q 
:,~, 15 
:: ~ ~:) 

,';) 

-------· -·------------ --·-··---- ----·- ·- -- ·- ·-·---·--· .... 
FUENfE: fl;abarldo PQf' '' Oeoartamtnto de Euud101 Eoonórftteu1 de CANAINTEX, con 1fillos ¡J~QV01ciona.101 nor lil Cw1f...-11:r.1':1r.11 tlt 1,~J.;111crun1•• ·\fl)o1Jo111itas Uu IJ 

ílf'oúbhc1 Me• K1n1; A. C. Ci t:r:!.> :fo C~r.: ... u'":1 thcior111l rle J.·, Indust!'i:\ 'l'n:d.il, :h~n!·:.·1 ::: . .;t-i·!isticn, 19~.1. 
~i:.:.!1:1 i:'n :-!:r~icn, -~ 1. •: 

1 

IJJ 
+: 

1 



CUADRO 4.'.) 

OINAMtCA DE LOS PRECIOS PROMEDIO NACIONALES DE ALGODÓN MEXICANO STRICT·MIDDLING 1-1/16" 
DURANTE 1970-1980 

(P11101 por Quintal) 

·---
MESU 1110 t971 1112 '813 1974 1975 1978 1977 19711 t919 lllSO 

·----·---· 
PROMEDIO JJ:J 403 423 69íl 738 58~ !..163 1 496 1 457 .1. 627 2 003 ---
f,,iw1mo lli fil ~s.¡ !!Q .lU!l. l.®. !..2IQ .uao .1630 l.1?!! .B!Q 

Minimo lli 3110 jgo 474 .fil . fil lli.. ~ 1 325 .!..fil!§. 1 840 

Enero Jt6 380 430 474 910 461 765 
1 ººº 1 325 1 610 '860 

Ftbrero 322 385 440 480 900 462 790 11140 1 4~!i 1 liOO 1 060 
MdllO 319 386 440 !>08 870 476 ªºº 1 750 1 ~00 1620 1 g¡¡,·. 
llbrol 322 390 435 550 830 520 010 1 1ao 1 371 1fi(10 1 940 
Mavo 332 392 428 595 800 591 RGO 1 /50 1 410 1 005 1 ?00 
Junio 338 405 422 6~0 780 GIS 940 1 550 1 400 1 f.00 1 040 
Julio 336 410 410 775 110 5% 995 1525 '390 1 590 1940 
AQOltO 340 412 395 850 690 609 1020 1 450 IHO 1 ses 1 960 1 

SePt!emb" 3.19 415 390 910 675 li60 1650 1 JOO 1 500 lliOO 2 000 <.o 

Octubt• 354 415 415 870 615 672 1 800 1 200 1 sao 166!1 2 220 UI 

N1Wlembr• 368 472 422 870 560 687 '9,0 1190 1 610 1 700 2230 1 

Oici•mb•o. 372 ~25 4S4 87Ó 515 705 '5ú0 1 no 1630 1 750 2 210 
·----·--,----- ·--·---- ------~-------

FllENTE· J~~r:~ -:i.1 C!.~~~:-:' : >. 



c.MN U 

11111.CO (UllllA~t conot .T lllTAIU.lDAD 1111. ·~ t lll, Al.CUlfOI CllLTnOS Al.!UllATt\'OS, 1975· 

,&1to lelltabilidad llaatabll 1.d ;¡¡- -
C'lllt i 'º (,. QJ°!a\fllllt> Ptaclo nl productor Ftl101 

S2t1l 
681.-caa 

_ _total ____ 
Hl'tt 

··~-re1100 0~ 1 Hila ¡;.'º" ¡'. 
l. ~-

pot 118 por acr. por ha pur acra ~or ha r11.:1 lh.:re -·---.. --. 
Ahodlfe !f 4 pacH p111: l.a o 640 PHH por quiatal o 

1.6 pacH por llCft so c.ltlYOI .. •Slar por :u isi> lt•r• Deta d• p110 38At 
14 '"º uz J 725 88 

' 
rriJolli1 1.s t .. •ltr.f.u·por S 500 ,. ... ,Or ton •ltr ... 
MCOI }j b• o l 33' libree USS 400 por toa •ltr. o · 

fO\' ICU ost 20 por i¡ulntal s 450 112 9 000 HZ s 555 lllO 

Mala si 4 toe .. trie• for l• l 750 p•~•• por toa •lte •• 
o 90 M•hlll por ast 140 por tae •ltr. o·· 
acre ust 3.56 por llllabal J 100 120 1 000 227 , 300 101 

aorao g 4 toa 1ltrica por ha 1 650 ,. .. , por tot1. ••u •• 
O 90 .. allell por VSf 131 por tOll •ltro O. 

acr• ust 3.n '°' 11u11111 > ns u1 ' 600 . 214 2 us t> si 

Fu•atet Gt111rdora 111cloñd Aarfcola ~ rnr •.•.•.. HH. - h wMaem CotCOll iílall8t~, fore&1 lltiedturd Lrdc1, Depart-tD 
- 4• A1rlcullu111 •• loe htá4D9 Unldo1, Julio 4• 1916.. . • 
a/ laudo 111 U •ll ha pira loa 11ricultor11 •JHalH r S 000 ,.re lu .. riculcerea putlC1al1n1 •tllb111do •11"• .. •1'•1H Gnlcar.,,·nt•. 
bl ••••do ID ZO oll ba para 101 a1rieultor11.ajldlll11 J 1 000 par• loe .-.11111o111riellltote1 partlcYlar11, util!& .. do ,.Ua d• et~r.1,~ 
- Gnic:-t1. . . . . 
e/ laudo 111 JOO ba p11a 101 a1dc11ltorH •JldalH r SO taia la• pa.-loa propittarloe utUl••• ., .. da •'lla111 Golc'11ft~. 
'j/ laHdo ID 300 ha paH lot a1rtc11ltort1 ajldalH r 150 t~r• loa P•~M• prciPiltad.01 u~lli .. ~ •tu• da ~·~· llnic-te. 
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DESCOMPOSICIOX APROXIJ41J)A DEL COL!ERCIO MINORISTA DE 
PROilICTOS DE ALGODON. 

~ACTORES DE COSTO 

Productor de la mat~ 
ria prima. 

~abricanté textil 

~abricante de preJi 
das de vestir 

Mayorista/minoris-
ta 

Precio al detalle 

(porcentajes.) 

PANTALONES DE 
TRABit.JO DE -
DRIL, t:STADOS 
UNIOOS, 1974 

a.4 

19.6 

30.0 

42.0 

loo.o 

11Jeans 11 DE 
DRIL, REINO 
UNIDO, SEPT. 

1975 

a.4 

48.& 

43.0 

loo.o 

CA!úISA (35\'b DE 
ALGO DO!/) REP. 
FED. DE ALEM. 

1976 

3.5 

18.7 

29.8 

48.0 

loo.o 

?uente1 UNCT.AD, a partir de in!ormacidn. con.ten.ida en U.S.D.A., cottoP and 
)gol Situatiop., marzo de 1976,. para los pantalones de trabaje de 
dril; Price COllllllisaion, Raw Material Movemen1;s a¡d Retail Price. 
(Londresa lillS0):11976, para loa •jeana 11de dril 1 F. F.gbera •La -
production textile europ4enne", IA4ustrie Tptile, marzo. &e 1977. 
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