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PROLOGO 

PUEDE A~IRMARSE SIN MARGEN A EQUIVOCACIÓN, QUE A LA CA
BEZA DE LOS DESEQUILIBRIOS NACIONALES ESTÁ LA EVIDENCIA IN -
FLACIONARIA; LA INFLACIÓN SE HA DISPARADO MÁS DE LA LINEA DE 
TENDENCiA DE PRECIOS DE LARGO PLAZO, 1985 ESPERA UN CRECI -
MIENTO DE LOS PRECIOS POR ENCIMA DEL YA CONSIDERABLE QUE HU
BO EN 1984, PROCESO QUE EN SU VERSIÓN GALOPANTE SE INICIÓ -
DESDE 1979, 

EN LA BASE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ESTÁ EL E~ 
TANCAMIENTO AGRfCOLA QUE TODO EL APOYO GUBERNAMENTAL NO HA -
CONSEGUIDO REVERTIR, LA SITUACIÓN EN LA AGRICULTURA NO SÓLO 
REFLEJA EL INFORTUNIO DE LAS POLITICAS, SINO EL VERDADERO D~ 
SASTRE DE UN SECTOR BÁSICO DE LA ECONOMÍA MEXICANA, A ESTA
SITUACIÓN HAY QUE SUMAR EN LOS AílOS RECIENTES, MALOS TEMPO -
RALES (ESCASEZ O EXCESO DE LLUVIAS), QUE ABATIERON AÚN MÁS -
LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA, CONDUCIENDO A UNA IM
PORTACIÓN MASIVA DE GRANOS Y OLEAGINOSAS QUE HA INCIDIDO EN
EL INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES Y EN EL ALZA DE LOS PRE -
CIOS INTERNOS, DE SIETE MILLONES DE TONELADAS DE IMPORTA -
CIÓN DE GRAMOS Y OLEAGINOSAS EN 1980, SE PASÓ A NUEVE MILLO
NES EN 1984 Y SE ESTIMA EN 10,2 MILLONES DE TONELADAS EN - -
1985, EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS EN ESTE QUINQUENIO REBASA 
EN PROMEDIO, EL 300%, 

EN EL SECTOR INDUSTRIAL POR SU PARTE, SE ACENTÚAN LAS -
DIFICULTADES, LOS EXTRANGULAMIENTOS DEL APARATO PRODUCTIVO -
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INDUSTRIAL SON EVIDENTES, DESTACA EL ONEROSO SISTEMA DE TRAN~ 
PORTES Y ALMACENAMIENTO EL SISTEMA PORTUARIO, AÚN MUY DEFI -
CIENTE; EL ESCASO E IRREGULAR SUMISTRO DE ENERG1A ELéCTRICA , 
LA INSUFICIENCIA DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS, LA 
ESCASEZ RELATIVA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y UNA VERDADERA -
DEBACLE EN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD TANTO AGR1COLA COMO -
INDUSTRIAL, 

DEBE MENCIONARSE, QUE A LOS AUMENTOS EN EL NIVEL GENERAL 
DE PRECIOS Y DE IMPORTACIONES IMPRORROGABLES COMO SON LAS ALI
MENTARIAS (GRANOS Y OLEAGINOSAS}, LOS INVERSIONISTAS PRIVADOS 
NO PUEDEN NI QUIEREN AUMENTAR SUS MONTOS DE INVERSIÓN, MÁS -
BfEN HAN OPTADO POR AJUSTAR CAPACIDADES PARA EVITAR EL OCIO -
DE FACTORES PRODUCTIVOS QUE LES ELEVAN COSTOS, ESTO ES EVIDElt 
TE TAMBléN EN EL ÁREA QUE NOS OCUPA Y QUE CULMINA EN LA IN -
DUSTRIA ACEITERA, SE ARGUMENTA Y CON RAZÓN, QUE LA POL(TICA -
FINANCIERA HA EXTRALIMITADO EL ACCESO AL CRéDITO BANCARIO, -
AFECTANDO A LAS EMPRESAS QUE DEPENDEN EN SUS INVERSIONES DEL
COMPORTAMIENTO DE LA BANCA; POR ÚLTIMO, ES NECESARIO NO OLVI
DAR QUE EL FENÓMENO INFLACIONARIO ESTÁ VINCULADO A LAS UTILI
DADES EXTRAORDINARIAS EN LAS EMPRESAS, YA QUE DURANTE LOS ÚL
TIMOS A~OS Y A PARTIR DE 1979, SUS GANANCIAS HAN CRECIDO MAs
RÁPIDO QUE LAS VENTAS, 

POR OTRA PARTE TENEMOS QUE LA CRISIS ALIMENTARIA, EN MO
MENTOS SE AGUDIZA' : EL D~FICIT EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
BÁSICOS, DISTRAE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL DESA 
RROLLO Y NO ES DIFERIBLE SU APLICACIÓN EN GRANOS Y OLEAGINO -
SAS PORQUE SE COMPROMETEN ADEMÁS DE LOS NIVELES DE NUTRICIÓN, 
LA SUBSISTENCIA MISMA DE LAS CLASES POPULARES Y POR ENDE SE -
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COMPROMETE LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD NACIONALES, 

DE LO ANTERIOR, SE DERIVA LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO
QUE PRECEDE, MÁS QUE DE PRODUCTOS AGRfCOLAS BÁSICOS, LAS -
OLEAGINOSAS IMPRECINDIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA, EN 
SU DISPONIBILIDAD SE HAN ERIGIDO EN FACTOR ESTRAT~GICO QUE 

PUDIERA LLEGA~ A COADYUVAR A LA INSEGURIDAD INTERNA, 
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C A P 1 T U L O 

LO AGRARIO YAGRICOLA, PRODUCTIVIDAD Y ESTi\ATEGIAS 

A: CONCEPTUALIZACION DE LOS PROBLEMAS AGRARIO Y AGRICOLA. 

EN LA ACTUAL DESESPERADA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO AGROPECUARIO, ES NECESARIO TENER PRESENTE -
LAS DIFERENCIAS ENTRE LO QUE CONSTITUYE EL PROBLEMA AGRA 
RIO A DIFERENCIA DEL PROBLEMA AGRlCOLA, EL PROBLEMA ~
AGRARIO SE REFIERE A LA DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRil 
PIEDAD, A LA DOTACIÓN De PARCELAS Y A LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTORES, EL PROBLEMA AGRfCOLA SE REFIERE A TO -
DAS AQUELLAS ACCIONES TENDIENTES A INCREMENTAR LA PRODU~ 
TIVIDAD POR EL USO MÁS RACIONAL DE LOS FACTORES, AL ME -
JOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSUS AGUA Y SUELO DESDE -
SU CONSERVACIÓN Y MANEJO, HASTA SU UTILIZACIÓN; Y A LOS
PROBLEMAS INHERENTES A LA CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y CO
MERCIALIZACIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

PUEDE AFIRMARSE QUE EN M~XICO, HASTA EL MOMENTO LOS 
OBJETIVOS Y METAS DE LAS POLfTICAS AGRARIAS Y AGRfCOLAS
HAN SIDO INDEPENDIENTES ENTRE Sl, LO QUE HA ORIGINADO UN 
INADECUADO USO DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO, UN MAL USO
TAMBI ~N DE LAS INSTALACIONES (BODEGAS, SILOS, ETC,), Y -
LO QUE ES INAUDITO, UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE ~
DICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS, 

, , , 
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RESPECTO A LOS PROBLEMAS AGRARIOS, QUE OBSTACULIZAN O -
IMPIDEN LA APLICACIÓN DE UNA POLfTICA AGRfCOLA BASADA EN LOS 
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGfA, PUEDEN CIRCUNSCRIBIR
SE DICHOS PROBLEMAS A UNA CAR~NCIA CASI TOTAL DE ORGANIZA -
CIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRiCOLA, MANIFESTADA POR LOS SIGUIEN
TES HECHOS: (1) 

l,- FALTA DE DESLINDES, DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN-
DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES Y PARCIALIDAD EN 
LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD, 

2,- PERSISTENCIA BAJO NUEVAS FORMAS, DEL DESPOJO A EJI
DOS Y COMUNIDADES, 

3,- CACIQUISMO EN LOS EJIDOS, 

4,- RENTA DE PARCELAS, 

5,- CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN LO~ DISTRITOS DE RIE
GO, 

6,- PoLfTICAS DE COLONIZACIÓN INEFICIENTES, 

7,- TRABAS BUROCRÁTICAS EN TRÁMITES AGRARIOS, 

8,- EN SÍNTESIS, COMO CONSECUENCIA DE TODO LO ANTERIOR, 
UNA CARENCIA CASI ABSOLUTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS -
PRODUCTORES, 

RESPECTO A LOS OBSTÁCULOS O PROBLEMAS AGRÍCOLAS PROPIA
MENTE, QUE LIMITAN LOS RESULTADOS FRUCTf FEROS DE LA INVESTI
GACIÓN AGRf COLA APLICADA AL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PUEDEN 

(1) ESTOS PROBLEMAS FUERON SEÑALADOS COMO VIGENTES EN EL 50º 
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA LEY DE REFORMA AGRARIA PROMU~ 
GADA POR VENUSTIANO CARRANZA EN ENERO DE 1925. 

1 •• 
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S 1 NTETI ZARS E: 

I, DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTEN
SIÓN AGRICOLA, 

II, CARENCIA DE INVESTIGACIONES PARA ENRIQUECER EL INVEli 
TARIO BOTÁNICO EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS MATERIAS PRl 
MAS Y PLANTAS ALIMENTICIAS, 

III, FALTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INTERMEDIAS, 

IV, INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE POLfTICAS DE CONSER
VACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, COMO GARANTfA EN LA CON -
SERVACIÓN DE SUELOS Y HUMEDAD, 
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B: ELEMENTOS QUE INTERVIENEN Y DETERMINAN LA PRODUCTIVIDAD. 

EN LA D~CADA DE LOS SETENTAS (1974-1980), EL GOBIEB. 
NO DE LA REPÚBLICA* .ELABORO UN MODELO PARA EL SECTOR - -· 
AGROPECUARIO, lAs METAS FUERON ESTABLECIDAS EN RELACIÓN 
A RECOMENDACIONES CONDICIONADAS A SUPUESTOS FACTIBLES, -
EN PERSPECTIVA, AL ESTUDIAR EL MODELO SE VERIFICA QUE AL. 
GUNAS VARIABLES SE HAN ALTERADO, DESAPARECIDO, Y APARECl 
DO OTRAS NUEVAS DENTRO Y FUERA DEL SECTOR, E INCLUSO DEL 
PAf S. 

POR ELLO, ALGUNAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL MODE
LO DEBEN SER REVISADAS Y AL ALTERARSE LOS PARÁMETROS QUE 
LAS SOSTENIAN, LAS METAS TAMBl~N DEBERÁN SER AJUSTADAS , 

DICIONANTES PARA EL LOGRO DE ESOS OBJETIVOS, S[Gl!EN SIEN 
Do EN·· sü · cONTEXrO ··GENERAL;·· vAL x Dos , ** 

• 

•• 
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. 

ExcEPTO EN LO REFERENTE A LOS CAMBIOS EN LA COMPOSl 
CIÓN POR CULTIVOS QUE REC,OMENDABf\ GRANOS PARA -CONSJJ. 
MO INTERNO EN LAS ZONAS TEMPORALERAS Y .FRUTALES-HOB. 
TALIZAS-ALGODÓN PARA EXPORTACIÓN EN LAS ÁREAS DE -
RIEGO, LA REVISIÓN DE ESTA POLf TICA ES IMPUESTA -
POR EL DESPLOME Y CIERRE DE LOS MERCADOS INTERNACI~ 

NALES PRINCIPALMENTE EL DE ESTADOS UNIDOS (úLTIMA -
LEY DE COHERCI o', ETC .. ) EN CONTRA DE LO PROPUESTO -
EN EL MODELO YA SE SIEMBRA MAIZ EN LA COMARCA LAGU
NERA BAJO EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MUY E~ 
VADOS RENDIMIENTOS DE 9 TONELADAS POR HECTÁREA, 
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A CONTINUACIÓN Y E~ UNA FORMA MUY ESCUETA~ SE SEAALAN -
LAS PREMISAS, REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS DEL MODELO, PORQUE
HACE ALUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD QUE SE PRO
PONEN, VERIFICANDOSE SU CONCORDANCIA CON LOS PROBLEMAS QUE -
NOS OCUPAN, 

1.- Los OBJETIVOS PREVISTOS EN EL MODELO SON: MAYOR EM-.. 
PLEO, PRODUCCIÓN EXPORTACIONES E INGRESOS EN EL SECTOR AGRO-
PECUARIO, ESTOS SON INOBJETABLES~ LAS METAS HAN SIDO RECTi 
FICADAS PORQUE EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO -
AGR!COLA SE DESPLOMÓ A PARTIR DE 1981.° 

2.- REFERENTE AL EMPLEO·; SE RECONOCE LA INSUFICIENCIA -
EN LA DINÁMICA DEL SUBSECTOR AGRf COLA, EN EL CUAL EL SUBEM -
PLEO ALCANZA UN PROMEDIO DE 68% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMEN 
TE ACTIVA,·* EN COMPARACIÓN DEL 38% DEL SECTOR SERVICIOS Y -
31% DEL SECTOR COMERCIO, POR EJEMPLO, 

- 3.- -Los OBJETIVOS DE MAYOR EMPLEO y PRODUCCIÓN SUPONEN
UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PORQUE LA 
ECONOMfA AGROPECUARIA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PREVISTA DE -
UNA ORGANIZACIÓN ARCAICA, HAY TIERRAS QUE DEBltNDOSE CULTI
VAR NO SE EXPLOTAN, OTRAS QUE NO DEBERfAN CULTIVARSE ESTÁN ·· 
EN EXPLOTACIÓN, OTRAS MAS QUE SE CULTIVAN INDEBIDAMENTE Y -
CENTENARES DE MILES DE CAMPESINOS SE AGLOMERAN EN PARCELAS -

* DATOS PARA 1980, 
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MINÚSCULAS DE DOS HECTÁREAS O M2NOS QUE NIEGAN TODA POSIBILl 
DAD DE SUBSISTENCIA, Y MÁS AÚN, TODO INCENTIVO PARA EL PRO -
GRESO T~CNICO, Es NECESARIO TENER PRESENTE QUE SON MUCHAS -
LAS EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES EFICIENTEMENTE ADMINIS
TRADAS, PERO LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN RURAL VIVE DESDE Utl
PUNTO DE VISTA SOCIAL Y T~CNICO, EN CONDICIONES SUBHUMANAS Y 
CUANDO MUCHO ALCANZA EL NIVEL DE SUBSISTENCIA, (VER ANEXO J), 

COMO CAUSAS DETERMINANTE3 DEL SUBEMPLEO EN EL SUBSECTOR 
AGRÍCOLA SE SE~ALAN: 

A) PARCELACIÓN EXCESIVA 

B) CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS 

c) CARENCIA DE TECNOLOGÍA APROPIADAS 

D) CARENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y CR~DITO 
EN RECURSOS HUMANOS Y FfSICOS, 

4,- SE CONSIDERÓ DENTRO DEL MODELO QUE LA PRODUCCIÓN -
AGRÍCOLA ES FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA QUE, A SU VEZ, 
ESTÁ CONDICIONADA POR EL MAL CLIMA, CUYOS EFECTOS VARfAN MU
CHO ENTRE LAS ZONAS DE RIEGO Y TEMPORAL: TAMBl~N DETERMINAN
LA SUPERFICIE SEMBRADA LAS MALAS CONDICIONES ECOLÓGICAS QUE
PUEDEN SER NATURALES O CREADAS POR EL HOMBRE Y POR ÚLTIMO, -
UNA BAJA DE LA INVERSIÓN QUE AFECTA LA FRONTERA AGRÍCOLA, 

Los RENDIMIENTOS POR HECTÁREA TAMBl~N DETERMINAN LA PRQ 
DUCCIÓN AGRf COLA QUE DEPENDEN DE LA CORRECTA O INCORRECTA -
FUNCIÓN-PRODUCCIÓN QUE SE APLIQUE, LAS METAS DEL MODELO A -
CORTO PLAZO ERAN QUE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS CRECIERAN AL 
2% Y LA SUPERFICIE SEMBRADA AL 2.5%, DANDO CONJUNTAMENTE EL-
4,5% PREVISTO, A LARGO PLAZO, LA SOLUCIÓN DEBERfA ESPERARSE 



MEXO I 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA ECONOMIA RURAL EN MEXICO 

PREDIOS AGRICOLAS CONSl 
DERADOS COMO DE : 

lNFRASUBS!STENCIA 

MINIFUNDIOS 

PREDIOS FAMILIARES 

MULTIFAMILIARES ~IEDIANOS 

f1was PReo1os (NEOLATIFUNDios) 
MULTIFAMILIARES 

No CLASIFICADOS 

S U M A 

EJIDALES Y PRIVADOS 
NUMERO % 

1 200 000 so.o 
792 000 33.0 

312 000 13.0 

67 200 2.0 

12 000 Q,5 

16 800 0.7 

600 000 100,0 

PREDIOS 
EJIDALES 

N,D 

592 000 

201 000 

33 600 

N,D 

PRED 1 OS 1 NGRESOS COITTRIBUCION 
PRIVADOS MENSUALES AL PROIX.CTO 

- PESOS - AGRICOLA 
- PORCIENTO -

N,D 50 - 80 4 

263 000 - 500.0 15 

1000,0 
1 

111 000 25 1-' 
..:::-

33 600 4000.0 22 1 

12 000 32000.0 32 

2 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL CnLEGIO DE M~XICO, RoDOLFO STAVENHAGEN 1974 y LA 
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA AGROPECUARIO, 1973, 
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Vf A RENDIMIENTCS, CASI EXCLUSIVAMENTE, POR ÚLTIMO SE DEMUES
TRA QUE LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN POR CULTIVOS, TAMBI~N -
AFECTAN EL VOLÚMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRf COLA, 

5,- COMO OBSTÁCULO AL CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRfCOLA SE 
MENCIONA, DENTRO DEL MODELO, EN PRINCIPIO LA MALA ESTRUCTURA
OCUPACIONAL DENTRO DEL SECTOR: 

SUBSECTORES OCUPADOS EN LAS ACTIVIDADES 
AfiRICOLAS 

MODERNO 350 000 TRABAJADORES 

TRADICIONAL 5 000 000 TRABAJADORES 

~Glt-W- o DE SlBSISTEOCIA 3 000 000 TRABAJADORES 

EL MODELO PREVEf A QUE PARTE DE LA OCUPACIÓN DEBE DESVIAR
SE A LOS SUBSECTORES GANADERIA Y SILVICULTURA, POR SER ACTIVIDA 
DES QUE DAN OCUPACIÓN DURANTE TODO EL AÑO, 

6,- ÜTRO INCONVENIENTE .ES LA BAJA DISPONIBILIDAD DE CAPI
TAL, ACTUALMENTE EXISTE UNA DESPROPORCIÓN ENTRE EL CAPITAL HU
MANO Y EL CAPITAL FISICO, SIENDO BAJOS LOS RENDIMIENTOS DE LA -
INVERSIÓN FfSICA, SE PRESENTA UNA SITUACIÓN EN LA CUAL LOS REN
DIMIENTOS EN CAPITAL HUMANO SON MUY SUPERIORES, 

7,- POR ~LTIMO, LAS METAS DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO ESTÁN -
CONDICIONADAS CASI 100% A LA EFECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE -
RIEGO QUE COMPRENDEN: 
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A) ÜBRAS DE REGADf O (PEQUE~A IRRIGACIÓN) 

B) CONTROL DE AVENIDAS Y MANEJO DEL AGUA 

SE ESTIMA QUE CON AGUA DE RIEGO EN ZONAS TRADICIONALMENTE 
TEMPORALERAS, HAY AUMENTOS MAYORES DE 3 VECES EN EL VOLÚMEN DE
LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS, LOS AUMENTOS EN EL INGRESO NETO Y
EMPLEO POR HECTÁREA, SE ESTIMAN EN CUATRO Y TRES VECES MAYORES, 
RESPECTIVAMENTE, 
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C: ESTRATEGIAS GLOBALES QUE AFECTAN FAVORABLEMENTE AL SUBSECTOR, 

l,- DEBEN ABANDONARSE LOS OBJETIVOS TRADICIONALES DEL -
CRECIMIENTO ECONÓMICO POR EL OBJETIVO DEL EMPLEO, QUE PERMI
TA ESTUDIAR LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA DE CA
DA SECTOR, EN ESTE CASO PARTICULAR DEL SUBSECTOR AGRICOLA, -
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SE ERIGE AS( EN UN SUBPRODUCTO, 

2,- EL PROBLEMA DEL EMPLEO NO DEBE SER ENFOCADO POR SE~ 
TORES, SINO CON UNA VISIÓN GLOBAL, YA QUE LA GRAN INTERDEPEli 
DENCIA ECONÓMICA Y LA MOVILIDAD DE LOS FACTORES, DETERMINAN
QUE UN AUMENTO DE OCUPACIÓN EN EL AGRO, DISMINUYA LA DESOCU
PACIÓN EN LOS DEMÁS SECTORES, 

3,- Es NECESARIO INFLUIR DE MANERA MÁS EFICIENTE, SOBRE 
LA ELECCIÓN DE LAS TéCNICAS A FAVOR DE LOS M~TODOS Y PROCEDl 
MIENTOS DE USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA, FRENTE A LA ACTUAL 
MECANIZACIÓN CUYA INFLUENCIA PSICOLÓGICA O IDEOLÓGICA SE MA
NIFIESTA COMO EL ATRACTIVO FASCINANTE DE LA INNOVACIÓN T~CNl 
CA, QUE SUPONE LA MAYORfA DE LAS VECES, COSTOS ECONÓMICOS Y
SOCIALES MUY ELEVADOS, 

4,- LA ACTUAL LEGISLACIÓN Y POLfTICA LABORAL, ESTÁ ADE
CUADA A LAS EXPLOTACIONES MODERNAS EN TODOS LOS SECTORES, Y
SE MANIFIESTA EN "ELEVADOS SALARIOS" Y MUCHAS PRESTACIONES,
PERO éSTO HA DESALENTADO Y DESALIENTA LA CONTRATACIÓN DE NUE. 
VO PERSONAL, EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS MEDIANAS Y PEQUE~AS, 
FAVORECIENDO DE MANERA ARTIFICIOSA LA MECANIZAC!ÓN EXAGERADA 
EN LAS MISMAS, 
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5,- LA ACTUAL ESTRATEGIA ECONÓMICA PUESTA EN PRÁCTI
CA POR EL GOBIERNO FEDERAL, CONSTITUYE UN CONJUNTO DE ME
DIDAS COORDINADAS QUE DEBEN SER APROVECHADAS, YA CONTA -
MOS CON LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA, UN PROGRAMA 
DE INVERSIONES EN EL SECTOR AGRf COLA DARf A UN IMPULSO DE
CIDIDO AL AUMENTO DE LOS INGRESOS Y POR ENDE A LA DEMANDA 
DE MERCANC(AS PRODUCIDAS POR EL SECTOR PRIVADO, SE HAN -
ELEVADO MUCHO LOS IMPUESTOS PARA CdNSEGUIR RECURSOS FINAN 
CIEROS INTERNOS QUE SUPUESTAMENTE SE DESTINARÁN A LA FOR
MAéIÓN DE CAPITAL EN EL SECTOR QUE NOS OCUPA, Y A SU VEZ
LIMITAN LA DEMANDA DE BIENES DE CONSUMO DURABLE, PARA CU
YA PRODUCCIÓN SE UTILIZA MUCHO CAPITAL REPRESENTADO EN -
EQUIPOS Y MAQUINARIA, 

6.- Los SERVICIOS DE SALUD HAN INCLUIDO YA POR PARTE 
DEL IMSS E ISSSTE,* EL COMPROMISO DE MEJORAR LA CALIDAD -
DE LA FUERZA DE TRABAJO Y PROPORCIONAR EL MARCO NECESARIO, 
PARA UNA POLfTICA DE ORIENTACIÓN EN LA PLANEACIÓN FAMI -
LIAR CUYOS CENTROS SE ESTÁN ESTABL~CIENDO, LA AMPLIACIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD EN LAS ZONAS
RURALES, ES INDISPENSABLE PARA INDUCIR A LA GENTE A INSTA 
L~RSE EN L.AS NUEYAS TIERRAS Y CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRlCOLA, 

• ÍNSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO' SOCIAL E INSTITUTO DE
SEGURIDAD V SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES -
DEL ESTADO, 
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7,- Es ABSOLUTAMENTE NECESARIO CAMBIAR RADICALMENTE LA 
ACTUAL POLfTICA DE SALARIOS MfNIMOS BAJOS QUE ESTÁ COMPLETA 
MENTE DIVORCIADA DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PAf S, YA 
QUE LA PROPORCIÓN EN QUE SE PAGA EL SALARIO VARIA ENTRE EL-
70 - 80% COMO MÁXIMO, Y EL 30 - 40% EN PROMEDIO COMO MINI -
MO~ES DECIR, EL MARGEN DE VIOLACIÓN DEL SALARIO MfNIMO ES
ELEVAD1SIMO, POR ELLO ES NECESARIO INVERTIR LOS T~RMINOS Y 
QUE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO GANEN 50% O MÁS QUE LOS TRA 
BAJADORES URBANOS A NIVELES EQUIPARABLES DE CALIFICACIÓN, 

EL IGNORAR LA ANTERIOR RECOMENDACIÓN, PROPICIA, EN LU
GAR DE FRENAR, LA MIGRACIÓN HACIA LAS ZONAS METROPOLITANAS, 
EN BÚSQUEDA DE MAYORES EXPECTATIVAS EN TODOS LOS ÁMBITOS, 

8,- COMO SOLUCIÓN INMEDIATA AL PROBLEMA DEL DESEMPLEO, 
EL SECTOR AGROPECUARIO DEBERÁ SER MUCHO MÁS DINÁMICO, l.As
OPORTUNIDADES DE EMPLEO DEBEN MULTIPLICARSE A RITMO MUCHO -
MÁS RÁPIDO Y LOS AUMENTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEBERÁN CRE -
CER EN PARTE PARA ELEVAR LOS INGRESOS EXCESIVAMENTE BAJOS -
EN ESTE SECTOR. ESTO SERÁ DETERMINANTE PARA COADYUVAR A Df 
TENER LA MIGRACIÓN HACIA LAS GRANDES METRÓPOLIS, 

9,- ADEMÁS, EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA -
ES INDISPENSABLE PARA HACER FRENTE A LAS EXIGENCIAS ALIMEN
TARIAS DE UNA POBLACIÓN CRECIENTE, ASI TAMBl~N LA ELEVACIÓN 
DEL INGRESO RURAL ES INDISPENSABLE PARA AUMENTAR LOS MERCA
DOS DE COMPRA Y VENTA DEL SECTOR MANUFACTURERO DE INSUMOS -
AGROPECUARIOS Y DE ARTfCULOS DE CONSUMO, RESPECTIVAMENTE, 

* ESTIMACIONES PARA 1980, 
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10,- DEBE TENERSE PRESENTE QUE UNA ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO, EN LA CUAL EL EMPLEO CONSTITUYA
LA PREOCUPACIÓN CENTRAL, TRAERÁ BENEFICIOS ESPECIALES A -
LOS GRUPOS DE POBLACIÓN IMPOSIBILITADOS DE HACER VALER -
SUS INTERESES, POR LO QUE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA -
QUE CONSIDERE LAS MEDIDAS APUNTADAS,· DEBERÁ SER POR ETA -
PAS Y REALISTA DESDE EL PUNTO DE VISTA POL!TICO, 

11.- Los SECTORES NO AGROPECUARIOS NO PUEDEN CREAR A 
PLAZO MEDIO EL NÚMERO SUFICIENTE DE EMPLEOS, ESTO SUPONE
QUE ES NECESARIO NO SÓLO UN CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO DEL -
SECTOR AGROPECUARIO SINO TAMBI~N ES í-UNDAMENTAL APLICAR -
POLÍTICAS DESTINADAS A MODIFICAR LAS TENDENCIAS ACTUALES
DE LA MIGRACIÓN Y DEL CRECIMIENTO URBANO, 

12,- PARECE SER FUNDAMENTAL, PARTIR DE UNA REGIONALI
ZACIÓN DEL PAf S, IDENTIFICANDO LOS CENTROS DE ATRACCIÓN -
HUMANA, DESDE LOS MÁS INSIGNIFICANTES HASTA LOS DE MEDIA
NA IMPORTANCIA; ESTA INVESTIGACIÓN ES NECESARIA PORQUE Df 
BEMOS UBICARNOS ENTRE DOS POLfTICAS OPUESTAS, UNA QUE PRf 
YALECE Y QUE ES DEL DESEQUILIBRIO CADA VEZ MAYOR ENTRE ZQ 
NAS RURALES Y CENTROS URBANOS DE CIERTA O MUCHA IMPORTAN
CIA, TENDENCIA DESFAYORJl.BLE PERO ACTUALMENTE INEVITABLE.
LA OTRA POLfTICA LLEVARfA A DISPERSAR EXCESIVAMENTE POR -
TODO EL PAIS RECURSOS DISPONIBLES MEDIANTE UNA CONCENTRA
CIÓN EXCESIVA EN LAS ZONAS RURALES, 

13,- LA URGENCIA DE DISE~AR UNA POL(TICA DE REGIONA
LIZACJÓN, ESTA DETERMINADA POR EL HECHO DE QUE EL MANTENl 
MIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS ACTUALES SERVICIOS PÚBLICOS -
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MFT~OPOLITANOS SUPONEN COSTOS MUY ALTOS Y CONFORME A LOS 
PRINCIPIOS DE LA ECONOM!A PÚBLICA, LA EXPANSIÓN CONTINÚA 
DE ESTAS ZONAS TIENE QUE CONSIDERAR EL PROBLEMA DE LAS -
DESECONOM!As INTERNAS Y EXTERNAS, 

14.- POR ELLO SERÁ NECESARIO, PLANIFICAR TODO NUEVO
CRECIMIENTO DE LOS SECTORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA Ili 
DUSTRIA MODERNA, PARA UN NÚMERO LIMITADO DE CENTROS IM -
PORTANTES, YA QUE LAS ECONOMfAS DE ESCALA TIENDEN A DESA 
PARECER Y LOS SERVICIOS AUXILIARES A SER MÁS COSTOSOS E
INSUFICIENTES, EN LAS ZONAS CON ALTO GRADO DE SATURACIÓN, 

15,- CUALESQUIERA QUE ~EA LA POLfTICA QUE SE ADOPTE
RESPECTO A LOS POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, EN GENE -
RAL SE ACEPTA COMO NECESARIO PRESTAR MUCHO MÁS ATENCIÓN
A LOS CENTROS URBANOS PEQUEÑOS, ES DECIR, AL PROBLEMA DE 
LA CORRECTA REGIONALIZACIÓN DEL PAf S QUE NO DEBIERA SER
PARCIAL (GEOGRAFfA, ECONOMfA, ETC,), SINO CONSIDERANDO -
CONJUNTAMENTE TODOS LOS INDICADORES, LA IDENTIFICACIÓN
y CORRECTA PONDERACIÓN DE ESTOS CENTROS, ORIGINARÁN UNA
FUNCIÓN BÁSICA EN LA CREACIÓN DE OTRAS POSIBILIDADES DE
EMPLEO EN EL SECTOR AGRf CO~ Y EN LA INSTAURACIÓN DE SER 
VICIOS DE BIENESTAR SOCIAL DESTINADOS A LAS ZONAS RURA -
LES ALEDAÑAS, POR ESTA RAZÓN, EL PROCESO DE REGIONALIZA 
CIÓN QUE SE ADOPTE PARA IDENTIFICAR A LAS POBLACIONES DE 
IMPORTANCIA REGIONAL, ES DETERMINANTE, 

16,- DEBE PROPONERSE COMO TESIS QUE ES NECESARIO RE
FORMAR CONSIDERABLEMENTE LAS PEQUE~AS POBLACIONES, ES --
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DECIR, LOS CENTROS URBANO - RURALES QUE HAN QUEDADO REZA
GADOS, PERO QUE TIENEN O TIENDEN A TENER IMPORTANCIA RE -
GIONAL, CONSIDERAMOS QUE ESTO ES IMPORTANCIA EN TODA PO
LfTICA CUYO OBJETIVO SEA FIJAR UN MAYOR NÚMERO DE PERSO -
NAS EN LAS ZONAS RURALES, LA PEQUE~A CIUDAD O VILLA DON-

. DE UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE LA FUERZA DE TRABAJO ESTA 
GENERALMENTE EMPLEADA DIRECTO O INDIRECTAMENTE EN LA AGRl 
CULTURA, CONSTITUYE UNA META ESPECIALMENTE ADECUADA, SI -
SE DESEA CONTENER LA EMIGRACIÓN HACIA LAS METRÓPOLIS Y -
O!RAS G~ANDES CI_UDAI)E~. Es_._,\BsqLÜ.iAf1E.NiE N~cEsARr_o RR~· -
VER ~L .VIABLE_DESARRP'7LO _DE l/' .. ~I~l{I~µLTµRt\~ µ, GANA.DERf_A 
y DE -'~PUURI_AS .. M.AN4EA~tµRERA,S_~ .. QlJ~ RRPRQR~_1.ºNEN EMPLEO -
DURANTE LOS PERf ODQS DE OCIO EN LA AGRICULTURA, 

17,- DEBEMOS RECONOCER QUE LA IDEA DE UNA PLANIFICA
CIÓN REGIONAL INTEGRADA ES UNA TAREA ENORME YA QUE TODO -
EL PROCESO TENDRA QUE COMENZAR PRÁCTICAMENTE DE LA NADA , 
HASTA HOY SE CARECE DE SUFICIENTE EXPERIENCIA EN LO QUE -
RESPECTA A ESTE TIPO DE POLf TICA REGIONAL, LOS ERRORES -
QUE AL RESPECTO SE HAN COMETIDO SON NUMEROSOS Y SON TAM -
BI~N ABRUMADORES·.· POR ELLO, UNA VEZ IDENTIFICADOS LOS -
CENTROS DE ATRACCION DEMOGRAFICA BASE DE LA REGIONALIZA -
CIÓN, QUIZÁ CONVENGA ELEGIR POR EJEMPLO, TRES ÁREAS PILO
TO GEOGRAFICAMENTE COMUNICADAS DE TAL MANERA QUE NO SE -
DISPERSEN LOS RECURSOS POR APLICAR Y SE PUEDAN ADQUIRIR -
EXPERIENCIAS ANTES DE __ TRATAR DE ESTABLECER NUEVOS MECANIJ 
MOS A ESCALA NACIONAL, 

18°,- POR ÚLTIMO·; ES NECESARIO TENER PRESENTE QUE LA
ELECClÓN DE LAS ZONAS PRESENTAR(A PROBLEMA DE CARACTER --
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POLÍTICO Y SOCIOECONÓMICO, PORQUE SI EL OBJETIVO FINAL ES 
REDUCIR LAS DESIGUALDADES REGIONALES, LA REPERCUSIÓN INMf 
DIATA PUEDE SER UN AUMENTO DE TALES DESIGUALDADES, lo -
QUE SI ES IMPORTANTE, ES CONSIDERAR DEBIDAMENTE LAS URGEli 
TES DEMANDAS QUE FORMULAN LAS REGIONES MENOS DESARROLLA -
DAS DEL PAÍS PARA QUE LAS MISMAS SEAN ATENDIDAS CON PRIO
RIDAD, 
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II. APROVECHAMIENTO AGRICOLA 

9 862 740 HECTÁREAS EQUIVALENTES AL 5% DE LA SUPERFICIE 
DEL TERRITORIO NACIONAL, SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO 
AGRfCOLA SIN INVERSIONES ADICIONALES PARA LA CONSERVACIÓN -
DEL RECURSO - SUELO, PORQUE SON TIERRAS PLANAS Y NO NECESI -
TAN OBRAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, NI INVERSIONES ADI -
CIONALES EN DESECADO, DRENAJE, CANALES, ETC,, LA PENDIENTE -
DE ESTAS TIERRAS NO EXCEDE AL 2%, 

62 921 510 HECTÁREAS, SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO -
AGRfCOLA REQUIEREN OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO, 

EL ÁREA NACIONAL TEÓRICAMENTE APTA PARA LA AGRICULTURA
ASCIENDE A 72 784 250 HAS, EL CLIMA·, LOS SUELOS Y LA VEGETA 
CIÓN, LA INADECUADA REt.ACIÓN AGUA - SUELO, Y SOBRE TODO LA -
EROSIÓN PLUVIAL Y EÓLICA, LIMITAN EL ÁREA CULTIVABLE A ----
29 588 200 HAS,, O SEA EL 15% DE LA SUPERFICIE NACIONAL, ANE 
xo 1 I. 

124 470 450 HEtIABEAS NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHA
MIE~TO AGRfCOLA POR: 

- ÜTROS USOS: A} OCUPADAS POR BOSQUES: B}ZONAS GANADf 
RAS·,· BÁSICAMENTE EXPLOTACIONES EXTENSIVAS: e} AREAS 
URBANAS, ETC, 

II - INUTILIZADAS ECONÓMICAMENTE: A} TIERRAS 100% EROSIQ 
NADAS: B} AREAS COSTERAS INUNDADAS·, ETC, 
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REPUBLICA MEXICANA 

l. OROGRAFIA DEL TERRITORIO NACIONAL 

% 
100.0 1.972 547 KM2 SUPERFICIE CONTINENTAL E IN-

SULAR, 

14.0 276 156.5 KM2 AREA COSTERA 

15.1 297 543~5 KM2 DE 31 A 300 M SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR, 
AREAS CON ESCASA DEFORMACIÓN 
OROGRÁFICA, 

17.0 335 333.0 KM2 DE LOS 300 A LOS 900 M DE AL 
TITUD, AREAS CON IMPORTAN -
TES DEFORMACIONES OROGRÁFI -
CAS, 

53.9 l ú63 514.0 KM2 DE LOS 900 M DE ALTITUD A -
LOS 2 700 M O MÁS, 
AREAS CON ABUNDANTES ACCIDE~ 
TES OROGRÁFICOS, 

EL 86% DEL TERRITORIO NACIONAL ES MONTAílOSO Y APENAS -
EL 15% CORRESPONDIENTE A LAS ALTITUDES MAS BAJAS DE 31 A --
300 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR, COMPRENDE A LOS LOMERlos, LLA
NURAS Y VALLES INTERMEDIOS, EL RESTANTE 71% PRESENTA PEN -
DIENTES SUPERIORES AL 23%, 
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111. E R O S 1 O N 

EL ATLAS DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN JUNIO DE 1979, Y 
COMO RESULTADO DE INVESTIGACIONES ílEALIZÁDAS, AFIRMA QUE --
33 375 000 HAS., APROXIMADAMENTE PRESENTAN UNA "EROSIÓN LIGf 
RA", Y 56 075 000 HAS,, SON VICTIMAS DE UNA "EROSIÓN LIGERA
DOMINANTE", 

SI LA EXTENSIÓN DEL PA f S ES DE 197 254 690 HAS,·, EL 17% 
EQUIVALENTES A 33 375 000 HAS., SUFREN UNA EROS 1 ÓN U GERA·, Y 
EL 28,4 % QUE CORRESPONDEN A 56 075 000 HAS,, UNA EROSIÓN -
MÁS ACENTUADA, 

CONJUNTAMENTE LAS DOS CATEGORfAS DE EROSIÓN CONSIDERA -
DAS, REPRESENTAN EL 45,3% DEL TERRITORIO NACIONAL Y SUMAN -
89 450 ÜÜÜ HECTÁREAS, 



REPUBLICA MEXICANA 

USO DEL TERRITORIO NACIONAL 

CONCEPTO MILLONES JE !Wi, 
., 

OBSERVACIONES IO 

ExfENslóN TOTAL 196.7 oo.o lNCLlNE l.JI SUPERFICIE !NSUl.JIR 

TIERRAS AGRICOLAS APTAS PAPA lNCLlNE l.JIS TIERRAS DE 11
w.L TEMPORAL" 

Cll.TlVAR 30.0 ]5,3 

TIERAAS AGRlCOLAS CllTIVAIYIS 17-LU INDICE DE APROVEOW>llENTOS 62% APROXlf>'AIWENTE 
: T El'f'CAAL 17.02 floo-.EDIO Sl11'LE IGUAL A 18,5 MILL, HA, 

: RIEOO 1.48 EwIVALENTE AL 0.75% DE LA SUPERFICIE reL PA!S 

TIERRAS APTAS PARA LA GANADE-
RIA 68.0 34.6 
TIERRAS !;N E)(plJ)TACIÓN GANA -

~ 40.8 INDICE DE APROVEOW>llENTO fm APROXI~ 

ClBIERTA FORESTAL ffi.O 33.6 EL 68.2% DE LA SUPERFICIE SON AAf/JS <Ww:ElO -

FORESTAL 

AAfPS EXPLOTACIÓN FORESTAL L¡(),Q INDICE DE APROVECfWllENTO 00,5,'. AflOOVJIWlA/.f.'1-

TE 

AAf.As EN USO umm> 5.9 3,0 

AAf.As ECCJró.1ICWENTE INÚTILES 14.0 7,0 BARRANCOS, DESIERTOS, SALINAS CXlSTERAS, ETC, 

MEAS Nl CLASIFICAW 12,8 6.5 

FUENTE: CALCULOS CONFORME A INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

AGRARIAS, 
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C A P I T U L O II 

ANALISIS DE LA OFERTA 

A: BREVE RESERA DE LAS OLEAGINOSAS SELECCIONADAS. 

Al RESENA GENERAL 

l.As OLEAGINOSAS ESTÁN CONSTITUIDAS POR DIVERSAS ESPE
CIES DE PLANTAS, -CUYOS FRUTOS Y SEMILLAS SON MATERIAS PRI
MAS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES; LAS MÁS IMPOR. 
TANTES DE M~XICO SON: AJONJOLÍ, CÁRTAMO Y SOYA, LES SIGUEN 
EN IMPORTANCIA EL ALGODÓN, LA COPRA, EL COQUITO DE ACEITE, 
GIRASOL, LINO, G~RMEN DE MAIZ, HIGUERILLA, OLIVO Y PALMA -
AFRICANA, 

EL PRESENTE TRABAJO SE CENTRARÁ EN EL ANÁLISIS DE LOS 
TRES PRIMEROS PRODUCTOS DADA LA TRANSCENDENTAL RELEVANCIA
QUE EN CONJUNTO POSEEN, l.As OLEAGINOSAS EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERISTICAS FfSICO-QUfMICAS DEL ACEITE QUE PRODUCEN, -
SE CLASIFICAN SEGÚN SU DESTINO FINAL, EN DOS GRANDES GRU -
POS: OLEAGINOSAS PRODUCTORAS DE ACEITES COMESTIBLES PARA -
CONSUMO DIRECTO O COMO INSUMO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
y OLEAGINOSAS PRODUCTORAS DE ACEITES INDUSTRIALES PARA LA
FABRICACtÓN DE JABONES, PINTURAS Y BARNICES, EN EL PRIMER 
GRUPO DESTACAN EL AJONJOLf, EL CÁRTAMO Y LA SOYA: EN EL SE 
GUNDO LA COPRA Y EL LINO, 

CABE SE~ALAR QUE LOS CULTIVOS CONSIDERADOS COMPITEN -
POR EL USO DEL SUELO Y EL CAPITAL CON OTROS CULTIVOS NO M~ 
NOS IMPORTANTES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA, SI CONSIDERA-. 
MOS QUE EN CONSECUENCIA A LA COMPETENCIA DE FACTORES, LOS-
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COSTOS VAN AL ALZA FRENTE A PRECIOS DE GARANTfA MUCHO ME
NOS FLEXIBLES, SURGE LA DUDA EN LA COSTEABILIDAD DE LOS -
MISMOS, ELLO EXPLICA EN BUENA PARTE EL ABANDONO DE AGRI -
CULTORES Y CAMP~SINOS DE LAS OLEAGINOSAS, QUE COMO CULTI
VOS BÁSICOS, CORRECTAMENTE ESTÁN CONSIDERADOS, TENIENDO -
ASf QUE IMPORTARSE, 

Los PROCESOS INDUSTRIALES QUE SE GENERAN A PARTIR DE 
LAS OLEAGINOSAS SON: EN PRINCIPIO LA EXTRACCIÓN DE ACEI -
TES A PARTIR DEL GRANO, QUE PUEDE SER REALIZADA POR ME -
DIOS MECÁNICOS (UNA PRENSA) o POR MEDIOS QUIMICOS Cuso DE 
SOLVENTES), DE ELLOS RESULTAN ACEITES CRUDOS QUE REQUIE
REN PARA SU CONSUMO, DE UN PROCESO DE REFINACIÓN (AJONJO
L(, CÁRTAMO Y SOYAl, EN OCASIONES EL ACEITE REFINADO SE
HIDROGENA PARA OBTENER MARGARINAS Y ACEITES VEGETALES, 

El.CULTIVO DE LAS OLEAGINOSAS COMENZÓ A DESARROLLARSE 
EN M~XICO EN LOS A~OS TREINTAS, ES SIN EMBARGO EN LOS CUA 
RENTAS EN CONSECUENCIA A LA SEGUNDA nUERRA MUNDIAL, QUE -
LAS IMPORTACIONES DE ACEITES COMESTIBLES AGREGADAS A LA -
DEMANDA CRECIENTE DE ACEITES INDUSTRIALES, CUANDO SE INI
CIA LA ETAPA DE RÁPIDA EXPANSIÓN DE ESTOS CULTIVOS, EN -
PARTICULAR EL AJONJOLI Y EL LINO, lAs ESTADf STICAS NOS -
MUESTRAN QUE ESTOS ÚLTIMOS, MÁS QUE DUPLICAN LA SUPERFI -
CIE COSECHADA EN EL QUINQUENIO 1941 - 1945 CON RESPECTO -
AL QUINQUENIO ANTERIOR 1936 - 1950, EL ALGODÓN ES UN CA
SO ESPECIAL, PUES SU PRINCIPAL DESTINO ES LA PRODUCCIÓN -
DE FIBRA, DE DONDE SU DIN~MICA RESPONDE MÁS A LOS CAMBIOS 
OFERTA-DEMANDA DEL MERCADO INTERNACIONAL DE FIBRAS TEXTI
LES, QUE A LOS CAMBIOS EN EL MERCADO DE OLEAGINOSAS, 
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ESTA TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LAS SUPERFICIES CUL 
TIVADAS, SE MANTUVO EN EL DECENIO COMPRENDIDO ENTRE - -
1941 - 1950, PARA POSTERIORMENTE PRESENTAR INDICIOS DE E.S. 
TANCAMIENTO, COMO PODOOS APRECIAR A CONTINUACIÓN, 

PROMEDIO DE 
HAS CULTIVADAS 

<ANUALES) 

828 uoo 
1 136 000 
1 127 üOO 
1 121 000 
1 117 000 
1 145 000 
1 118 000 

POR QU 1 NQUEN IOS 

1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1975 
1976 - 1980 - 82 

FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS, BANXICO. 

POR ÚLTIMO CABE DESTACAR UNA FUERTE REDUCCIÓN EN LA 
SUPERFICIE COSECHADA DE CULTIVOS ANUALES, QUE SE INICIA -
A PARTIR DE 1974, SIN EMBARGO, EL ESTANCAMIENTO DE LA PAR 
TICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE AGRfCOLA COSECHADA DE CULTI -
VOS ANUALES, SE REr.ISTRA DESDE 1953 Y NOS MUESTRA UNA -
GRAN DINÁMICA REFERIDA A SUBSTANCIALES MODIFICACIONES EN
LA IMPORTANCIA RELATIVA A FAVOR DE LA OLEAGINOSA, EN LA -
PRODUCCIÓN AGREGADA DE GRANOS Y EN EL VALOR GLOBAL DE LA~ 
PRODUCCIÓN CONJUNTA (GRANOS Y OLEAr.INOSAS), Es DECIR, HA 
CRECIDO LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS OLEAGINOSAS EN LA
AGRICULTURA MEXICANA Y A PESAR DE ELLO, NO HEMOS LOGRADO
LA AUTOSUFICIENCIA EN SUS DERIVADOS, LOS ACEITES, 
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LA OFERTA GLOBAL DE BIENES AGRf COLAS ESTA COMPUESTA 
POR LA PRODUCCIÓN NACIONAL BRUTA Y POR LAS IMPORTACIONES 
DE ORIGEN AGRf COLA QUE SE REALIZAN EN EL PAf S, LA MAYOR 
PARTE DE ESTA OFERTA ESTÁ CONSTITUIDA POR LA PRODUCCIÓN
NACIONAL, REPRESENTANDO LAS IMPORTACIQNES ALGO MÁS DE UN 
D~CIMO DEL TOTAL, 1 

BUSCAREMOS A CONTINUACIÓN, REALIZAR UN ANÁLISIS DE
LA OFERTA AGRf COLA A LA LUZ DE CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS
COMO SON LOS ASPECTOS ESTRICTAMENTE PRODUCTIVOS: LAS CON 
SIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: LOS ASPEC -
TOS TECNOLÓGICOS DE LA FUNCIÓN - PRODUCCIÓN Y FINALMENTE 
LAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, 

ASPECTOS PRODUCTORES DEL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN -
EXPERIMENTADA POR LA PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR AGRÍCOLA -
EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS, SE DESPRENDE: 2 

I) UN PRIMER PERIODO DE CRECIMIENTO LENTO PERO SOS
TENIDO, EN T~RMINOS TANTO ABSOLUTOS COMO RELATI
VOS, QUE COMPRENDE DE 1940 A 1965, Y 

II) UN SEGUNDO PERfODO QUE VA DE 1966 A 1980, EN EL
QUE LA PRODUCCIÓN SE REDUCE EN T~RMINOS RELATI - . 
VOS EN FORMA SISTEMÁTICA E INCLUSO EN ALGUNOS -
A~OS OCURRE UNA REDUCCIÓN EN T~RMINOS ABSOLUTOS, 

1 PBI AGRfCOLA CALCULADO EN PROMEDIO PARA 1973 - 1980 
CON DATOS DE BANXICO y SARH. 

2 PER t 000 1940 - 1980 1 
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EN EL PRIMER PERf óDO COMENTADO EL PRODUCTO 11 PER - -
CÁPITA" CRECE A UNA TASA ANUAL DE APROXIMADAMENTE 2,5% -
y EN EL SEGUNDO PERf ÓDO DECRECE A UNA TASA DE ALREDEDOR
DE 2,3% ANUAL, Es DECIR, QUE EN FORMA SIMPLIFICADA SE
PUEDE DECIR QUE EL PRODUCTO 11 PER CÁPITA 11 DE BIENES AGRÍ
COLAS ES, HOY DÍA MUY SIMILAR AL QUE.SE REGISTRABA A CO
MIENZOS DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTAS, 

EVIDENTEMENTE, ESTE INSUFICIENTE CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HA CONTRIBUIDO A LA GENERACIÓN DE -
FUERTES OBSTÁCULOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS, 

No OBSTANTE LA INSUFICIENCIA DEL CRECIMIENTO AGRf -
COLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, éSTE HA EXISTIDO, EX! STEN - -
TRES POSIBILIDADES QUE ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA O AIS
LADA CON RESPECTO A UN FACTOR PRODUCTIVO BÁSICO COMO SON 
LOS RECURSOS NATURALES, PERMITEN AUMENTOS EN EL VALOR DE 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

I) INCORPORACIÓN DE RECURSOS NATURALES INEXPLOTADOS , 
ES DECIR, EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGR(COLA (AU
MENTA EL VOLÚMEN FÍSICO), 

II) AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR UNIDAD DE RECUR
SO NATURAL EXPLOTADO (AUMENTA AL VOLÚMEN FÍSICO), 
y 

III) CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y EN LAS
PRODUCCIONES DE ÉL OBTENIDAS (AUMENTA EL VALOR -
DE LA PRODUCCIÓN}, 
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ESTE ÚLTIMO ELEMENTO ES IMPORTANTE DE CONSIDERAR, PUES 
LAS LfNEAS DE PRODUCCIÓN QUE COMPITEN POR EL USO DEL SUELO, 
NO SON DE IGUAL IMPORTANCIA, EN EFECTO, ALGUNAS GENERAN UN 
MAYOR VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE TIERRA EMPLEA 
DA: TAL ES EL CASO, POR EJEMPLO, DE LA AGRICULTURA FRENTE A 
LA GANADERIA Y DENTRO DE LA PRIMERA LOS SACARfGENOS, HORTf
COLAS Y FRUTICOLAS FRENTE A LOS CEREALES Y OLEAGINOSAS, EN 
GENERAL, ESTOS CAMBIOS HABIDOS EN EL USO DEL SUELO, ESTUVIE 
RON DETERMINADOS POR LAS VARIACIONES R~GISTRADAS EN LAS RE
LACIONES DE PRECIOS ENTRE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y EN INNQ 
VACIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITIERON INCREMENTAR SUSTAN -
CIALMENTE LOS RENDIMIENTOS DE ALGUNOS CULTIVOS FRENTE A SUS 
COMPETITIVOS, TODO LO CUAL SE TRADUJO EN VARIACIONES EN LOS 
INGRESOS Y EN LA TASA DE RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGR1 
COLAS, 

Los AUMENTOS DE PRODUCCIÓN HAN RESUtTADO EN GENERAL, -
DE LA ACCIÓN CONJUNTA DE ESTOS TRES ELEMENTOS, PERO EN ESPE 
CIAL DE LA EXPANSIÓN DE ÁREAS CULTIVADAS Y EL AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA, 

ÜEL ANÁLISIS DEL CULTIVO DE LAS OLEAGINOSAS, SE DES 
PRENDE QUE DE LAS TRES OPCIONES QUE P~RMITEN AUMENTAR LA -
PRODUCCIÓN AGRf COLA1 LA PRIMERA ES DECIR LA EXPANSIÓN DE LA 
FRONTERA PRÁCTICAMENTE NO HA OPERADO, PUES LA SUPERFICIE CQ 

SECHADA CON OLEAGINOSAS, SE HA MANTENIDO CON MUY ESCASOS -
CAMBIOS DESDE 1954, APROXIMADAMENTE EL 1150 000 HECTÁREAS:* 

* HASTA 1980, LOS DATOS POSTERIORES SON PARCIALES, MUY -
INCIERTOS Y CONTRADICTORIOS, AUNQUE LA TENDENCIA ES HA 
CIA LA BAJA POR CAUSAS CONOCIDAS Y AÚN VIGENTES, 
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ES DECIR, QUE LOS AUMENTOS DE PRODUCCIÓN DEL CONJUNTO DE 
LOS RUBROS CONSIDERADOS, SE DEBEN AL FUNCIONAMIENTO DE -
LAS OTRAS DOS OPCIONES, A SABER, AUMENTOS DE LOS RENDI -
MIENTOS POR HECTAREA Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS -
CULTIVOS DESARROLLADOS, EN EFECTO; CASI TODAS LAS OLEA -
GINOSAS HAN MAS QUE DUPLICADO SUS RENDIMIENTOS UNITARIOS 
EN EL PERIODO Y A LA VEZ HAN OCURRIDO GRANDES DESPLAZA -
MIENTOS EN LA ESTRUCTURA DEL USO DEL SUELO EN DETRIMIEN
TO DEL ALGODÓN Y EN BENEFICIO DE LA SOYA Y EL CÁRTAMO, -
FUNDAMENTALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 15 A~os. 

LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS EN M~XICO HA TENIDO -
UNA TENDENCIA ASCENDENTE, AUNQUE MUY IRREGULAR, A PESAR 
DEL INCREMENTO PROMEDIO ANUAL REGISTRADO EN LA PRODUC -
CIÓN·, CERCANA AL 'l/:, NUNCA HA SIDO SUFICIENTE PARA CU -
BRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA, ESTE ES UN PROC~ 
SO QUE SE VA AGRAVANDO CON EL PASO DEL TIEMPO, YA QUE LA 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO AGRf COLA ES MENOR A LA- · 
QUE REGISTRA LA POBLACIÓN DEL PA(S (3,4% - 2,6% AL A~O), 
PARA CUBRIR ESTE D~FICIT DE PRODUCCÍÓN SE HA DEBIDO REC~ 
RRIR A LAS IMPORTACIONES, TANTO DE ACEITES, COMO DE GRA
NOS PARA INDUSTRIALIZARSE INTERNAMENTE, 

SON DIVERSAS Y VARIADAS LAS RAZONES DE ESTE LENTO -
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS, ESTOS FACT~ 
RES SON: 

1,- EL DESCENSO EN LAS PRODUCCIONES DE SEMILLA DE -
ALGODÓN Y COPRA, .EL PRIMERO A CONSECUENCIA DE -
LAS CRISIS QUE ATRAVIESA EL MERCADO DE LA FIBRA 
Y EL SEGUNDO DEBIDO A PLAGAS Y ENFERMEDADES; 



2,- LA OCURRENCIA DE DIVERSOS FACTORES CLIMÁTICOS All 
VERSOS - FALTA DE LLUVIAS, ETC, QUE HAN AFECTADO 
A LOS CULTIVOS, EN PARTICULAR A LOS TEMPORALEROS, 

3,- LA FALTA DE PREPARACIÓN DEL CAMPESINO, QUE LES -
INHABILITA AL USO DE PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS MEJQ 
RADAS Y POR ENDE A LOGRAR AUMENTOS EN LA PRODUC
TIVIDAD DEL USO DE LOS FACTORES: 

4,- EL AGOTAMIENTO DE LOS SUELOS POR LAS PRÁCTICAS -
DE MONOCULTIVO, EL LIMITADO USO DE FERTILIZANTES 
Y LAS DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE CR~DITO
CONDUCEN A UN APROVECHAMIENTO INCOMPLETO, IRRA -
CIONAL Y ANTIECONÓMICO DE LAS TIERRAS AGRf COLAS
DEDICADAS A OLEAGINOSAS, 

5,- LAS DIFICULTADOES DE COMERCIALIZACIÓN, QUE OBLf
GAN AL PRODUCTOR A RECURRIR A INTERMEDIARIOS Y -
CORREDORES QUE ENCARECEN EL PRECIO DEL PRODUCTO
y/o REDUCEN SUSTANCIALMENTE A LOS INGRESOS DE -
LOS CAMPESINOS, 

6.- LA PRODUCTIVIDAD DE ALGUNAS SEMILLAS OLEAGINOSAS 
SE HA VISTO AFECTADA POR LA FALTA DE INVESTIGA -
CIÓN Y PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN AGRf COLA, COMO EL
AJONJOLt V LA SOYA, 

7,- EL GRADUAL ABANDONO DE LA COCTUMBRE DE REALIZAR
CONTRATOS DE SIEMBRA DIRECTOS ENTRE PRODUCTORES
E INDUSTRIALES, 
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B> RESERA POR PRODUCTOS 

EL AJONJOLf ES UNA PLANTA ANUAL·, HERBACEA·,· TROPICAL, 
ORIGINARIA DE ASIA·,· PRODUCTORA DE GRANOS RICOS EN PROTEf
NAS Y ACEITES (47%), DE GR.~N PODER ALIMENTICIO·,· ETIMOLÓ
GICAMENTE SUS NOMBRES VULGARES (AJONJOLf O SESAMO) DERI -
VAN DE LAS VOCES ARABES uALCHOLCHOLEN11 Y 11 SEM - SEM", 

EL AJONJOLf HA SIDO DESTINADO A DIVERSOS USOS, POR-· 
SU ALTO CONTENIDO EN ACEITE Y PROTElNAS HA TENIDO MUY AL
TO VALOR EN LA INDUSTRIA PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA Y CQ 
MO MATERIA PRIMA EN LA FABRICACIÓN DE JABONES, EL PRINCl 
PAL DESTINO DEL PRODUCTO HA SIDO [A INDUSTRIA EXTRACTORA
DE ACEITES, PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y PARA PRODUCCIÓN . . . . 
DE MARGARINAS, POR SUS SUPERIORES CUALIDADES Ff SJCO - QUi 
MICAS FRENTE A OTROS ACEITES, EL ANÁLISIS DE LOS GRANOS
DEl AJONJOLL DEMUESTRA UN CONTENIDO E~ ACEITES VEGETALES 
Y PROTE f NAS QUE FLUCTÚA ENTRE 44 Y 52% Y 19 Y 24%·, RESPEC, 
TIVAMENTE, DE ACUERDO A SUS CUALIDADES, * 

LA IMPORTANCIA DEL CULTIVO ES MUY GRANDE, POR CUANTO 
HA CONSTITUIDO LA MATERIA PRIMA FUNDAMENTAL DE NUMEROSAS
INDUSTRIAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA, POR OTRA .. . . . 
PARTE, LAS PASTAS Y HARINAS RESULTANTES DE LA EXTRACCIÓN-. . . . . . . . . . 
DEL ACEITE SON MUY SIGNIFICATIVAS EN LA ALIMENTACIÓN - -

* V~ASE ALFONSO GONZÁLEZ G,, j;XpLÓTACIÓN DEL AJOHJOLI~ 
eü .. súiALoA',' BANco NACIONAL DE CR~D1To AGRlcaLA. 
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ANIMAL, POR SU ALTO CONTENIDO DE PROTEfNAS, GRASAS Y -
CARBOHIDRATOS, 

SUPERFICIE,- EL CULTIVO DEL AJONJOLf TOMÓ IMPOR
TANCIA EN EL PAfS DURANTE LA D~CADA DE LOS TREINTAS, -
EN PARTICULAR, EL PERIODO DE FRANCA EXPANSIÓN DE ESTE 
CULTIVO COMENZÓ EN EL PRIMER QUINQUENIO DE LOS AROS -
CUARENTA, DURANTE EL CUAL PRÁCTICAMENTE SE DUPLICARON
(103%). LAS SUPERFICIES COSECHADAS DEL MISMO, ESTA TEN. 
DENCIA DE AUMENTO DE LAS ÁREAS BAJO CULTIVO SE MANTUVO 
DURANTE EL DECENIO DE LOS CUARENTAS, 

DURANTE EL DECENIO SIGUIENTE CONTINUÓ LA EXPAN.-
SIÓN DE LA FRONTERA AGR(COLA, PERO A RITMO AÚN MÁS MO
DERADO (EL PROMEDIO DEL DECENIO FUE EL 16% SUPERIOR AL 
DEL PRECEDENTE). EN EL DECENIO DE LOS SESENTAS, SE 1tJ. 
CREMENTÓ LA TASA DE EXPANSIÓN DE LAS AREAS CULTIVADAS
CON AJONJOLf EN UN 23%, CABE SERALAR QUE EN EL QUIN -
QUENIO 1966 .: 1970, LA TASA DE CRECIMIENTO SE REDUJO -
AL 16%, .EN EL DECENIO 1971 - 1980, SE INVIRTIÓ ESTA -
TENDENCIA EXPANSIVA DE LAS AREAS DE PRODUCCIÓN REDU -
CIENDOSE LAS MISMAS EN UN 8%, FINALMENTE EL PERIODO -
1979 - 1982 A PESAR DEL SAM • SE CARACTE~ 1 ZÓ POR EL ES
TANCAMIENTO, PUES LA TASA DE CRECIMIENTO ALCANZARA EN
PROMEDIO UN 6% RESPECTO A LOS AROS SETENTAS, EN RESU
MEN, SE PUEDE ESTABLECER QUE EL CULTIVO DEL AJONJOLf -
PRESENTA TRES PERIODOS CLARAMENTE DEFINIDOS Y CONSECU
TIVOS: 

* SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, 
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1) UN PERIODO DE MUY RÁPIDA EXPANSIÓN, QUE COMPREN
DE LA D~CADA DE LOS A~OS CUARENTA, 

2) UN PERIODO DE MODERADA EXPANSIÓN QUE COMPRENDE -
LAS DECADAS DE LOS CINCUENTAS Y. SESENTAS, 

3) ÜN PERIODO DE FRANCA DECLINACIÓN QUE COMPRENDE -
LA D~CADA DE LOS SETENTAS HASTA 1982, 

RENDIMIENTOS,- Los RENDIMIENTOS REGISTRADOS EN LAS 
ESTADÍSTICAS AGRfCOLAS, MUESTRAN QUE EN LOS A~OS 40 FUE
RON RELATIVAMENTE BAJOS EN COMPARACIÓN CON A~OS POSTERI~ 
RES, EN LA D~CADA DE LOS CINCUENTAS OCURRE UN MODERADC 
INCREMENTO EN 5% SUPERIOR AL PRECEDENTE, EN LA D~CADA -
DE LOS SESENTAS SE DA UN NUEVO INCREMENTO EN LOS RENDI -
MIENTOS EN UN 20% SUPERIOR AL DECENIO PRECEDENTE, EN EL 
SIGUIENTE DECENIO DE LOS SETENTAS, OCURRE UNA MODERADA -
REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN UN 5% INFERIOR AL ANTE
RIOR, 

EN RESUMEN SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS RENDIMIENTOS -
EN EL CULTIVO DE AJONJOLf ,.PRESENTAN CUATRO ETAPAS DEFI
NIDAS: 

1) UN PERfODO DE INCREMENTO QUE CORRESPONDE AL DEC~ 
NIO DE LOS A~OS CUARENTAS, 

2} UN PERfODO DE ESTANCAMIENTO QUE CORRESPONDE A -
LOS A~OS CINCUENTAS, 
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3) UN NUEVO PER(ODO DE EXPANSIÓN CORRESPONDIENTE A 
LOS A~OS SESENTAS, 

4) FINALMENTE, UN PER(ODO DE BAJA EN LOS RENDIMIEti 
TOS, QUE CORRESPONDE AL DECENIO ANTERIOR, HASTA 
1982. 

PRODUCCIÓN,- EL COMPORTAMIENTO QUE HA REGISTRADO
LA PRODUCCIÓN DEL AJONJOLf HA SIDO, COMO ES DEDUCIBLE,
UNA RESULTANTE DE LOS CAMBIOS HABIDOS EN LAS VARIABLES
SUPERFICIE / RENDIMIENTOS, 

POR LO ANTERIOR EN EL DECENIO 1941 - 1950 SE REGI~ 
TRÓ UNA IMPORTANTE EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS -
OLEAGINOSAS QUE FUE DEL 135% ENTRE LOS A~OS EXTREMOS, -
FRUTO DE LA EXPANSIÓN DE LAS ÁREAS COSECHADAS Y DE LOS
RENDIMIENTOS, 

EN EL DECENIO DE LOS CINCUENTAS CONTINÚA LA EXPAN
SIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PERO A MENORES TASAS DE CRECI -
MIENTO QUE EN EL DECENIO ANTERIOR (EL PROMEDIO DEL DEC~ 
NIO ES UN 20% SUPERIOR AL DEL PRECEDENTE), ESTE RESUL
TADO SE EST(MA CONSECUENCIA DE MODERADOS INCREMENTOS EN 
LAS SUPERFICIES COSECHADAS Y EN LOS RENDIMIENTOS, 

EN EL DECENIO 1961 - 1970 A PARTIR DE 1965, APARE
CEN LOS PRIMEROS INDICIOS DE UN CIERTO ESTANCAMIENTO EN 
EL CRECIMIENTO DE LA PROCUCCIÓN DE A,JONJOLf, QUE ES COti 

SECUENCIA DEL EFECTO COMPENSATORIO QUE REGISTRAN UNA -
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MODERADA EXPANSIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y UNA MO
DERADA REDUCCIÓN EN LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA. EN
LA D~CADA 1971 - 1980, SE INVIERTE LA TENDENCIA EXPANSl. 
VA DE LA PRODUCCIÓN COMO EFECTO DE REDUCCIONES EN LAS -
ÁREAS COSECHAMS y EN LOS RENDIMIENTOS DE CAMPO. ESTA
TENDENCIA ES PARTICULARMENTE MARCADA A PARTIR DEL AÑO -
DE 1974, 

EN RESUMEN,. SE PUEDE ESTABLECER EN FORMA CLARA, -
TRES PERfODOS EN LA EVOLUCIÓN DEL VOLÚMEN DE LA PRODUC-. 
CIÓN DEL AJONJOLf: 

1) UN PRIMER PERIODO DE CLARA EXPANSIÓN, QUE COM -
PRENDE LOS DECENIOS 1941 - 1950: 1951 - 1960: -
HASTA l96LI, 

2) UN PERf ODO DE RELATIVO ESTANCAMIENTO, QUE COM -
PRENDE EL DECENIO 1961 - 1970, SOBRE TODO A PAR 
TIR DE 1965, 

3) UN PERIODO DE REDUCCIÓN DEL VOLÚMEN DE LA PRO -
DUCCIÓN, QUE COMPRENDE EL DECENIO 1971 - 1980,
HASTA 1982, 

CARTAMO 

EL CÁRTAMO ES UNA PLANTA ANUAL HERBÁCEA, CON UN AL 
TO CONTENIDO DE ACEITE (35%) Y RICA EN PROTEfNAS, EL -
CULTIVO DEL CÁRTAMO TOMA lMPOqTANCIA EN EL PAf S A CO--
M 1 ENZOS DE LA D~CADA DE LOS AÑOS SESE~ITA, SE DEBE DES
TACAR, POR OTRA PARTE, QUE ES A PARTIR DEL AÑO DE 196Q-
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CUANDO SE COMIENZAN A LLEVAR EN FORMA SISTEMÁTICA DATOS 
ESTADf STICOS SOBRE ESTE CULTIVO, 

SUPERFICIE,- DURANTE EL QUINQUENIO 19ti0 - 1964 SE 
COSECHARON ANUAU1ENTE. EN PROMEDIO, UNAS 33,5 MILES DE
HECTÁREAS CON CÁRTAMO, Es DURANTE EL QUINQUENIO SIGUIEM. 
TE (1965 - 1969) CUANDO LAS ÁREAS CULTIVADAS CON ESTA -
OLEAGINOSA SUFREN UNA GRAN EXPANSIÓN, PRACTICAHENTE CUA 
DRUPLICÁNDOSE LA SUPERFICIE COSECHADA, EN EL QUINQUE -
NIO 1971 - 1975 SE MANTIENE LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO, -
AUN CUANDO A RITMO MÁS MODERADO, 

DEBE CONSIDERARSE QUE EXCEPTO DURANTE EL PRIMER -
QUINQllENIO <1960 - 1964), EN EL CUAL LOS DATOS ANU.\LES 
NO PRESENTAN GRAN DISPERSIÓN CON RESPECTO AL PROMEDIO, 
EN LOS DOS ÚLTIMOS SEXENIOS SE MANIFIESTA UNA GRAN DI~ 
PERSIÓN, EN EFECTO EN EL QUINQUENIO 1965 - 1969 SE RE 
GISTRÓ UNA MEDIA DE 122 000 HECTÁREAS COSECHADAS, FREN 
TE A UN MÁXIMO DE 175 000 EN 1969 Y UN M(NIMO DE - -
59 000 HECTÁREAS EN 1965, EN EL QUINQUENIO 1971 - 1975, 
SE REGISTRÓ UN PROMEDIO DE 233 000 HECTÁREAS CON UN MA 
XIMO DE 360 000 HECTÁREAS EN 1975 Y UN MINIMO DE - -
185 000 EN 1971, DURANTE EL ÚLTIMO QUlNQUENIO 1976 -
1980, CONTINUARON LAS FUE~TES FLUCTUACIONES, PARA 1980 
SE APRECIA UNA REDUCCIÓN EN LA SUPERFICIE COSECHADA AL 
ASCENDER A 235 000 HECTÁREAS, 

DE ESTOS ELEMENTOS ANALIZADOS, SE PODRfA CONCLUIR 
QUE LUEGO DE UN PERIODO DE ~STABILIZACIÓN V CONSOLIDA
CIÓN DEL CULTIVO, QUE COMPRENDE LOS AílOS 1960 - 1965 , 



LAS POLITICAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO RESPECTO A ESTE Rll 
BRO DE PRODUCCIÓN HAN DETERMINADO UN CIERTO CüMPORTAMIEli 
TO clCLICO POR PARTE DE LOS "EMPRESARIOS" RURALES, Es -
DECIR, QUE APARENTEMENTE LAS VARIABLES * QUE CONDICIONAN -
LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES PRODUCTQ 
RAS, HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO RELATIVAMENTE ERRÁTICO 
EN LOS ÚLTIMOS QUINQUENIOS DEL PERIODO ANALIZADO, 

RENDIMIENTOS,- Los NIVELES DE RENDIMIENTO ALCANZA -
DOS EN ESTE CULTIVO SE MUESTRAN RELATIVAMENTE ALTOS EN -
SU COMPARACIÓN INTERNACIONAL, SIENDO SUPERADOS SÓLO POR
LOS RENDIMIENTOS ALCANZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE Noa 
TE-AM~RICA, ** 

DURANTE EL QUINQUENIO 1960 - 1964 LOS RENDIMIENTOS
MUESTRAN UNA FRANCA TENDENCIA ALCISTA, CON UNA MEDIA PA
RA EL PERIODO DE l 280 KILOGRAMOS POR HECTÁREA, ESTA -
TENDENCIA SE MANTIENE DURANTE LOS TRES PRIMEROS A~OS DEL 
QUINQUENIO 1965 - 1969, PARA FLUCTUAR HACIA LA BAJA A -
PARTIR DE 1967, No OBSTANTE EL PROMEDIO DE LOS RENDI -
MIENTOS, DURANTE ESE QUINQUENIO SE REGISTRA UN INCREMEN
TO CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL ANTERIOR DEL 14%, EN EL 
QUINQUENIO 1971 - 1975, SE MANTIENEN ESTAS BRUSCAS 

• 

•• 

ESTAS VARIABLES SON: RENTABILIDAD DEL CULTIVO (EN -
LA CUAL INTERVIENEN ELEMENTOS TALES COMO PRECIO PER 
CIBIDO POR EL PRODUCTO Y COSTO DE PRODOCCIÓN); RENTABIU 
~ DE a.JLTIVOS ALTERNATIVOS: DISPOOIBILIDAD DEL CRffiITO: AC
CESO A rtCNICAS DE PRCDJCCIÓN ADECUADAS, DISPONIBILIDAD DE -
ftS.JA PARA RIEGO, ETC, 

~ SER 1.14 OJLTIVO RELATIVAMENTE RECIENTE EN ~ICO, SE APR<r 
VEC!i4ROO LAS ÚLTIM>\S rtCNICAS oE a.JLTIVO APROPIADAS, CcMPAPA 
TIVOS ftxICO - E.U.A., DATOS DE CEPAL. rb1co 1.40 TOO X ~' 
E.U.A, 1.67 TOO X !JA EN 1969. 
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VARIACIONES EN LOS RENDIMIENTOS, PERO EL RENDIMIENTO ME
DIO SE MANTIENE PRÁCTICAMENTE IGUAL, 

PoR ÚLTIMO, LOS RENDIMIENTOS DE CAMPO DEL CÁRTAMO,
DURANTE EL QUINQUENIO 1976 - 1980, SUBEN UN l!,8% RESPEC
TO AL ANTERIOR, ESTO EN PARTE POR SER CONSIDERADO COMO -
CULTIVO BÁSICO Y PROPICIADO POR ELLO, A TRAVES DEL SAM,-

ESTAS BRUSCAS OSCILACIONES DE LOS RENDIMIENTOS PARf 
CEN INDICAR QUE AÚN NO SE DISPONE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN ADECUADAS, QUE ESTAS, DE EXISTIR NO SE ENCUEli 
TRAN LO SUFICIENTEMENTE DIFUNDIDAS A BIEN, QUE EL USO -
QUE SE HACE DE ELLAS NO ES EL MÁS EFICIENTE, LA PRIMERA 
DE ESTAS CAUSAS PODRÍA SER DESCARTADA, DADO LOS ALTOS -
RENDIMIENTOS EN PROMEDIOS REGISTRADOS, 

EN RESUMEN, SE PUEDE ESTABLECER QUE HUBO UN PERfODO 
DE ELEVADOS INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS DEL CÁRTAMO, 
QUE ABARCARON BÁSICAMENTE LOS QUINQUENIOS 1960 - 1964 Y 
PRINCIPIOS DEL 1965 - 1969, PARA QUE POSTERIORMENTE HA -
VAN MOSTRADO UNA TENDENCIA A ESTANCARSE EN UN NIVEL CER
CANO A LOS 1 400 KILOGRÁMOS POR HECTÁREA, PRESENTANDO IM 
PORTANTES VARIACIONES ENTRE AÑos co~!SEcur1vos: 

• fJ4 GENERAL, A UN INCREfefíO IE LA Sl.JlERFICIE SBfiWlA COORES
PONIE UNA REOOCCI(J4 EN 1 os RENDIMIENTOS CETENIOOS POR HECTÁ -

REA. Es To SE IEBE A <ll EN LOS PERI oros IE EXPANSIOO IE 1.14 -

CULTI~ EN'fltffl AL PROCESO PROllJCTIVO "ravos" PROilJCTOOES OOE 
EN GENERAL NO TIENEN LA EXPERIENCIA NECESARIA EN ~ EXPLOTA -

CIÓN Y/O l.DS PRO!lJCTORES YA EXISTENTES, EXPIV'll:EN LAS SlJ'ERFI
CIES SEMBRADAS t-'AS W IEL TN-W'Jo QlE LES PER'-11TE TRABAJAR -

AIECUA!W-1ENTE, A LA INVERSA; EN LOS PERfOOOS IE ClM'RACCI00-
11: LAS SuPERFICIES BAJO EXPLOTACIÓN OCURRE QlE LOS PRlf1:ROS - . 
PRODUCTORES QUE SALEN IEL PROCESO PROIUCTIVO, SOO ~U.OS -
QUE P0l:Et1)S LLÁMAR "~INÁL.es", POR SU f1:NOR EFICIENCIA PRO
llJCTIVA, LO CUAL Al.MNTA LOO RENDIMIENTOS POR HECTAAEA AL ~ 
DAR EN EL PROCESO PROWCTIVO SÓlO LOS M4s EFlCIEMTES, 
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PRODUCCIÓN,- LA PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO HA CRECIDO EN 
FORMA SUSTANCIAL DURANTE EL PERIODO CONSIDERADO, DURAN
TE EL QUINQUENIO 1960 .- 1964 CRECE, FUNDAMENTALMENTE, D~ 
BIDO A LOS INCREMENTOS QUE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS --· 
UNITARIOS, EN EL QUINQUENIO 1965 - 1969 LA PRODUCCIÓN -
PROMEDIO MÁS QUE CUADRUPLICÓ LA MEDIA DEL QUINQUENIO PR[ 
CEDENTE, A CONSECUENCIA DE LA GRAN EXPANSIÓN QUE REGIS
TRÓ EL ÁREA COSECHADA, 

EN EL QUINQUENIO 1971 - 1975, SE NOTA UN NUEVO AU -
MENTO DE LA PRODUCCIÓN PROMEDIO, LA CUAL CASI DUPLICA LA 
DEL QUINQUENIO ANTERIOR, COMO RESULTADO EXCLUSIVO DEL A~ 
MENTO PROMEDIO DE LAS SUPERFICIES COSECHADAS, POR OTRA
PARTE, CABE DESTACAR QUE EN ESTE QUINQUENIO SE REGISTRA
LA PRODUCCIÓN MÁS ALTA, CON CERCA DE 514 000 TONELADAS -
EN EL A~O DE 1975, PoR ÚLTIMO, EN EL QUINQUENIO 1976 --
1980, EL VOLÚMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO TUVO TENDEii 
CIA A LA BAJA (418 000 TONELADAS, EN PROMEDIO) QUE CO -
RRESPONDEN A UN 17,5% MENOS EN RELACIÓN AL VOLÚMEN DE -
PRODUCCIÓN DEL QUINQUENIO ANTERIOR, EN RESUMEN, DURANTE 
TODO EL PERf ODO ANALIZADO, SE PUEDE AFIRMAR QUE HUBO UNA 
TENDENCIA AL AUMENTO EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN EX
CEPTO EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO QUE TENDIÓ AL ESTACIONA -
MIENTO, TENDENCIA MANTENIDA HASTA EL AÑO 1982, 

S O Y A 

LA SOYA ES UNA PLANTA LEGUMINOSA ORIGINARIA DE LA -
CHINA QUE COMPRENDE DISTINTAS VARIEDADES,· Es ANUAL, - -
ERECTA Y RAMIFICADA, PRODUCTORA DE.GRANOS MUY RICOS EN -
PROTEf NAS Y ACEITE, 



- 45 -

ESTA OLEAGINOSA, SE INTRODUJO EN rORl1A COMERCIAL Y 

DEFINITIVA EN EL PAf S, EN 1958 Y SU REGISTRO ESTADf STI
CO, A NIVEL NACIONAL, COMENZÓ EN 1960, lA SOYA POSEE·
UNA GRAN DIVERSIDAD DE USOS POR SUS CUALIDADES, YA QUE
PUEDEN UTILIZARSE TANTO LA PLANTA P~RA FORRAJE, COMO -
SUS GRANOS PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE ACEITES Y PAS -
TAS PARA CONSUMO HUMANO, EL CONTENIDO DE PROTEINAS Y -
GRASAS DEL GRANO DE SOYA, ES DE ALREDEDOR DE 40 Y 20% -
RESPECTIVAMENTE. Los MÚLTIPLES usos QUE POSEE ESTA LE
GUMINOSA. DERIVAN JUSTAMENTE DE SU ALTO CONTENIDO EN -
PROTE1NAS Y GRASAS, EL ACEITE OBTENIDO DE LA SOYA ES -
DE BUENA CALIDAD Y PUEDE SER USADO PARA EL CONSUMO HUMA 
NO DIRECTO O EN LA ELABORACIÓN DE MANTECAS VEGETABLES,-
1.As PASTAS y TORTAS, SUBPRODUCTO DE LA INDUSTRIA ACEITa 
RA, TIENEN GRAN DEMANDA EN LA FABRICACIÓN DE RACIONES -
BALANCEADAS, DE LA HARINA DE SOYA SE PUEDEN OBTENER -
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUY DIVERSOS PARA EL CONSUMO HU
MANO, EN PARTICULAR, LA PROTEINA QUE CONTIENE LA PASTA 
DE SOYA ES CASI LA MÁS PERFECTA DE LAS PROTEf NAS VEGETA 
LES Y MUY SIMILAR A LAS PROTEINAS DE LA CARNE, DE LOS -
HUEVOS Y DE LA LECHE, 

EL CULTIVO DE LA SOYA TOMÓ IMPORTANCIA EN EL QUIN
QUENIO 1960 - 1964, EN EL CUAL EN PROMEDIO, SE CUBRfA -
UNA SUPERFICIE CERCANA A LAS 20 000 HECTÁREAS QUE CON -
RENDIMIENTOS DE 2 000 KILOGRAMOS POR HECTÁREA, DAN AP~~ 
XlMADAMENTE 40 000 TONELADAS DE PRODUCCIÓN, EN EL QUI~ 
QUENIO 1965 - 1969 OCURRE UN NOTABLE INCREMENTO EN LA -
SUPERFICIE COSECHADA (EL PROMEDIO CUADRUPLICA AL DEL -
GIJitfHfü() ANTERIOR), AUN CUANDO SE DA UNA LEVE REDUC -
CIÓN EN LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO, SE OBTIENE UN SUSTAli 
CIAL INCREMENTO EN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN; EN EL -
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QUINQUENIO 1971 - 1976, SE MANTIENE LA MISMA TENDENCIA, PUES 
LA PRODUCCIÓN MEDIA MÁS QUE SE DUPLICA, FRUTO EXCLUSIVAMENTE 
DE UNA CASI TRIPLICACIÓN DE LAS ÁREAS COSECHADAS, PUES LOS -
RENDIMIENTOS UNITARIOS VUELVEN A DESCENDER EN PROMEDIO DURA~ 
TE EL QUINQUENIO, 

UNA EXPLICACIÓN A LA TENDENCIA DESCENDENTE EN LOS RENDl 
MIENTOS UNITARIOS, ES LA TENDENCIA CRECIENTE, SEGUIDA POR LA 
SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CULTIVO*, ADEMÁS LA INCORPORACIÓN 
MASIVA DE PRODUCTORES TRAJO APAREJADO QUE MUCHOS DE ELLOS -
DESCONOCIERAN LAS MEJORES T~CNICAS DE PRODUCCIÓN, LO CUAL RE 
DUNDÓ EN UNA REDUCCIÓN EN LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO QUE SE -
CORRIGIÓ EN PARTE, EN LA MEDIDA EN QUE SE ESTABILIZARON, EL
NÓMERO DE PRODUCTORES DEDICADOS AL CULTIVO, 

ACTUALMENTE, M~XICO OCUPA UN LUGAR RELEVANTE ENTRE LOS
PAf SES PRINCIPALES PRODUCTORES, DE ESTA OLEAGINOSA, TANTO -
POR LOS VOLÚMENES DE LA PRODUCCIÓN, COMO POR LOS ALTOS NIVE
LES DE RENDIMIENTOS LOGRADOS~* 

* 

** 

AUMENTO SUBSTANCIAL DE LA FRONTERA AGRf COLA, 

CONFORME A CIFRAS DE INTERNATIONAL STATISTICS, M~XICO -
ESTA ENTRE LOS PRIMEROS DOCE PAf SES MAS IMPORTANTES PR~ 
DUCTORES DE SOYA·, AUNQUE MUY ABAJO DE E.U.A, CHINA Po -
PULAR, ETC, 
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B: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION. 

Los PRINCIPALES PROBLEMAS DE ESTRUCTURA SON LOS RE
LATIVOS A LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y A LAS ·FORMAS DE 
TENENC¡A, 

A ESTE RESPECTO SE PRESENTA UN PRIMER PROBLEMA EN -
LO RELATIVO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS, EN 
EFECTO, LOS CENSOS PRESENTAN SUS DATOS DE TAMAÑO DE PRE
DIOS AGRUPADOS EN DOS ESTRATOS, MAYORES Y MENORES DE CIN 
CO HECTÁREAS, PARA LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PRIVADA, LO 
CUAL DIFICULTA EN GRADO SUMO, EL ANÁLISIS DE LOS PREDIOS 
EN LO RELATIVO A SU TAMAÑO, 

DE LOS DATOS CENSALES DISPONIBLES, SE DESPRENDE: 

1) EL NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN CRECE HASTA 
1960 PARA REDUCIRSE EN LA D~CADA DE LOS SETEN -
TAS, 

21 Los PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA MAYORES DE Cilt 
CO HECTÁREAS, QUE REDUCEN SU PARTICIPACIÓN EN -
TRE 1930 Y 1940, LA AUMENTAN SISTEMÁTICAMENTE -
EN LOS CENSOS RESTANTES, A LA VEZ QUE REDUCEN -
SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA SUPERFICIE -
AGRICOLA. ESTO DETERMINA QUE LA SUPERFICIE ME
DIA PASE DE 441 HECTÁREAS POR PREDIO EN 1930, A 
178 EN 1970, 

3) Los PREDIOS MENORES DE CINCO HECTÁREAS AUMENTAN 
SU NÚMERO EN FORMA CONSTANTE A PARTIR DE 1940,-
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AL IGUAL QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE 
EXPLOTADA TOTAL. Es TO DETERMINA QUE EN PROME
DIO LA EXTENSIÓN DE LOS PREDIOS FLUCTUE ALREDE 
DOR DE l,5 HECTÁREAS, LO QUE HA SIGNIFICADO -
UNA PULVERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, 

4) Los EJIDOS y COMUNIDADES CRECEN TANTO EN NÚME
RO DE EXPLOTACIONES COMO EN SUPERFICIE PROME -
DIO POR EJIDOS Y POR EJIDATARIOS CON TIERRA, 

AHORA BIEN, SI NOSOTROS TENEMOS EN CUENTA QUE EL
NÚMERO DE EJIDATARIOS QUE POSEfAN TIERRA EN 1970 ERAN
APROXIMADAMENTE 1 870 000, VEMOS QUE 550 000 EJIDATA -
RIOS POSEÍAN PARCELAS INFERIORES A 11 HECTÁREAS*, TAMA 
ÑO ANTIECONÓMICO PARA EXPLOTACIONES AGRfCOLAS EXTENSI
VAS **y QUE POSEÍAN EN CONJUNTO 4 137 000 HECTÁREAS, -
SI AGREGAMOS LAS PARCELAS EJIDALES A LAS PRIVADAS MENQ 
RES DE CINCO HECTÁREAS UNAS 610 000, AFIRMAMOS QUE CER 
CA DE 1.2 MILLONES DE PREDIOS PRIVADOS Y PARCELAS EJI
DALES, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE CINCO Y 11 HECTÁREAS -
RESPECTIVAMENTE Y QUE REPRESENTAN EL ~0% DE LOS PRE -
DIOS PRIVADOS Y LAS PARCELAS EJIDALES TOTALES, (EXIS -
TfAN EN 1970 , 2 890 000 DE PREDIOS PRIVADOS Y DE EJI
DATARIOS CON TIERRA), POSEÍAN CERCA DE 6,1 MILLONES DE 

* TEMA REFERIDO A LA TIPOLOGlA DE LAS UNIDADES DE -
PRODUCCIÓN, 

** EN PRINCIPIO SE CONSIDERAN TAWIÑOS Il'DlNVENIENTES AatÉU.OS
QUE POR SER EXCESIVAf.ENTE GRAtllES O ~ CONSTITUYEN 0-

PUEDEN CONSTITUIR ~ OOSTÁCll.O PARA UM ADECl.WJA CCMUNA -

CIÓN DE LOS FACTOOES PRODOCTIVOS (TIERRA, TRABAJO, CAPITAL
V TECNOLOGf A), Euo SE TRADOCE EN BAJOS NIVELES DE PROIXJC

TIVIMD V EFICIOCIA EN TRES DE LOS OJATRO FACTORES r-ENCIO-
NADOS, 
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HECTÁREAS,* 

PUEDE DECIRSE QUE LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO 
DE LOS PREDIOS Y PARCELAS RURALES SE CARACTERIZA POR LA
EXISTENCIA DE NUMEROSAS "EMPRESAS"DE REDUCIDO TAMAAO QUE 
OCUPAN ÁREAS RELATIVAMENTE MUY PEQUEÑAS, 

Los PROBLEMAS DE ESTOS PRODUCTORES AGRAVADOS DURAN
TE LA DÉCADA DE LOS SETENTAS, RADICAN EN QUE SUS UNIDA -
DES DE PRODUCCIÓN, EXCESIVAMENTE CHICAS, TIENEN ASOCIA -
DAS A LA LIMITACIÓN DE LAS SUPERFICIES, LOS SIGUIENTES -
INCONVENIENTES: 

* 

1) ÜN USO ESQUILMANTE Y ABUSIVO DE LA TIERRA, CON -
BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y GRAVE DAÑO DE -
EROSIÓN PARA EL SUELO; 

2) EN GENERAL LA MANO DE OBRA CARECE DE OPORTUNIDA
DES DE EMPLEO DURANTE TODO EL AÑO, LO CUAL DETER 
MINA MUY BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD E INGRE
SOS, 

3) LA ÁPLICACIÓN DE TECNOLOGfA SE VE DIFICULTADA -
POR LAS LIMITACIONES DE TIERRA Y POR LA CARENCIA 
DE CAPITALES, 

V CENSO EJIDAL1 1970·,· RESUMEN ESPECIAL, CUADRO l. 
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4) ADEMAS DE CARECER DE CAPITALES, ESTOS "EMPRESA
RIOS" TIENEN MUY LIMITADO SU ACCESO AL CR~DITO, PUES SU 
BAJO NIVEL DE INGRESOS NO LES DA MARGEN PARA LA AMORTI
ZACIÓN DE LOS PR~STAMOS, 

Los PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS FORMAS DE TENEN
CIA PRECARIA, ASOCIADOS O NO A LOS DE TAMARO, CONSTITU
YEN OTRO OBSTACULO ESTRUCTURAL DEL SECTOR, DESDE ESTE
PUNTO DE VISTA, EN M~XICO SE DAN VARIAS FORMAS QUE VAN
DESDE LA PROPIEDAD HASTA LA PRECARIEDAD TOTAL, ENCON -
TRANDOSE ENTRE ESTOS DOS EXTREMOS, DIVERSAS FORMAS COMO 
EL ARRENDAMIENTO, LA APARCERfA, EL COLONATO, ETC, 

ESTE PROBLEMA DE LAS TENENCIAS PRECARIAS (OBSTÁCU
LO AL PLANEAMIENTO DE-.LAS EXf>LOTAC I-ONES SOBRE BASES T~C. 

NICASl, EN IMPORTANCIA HA DECRECIDO ENTRE LOS CENSOS DE 
1970 Y LOS PRECEDENTES, EN 1970 EXISTfAN APROXIMADAMEli 
TE lll 000 PREDIOS ( 10,7% DEL TOTAL) PRIVADOS, QUE COM 
PRENDfAN UNA SUPERFICIE DE 7.9 MILLONES DE HECTÁREAS -
Cll,3% DEL TOTAL NO EJlDAL) Y QUE PRESENTABAN ALGUNA -
FORMA DE TENENCIA PRECARIA, ESTAS CIFRAS MARCAN UNA -
SUSTANCIAL REDUCCIÓN CON RESPECTO A 1960, DONDE EXIS -
TfAN 27.6 MILLONES DE HECTÁREAS CON ESTE TIPO DE PROB~ 
MAS (UN 22% DEL TOTAL NO EJIDAL), 
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A) UNIDADES DE PRODUCCION 

Los CENsos AGRf coLA, GANADERO Y EJIDAL DE Los ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DISTINGUEN DOS TIPOS DE UNIDADES DE PRO -
DUCCIÓN EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA JURfDICA, A SABER: 

1) EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 

2} UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA 

DENTRO DE ESTAS ÚLTIMAS SE ESTABLECEN DOS ESTRATOS -
EN FUNCIÓN DEL TAMA~O DE LOS PREDIOS, A SABER: 

1) UNIDADES MAYORES DE CINCO HECTÁREAS 

2) UNIDADES MENORES DE CINCO HECTÁREAS 

A CONTINUACIÓN SE ANALIZAN LOS DATOS CONTENIDOS EN -
LOS CENSOS AGRf COLAS QUE CORRESPONDEN A LOS AROS 1940, --
1950, 1960 Y 1970, SOLO PARA LAS OLEAGINOSAS SELECCIONADAS 
EN ESTE TRABAJO, 

AJONJOLf 

EN EL CENSO DE 1940 NO SE REGISTRAN DATOS SOBRE EJI -
DOS Y COMUNIDADES. EN LO QUE RESPECTA A LAS UNIDADES DE -
PRODUCCIÓN PRIVADA DEDICADAS AL CULTIVO DEL AJONJOLI, LA -
MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE SEMBRADA CORRESPONDE, 
A LOS PREDIOS MAYORES A CINCO HECTAREAS, 

A~N CUANDO LOS RENDIMIENTOS A NIVEL DE FINCAS MENO -
RES DE CINCO HECTAREAS SON EN OCASIONES SUPERIORES A LOS -
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RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN PREDIOS GRANDES Y MEDIANOS, PRE
VALECE EN PROMEDIO UNA PRODUCTIVIDAD MAYOR EN LOS PREDIOS
MAYORES DE CINCO HECTÁREAS, 

EN EL CENSO DE 1950, CRECE SUSTANCIALMENTE LA IMPOR -
TANC IA DE LOS EJIDOS Y COMUN I.DADES EN LA SUPERF IC 1 E COSE -
CHADA DEL CULTIVO (REPRESENTARON UN 70% DEL TOTAL), AÚN -
CUANDO EN LA PRODUCCIÓN SU PARTICIPACIÓN NO CRECE TANTO, -
DADO QUE SUS RENDIMIENTOS SON SIGNIFICATIVAMENTE INFERID -
RES A LOS REGISTRADOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVA 
DA. Los RENDIMIENTOS DE LOS EJIDOS FUERON INFERIORES AL 
PROMEDIO NACIONAL QUE UN 90% Y LOS DE LAS UNIDADES DE PRO
DUCCIÓN PRIVADA FUERON SUPERIORES EN UN 120%, POR OTRA -
PARTE, ES NULA LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUC-, 
CIÓN PRIVADA MENORES DE ClliC.Q_HE.CIARf.As. EN EL CULTIVO DEL-
AJOJOLf PARA ESTE AÑO, 

EN EL CENSO DE 1960 OCURRE UNA DISTRIBUCIÓN MUY SIMI
LAR A LA REGISTRADA EN EL CENSO PRECEDENTE, EN MATERIA DE
SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE -
PRODUCCIÓN PRIVADA, EJIDAL Y COMUNIDADES, CABE DESTACAR -
QUE SE REDUCEN LAS DIFERENCIAS ,EN MATERIA DE RENDIMIENTOS
POR HECTÁREA ENTRE ESTOS DOS TIPOS DE UNIDADES DE PRODUC -
CIÓN (115 Y 95% DEL PROMEDIO NACIONAL, RESPECTIVAMENTE), -
Es MUY ESCASA, POR OTRA PARTE, LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRf 
DIOS PRIVADOS MENORES DE CINCO HECTÁREAS EN LA PRODUCCIÓN
DE AJONJOLf , 

EN EL CENSO DE 1970 NUEVAMENTE SE INCREMENTA LA PARTl 
CIPACIÓN DÉ LOS EJIDOS Y COMUNIDADES EN LA SUPERFICIE --
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COSECHADA (80% DEL TOTAL), LO CUAL UNIDO A QUE SE REDUCE 
AÚN MÁS LAS Dl~ERENCIAS EN MATERIA DE RENDIMIENTOS, EN -
TRE LOS EJIDOS Y LAS UNIDADES DE PROIXJCCIÓN (99 Y 111% -
DEL PROMEDIO, RESPECTIVAMENTE), DETERMINA QUE LA PARTI -
CIPACIÓN DE LOS EJIDOS EN LA PRODUCCIÓN SEA MUY SIMILAR
A SU PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE COSECHADA (80%), Sl 
GUE SIENDO MUY ESCASA LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES -
DE PRODUCCIÓN PRIVADA MENORES DE CINCO HECTÁREAS, 

EN RESUMEN DE LO ANTERIOR PUEDE ESTABLECERSE: 

1) LA PRODUCCIÓN DE AJONJOLf CORRESPONDE FUNDAMEN
TALMENTE A EJIDOS, COMUNIDADES Y LA PARTICIPA -
CIÓN DE ~STOS HA CRECIDO A PARTIR DE 1950, 

2} SI BIEN LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA DIFIEREN
ENTRE LOS DOS TIPOS DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN -
(MAYORES EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA
QUE EN LOS EJIDOS Y COMUNIDADES), ESTAS DIFERE~ 
CIAS SE HAN IDO REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE, 

3) DENTRO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA, -
EL AJONJOLf ES CULTIVADO EN FORMA CASI EXCLUSI
VA EN PREDIOS MAYORES DE CINCO HECTÁREAS, QUE -
SON LOS QUE OBTIENEN LOS MAYORES RENDIMIENTOS , 

SI ANALIZAMOS EL COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN EJIDAL Y COMUNAL, SE OBSERVA: 



• 
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1) EL GRUESO DE LA PRODUCCIÓN DESCANSA EN UNIDADES 
QUE EXPLOTAN UNA SUPERFICIE DE ENTRE 5.1 V 10 -
HECTÁREAS (~STOS REPRESENTAN EL 46% DE LA SUPER 
FICIE COSECHADA Y GENERAN EL 47% DE LA PRODUC -
CióN), 

2) ESTOS PREDIOS EJI·.DALES Y COMUNALES REALIZAN EL 
55% DEL RIEGO DEL TOTAL EJIDAL, EL RIEGO EFEC
TUADO POR ESTE ESTRATO* REPRESENTA UN 15.3% DEL 
TOTAL DE LA SUPERFICIE COSECHADA POR ELLOS, -
FRENTE A UN PROMEDIO EJIDAL DE TODAS LOS ESTRA
TOS DEL 12,7%, ESTA PROPORCIÓN ES LA MAYOR RE
GISTRADA ENTRE ESTRATOS, 

3) Los RENDIMIENTOS OBTENIDOS AUMENTAN EN LA MEDI
DA QUE AUMENTA LA SUPERFICIE BAJO EXPLOTACIÓN -
HASTA LLEGAR A LAS 10 HECTÁREAS, DONDE SE ESTA
BILIZA EN 670 - 750 KG X HA APRCXIMADAMENTE, -
No OBSTANTE, LOS DATOS DISPONIBLES SON ESCASOS
y POCO CONFIABLES, COMO PARA PODER CONCLUIR DE
ELLOS QUE LA SUPERFICIE ÓPTIMA DE EXPLOTACIÓN -
ES DE 10 HECTÁREAS, 

ENTRE 5.1 Y 10 HECTAREAS, 
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No OBSTANTE·,· A SEMEJANZA DEL CULTIVO DEL AJONJ01i," -
LOS DATOS NO PERMITEN CONCLUIR POR SU FALTA DE CONFIABILl. . . 

DAD ENTRE OTROS ELEMENTOS, QUE ~STE SEA EL TAMAAO OPTIMO-
DE EXPLOTACIÓN, 

SOYA 

SEGON EL CENSO DE 1970.,° ONICO QUE MANIFIESTA DATOS-. . . 
PARA LA SOYA, PERMITE APRECIAR QUE ESTE ES UN CULTIVO DE 
PRODUCCIÓN PRIVADA CON UN 74% DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE 
COSECHADA Y UN 76% DEL VOLÓMEN DE LA PRODUCCI6N, POR su
PARTE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, APORTARON RESPECTIVAMEN
TE 26 Y 24%," 

lA CASI TOTALIDAD DE ESTA PRODUCCIÓN PRIVADA SE EFEC. 
TÚA EN PREDIOS MAYORES DE CINCO HECTÁREAS, Y LA PROPOR -
CIÓN DE LA SUPERFICIE REGADA CON RESPECTO A LA COSECHADA 
ES ALGO MAYOR (98%), EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EJI -
DAL·; QUE EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADAS (93%) ,· 

CON RESPECTO A LOS RENDIM,IENTOS DE CAMPO, ~STOS SON 
ALGO MAYORES EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA QUE -
EN LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, 
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B> LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS CULTIVOS 

AJONJOLf 

EL CULTIVO DEL AJONJOLf SE HA LOCALIZADO A PARTIR DE 
1950 FUNDAMENTALMENTE EN LOS ESTADOS DE GUERRERO·; MICHOA
CÁN, ÜAXACA, SINALOA·,· SONORA Y VERACRUZ, LOS CUALES HAN -
REPRESENTADO MAS DEL 90% TANTO DE LA SUPERFICIE COSECHADA 
COMO DE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA EN EL PA(S, POR OTRA PAR
TE, LA IMPORTANCIA RELATIVA DE ESTOS SEIS ESTADOS, SE HA
MANTENIDO PRÁCTICAMENTE CONSTANTE DURANTE LOS TRES ÚLTI -
MOS CENSOS·,· (1960·,· 1970·; 1980), 

PUEDE CONCLUIRSE QUE RESPECTO A LA SUPERFICIE COSE -
CHADA SE HA DADO UN GRADUAL DESPLAZAMIENTO DEL PRIMER LU
GAR EN IMPORTANCIA, A FAVOR DEL ESTADO DE SINALOA·, EN DE
TRIMENTO DEL DE GUERRERO; UNA CIERTA CONSTANCIA EN LA PAR 
TICIPACIÓN DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN, ÜAXACA Y VERACRUZ 
QUE LO FLUCTUADO ALREDEDOR DEL 20·; 10 Y 5% RESPECTIVAMEN
TE DEL TOTAL COSECHADO Y UN LENTO CRECIMIENTO DEL ESTADO
DE SONORA, 

EN LO RE LAT 1 VO A RENO 1M1 EN TOS , DE CAMPO·; Y A VOLÚME
NES DE PRODUCCIÓN DE CIERTA IMPORTANCIA, SOLAMENTE LOS Ei 
TADOS DE ÜAXACA, SONORA Y VERACRUZ REGISTRAN NIVELES SUP~ 
RIORES AL PROMEDIO NACIONAL·; SEGUIDOS DEL ESTADO DE SINA
LOA QUE REGISTRÓ UN LEVE DESCENSO EN EL PERIODO ~1971,· 
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EL CUAL PUEDE SER ATRIBUIDO A FENÓMENOS CLIMATICOS ADVER
SOS, PoR LO QUE HACE AL VOLOMEN DE LA PRODUCCIÓN MANTIE
NE UNA ELEVADA CORRELACIÓN CON LA SUPERFICIE COSECHADA, -
CABE DESTACAR QUE EN TODOS LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUt 
TORES, EL GRUESO DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y DE LA PRO -
DUCCIÓN DESCANSA EN UNIDADES EJIDALES, 

EN RESUMEN, SE PUEDE AFIRMAR QUE:· 

1) EL CULTIVO DEL AJONJOLÍ SE ENCUENTRA CONCENTRADO 
EN LOS SEIS ESTADOS SE~ALADOS, SIENDO MUY ESCASA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEMÁS, 

2> Los ESTADOS QUE HAN MOSTRADO UN MAYOR DINAMISMO
EN LA PRODUCCIÓN A PARTIR DE 1950 ,· HAN SIDO LOS
DE SINALOA Y SONORA, 

3) . .PARECEN EXISTIR MEJORES CONDICIONES ECOLÓGICAS -
PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO, EN LOS ESTADOS -
DE ÜAXACA·, SINALOA, SONORA V VERACRUZ, 

CARTAMO 

EL CULTIVO DEL CÁRTAMO SE LOCALIZA FUNDAMENTALMENTE 
EN LOS ESTADOS DE CoAHUILA,· BAJA CALIFORNIA NORTE, SINA
LOA Y SONORA,· LOS CUALES SEGÚN DATOS DEL CENSO DE 1970 -
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REPRESENTARON EN CONJUNTO CERCA DEL 93% DE LA SUPERFICIE 
TOTAL COSECHADA Y MÁS DE 95% DE LA PRODUCCIÓN DE ESTA -
OLEAGINOSA, PROPORCIONES CONSERVADAS HASTA 1980, EN MA
TERIA DE RENDIMIENTOS·; (CENSO DE 1970) LOS ESTAOOS DE BA 
JA CALIFORNIA Y SONORA SON LOS QUE REGISTRAN LOS NIVELES 
MAYORES, SUPERIORES EN PROMEDIO, UN 12 Y 2q% RESPECTIVA
MENTE AL PROMEDIO NACIONAL. Tonos LOS DEMAS ESTADOS, EX 
CEPTO SINALOA QUE ESTA MUY CERCANO AL PROMEDIO DEL PAf S, 
PRESENTAN RENDIMIENTOS HUY INFEÚORES·,· No OBSTANTE, LOS 
ESCASOS DATOS DISPONIBLES INHIBEN DE SACAR OTRO TIPO DE
CONCLUSIÓN AL RESPECTO, 

SOYA 

EL CULTIVO DE LA SOYA SE LOCALIZA FUNDAMENTALMENTE
EN LOS ESTADOS DE SINALOÁ (15% DEL TOTAL NACIONAL PRODU

- áno EN 1970> v SoNoRA <84% DEL TOTAL NAc10NAL EN 1970>°, 
QUE EN CONJUNTO REPRESENTARON ALGO MÁS DEL 99% DE LA SU
PERFICIE COSECHADA Y DE LA PRODUCCIÓN EN DICHO CENSO, 

S1 BIEN EN .ESTOS ESTADOS,' PREDOMINAN LAS UNIDADES -. .. 
PRODUCCIÓN PRIVADA CON RESPECTO A LAS EJIDALES, EN EL -
CULTIVO DE LA SOYÁ ESTA PARTICIPACIÓN ES MENOR EN EL Es
TADO DE SONORA·,· DONDE APENAS UN 28% DE LA SUPERFICIE TO
TAL EN COSECHADA POR EJIDOS, 

.. DEBE T~NERSE PRESENTE QUE .CON LOS ESCASOS DATOS DI~ 
PONIBLES, NO SE PUEDE EXTRAER OTRO TIPO DE COMENTARIOS , 
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C: TECNOLOGIAS APLICADAS, 

LA CUANTIFICACIÓN EN CADA CASO·,· DE LAS DIVERSAS COM
BINACIONES DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, SON UNA FOR
MA DE EVALUAR LA TECNOLOG(A PREDOMINANTE EN EL SUBSECToR: 
lAs PROPORCIONES EN QUE SE COMBINAN LA TIERRA, EL CAPITAL 
Y EL TRABAJO CONSTITUYEN SÓLO UN ASPECTO DEL COMPONENTE -
TECNOLÓGICO, HAY OTROS DOS MUY IMPORTANTES QUE SON, POR
UNA PARTE, LAS CARACTERfSTICAS DE LAS PRACTICAS PRODUCTI
VAS EMPLEADAS EN LA AGRICULTURA Y, POR OTRA, EL EMPLEO DE 
INSUMOS, O SEA, DE BIENES Y SERVICIOS DE USO INTERMEDIO -
EN EL PROCESO PRODUCTIVO, ESTE ANALISIS DEBE REALIZARSE
CONJUNTAMENTE, POR LA ESTRECHA INTERDEPENDENCIA QUE EXIS
TE ENTRE AMBOS COHPONENETES, 

LAS PRACTICAS PRODUCTIVAS DEBEN SER ANALIZADAS A NI
VEL DE LINEAS DE PRODUCCIÓN: NO OBSTANTE, RESUMIREMOS LAS 
PRINCIPALES CARACTERfSTICAS DE LAS MISMAS EN LA AGRICUL -
TURA EN GENERAL. 

fxISTE UN ELEMENTO DE CARACTER GENERAL QUE DEBE SER
TENIDO EN CUENTA. EN ~XICO POR LO COMON, NO SE REALIZA
~ EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LA AGRICULTURA Y LA GANADER(A, 
LO CUAL DETERMINA GRAN PARTE DE LAS PRACTICAS PRODUCTIVAS 
PREDOMINANTES, 

• ESTE COMPONENTE TECNOLOGICO DE LA FUNCIÓN PRODUCCIÓN 
AGRf COLA, DEBE SER CONSIDERADO COMO UN FACTOR PRODU' 
TlVO ADICIONAL, 
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LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS AGRfCOLAS PUEDEN SER AGRf 
GADAS EN CUATRO GRANDES GRUPOS: 

1) lAs RELACIONADAS CON EL USO Y EL MANEJO.DE LOS -
SUELOS: 

2) Los SISTEMAS DE CULTIVO: 

3) EL EMPLEO DE SEMILLAS MEJORADAS Y FERTILIZANTES, 
y 

4) EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE SANIDAD VEGETAL, 

CON RESPECTO AL PRIMER GRUPO, CABE DESTACAR EL HECHO 
DE DESTINAR SUELOS INADECUADOS A LA AGRICULTURA, BASTANTE 
GENERALIZADO EN EL PAf s, Asf SE CULTIVAN DETERMINADOS -
SUELOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS, TALES COMO RIESGO DE-. . 
SEQUfA O EROSIÓN, PROBLEMAS DE DRENAJE, ETC,, DEBER{AN -
DESTINARSE A LA GANADERf A O A OTROS CULTIVOS DISTINTOS DE 
LOS QUE EFECTIVAMENTE SE IMPLANTAN EN ELLOS, 

GRAN PARTE DE LOS SUELOS ~OTENCIALMENTE CULTIVABLES, 
ESTÁN SOMETIDOS A LA ACCIÓN DE LOS FACTORES QUE AUMENTAN
LA EROSIÓN, DE ~STOS CABE DESTACAR LAS PRECIPITACIONES -
PLUVIALES DE GRAN INTENSIDAD Y VOLUMEN EN CIERTAS ~POCAS
DEL ARO, LA TOPOGRAFf A ONDULADA, MUY ONDULADA, E INCLUSO-. . 

QUEB.RADA: LA AFECTACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL EN ZONAS -
TROPICALES: LA FALTA DE ROTACIONES DE CULTIVOS ADECUADAS-' . . .. 
Y LA QUEMA DE RASTROJOS, 
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FRENTE A ESTOS HECHOS, LOS TRABAJOS DE CONTROL DE
LA EROSIÓN COMO LA CONVENIENTE PREPARACIÓN DE LAS TIE -
RRAS Y LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES MÁS ADECUADAS, NO
HAN ALCANZADO AÚN UNA DIFUSIÓN GENERAL ENTRE LOS PRODU~ 
TORES, 

CON RESPECTO AL SEGUNDO GRUPO (LOS SISTEMAS DE CUl.. 
TIVO), CABE DESTACAR QUE LA REALIZACIÓN DE ROTACIONES -
CON INCLUSIÓN DE PASTURAS ARTIFICIALES A BASE DE GRAM(
NEAS V LEGUMINOSAS, CONSTITUYE UNA PRÁCTICA POCO USADA, 
EN GENERAL LAS TIERRAS AGRfCOLAS SE HAN VISTO SOMETIDAS 
AL MONOCULTIVO O A LA SIMPLE SUCESIÓN DE CULTIVOS, ELLO 
CONDUCE INEVITALBEMENTE, A P~RDIDAS DEL MATERIAL ORGÁNl 
ca V DE LOS NUTRIENTES DEL SUELO, AL DESARROLLO PROGRE
SIVO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS Y EN GENERAL, AL DETERIO
RO DE LA CAPACIDAD POTENCIAL DE LAS TIERRAS, 

CON RESPECTO AL TERCER GRUPO, EL EMPLEO DE SEMI -
LLAS MEJORADAS, COMO PORTADORAS DE HERENCIA Y LA APLICA 
CIÓN DE FERTILIZANTES, ESTÁN BASTANTE DIFUNDIDAS EN EL
PAf S, •AÚN CUANDO CABE DESTACAR QUE NO SON PRÁCTICAS CU 
YO EMPLEO SE ENCUENTRE GENERAL! ZADO A TODOS LOS CUL TI -
VOS V EN LA TOTALIDAD DE CADA UNO DE ELLOS, 

• LA CRITICA PROCEDENTE EN ESTE CASO, ES EL USO INA
DECUADO DE LOS FERTILIZANTES BÁSICAMENTE POR FRAU
DE O CORRUPCIÓN, 
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FINALMENTE, LA ACCIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 
OCASIONAN FRECUENTES E IMPORTANTES P~RDIDAS EN LA GRAN
MAVORf A DE LOS CULTIVOS,· EN GENERAL SE HAN VENlDO MEJO. 
RANDO LAS TAREAS DE CONTROL. .~Sf, SE HA AUMENTADO EL -
CONTROL DE CIERTOS INSECTOS TANTO EN FORMA QUfMlCA COMO 
BIOLÓGICA: HA AUMENTADO LA SUPERFICIE AGR(COLA EN LA -
QUE SE EMPLEAN HERBICIDAS Y SE HA INCREMENTADO EL USO -
DE VARIEDADES DE SEMILLAS RESISTENTES A DIVERSAS PLAGAS 
Y ENFERMEDADES,* 

EL OTRO GRAN ASPECTO QUE INTEGRA LAS PRÁCTICAS TE' 
NOLÓG [ CAS ES EL EMPLEO DE INSUMOS.· Los "EMPRESARI os" -
RURALES, A EFECTO DE LOGRAR LA PRODUCCIÓN, COMBINAN FA~ 
TORES PRODUCTIVOS TALES COMO CAPITAL, TIERRA, TRABAJO Y 
OTROS BIENES Y SERVICIOS, ESTOS ÚLTIMOS SON LOS QUE RE 
GIBEN EL NOMBRE DE INSUMos,**CoMo TALES CONSIDERAMOS A 
LAS SEMILLAS, ENVASES E HILOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN
TES, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, ETC,, TODOS LOS CUALES 
CONSTITUYEN BIENES MATERIALES, Y A LAS REPARACIONES, -
MANTENIMIENTO Y SEGUROS, LOS QUE CONSTITUYEN SERVICIOS, 

EN CIERTO SENTIDO, LOS JNSUMOS CONSTITUYEN UN COM
PLEMENTO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS, PoR LO TANTO, -

• 

•• 

lA PRINCIPAL CRITICA EN ESTE CASO, ES QUE LOS DA -
Ros ECOLÓGICOS SON MUY GRANDES CON EL uso DE AGRO
QUfMICOS • 

[NSUMOS SON BIENES O SERVICIOS NO PERSONALES, QUE
SE CARACTERIZAN POR CONSUMIRSE O TRANSFORMARSE EN
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE· OTROS BIENES, 
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LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS QUE MODIFICAN LA COMBINACIÓN DE 
ESTOS FACTORES PRODUCTIVOS, INCIDEN EN EL VOLUMEN Y LA -
COMPOSICIÓN DE LOS INSUMOS EMPLEADOS, LOS CUALES DE ESTA 
MANERA, CONSTITUYEN UN BUEN INDICADOR DEL NIVEL Y DE LA
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGIA AGRfCOLA,· DE MODO GENERAL SE 
PUEDE DECIR QUE EL USO DE SEMILLAS MEJORADAS, DE FERTILl 
ZANTES, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE PESTICIDAS Y -
DE AGUA, ES EL REQUISITO BASICO PARA LOGRAR AUMENTOS DE
PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE SUPERFICIE Y POR MANO DE OBRA -
EMPLEADA, EN TANTO QUE CONTRIBUYEN A UNA MAYOR Y MEJOR -
UTILIZACIÓN DE ESOS FACTORES PRODUCTIVOS, 

EN CONSECUENCIA, LOS INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD -
PUEDEN PROVENIR DE UNA MAYOR CANTIDAD O CALIDAD DE LOS -
FACTORES USADOS O DE UN AUMENTO EN LA EFI.CIENCIA DE LA -
COMBlNACIÓN DE LOS MISMOS, 

LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS NO 
ES UNIFORME EN EL PAfS, los MéTODOS DE PRODUCCIÓN VA -
RfAN ENTRE REGIONES, DE ACUERDO A LAS CARACTERf STICAS -
CLIMATOLÓGICAS, A LA NATURALEZA DE LOS SUELOS, A LA DIS
PONIBILIDAD DE AGUA Y A LOS FACTORES ECONÓMICOS Y CULTU
RALES PREDOMINANTES, 

AúN CUANDO LAS OLEAGINOSAS EN GENERAL, SON SUSCEPTl 
BLES DE SER CULTIVADAS EN DIFERENTES CLASES DE SUELOS, -
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EVIDENTEMENTE LA COMPOSICIÓN DE ~STOS ES UN FACTOR QUE DE
TERMINA LOS RESULTADOS PRODUCTIVOS EN ESTOS CULTIVOS, 

POR su CARACTER DE "AGOTADORES DEL, RECURso•, ESTAS ES. 
PECIES VEGETALES DEMANDAN SUELOS RICOS EN MATERIA ORGANICA, 
DE BUENA FERTILIDAD V EN LOS CUALES SE REALICEN LAS PRÁCTl 
CAS DE ROTACIÓN MÁS ADECUADAS, 

A> CALENDARIOS AGRICOLAS 

EN M~XICO EXISTEN DOS ClCLOS PARA LA REALIZACIÓN DE -
CULTIVOS ANUALES, ÜNO DE ELLOS COMPRENDE LA PRIMAVERA V-

.EL VERANO V EL OTRO EL OTO~O Y EL INVIERNO, DADAS LAS CA 
RACTERf STICAS CLIMATICO-ECOLÓGICAS DEL PAfS V LAS ESPE -
CIES VEGETALES ADOPTADAS V DISPONIBLES EN ~L, EN UN MISMO 
AÑO-CALENDARIO SE PUEDEN EFECTUAR ~A EXPLOTACIÓN DE CULTl 
VOS EN LOS DOS CICLOS CONSIDERADOS, TANTO CON LA MISMA E~ 
PECIE VEGETAL COMO CON DISTINTAS, No OBSTANTE, EN TODOS
LOS CASOS, EXISTE UN CICLO EN EL CUAL SE CONCENTRA LA PRO. 
DUCCION, 

AJONJOLf 

CONFORME A LOS DATOS DEL V CENSO AGRICOLA DE 1970, SE 
DESPRENDE QUE EL CULTIVO DE ESTA OLEAGINOSA SE REALIZA -
~UNDAMENTALMENTE EN EL CICLO DE PRIMAVERA-VERANO, EN 
EFECTO, EN DICHO PERfODO SE COSECHA ALREDE~OR DEL 77% DE 
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LA SUPERFICIE TOTAL, FRENTE AL 23% PARA EL CICLO DE INVIER 
NO,* PUEDE COMPROBARSE, ASIMISMO QUE ESTA PREFERENCIA POR 
EL CICLO ESTIVAL, ES MÁS MARCADA EN LAS UNIDADES DE PRODU~ 
CIÓN PRIVADA QUE EN LAS EJIDALES (81 Y 75% DEL TOTAL COSE
CHADO POR CADA TIPO DE UNIDAD RESPECTIVAMENTE) Y EN PARTI
aJLAR. PARA LAS UNIDADES MAYORES DE CINCO HECTÁREAS (83% -
DEL TOTAL POR ELLAS COSECHADO), SE DEBE ANOTAR QUE NO -
EXISTE INFORMACIÓN POR CICLOS AGRfCOLAS EN LOS CENSOS AGRi 
COLAS, 

CARTAMO 

DE LOS DATOS CENSALES SE PUEP,E ESTABLECER QUE ESTE CU.L. 
TIVO SE REALIZA FUNDAMENTALMENTE, EN EL CICLO DE INVIERNO, 
EN ESTE CICLO SE COSECHO ALREDEDOR DEL 78% EN INVIERNO, -
FRENTE A UN 22% EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO, ESTA RELA -
CIÓN SE MANTUVO CON DATOS OBTENIDOS PARA 1981,** 

PUEDE AFIRMARSE QUE ESTA PREFERENCIA POR EL CICLO IN -
VERNAL ES ALGO MÁS MARCADA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN -
EJIDAL QUE EN LOS PREDIOS PRlVADOS (80 V 73% RESPECTIVAME[ 
TE DEL TOTAL COSECHADO), ESTOS ELEMENTOS, SI LOS CONSIDE
RAMOS A LA LUZ DE LO EXPUESTO PARA EL CULTIVO DEL AJCNJOLf, 

* CONFORME A LOS DATOS DE 1980 SE INVESTIGÓ QUE ESTA RE
LAClÓN a~JÓ MUY POCO (72% PRIMAVERA-VERANO FRENTE A -
l8% INVIERNO) INFORMES, SARH. y BANRURAL. 

** INFORMES SARH y BANRUR.~L. 



- 66 -

-- PREFERENTEMENTE SEMBRADO EN EL CICLO DE VERANO -- PO -
DRf AN ESTAR INDICANDO QUE ESTOS DOS CULTIVOS OLEAGINOSOS, 
EN PARTICULAR PARA LOS ESTADOS DE SINALOA Y SONORA, EN -
LOS CUALES COEXISTEN Y EN l){)NDE SE REALIZA UNA PARTE MUY
IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN, NO SON NECESARIAMENTE COMPE
TITIVOS EN EL USO DEL RECURSO SUELO -- AL MENOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA TtCNICO-AGRONÓMICO--, UN SEGUNDO ELEMEN
TO A CONSIDERAR, SON LOS SIGNIFICATIVAMENTE MAYORES RENDl 
MIENTOS PROMEDIO QUE SE OBTIENEN EN EL CILO DE INVIERNO -
( 1 500 KILOGRAMOS POR HECTAREA} , FRENTE AL CICLO DE PR I
MAVERA-VERANO Cl 320 KILOGRAMOS POR HECTAREAL 

SOYA 

T AMiU~N CONFORME AL CENSO AGR (COLA DE 1970, CAS [ LA
TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA SE REALIZA EN EL CICLO 
PRIMAVERA-VERANO (CON UN 99% DE LA SUPERFICIE Y LA PRODU~ 
CION), * 

EN ESTE CICLO SE OBTIENEN RENDIMIENTOS UNITARIOS AL
GO SUPERIORES A LOS REGISTRADOS EN EL CICLO DE INVIERNO -
( 1 760 KILOGRAMOS POR HECTAREA Y 1 71Q KILOGRAMOS POR -
HECTAREA RESPECTIVAMENTE), 

lAs PREFERENCIAS POR EL CULTIVO EN EL CICLO ESTIVAL
SON SIMILARES ENTRE NCAMPESINOSw PRIVADOS Y EJIDATARIOS -
(98 Y 99% RESPECTIVAMENTE), . 

* PERSISTEN LAS MISMAS DISTRIBUCIONES CONFORME A LOS -
DATOS E INFORMACIONES ESPECIALIZADAS RECIENTES, .. 
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B> PRODUCCION DE RIEGO 

EN GENERAL, EL CULTIVO DE LAS OLEAGINOSAS SE REALIZA 
PREFERENTEMENTE BAJO RIEGO (UN 80% DEL TOTAL DE LA SUPER
FICIE COSECHADA CON ESTOS CULTIVOS ES REGADA Y SÓLO EL -
32% RESTANTE ES DE TEMPORAL), 

DE LOS CULTIVOS INVOLUCRADOS LA SOYA ES EL QUE MÁS -
SE RIEGA (UN 94% APROXIMADAMENTE DE LA SUPERFICIE COSECHA 
DA) V EL QUE MENOS SE RIEGA ES EL AJONJOLf (UN 15% DEL T~ 
TAL COSECHADO), 

PoR OTRA PARTE, CABE nESTACAR QUE EL RIEGO ES UNA -
PRÁCTICA QUE SE USA MÁS PARA ESTOS CULTIVOS A NIVEL DE -
UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA, DONDE SE RIEGA UN 73% MÁS 
O MENOS DEL TOTAL COSECHADO, QUE EN LOS EJIDOS V COMUNIDA 
DES, DONDE ESTA PRÁCTICA SE EXTIENDE AL 64% DEL ÁREA CUL
TIVADA, 

AJONJOL( 

POR OTRA PARTE, CABE DESTACAR QUE DEL TOTAL DE LA -
SUPERFICIE COSECHADA, APROXIMADAMENTE UN 15% CUENTA CON -
RlEGO ARTIFICIAL, ESTA PROPORCIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE -
AJONJOLf REALIZADA BAJO REGADio, ES APRECIABLEMENTE MAYOR 
PARA LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN PRIVADA QUE PARA LAS EJl 
DALES Y EN PARTICULAR PARA LAS UNIDADES MAYORES DE CINCO
HECTÁREAS, ESTA PODRfA SER UNA DE LAS BASES TECNOLÓGICAS 
SOBRE LAS QUE DESCANSA EL MAYOR RENDIMIENTO POR HECTÁREA-
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LOGRADO POR LAS EXPLOTACIONES PRIVADAS FRENTE A LAS EJI
DALES, SE DEBE DESTACAR, ASIMISMO, QUE EL RIEGO SE APLl 
CA PREFERENTEMENTE EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO (71% DEL 
TOTAL REGADO), ESTE HECHO ES PARTICULARMENTE CIERTO PA
RA LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN PRIVADA FRENTE A LAS EJl
DALES (90 Y 60% RESPECTIVAMENTE DEL TOTAL REGADO), 

SEGON DATOS DE LA SARH LA SUPERFICIE REGADA DE AJOH 
JOLf PASA DE UN 3% DEL TOTAL COSECHADO, EN 1950, A EN -
1970, Es DECIR, QUE DURANTE ESTOS TRES DECENIOS SE MANl 
FIESTA CIERTO DINAMISMO EN LA EVOLUCIÓN DE LAS AREAS RE
GADAS DEL CULTIVO, POSTERIORMENTE A PARTIR DE 1970 SE -
REDUCE LEVEMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AREAS REGADAS -
Al 14%·, YA PARA 1980., ESTA PARTICIPACIÓN ERA DEL 10% DEL 
TOTAL COSECHADO, 

UN SEGUNDO ELEMENTO A CONSIDERAR AL RESPECTO SON -
LOS NIVELES DE RENDIMIENTO QUE SE ALCANZAN EN LA PRODUC
CIÓN DE REGADf O Y DE TEMPORAL. EN EL QUlNQUENIO 1946 -
1950., LOS RENDIMIENTOS.EN RIEGO SON SIGNIFICATIVAMENTE -
MAYORES QUE LOS DE TEMPORAL (40%): EN EL QUINQUENIO 1951 
- 1955 SON UN 13% MAYORES: EN .EL QUINQUENIO 1961 - 1965-
UN 18% MAYORES: EN EL QUINQUENIO 1966 - 1970 UN 23% MAYQ 
RES Y EN EL QUINQUENIO 1971 - 1975 APROXIMADAMENTE UN -
30% MAYORES, 

Es DECIR QUE SISTEMATICAHENTE, EN LA EXPLOTACIÓN BA 
JO RIEGO SE HAN OBTENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES A LOS -
LOGRADOS EN TEMPORAL, ESTE HECHO LÓGICO PRESENTA UNA -
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CARACTERf STICA PARTICULAR, REFERIDA A QUE LOS DATOS ANUA
LES DE RENDIMIENTOS BAJO REGADio, PRESENTAN UNA MAYOR 
DISPERSIÓN CON RESPECTO AL PROMEDIO, QUE LOS DATOS ANUA -
LES REFERIDOS A TEMPORAL, 

EN RESUMEN, SE PUEDE ESTABLECER: 

1) Es BASTANTE BAJA LA PRODUCCIÓN DEL AJONJOLf QUE -
SE OBTIENE ACTUALMENTE BAJO RIEGO Y LA MISMA MUEi 
TRA UNA CIERTA TENDENCIA DESCENDENTE EN LOS ÚLTI
MOS A~OS, • 

2) EN NUMEROS ABSOLUTOS, LOS EJIDOS RIEGAN MAS HEC -
TAREAS QUE LA PROPIEDAD PRIVADA, AÚN CUANDO LA RE 
LACIÓN CON RESPECTO AL VOLUMEN TOTAL COSECHADO, -
ES MAYOR PARA LA PROPIEDAD PRIVADA; 

3) SEGÚN LOS DATOS CENSALES, LOS EJIDOS HAN SIDO MAs 
DINAMICOS EN LA INCORPORACIÓN DEL RIEGO QUE LAS -
UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA, 

4} AUNQUE LOS RENDIMIENTOS EN RIEGO SON MUY VARIA -
BLES, EN GENERAL EL RIEGO PERMITE OBTENER RENDI -
ENTOS Ff SICOS SUPERIORES POR HECTAREA, 

CARTAMO 

LA PRÁCTICA DEL RIEGO ES MUY USADA EN LA EXPLOTACIÓN 
DEL CÁRTAMO. EN EFECTO, APROXIMADAMENTE EL 80% DEL - --

• No PROPORCIONAN DATOS AL RESPECTO, DE 1981 EN ADELAK 
TE, 
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TOTAL DE LA SUPERFICIE COSECHADA SE EFECTÚA BAJO REGADÍO, 
ESTA PROPORCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL REGADA ES RELATIVA 
MENTE MAYOR EN LOS EJIDOS Y COMUNIDADES QUE EN LAS UNIDA
DES DE PRODUCCIÓN PRIVADA (81,3 Y 77,8% RESPECTIVAMENTE), 
EN GENERAL, EL GRUESO DEL RIEGO ES APLICADO EN EL CICLO -
DE INVIERNO, ~POCA EN LA CUAL SE SIEMBRA EL GRUESO DEL -
CULTIVO, POR CORRESPONDER A LA ~POCA DE SEQUÍA, EN LA 
CUAL SE APLICA EL 83% DEL TOTAL DEL RIEGO, ESTA RELACIÓN 
ES ALGO MAYOR PARA LOS EJIDOS Y COMUNIDADES QUE PARA LAS
UNIDADES PRIVADAS (84,6 Y 80% RESPECTIVAMENTE), LO CUAL -
PODRfA INTERPRETARSE COMO INICIAR UN RELATIVO USO MÁS RA
CIONAL DEL RECURSO AGUA, POR LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, 

SOYA 

DE LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADA, UN ALTO PORCENTAJE 
SE REALIZA BAJO REGADfO, SEGÚN EL CENSO DE 1970, SE REGA 
3A CERCA DEL 94% DEL VOLUMEN TOTAL COSECHADO, SIENDO ESTA 
PROPORCIÓN ALGO MAYOR PARA LOS EJIDOS Y COMUNIDADES QUE -
PARA LAS UNIDADES PRIVADAS (EN 98 Y 93%, RESPECTIVAMENTE). 
EN GENERAL, LA CASI TOTALIDAD DEL RIEGO EN SOYA SE APLICA 
EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO, 

SEGÓN DATOS DE LA SARH LA SUPERFICIE FUE EN PROMEDIO 
Y EN FORMA APROXIMADA, UN 58% PARA EL QUINQUENIO 1961 - -
1965 DE UN 89i EN EL 1966-1970 Y DE UN 76% EN EL 1971 - -
1975, ESTA REDUCCIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE REGADA, -
SE DEBE AL NOTABLE INCREMENTO QUE ENTRE LOS DOS ÚLTIMOS -
QUINQUENIOS PRESENTAN LAS SUPERFICIES COSECHADAS, QUE PA
SAN DE SER DE CERCA DE 92 000 HECTAREAS A UNAS 247 nao -
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HAS COSECHADAS Y POR SU PARTE LA SUPERFICIE REGADA, PASÓ -
DE 81 000 A CERCA DE 186 000 HECTÁREAS~ 

EN LO QUE RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS PROMEDIO, éSTOS 
ESTAN REGISTRADOS MAYORES Y MUY SEMEJANTES ENTRE Sf PARA -
LOS DOS PRIMEROS QUlNQUENlOS SEÑALADOS, EN LAS ÁREAS TEMPQ 
RALERAS, ESTA TENDENCIA SE INVIERTE SUSTANCIALMENTE EN EL 
ÚLTIMO QUINQUENIO DONDE LOS RENDIMIENTOS MEDlOS DE LAS SU
PERFICIES BAJO RIEGO SON MAS DEL DOBLE DE LAS LOGRADAS EN
LAS ÁREAS TEMPORALERAS (2 100 KlLOGRAMOS POR HECTÁREA, -
FRENTE A 990 KILOGRAMOS POR HECTÁREA), POR OTRA PARTE, CA 
BE DESTACAR QUE LOS RENDIMIENTOS LOGRADOS EN LAS ÁREAS BA
JO REGADio SON CONSTANTEMENTE CRECIENTES (1 470 KILOGRAMOS 
POR HECTÁREA EN 1961 - 1965, 1870 KILOGRAMOS POR HECTÁREA
EN 1966 - 1970 Y 2 100 KILOGRAMOS POR HECTÁREA EN 1971 - -
1975), EN 1980 LOS RENDIMIENTOS ASCENDIERON EN PROMEDIO A-
2 300 KILOGRAMOS, 

* los DATOS POSTERIORES REFERIDOS A REGADio DE 1980 EN
ADELANTE, SON MUY UC:IEl'1TOS E INCOMPLETOS, 
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C> INSUMOS AGRICOLAS 

EL PRINCIPAL INSUMO AGRÍCOLA SON LOS FERTILIZANTES, -
EN CONSECUENCIA ES IMPORTANTE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO -
QUE DURANTE LOS ÚLTIMOS A~OS HAN TENIDO LOS PRECIOS DE LOS 
PRINCIPALES FERTILIZANTES, 

SE VERIFICÓ QUE EL PRECIO DE LA URElHA SIDO EL MENOR 
EN RELACIÓN A LOS DEMAS FERTILIZANTES, DESDE 1971 HASTA -
1976 CUANDO REGISTRÓ UNA LEVE TENDENCIA AL ALZA DEL 10%, -
LA CUAL SE CONSOLIDA EN 1977 CON UN NUEVO AUMENTO DEL 52%, 
CABE. DESTACAR QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (1978 - 1980), EL -
PRECIO DE ESTE FERTILIZANTE SE DISPARÓ EN UN 65% MÁS, 

CON RESPECTO AL SULFATO DE AMONIO, LOS PRECIOS EN T~R 
MINOS CORRIENTES DE ESTE FERTILIZANTE, FUERON LIGERAMENTE
DINÁMICOS ALZA EN EL PERIODO 1971 - 1976. TAMBl~N EN ESTE 
CASO· LOS PRECIOS SUBIERON EN FORMA ACENTUADA EN LOS A~OS -
1978, 1979 y 1980. 

PARA EL SUPERFOSFATO LOS PRECIOS CORRIENTES A PARTIR
DE 1971 FUERON MUY AL ALZA·, ACENTUÁNDOSE ESTE DINAMISMO A 
PARTIR DE 1974, 

AHORA BIEN·, SI ANALIZAMOS LOS DATOS DE PRECIOS EXPRE
SADOS EN .T~RMINOS REALES DEFLACTADOS POR EL f NDICE DE 

• LA ~EA, ES UN FERTILIZAMC DERIVA!XI DE LA ORINA ANIMAL. 



- 73 -

PRECIOS AGRf COLAS DE PRODUCTOS PARA CONSUMO INTERNO, SE -
OBSERVA PARA LOS TRES FERTILIZANTES CONSIDERADOS, SUS PRf 
CIOS SE REDUCEN RADICALMENTE Y ESTA REDUCCIÓN SE REGISTRA 
CASI TODOS LOS AÑOS EN FORMA SISTEMÁTICA EN EL PERfODO -
1970 - 1979. 

ESTO EXPLICA EL SUSTANCIAL INCREMENTO EN EL CONSUMO
DE FERTILIZANTES, QUE PASAN DE SER 146 000 TONELADAS ANUA 
LES DE UREA EN PROMEDIO PARA 1965 - 1970 A 330 000 TONELA 
DAS EN 1971 - 1975: EL SULFATO DE AMONIO TAMBI~N CASI SE
DUPLICA SU CONSUMO, AL PASAR DE 344 000 A 680 000 TONELA
DAS Y PARA EL SUPERFOSFATO, EL CRECIMIENTO SI BIEN NO ES
TAN ESPECTACULAR COMO LOS PRECEDENTES, ES IMPORTANTE, - -
PUES EL CONSUMO PASA DE 157 000 TONELADAS EN EL QUINQUE -
NIO 1966 - 1970 A 214 000 TONELADAS ENTRE 1971 - 1975, 

LAMENTABLEMENTE NO EXISTEN DATOS QUE NOS PUEDAN DAR
UNA IDEA DE CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CONSUMO DE FERTILIZAli 
TES POR CULTIVO DE 1979 - 1980 A LA FECHA, 

AJONJOLÍ 

No EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER CON RELATI
VA PRECISIÓN CUAL ES EL ÁREA BAJO CULTIVO QUE RECIBE FER
TILIZANTES, EN GENERAL, AGRONÓMICAMENTE SE RECOMIENDA EL 
AGREGADO SEGÚN LAS ZONAS, DE ENTRE 40 Y 80 KILOGRAMOS DE
NITRÓGENO POR HA,, EN UNA O DOS APLICACIONES, 
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CARTAMO 

EN GENERAL, ESTE CULTIVO SE REALIZA CON UN "uso MEDIA
NO DE INSUMOS" (SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZANTES, HERBICI
DAS, INSECTICIDAS, ETC,), ES DECIR QUE APROXIMADAMENTE UN -
60% DE LOS "EMPRESARIOS" RURALES QUE PRACTICAN ESTE CULTI -
va, EMPLEAN ESTOS INSUMOS MEJORADOS, Los FERTILIZANTES CO
MÚNMENTE USADOS SON LA UREA (100 KILOGRAMOS POR HECTÁREA) Y 
EL SUPERFOSFATO TRIPLE (100 KILOGRAMOS POR HECTÁREA), 

SOYA 

Los PRINCIPALES INSUMOS EN LA PRODUCCIÓN DE SOYA SON:
FERTILIZANTES (SUPERFOSFATO TRIPLE·, 61 KILOGRAMOS POR HECTÁ 
REA Y UREA, 102 KILOGRAMOS POR HECTÁREA) Y PRODUCTOS INSEC
TICIDAS (PARATHION METfLICO, 0,9 LITROS POR HECTÁREA) Y SE
MI.LLAS CERTIFICADAS, 
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D: CONSIDERANDOS ECONOMICOS 

Los EST!MULOS ECONÓMICOS A LA PRODUCCIÓN SON UNA FUN
CIÓN DETERMINANTE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS "EMPRESA 
RIOS~ RURALES V POR TANTO EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS DENTRO DEL SECTOR, 

COMO CONSECUENCIA, EL ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRf COLA, DEBE REALIZARSE A LA LUZ DEL COMPORTA 
MIENTO QUE HAN TENIDO LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE PODE -
MOS CONSIDERAR COMO ESTIMULOS ECONÓMICOS, COMO SON LOS PRE 
CIOS, SUBSIDIOS, TRATAMIENTOS ARANCELARIOS ESPECIALES, CRt 
DITOS, TRIBUTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN TECNO
LÓGICA, ETC, 

EN LOS CULTIVOS CONSIDERADOS, EVIDENTEMENTE LA EVOLU
CIÓN QUE HAN SEGUIDO LAS VARIABLES SUPERFICIE SEMBRADA,* -
RENDIMIENTOS POR HECTÁREA Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (RESUL -
TANTE DE AMBAS).,' DEBE SER INTERPRETADA A LA LUZ DE LA EVO
LUCIÓN DE OTROS ELEMENTOS QUE LAS CONDICIONAN Y DETERMINAN, 
Es DECIR·, LA DETERMINACIÓN DEL CULTIVO POR SEMBRAR Y CUÁN
TO SEMBRAR ES FUNCIÓN DE LAS TA~AS DE GANANCIA ESPERADAS -
POR LOS "EMPRESARIOS'', CON RESPECTO A LAS INVERSIONES Y -
GASTOS CORRIENTES QUE DEBEN REALIZAR EN CADA OPCIÓN PRODU' 
TIVA A QUE SE ENFRENTAN (CULTIVOS QUE EN UN MISMO CICLO -

• EN ESTE CASO HABLAMOS DE SUPERFICIE SEMBRADA V NO DE
SUPERFlCIE COSECHADA·, ES RESPECTO A LA VARIABLE "su -
PERFICIE SEMBRADA• SOBRE LA QUE LOS "EMPRESARIOS" RU
RALES TIENEN UN PODER DE ACCIÓN DISCRECIONAL, 
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COMPITEN POR EL USO DEL SUELO), No OBSTANTE ESTE COMPOR
TAMIENTO RACIONAL DE fNDOLE ESTRICTAMENTE CAPITALISTA, SE 
VE MENGUADO POR LA EXISTENCIA A NIVEL CAMPESINO, DE UNA -
SERIE DE ELEMENTOS DE NATURALEZA SOCIAL, CULTURAL, PSICO
LÓGICA, ETC,, QUE PODEMOS AGRUPAR EN EL CONCEPTO 11COMPOR
TAMI ENTO ECONOMICO TRADICIONAL", 

EN EFECTO, LOS 11 EMPRESARIOS" RURALES DETERMINAN EL -. . 
QU~, EL CUÁNTO, EL CÓMO Y EL CUÁNDO SEMBRAR, EN FUNCIÓN -
FUNDAMENTALMENTE DE DOS GRUPOS DE ELEMENTOS, ÜNOS SON DE 
NATURALEZA ESTRICTAMENTE ECONÓMICA, TALES COMO TIPO DE -
TECNOLOGfA PRODUCTIVA A QUE TENGAN ACCESO Y EL RENDIMIEN
TO ESPERADO A QUE DA LUGAR: COSTO D~ ESA TECNOLOGfA (PRE
CIO DE INSUMOS, COSTO DE LABORES, COSTO DE MANO DE OBRA,
ETC, l; PRECIO QUE ESPERAN RECIBIR POR SU PRODUCCIÓN, PARA 
LO CUAL ES FUNDAMENTAL SU EXPERIENCIA RECIENTE; TAMAílO DE . . . . 
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN, TIPO DE TENENCIA, DISPONIBILIDA-
DES O NO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PROCESO PRODUCTl 
VO (C~EDITOS·, SEGURO," COMERCIALIZACIÓN·; ETC ) , ÜTROS ELE
MENTOS ESTAN VINCULADOS A LA "TRADICIÓN CAMPESINA", TALES 
COMO AVERSIÓN A LA rNCERTIDUMBRE Y AL RIESGO QUE IMPLICAN 
NUEVAS PRODUCCIONES Y NECESIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO -
PARA LA SUBSISTENCIA FAMILIAR, ~O QUE LIMITA BASTANTE EL
ESPECTRO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS POSIBLES, 
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A> NATURALEZA Y aHURTN-1IENTO DE LOS PRECIOS, 

EL EFECTO QUE LOS PRECIOS TIENEN SOBRE LA PRODUCCIÓN 
ES DE TRASCEDENTAL IMPORTANCIA EN LA EVOLUCróN DE LA AGRl 
CULTURA, 

Los PRECIOS PUEDEN AFECTAR A LA PRODUCCIÓN EN su CON 
JUNTO O A CIERTOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS, POR OTRA PARTE, 
LAS VARIACIONES ENTRE LOS PRECIOS APLICADOS A LOS AGRICUL 
TORES Y LOS QUE SE REGISTRAN EN LOS DEMÁS SECTORES DE LA
ECONOMf A, INFLUYEN TANTO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PR~ 
DUCTIVOS EN LAS RAMAS DE LA PRODUCCIÓN, COMO EN EL FLUJO
DE ~STOS RECURSOS DESDE O HACIA EL SECTOR AGRf COLA, 

POR SU PARTE, LAS MODIFICACIONES ENTRE LAS RELACIO -
NES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS ENTRE Sf, DETER 
MINAN AL INTERIOR DEL SECTOR, LA EXPANSIÓN O LA CONTRAC -
CIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS A EXPENSAS O EN FAVOR DE LOS RE~ 

TANTES, FUNDAMENTALMENTE CUANDO, CULTIVOS COMPITEN POR EL 
USO DEL SUELO, 

AL IGUAL QUE EN LA MAVORfA DE LOS PAfSES, EN M~ICO
LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PúBllCO EN LA POLlTICA DE PRE 
CIOS AGRf COLAS HA SIDO MUY AMPLIA Y SE HA MANIFESTADO CON 
MEDIDAS QUE AFECTAN TANTO LOS INGRESOS DE LOS AGRICULTO -
RES COMO SUS COSTOS DE PRODUCCI~N VfA PRECIOS DE BIENES V 
SERVICIOS DE UTILIZACIÓN INTERMEDIA, CON ESTOS EFECTOS -
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QUE CONDICIONAN LA TOMA DE DECfSIONES DE LOS PRODUCTORES
RESPECTO A QU~, A CÓMO Y A CUÁNDO PRODUCfR, EL ESTADO BU.S. 
CA PODER DETERMINAR EN CIERTA MEDIDA EL NIVEL DE LOS fN -
GRESOS PERCIBIDOS POR LOS AGRfCULTURES, SIN EMBARGO·, LAS 
DIFERENCIAS EN EL GRADO DE DESARROLLO ENTRE LOS PAfSES, -
HACEN QUE MIENTRAS EN LOS MÁS AVANZADOS LA POLf TICA DE -
PRECIOS EST~ ORIENTADA A LOGRAR MANTENER UNA CIERTA PARI
DAD O EQUILIBRIO ENTRE EL INGRESO AGRfCOLA Y EL NO AGRf -
COLA, EN M~xrco ESTA POLÍTICA HA TENIDO EFECTOS ESPECIA -
LES PARA EL SUBSECTOR AGRfCOLA, 

EN EFECTO, EN CIERTOS CASOS SE HAN REORIENTADO LOS
RECURSOS DENTRO DEL PROPIO SUBSECTOR, CON EL PROPÓSfTO DE 
FAVORECER LA EXPANSIÓN DE CIERTOS CULTIVOS, YA SEAN ~STOS 
DE CONSUMO INTERNO CON OBJETO DE SUSTITUIR IMPORTACIONES-
0 DE CONSUMO EXTERNO CON EL FlN DE AUMENTAR LAS EXPORTA -
CIONES, EN OTROS CASOS SE HA PROMOVIDO LA TRANSFERENCIA
DE RECURSOS A OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA, CON EL OBJE
TO DE ESTIMULAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL, AL REDUCIR O -
MANTENER EL COSTO DE VIDA URBANO, 

EN EL MERCADO DE COMPETE~CIA EL PRECIO DE VENTA ES
EL ELEMENTO REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN, PERO EN TéRMINOS
GEHERALES LOS "EMPRESARIOS" RURALES EN M~xrco, TOMAN sus
DECISIONES PRODUCTIVAS CON RELATIVA PRESCINDENCIA DEL 
EFECTO-PRECIO, COMO SE VERÁ MÁS ADELANTE, 

PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA POL(TtCA DE PRE -
CIOS AGRf COLAS Y SUS EFECTOS EN LA DIRECClÓN V RITMO DE-
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CRECIMIENTO AGRf COLA, SE BUSCARÁ ANALIZAR A CONTINUACIÓN LA 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL; LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECTOS Y -
LAS RELACIONES DE PRECIOS ENTRE LOS CULTIVOS Y LOS PRINCIPA 
LES INSUMOS EMPLEADOS, LA ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA -
DE CIERTOS PRODUCTOS: LAS SUSTITUCIONES ENTRE LOS PRINCIPA
LES QUE COMPITEN ENTRE sr POR EL uso DEL SUELO, COMO CONSE
CUENCIA DE CAMBIOS EN SUS PRECIOS RELATIVOS, Y LAS TRASLA -
CIONES DE INGRESOS QUE PUEDEN HABER DENTRO DEL SUBSECTOR -
AGRf COLA, DEBfDO A MODIFICACIONES EN LAS RELACIONES DE PRE~ 
eros ENTRE PRODUCTOS. EN GENERAL, PUEDE DECIRSE QUE EL -
AGRICULTOR TlENE DOS ALTERNATIVAS PARA COMERCIALIZAR SU SE
MILLA EN EL MOMENTO DE LA COSECHA Y ESCOGE, DEPENDIENDO DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES DEL MERCADO, 

LA PRIMERA ALTERNATIVA ES VENDER, EN SU PARCELA A UN -
PARTICULAR, QUE PUEDE SER UN fNTERMEDlARfO CON TRANSPORTE Y 
ALMACENAJE DE LA SEMILLA PARA SU FUTURA COMERCfALfZAClÓN O 
VENDER DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR DE ACEITE, 

ESTE MECANISMO REFLEJA UNA OFERTA INSUFfCfENTE QUE OBLl. 
GA AL COMPRADOR A PAGAR AL PRODUCTOR UNA "JUSTA" REMUNERA -
CIÓN POR SU PRODUCTO. SfN TENER QUE CASTfGAR SU UTILIDAD -
CON COSTOS ADl'CfONALES.· EL PRECIO QUE FIJA EN ESTE CASO EL . . . 
PRODUCTOR ESTA GENERALMENTE POR ENCIMA DEL PRECIO DE GARAN-
Tf A, StENDO MAYOR O MENOR DE ACUERDO CON LA ESCACEZ RELATI
VA EXISTENTE, 

LA SEGUNDA ALTERNATIVA POR LA QUE PUEDE OPTAR EL PRODU.C. 
TO!~.· EN cÁso DE UN suPERÁvn LOCAL cs·E HABLA DE SUPERAvrr -



- 80 -

• ~QUE, COMO YA SE HA COMENTADO, LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

.ne, EXCEPTO ALGUNOS A~OS, s r EMPRE DEF 1 c IT AR T_Jl.) ' ES LLE -
y 

!"u JSECHA A UN CENTRO DE RECEPCIÓN DE CONASUPO Y OBTENER 

E..i... .. EL PRECIO DE GARANTf A, EN ESTE CASO SU UTrUDAD SE 

J~.\DA, PUES TIENE CUANDO MENOS UN GASTO ADICIONAL, EL -

0::-TE DE LA COSECHA, DE SU PARCELA A' DICHO CENTRO, 
.'.!, 

f:STG3 DOS SON A GRANDES RASGOS, LOS MECANISMOS DE FIJA -
. . . 

DE _os PRECIOS, AUNQUE SUELEN ESTAR AFECTADOS POR OTROS-
·: 11ES; ENTRE LOS MÁS IMPORTANTES SE E~CUENTRAN LOS CR8) I -

: \RTrCULARES QUE APROVECHAN LA FALTA DE LIQUIDEZ DE -

·.RO:::'JCTORES, EN ESTE CASO LAS COMPRAS CONTRATADAS DE ANT.E. 
t 
. · :> REAUZAN CUANDO SE PREVt UNA ESCASEZ POR LOS FABRf ~ 

-~ ACEITES, QUE INCLUSIVE LLEGA A DAR ANTICIPOS AL PR.Q. 

i\ ;"'íHIR DE 1966 CONASUPO ESTABLECE PRECIOS DE GARANTÍA -

v,::; PRINCIPALES oLEAGrNosAs, AJONJOLÍ·; cARTAMo Y soYA: v 
~5 >E HACE LO MISMO CON LA COPRA, ESTOS PRECIOS SE FUE -

'•' :c::rcANDO EN FUNC[ÓN DE LA POLtTICA AGRÍCOLA QUE CON -. ... . 
T:: A ESTOS PRODUCTOS, HA TENI,DO EL MENCIONADO ORGANIS -

'< 

};xr:·TEN TRES PERfODOS EN. LA EYOLUC f.ÓN DE LOS PREC ros DE -
• ,t· . . . 

f:- DE LAS OLEAGINOSAS QUE NOS OCUPAN, UNO QUE COMPRENDE 

. 6 iASrA 1968 INCLUs rve',' EN EL CUAL Los PREci:os REALES •• 

iru?EUORES A LOS DE GARANTtA PARA LOS CULrfVOS y EN PARTl 

.' P"~A LA sovA:' UN SEGUNDO PER!ODO QUE VA DE 1%9 A 1973, 
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. Al LOS PRECIOS REALES LLEGAN A SUS NIVELES MÁS BAJOS 
1 . 

. NJOLf y CÁRTAMO 1 PARA LA SOYA EL PER fono ES MÁS BRE. 
~ . . . 
. UE COMPRENDE HASTA EL AAO DE 1971, Y UN TERCER PER f.Q. 
, !GENTE QUE COMIENZA EN 1974, EN EL CUAL LOS PRECIOS-,, 
E ELEVAN SUSTANCIALMENTE, 

ENERAL LA SOYA ES EL CULTIVO QUE MUESTRA LAS MAYORES 
'NES ENTRE LOS PRECIOS DE GARANTfA Y QUE ÁDEMÁS PRE -
S NIVELES MÁS ALTOS, 

¡:-. 



- 32 -

B> ELEMENTOS QUE FORMAN LOS COSTOS DE PRODUCCION 

EL NlVEL DE fNGRESOS DE LA POBLACfÓN RURAL QUE ES PUlt 
ClÓN DE LOS PRECfOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN·,· rfENE UNA DO
BLE IMPORTANCIA DESDE UN PUNTO DE V[STA socrOLÓGICO. PoR 
UN LADO, LA CUANTIFtCACIÓN DEL INGRESO' QUE SIRVE PARA CA
RACTERIZAR E INDIVIDUALIZAR ESTRATOS HOMOG~NEOS DE POBLA
CIÓN; ES DECIR, EL INGRESO CONSTtTUYE EN ESTE CASO, UNA -
DlMENSlÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, PoR OTRO, UN AS
PECTO IMPORTANTE LO CONSTITUYE EL ANÁLISIS DE LA DISTRIB~ 
CIÓN DEL fNGRESO, 

ÜNO DE LOS ELEMENTOS QUE MÁS tNCtDEN EN EL PROCESO DE . ... . . . 
TRANSFORMACIÓN DE LAS ACTrTUDES, LOS VALORES Y EL COMPOR-. . . . . . . . 
TAMfENTO DE LA POBLACtÓN CAMPEStNA, ESTÁ DADO POR LA PEN~ 
TRACfÓN CRECIENTE EN EL.MEDIO RURAL,· DE FORMAS ~E RELACI~ 
NES SOCIALES CARACTERfZADAS COMO RELACIONES DE MERCADO, -
LAs PosrnrLrDADEs QUE TIENEN LAS PERSONAS DE DESENVOLVER
SE EN UN MERCADO,· SON FUNCIÓN DEL PODER ADQUr"srr1vo QUE -. . ' 

TENGAN ESTE PODER ADQUIStTIVO DEPENDE DEL VOLUMEN, DE LA-. . .... 
DISTRIBUCIÓN Y DE LA COMPOSICIÓN DEL rNGRESO, 

' ' ' EN GENERAL, LA DETERMINACróN DE LA ESTRUCTURA DE COS-
TOS. EN LA AGRICULT~RA, ES MU~HO MÁS DI~r~~LTOSA_Y ESTÁ SQ 
JETA A MAYORES ERRORES QUE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS EN . . . . 

OTROS SECTORES DE LA ACTrVIDAD ECONÓMICA NACIONAL, EN PAR 
TICULAR LA rNDUSTRrA.· ESTO ES ASL' PORQUE EN EL AGRO IN-

' . 
FLUYEN CIERTOS FACTORES, COMO SON: 
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1) FALTA DE CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LOS CAMPESINOS 
PARA LLEVAR CONTROLES Y REGISTROS ADECUADOS; 

2) IMPORTANTE ACCIÓN DE ELEMENTOS ALEATORIOS Y QUE
NO ESTÁN BAJO EL CONTROL DE LA VOLUNTAD HUMANA -
(CLIMA, PROCESOS BIOLÓGICOS, ETC),, Y 

3) DESCONOCIMIENTO DE LAS REALES Y EXACTAS RELACIO
NES DE CASUALIDAD Y DE SU CUANTIFICACIÓN, EN COf 
FICIENTES TÉCNICOS PRECISOS, ENTRE LAS DISTINTAS 
VARIANTES TECNOLÓGICAS QUE PUEDE ADOPTAR LA FUN
CIÓN - PRODUCCIÓN Y SU RESULTADO PRODUCTIVO, 

EN EL PAf S, NO HAN EXISTIDO CRITERIOS UNIFORMES NI
HOMOGÉNEOS PARA DETERMINAR EN FORMA SISTEMÁTICA LOS COS
TOS DE PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS CULTIVOS, ESTOS SON, 
EN GENERAL, FUNCIÓN DEL INTER~S CONCRETO QUE GUARDE LA -
INSTITUCIÓN GENERADORA DE LA INFORMACIÓN O DE LA NECESI
DAD QUE DE LA INFORMACIÓN SE TENGA, EN ESPECIAL EN LO R~ 
LATIVO A NÚMERO DE LABORES, A USO DE MANO DE OBRA Y A -
COSTO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO, ETC, 

EN TÉRMINOS GENERALES, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN PU~ 
DEN VARIAR EN UN MISMO CULTIVO EN CONSECUENCIA A LOS SI
GUIENTES FACTORES: 

l) ASPECTOS ECOLÓGICOS, 

2) DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE lAS -
PARCELAS. 
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3) TAMA~O DE LA EXPLOTACIÓN, 

4) VALOR Y DISPONIBILIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO ADE
CUADA EN LA ZONA PRODUCTORA, 

5) GRADO DE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES, 

6) DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DENTRO -
Y FUERA DE LOS PREDIOS (ECONOMÍAS INTERNAS Y EXTER
NAS), 

7) CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL PRODUCTOR, Y 

8) EFECTOS DE LAS POLfTICAS GUBERNAMENTALES, 

Los PRINCIPALES RUBROS QUE INTEGRARÍAN LOS COSTOS DE -
PRODUCCIÓN ASf DETERMINADOS SON: 

11 PREPARACIÓN DEL SUELO 

2l SIEMBRA 

3} FERTILIZACIÓN 

41 LABORES DE CULTIVO 

5) RIEGO Y DRENAJE 

61 CONTROL DE PLAGAS 

7L COSECHA 
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8) COSTOS DIVERSOS INDIRECTOS,* 

CADA UNO DE ESTOS RUBROS VARIA EN IMPORTANCIA DE ACUER 
k DO CON LA ESPECIE, VARIEDAD Y TIPO DE CULTIVO DE QUE SE TRA. 

TE Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS IMPERANTES, POR OTRA PARTE, 
EL VALOR ECONÓMICAMENTE CADA CONCEPTO SE ALTERA DE ACUERDO~ 
CON LA ACCIÓN DE LOS DIVERSOS FACTORES MENCIONADOS ANTERIOR 
MENTE, 

SE SUGIERE QUE PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN -
DE LAS OLEAGINOSAS, DADO QUE NO SE PUEDEN CONSEGUIR SERIES
HISTÓRICAS DE LOS MISMOS RELATIVAMENTE CONFIABLES, DEBE PR~ 

J CEDERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SE RECONOCEN CINCO GRANDES CATEGORIAS DE COMPONENTES -
' PARA LOS COSTOS, QUE SON: MANO DE OBRA: ENERGfA, COMBUSTI -

BLES Y LUBRICANTES: INSUMOS; (SEMILLAS; FERTILIZANTES, PES
TICIDAS, AGUA, ETC,) MAQUINARIA Y EQUIPO, Y UN RUBRO REFERl 
DO A IMPUESTOS, SEGUROS, ETC, 

lo ANTERIOR ESTRUCTURA DE COSTOS FUE ESTABLECIDA POR -
DiSTINTOS AUTORES PARA CADA CULTIVO, ALFONSO GONZÁLEZ - -

: l 
"' " ESTÁ INTEGRADO POR DOS CONCEPTOS BÁSICOS, A SABER: 

COSTOS DIVERSOS, COMPUESTOS POR INSPECCIÓN Y SUPERVI -
SIÓN T~CNICA, PERMISOS DE SIEMBRA Y SEGUROS AGRfCOLAS, 
COSTOS INDIRECTOS, COMPUESTOS POR IMPUESTOS A LA PRO -

J DUCCIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y SEGURO DE VIDA, 
;: 



- 86 -

GALLARDO* LA IDEÓ PARA EL AJONJOLf Y GONZA,LO PEREIRA **PARA 
SOYA Y CÁRTAMO: ESTOS AUTORES PROCEDIENRON AAGRUPARLOS EN LAS 
CINCO CATEGORfAS DESCRITAS. 

DE ENCUESTAS ENTRE DIVERSOS PRODUCtORES DE OLEAGINOSAS 
SE DESPRENDE LA GRAN IMPORTANCIA QUE TIENE LA MANO DE OBRA
EN LOS COSTOS (FLUCTÚA ENTRE UN 70 Y UN 50% DEL COSTO TO- -
TAL), EN PARTICULAR, EN LOS ÚLTIMOS A~OS A PARTIR DE 1978-
AUMENTÓ SUSTANCIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL VARIA
BLE, DEBIDO AL INCREMENTO QUE HA REGISTRADO EL SALARIO MfNl 
MO RURAL. 

ÜNA VEZ DETERMINADOS LOS COSTOS TOTALES, AUNQUE TENGAN 
CARÁCTER ESTIMATIVO LAS CIFRAS, SE PROCEDE A COMPARARLOS -
CON LAS SERIES DE INGRESOS BRUTOS POR HECTÁREA, REGISTRADAS 
EN CADA UNO DE LOS CULTIVOS CONSIDERADOS, 

CoN LOS DATOS DISPONIBLES DEBE PROCEDERSE A DETERMINAR 
POR DIFERENCIA ENTRE INGRESOS BRUTOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, 
LOS INGRESOS NETOS Y LA RELACIÓN ENTRE ~STOS Y LOS COSTOS -

Vt~SE GONZALEZ GALLARDO A., ExPLOTACIÓN DEL AJONJOLf -
EN SINALOA, BANCO NACIONAL DE CR~DITO AGRfCOLA1 1937, 

•• SECRETARfA DE AGRICULTURA Y GANADERfA·, DIRECCIÓN GENE
RAL DE ECONOMfA AGRICOLA·, TRABAJO IN~DITO DEL SR. GON
ZALO PEREIRA. 
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.. 
PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS, 

POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL AJONJOLf PUEDE ESTABLECER -
QUE EN UN PRIMER PERfODO DE 14 Af::ios (1950 - 1963) SE OBTU -
VIERON INGRESOS NETOS RELATIVAMENTE ELEVADOS QUE FLUCTUARON 
ENTRE 30 Y UN 80% DE LOS COSTOS TOTALES,·* SIGUE UN PERIODO 
DE 10 AÑOS, (1964 HASTA 1973) EN EL CUAL LOS INGRESOS NETOS 
SE ESTIMAN EN MUY BAJOS O INCLUSO P~RDIDAS EN LA MAYORfA DE 
LOS CASOS, SIGUE UN PERfODO DE DOS AÑOS, (1974 - 1975) EN
LOS CUALES MEJORA ALGO LA SITUACIÓN PARA DETERIORARSE NUEVA 
MENTE EN 1976 HASTA 1982, ÓLTIMO AÑO DE INFORMACIÓN PARCIAL 
DISPONIBLE,** 

EN RESUMEN, SE PUEDE ESTABLECER QUE SE SUCEDEN DOS GRAlt 
DES PERIODOS: 

1) UNO EN EL CUAL PREVALECEN LOS INGRESOS ELEVADOS, QUE 
CORRESPONDEN A LOS PRIMEROS AÑOS, Y 

2) ÜTRO POSTERIOR EN EL CUAL ASUNDAN LAS P~RDIDAS, 

EN EL ANÁLISIS DEL CULTIVO DE AJONJOL(, SE DEBEN CONSI
DERAR TAMBI~N DOS ELEMENTOS CLAVE QUE SON: POR UN LADO, LA 
IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS SALARIOS - MANO DE OBRA - EN LOS 

•• 

St BIEN, DAOO EL PRECARIO SI~ DE DETER>1INACIÓN DE LOS COSTOS -
LOS VAL.MES ABSOLUTOS DE CADA filJ INDIVIllJAL PUEDEN 00 CORRESPON -
DER EXACTNelfE A LOS COSTOS REALES REGISTRADOS, LA TENDENCIA Y -
SUS VARIACIOOES Sf a>NSTITUYEN IM REFLEJO APROXIMADO DE LOS It«:RE
reTOS GlJE ~ TENIOO LOS COSTOS DE PR<DJCCIÓN, Cl.IE A LOS EFE.CTOS
ES LD aJE t«>S IftllltTA. fm'iAs Té«iAsE PRESENTE ClJE ESTA ESTIMA -
CIÓN COORESPONDE A COSTOS PIDE>IO PARA EL PAfS, TANTO EN MATERJA
DE PRaXJC10RES W1> DE REGICHS, DE TEct«>UlGfA, ETC, 

EslUDIOS E INFOft'ES SA.lft Y IWRJfW.., 
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COSTOS TOTALES Y POR OTRO LOS TIPOS DE UNIDADES DE PRODUC-
CIÓN --DESDE EL PUNTO DE VISTA JURfDICO-- QUE ASUMEN EL PRU 
CESO PRODUCTIVO Y CUÁLES SON LAS CARACTER f STI CAS QUE ELLAS
TI ENEN, 

CON RESPECTO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, SE TRATA BÁ
SICAMENTE DE DOS TIPOS: POR UN LADO, LAS UNIDADES DE PRO -
DUCCIÓN PRIVADA MAYORES DE CINCO HECTÁREAS Y LOS EJIDOS Y -
COMUNIDADES, lAs PRIMERAS SE CARACTERIZAN, ENTRE OTROS EL~ 
MENTOS, POR CONTRATAR MANO DE OBRA. Los EJIDOS POR EL CON
TRARIO, SE CARACTERIZAN PORQUE LA MANO DE OBRA DE QUE DISPU 
NEN --EN GENERAL EN EXCESO-- ES FAMILIAR Y LA MANO DE OBRA
ASALARIADA ES MUY ESCASA O NULA, ENTONCES, UN PRIMER ELE -
MENTO A DESTACAR ES QUE A LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, EN PRili 
CIPIO, NO LES AFECTA MAYORMENTE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, 
PUES HA SIDO UN GASTO MÁS O MENOS DIFERIDO, 

No OCURRE LO MISMO PARA LAS EMPRESAS PRIVADAS, EN ESPE
CIAL LAS GRANDES, DONDE LA NÓMINA DE SALARIOS ES UN COMPO -
NENTE MUY IMPORTANTE DEL GASTO, POR OTRA PARTE, YA VIMOS EL 
GRAN PESO QUE SE ESTIMA TIENE LA REMUNERACIÓN DE LA MANO DE 
OBRA, ·EN LOS COSTOS TOTALES, 

EsTOS DOS ELEMENTOS, CARACTERÍSTICOS DE LAS UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN Y PESO DE LOS SALARIOS EN LOS COSTOS, SON LOS -
QUE PARECERÍAN EXPLICAR, UNIDOS A OTROS ELEMENTOS, LA EVOL~ 
CIÓN SEGUIDA POR EL CULTIVO DEL AJONJOLf, EN EFECTO, SI --
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COMPARAMOS LOS DATOS CENSALES DE SUPERFICIE CULTIVADA POR 
TIPO DE PREDIO SE OBSERVA QUE ENTRE 1960* Y 1970•• LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIVADA, EN PARTICULAR LAS MAYORES 
DE CINCO HECTÁREAS, REDUCEN SUSTANCIALMENTE (UN 45%) LA -
SUPERFICIE BAJO CULTIVO (ne 67 000 BAJAN A 37 000 HECTÁ -
REAS), EN VIRTUD DE QUE LOS INGRESOS NETOS EXPERIMENTAN -
UNA SUSTANCIAL REDUCCIÓN, POR SU PARTE, LAS UNIDADES DE
PRODUCCtÓN EJIDAL Y COMUNAL, POR EL CONTRARIO, AUMENTAN -
UN POCO (UN 12%) SUS ÁREAS CULTIVADAS (DE 154 000 A 
172 000 HECTÁREAS), ESTO SE EXPLICA POR EL HECHO DE QUE, 
A PESAR DE NO CUBRIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN TEÓRICOS
EN MUCHOS CASOS, POR LOS INGRESOS BRUTOS REGISTRADOS, PA
RA LOS EJIDATARIOS LOS SALARIOS NO CONSTITUYEN UNA EROGA
CIÓN EFECTIVA DESDE UN PUNTO DE VISTA CONTABLE, DADO QUE
ELLOS DISPONEN DE MANO DE OBRA FAMILIAR EN ABUNDANCIA, LA 
CUAL EN GENERAL MANTIENE COSTO DE OPORTUNIDAD IGUALES A -
C'ERO, 

ESTE HECHO UNIDO A CIERTA INFLEXIBILIDAD, EN LO RELA
TIVO A CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN EJIDAL, HAN HECHO QUE LOS 
EJIDOS SOSTENGAN LA PRODUCCIÓN DE AJONJOLf, A PESAR DE -
QUE ESTE DESTINO PRODUCTIVO DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR,
LES GENERA INGRESOS PROMEDIO MENORES A LOS PROBABLES EN -
OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SI DISPUSIERAN DE ELLAS, -
Es DECIR, QUE LOS INGRESOS BAJOS DE LOS EJlDATARIOS QUE -
HAN CULTIVADO AJONJOLf DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, HAN-

* AÑOS CENSALES RESPECTIVOS, ÚNICOS PARA LOS QUE SE OB
TIENEN DATOS POR TIPO DE PREDIO, 

** lBID, 
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srno, MENORES QUE EL SALARIO MfNIMO PROMEDIO DEL SECTOR RU
RAL, PUES LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO SE ESTfMAN SEM~ 
JANTES E INCLUSO SUPERIORES, A LOS INGRESOS BRUTOS PROMEDIO 
DEL CULTIVO DURANTE ESE PERfODO, 

CON RESPECTO AL CARTAMO, CULTIVO QUE TOMA lMPORTANCIA A 
PARTIR DE 1960 EN EL PAfS, MANIFIESTA COSTOS CRECIENTES, -
TAMBiéN EN ESTE, EL PRINCIPAL COMPONENTE DE LOS COSTOS SON
LOS SALARIOS, LOS CUALES ADEMÁS TIENDEN A SUBIR SU PARTICI
PACIÓN EN LOS COSTOS TOTALES A PARTIR DE 1970, 

AL COMPARAR LOS COSTOS CON LOS INGRESOS BRUTOS POR HEC
TÁREA EN EL CÁRTAMO SE MANlFESTÓ QUE EXCEPTO LOS AROS 1963-
y 1972, EN TODOS LOS DEMÁS OCURRIERON INGRESOS NETOSQuE VAN 
DE MODERADOS A ELEVADOS EN REALCIÓN A LOS COSTOS, 

PoR ÚLTIMO, CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y 
SUPERFICIE COSECHADA, PARECE HABER UN GRADO DE CORRELACIÓN
ALTO, .. SIMILAR AL REGISTRADO PARA LOS INGRESOS BRUTOS, LO -
CUAL RATIFICA LA AFIRMACIÓN HECHA EN MATERIA DE RACIONAL! -
DAD ECONÓMICA CAPITALISTA, DE QUE LOS wEMPRESARIOS AGR{CO -
LASw ASUMEN CRlTERIOS DE RENTABILIDAD EN ÚLTIMA INSTANCIA , 

PARA EL CULTIVO DE LA SOYA, SE TOMARON LAS ESTIMACIO -
NES SOBRE COSTOS DE PRODUCC 1 ON DE UN TRABAJO DE LA DGEA * , -
Los COSTOS FUERON AGRUPADOS EN LOS CINCO GRANDES RUBROS - -

* ELABORADO POR UN EQUIPO DE ANALISTAS BAJO LA DIRECCIÓN
DEL SR, GONZALO PEREIRA, 
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CONSIDERADOS AL PRINCIPIO DE ESTE APARTADO, 

POR DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS BRUTOS Y LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN, RESULTAN LOS INGRESOS NETOS POR HECTÁREA DE LA
SOYA, DESTACANDOSE LO ELEVADO DE LOS MISMOS EN PRACTICAMEN
TE TODOS LOS ÚLTIMOS AROS, LA MAYORfA DE LAS OPINIONES - -
COlNCIDEN EN UNA RELACIÓN INGRESOS NETOS/COSTOS DE PRODUC -
CIÓN, QUE SUPERA EL 50% Y QUE EN NINGÚN CASO, ESTA RELACIÓN 
HA SIDO INFERIOR AL 30%, 
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C) CREDITO AGRICOLA 

EL CR~DITO ES UNO DE LOS FACTORES FUNDAMENTALES EN LA 
PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO AGRfCOLA, Es IMPORTANTE CUANDO
CONTRIBUYE AL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS CORRIENTES DE -
EXPLOTACIÓN, PERO ES MÁS IMPORTANTE CUANDO FINANCIA LAS IN. 
VERSIONES TECNOLÓGICAS NECESARIAS A EFECTO DE ELEVAR LA -
PRODUCTIVIDAD, 

LA PROPIA NATURALEZA DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA LE - -
OTORGA AL CRa>tTO A ELLA ASOCIADO, UNA SERIE DE CARACTERf~ 
TICAS ESPECIALES QUE TRATAREMOS DE ANALIZAR A CONTINUACIÓN, 

EN LOS DEMÁS SECTORES DE LA ECONOMfA,· LA CONCENTRA -
CIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UNIDADES RELATIVAMENTE GRANDES Y 
LA POSIBILIDAD DE ORGANlZARSE BAJO FORMAS DE SOCIEDADES DE 
CAPITAL, FAClLCTA LOS PROCESOS DE ACUMULACIÓN Y, POR ENDE, 
LAS POSIBILIDADES DE AUTOFINANClAMIENTO POR LA Vf A DE LA -. ... . . 
EMISIÓN DE ACCIONES Y DE OBLIGACIONES O DE LA RETENCIÓN DE 
UTtLIDADES, EN EL SECTOR AGRfCOLA LAS EMPRESAS SON MUCHO-. . . 

MÁS NUMEROSAS Y TIENEN NATURALEZAS Y TAMA~OS MUY VARIABLES, 
LO .CUAL LES 9~~RGA NO S0L9. or~E~ENTES CAPAC.IDADES DE AHO -
RRO INDIVIDUAL, SINO QUE ADEMAS LES CREA DISTINTAS MOTIVA
CIONES ECONÓMlCAS, LA ORGANlZACIÓN DE ESTAS EMPRESAS EN -. . . . . ' . . . . . 
SOCI~~DE~ DE CA~lTAL. sr.BrEH POSIBLE. RESULTA UN OBSTACU 
LO PARA LA EFECTlVA APLICACIÓN DE LAS POLf TlCAS DE CRECl -
MrENro: PERO ADEMAS·, LA GRAN DrsPERsrON GEOGRÁFICA·, EL AL 
TO GRADO DE ATOMIZACIÓN Y LAS DIVERSAS FORMAS DE TENENCtA
DE LA TIERRA, SON OTROS ELEMENTOS QUE FRENAN A LAS ORGANI
ZACIONES AGRfCOLAS, 
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EN EL OTORGAMIENTO DE CR~ITOS PARA FINANCIAR GASTOS 
CORRIENTES AL SUBSECTOR AGRfCOLA DEBE TENERSE EN CUENTA -
QUE LA PRODUCCIÓN NORMALMENTE EXIGE EROGACIONES DURANTE -
UN CIERTO PERfODO (CICLO PRODUCTIVO), PERO SÓLO GENERA Iti 
GRESOS EN UN MOMENTO DADO DEL A~O (COSECHA}, POR OTRA -
PARTE, EL CR~DITO PARA FINANCIAR INVERSIONES TIENE ESPE -
CIAL RELEVANCIA, PERO CUANDO LAS MISMAS REQUIEREN UN - -
PERf ODO PROLONGADO DE MADURACIÓN, LOS PLAZOS Y LOS INTER~ 
SES DEBEN ADECUARSE A AQUELLA CONDICIÓN, LO CUAL AGREGA -
UNA DIFICULTAD ADICIONAL, ESPECIALMENTE SI EL PAf S ESTÁ -
AFECTADO DE PROCESOS INFLACIONARIOS, COMO EN EL CASO PRE
SENTE, 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS, TAM
Bt~N REQUIERE DE APOYO CREDITICIO ESPECIAL, A EFECTO DE -
FINANCIAR EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN, PUES LA OFER
TA DE ESTOS BIENES TIENDE A CONCENTRARSE EN UN PERÍODO -
CORTO DEL AAO, EN TANTO LA DEMANDA. EN GENERAL ES PERMANEti 
TE, YA SEA ~STA INTERMEDIA O FINAL, 

EL INGRESO DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES RURALES, ESTÁ 
EXPUESTO A GRANDES FLUCTUACIONES, COMO CONSECUENCIA DEL -
EFECTO IMPREVISIBLE DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, DEL H¡_ 
CHO DE TRATARSE DE ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN PROCESOS -
BIOLÓGICOS Y DE LAS VARIACIONES ANUALES DE LOS PRECIOS, -
QUE CARACTERIZAN A LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS QUE LA 
INTEGRAN, COMO LOS PRODUCTORES DEBEN CANCELAR LOS PR~STA 
MOS CON ESOS lNGRESOS, EL SISTEMA CREDITlCIO DEBE ESTAR -
DISEfiADO Y CAPACITADO PARA ACTUAR CON FLEXIBILIDAD,cuvax> 
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SE PRESENTEN CIRCUNSTANCCAS DESFAVORABLES AL DESEMPEAO
NORMAL DEL PROCESO PRODUCTIVO, 

COMO CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO, EN MÉXICO SE HAN
VENIDO DESARROLLANDO SISTEMAS ESPECIALES DE CR~DrTO, QUE 
HAN PRETENDIDO AJUSTARSE A LAS NECESIDADES Y PECULIARIDA. 
DES DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, ASUMIENDO NORMALMENTE EL
ESTADO LA MAYOR RESPONSABtUDAD EN LA MATERIA,' YA SEA EN 
FORMA DIRECTA O COMO AVAL,· ESTAS FUNCIONES ACTUALMENTE
ASIGNADAS AL BANCO NACIONAL DE CR~DITO RURAL (BANRURAL), 
SE COMPLEMENTA EN OTRAS INSTITUCIONES OFIClALES QUE CUM
PLEN TAMBI~N UN IMPORTANTE PAPEL EN EL FINANCIAMIENTO A 
NIVEL DE RUBROS DE PRODUCCIÓN ESPECIALIZADAS COMO NAFIN
SA, EL MÁS IMPORTANTE ES SIN DUDA EL BANRURAL POR LO -
CUAL PARTICULARIZAMOS SU ANÁLISIS, 

PARA EL BANRURAL EXCSTEN DOS TIPOS DE PERSONAS, MO
RALES Y FfSICAS, QUE SE PUEDEN CONSIDERAR SUJETOS DE CR~ 
DITO. ESTOS TIPOS ESTÁN CONSTITUIDOS POR EL SECTOR EJI
DAL Y COMUNAL Y EL SECTOR DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y LOS
COLONOS, 

lAs TASAS DE INTERtS A QUE OTORGA SUS PR~STAMOS ES
TA INSTITUCIÓN, VARfAN SEGÚN EL DESTINO DEL PRé:STAMO Y -
SEGÚN EL TIPO O CARACTERÍSTICAS DEL O LOS SOLICITANTES,
ALREDEDOR DEL 30% ANUAL, ASIMISMO, LOS PLAZOS PARA EL -
PAGO DEL PR~STAMO VARÍAN ENTRE SEIS Y 24 MESES PARA CR~-. . 

DITOS DE AVfO, COMERCIALES, DIRECTOS, DESCUENTOS, ETC,, 
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Y ENTRE 12 Y 20 ANOS PARA LOS CRtoiiOS REFACCfONARIOS E 
INMOBILIARIOS, 

UN ELEMENTO A DESTACAR ES QUE NI LOS EJIDOS Y COM~ 
NIDADES, NI LOS PEQUE~OS PROPIETARIOS U COLONOS QUE PO
SEAN PREDIOS CON SUPERFICIE MÁXIMA INFERIOR O SIMILAR A 
LA DOTACIÓN EJIDAL, REQUERIRÁN DE GARANTfA HIPOTECARIA
SOBRE sus P~ESTAMOS. Los PROPIETARIOS CON SUPERFICIES
SUPERIORES A LA DOTACIÓN EJIDAL, OTORGARÁN GARANTf AS EN 
PROPORCIÓN DE UNO A 0.75, 

SE DISPONEN DE REGISTROS ESTADfSTICOS DE LAS COLO
CACIONES POR EJERCICIOS ANUALES, AÚN CUANDO NO SE CONO
CEN CON PRECISIÓN EL MONTO, LOS PLAZOS, EL DESTrNo y EL 
REPAGO DE LOS PR~STAMOS OTORGADOS Y EFECTIVAMENTE REALl 
ZADOS DURANTE CADA EJERCICIO Y PARA CADA RUBRO DE PRO -
DUCCIÓN·, PoR OTRA PARTE,· HA SIDO SIEMPRE MUY DIFÍCIL -
TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA BANCA, DE ESTE MODO, 
NO PUEDEN EXTRAERSE CONCLUSIONES PRECISAS ACERCA DE LA
DISTRIBUCIÓN DEL CR~ITO ENTRE LOS CAMPESINOS, SEGÚN -
SUS CARACTERÍSTICAS DE TAMANO, TENENCIA, LOCALIZACIÓN -
GEOGRÁFICA, RUBROS PRINCIP~LES DE PRODUCCIÓN, ETC,· TAM 
POCO ES POSIBLE ESTABLECER, A NIVEL NACfONAL, EL NÚMERO 
DE PRODUCTORES A LOS CUALES NO ESTÁ LLEGANDO ESTE SERVl 
ero, EL NÚMERO y MONTO DE LOS CRtorTOS TOTALES SOLfCITA 
DOS Y NO OTORGADOS, ASf COMO SUS CAUSAS, 

ÜTRA FUENTE IMPPRTANTE DE CR~rTO NO INSTITUCfONAL, 
ESPECIALMENTE DISENADA PARA LOS PEQUENos PRODUCTORES, -
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LA CONST1TUYEN LOS ACOPfADORES, LOS CONSrGNATARros y EN 
GENERAL TODOS LOS AGENTES INTERMEDIARIOS DEL PROCESO -
PRODUCTIVO, ESTE TAL VEZ SEA EL CR~DITO MÁS ONEROSO, -
PUES GENERALMENTE VA ASOCfADO AL COMPROMISO DE VENDER -
LAS PRODUCCIONES QUE ELLOS HAN CONTRIBUf DO A FfNANC1AR
INMEDIATAMENTE DESPU~S DE LA COSECHA, QUE ES CUANDO LOS 
PREClOS SE ENCUENTRAN A SU MÁS BAJO NIVEL, Es PRÁCTICA 
MENTE IMPOSfBLE DETERMINAR SU IMPORTANCIA CUANTITATIVA, 

EL FINANCIAMIENTO GLOBAL POR PARTE DE LOS fNDUS -
TRIALES AL AGRICULTOR, AL MENOS EN LA PRODUCCIÓN DEOLEA. 
G INOSAS ·,· SE HA REDUCIDO EN LOS ÚL TrMOS A~OS, No OBS -
TANTE, EL SISTEMA QUE AÚN FUNCIONA BASTANTE ES EL DE -
OTORGAR ADELANTOS A LOS PRODUCTORES ANTES DE QUE ~STOS
LEVANTEN LA COSECHA, CON EL FIN DE COMPROMETER LA VENTA 
AL MENOR PRECIO POSIBLE PARA EL INDUSTRIAL, LAS REDUC
CIONES EN LOS MONTOS DE F1NANCIAMIENTO DIRECTO A LOS -
PRODUCTORES POR LOS INDUSTRIALES, SE DEBE ENTRE OTRAS -
RAZONES A QUE ~STOS PUEDEN ACUDIR DIRECTAMENTE A CONA -
SUPO POR MAYORES VOLÚMENES O A LOS BANCOS QUE FINANCfAN . . 

EL CULTIVO, POR UN LADO, Y AL HECHO DE QUE LA ETAPA DE
PROMOCfÓN DE ESTOS CULTIVOS, EN PARTICULAR LA SOYA Y EL 
CÁRTAMO, YA HA PASADO Y LOS MISMOS SE ENCUENTRAN CONSO-
LlDADOS EN 'LA ACTUALrDAD,' , 

CON UNA INFORMACIÓN ESTADf STlCA TAN PRECARIA, ES -. . . -
MUY DIFfCIL REALIZAR UNA EVALUACIÓN DETALLADA DEL FUN -
croNAMIENTo DEL cRa>ITo: HAsRfA·cos ELEMENTOS IMPORTAN . . . 

TES A TENER EN CUENTA EN EL ANALrsrs DE LA EVOLUC1ÓN -
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DEL CR~D[TO OTORGADO A LOS AGRfCULTORES, ÜNO ES LA RELA
CIÓN ENTRE LOS SALDOS DE LAS COLOCACIONES AL T~RMINO DE -
CADA A~O POR RUBRO DE PRODUCCIÓN Y EL VALOR DEL PRODUCTO
GENERADO, Y EL OTRO ES LA RELACTÓN ENTRE LOS CR~DITOS TO
TALES Y LOS GASTOS EN QUE HAYAN INCURRIDO LOS PRODUCTORES 
POR CONCEPTO DE INVERSTONES, COMPRAS DE INSUMOS Y REMUNE
RACIÓN AL TRABAJO, 

EN EL CULTIVO DEL AJONJOLÍ,· EL CR~DITO HA CONSTITUI
DO UN ELEMENTO FUNDAMENTÁL DEL PROCESO PRODUCTIVO, DE -
LOS DATOS DISPONIBLES SE DESPRENDE QUE EXISTE UNA APAREN
TE RELACIÓN rNVERSA ENTRE SUPERFICIE COSECHADA Y SUPERFI
CIE CUBIERTA POR EL CR~ITO·,· EN EFECTO SE HA CAPTADO QUE 
MIENTRAS LA SUPERFICIE CULTIVADA SE REDUCE, LA SUPERFICIE 
ATENDIDA POR EL CRIWITO CRECE·, AHORA BIEN, DE ESTOS ELE-. . . 

MENTOS DISPONIBLES NO SE PUEDE CONCLUfR UNA VINCULACIÓN -
ESTRUCTURAL ENTRE AMBAS VARIABLES·.· DADO QUE EN LA ACTUA
LIDAD (1981} PRÁCTICAMENTE TODA LA SUPERFICIE CULTIVADA,
ES ATENDIDA CON CRIWITOS (UN_~%>.',. EN CASO _DE FUTURAS NU-'. 
VAS REDUCCIONES EN LA SUPERFICIE COSECHADA, PUEDIERA ESTA 
BLECERSE QUE LA DISPONIBfLIDAD DE CR~ÓITO ES UN ELEMENTO
DE POCA CONSIDERAC!ÓN ES LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PRQ 
DUCTORES, 

UN ELEMENTO A DESTÁCÁR ES QUE EN 1971 POR CADA PESO
PRESTADO SE GENERABA, EN PROMEDro,' 2.5 PESOS EN PRODUCTO,· 
EsrÁ RELACIÓN SE MANTUVO APROÚMÁDÁMENTE HASTA 1974·: Po.S. 
TERIORMENTE SE RFDUCEN y EH 1975,· POR CADA PESO PRESTADO
PARA EL CULTIVO DEL AJONJOL{,' SE GENERARON f,'g PESOS EN -
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PRODUCTO.· EN 1 7 SÓLO SE GENERÓ 1) PESOS POR CADA PESO . . . . .. '. . . 
DE CR~DITO, NO H Y DATOS PARA CALCULOS POSTERfORES, 

EL CRtDITO AMBttN ES IMPORTANTE EN EL CULTIVO DEL -
cARTAMo·. YA EN 971 ESTA oLEAGrNOSA' PRESENTA NIVELES RE
LATIVAMENTE ALTO DE COBERTURA CON CR~DITOS DE LA BANCA,
PERO ES HACIA ME IADOS DE LOS SETENTAS, EN EL AflO 1975·, -
ES CUANDO SE LOG AN SUSTANCIALES INCREMENTOS EN LA SUPER
FICl E ATENDIDA C N CRtDITOS (UN 46%);. QUE LLEGAN AL 100%
DEL AREA COSECHA A, EN 197i,· 

LA RELACIÓN ENTRE VALOR DE LA PRODUCCfÓN Y MONTO DE
LOS CRtDITOS OTOR ADOS PASA DE SER 2 PESOS DE PRODUCTO -
POR CADA PESO DE RtDlTO APROXfMADAMENTE, PARA LOS A~OS -
DE 1971 A 1976, A 3 PESOS EN 197i, A PARTIR DE ESTE AÑO, 
SE DETERIORA SUST NCIALMENTE ESTA RELACIÓN Y HACIA FINES
DE 1977 SE UBICA N LOS NIVELES MÁS BAJOS REGISTRADOS, -
CON UN PESO Y CIN UENTA CENTAVOS POR CADA PESO OTORGADO -
EN CRtono. 

UN PRIMER EL ENTO A TENER EN CUENTA ES QUE POR CADA 
PESO RECIBIDO POR CONCEPTO DE CRtDITO PARA EL CULTIVO DE
LA SOYA, LOS PROD eros GENERARON DOS PESOS POR CONCEPTO -
DE VALOR.· Esro F E GENERAL PARA CASI TODOS LOS A~OS REV 1 
SADOS, EXCEPTO PA A 1972 Y 1973, EN LOS CUALES ESTA RELA
CIÓN FUE DE 1.6 Y 2.6 PESOS RESPECTIVAMENTE,· 

UN SEGUNDO EL ENTO A CONSIDERAR EN EL CASO DE LA SQ. 
YA, ES QUE LOS MON OS DEL CRtDITO POR HECTÁREA, EN TtRMI
NOS REALES, CRECEN HASTA 1975, DESPUtS SE REDUCEN APRECIÁ. 
BLEMENTE A PARTIR E 19~6 HASTA 1980·,· 



- 99 -

D> COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS. 

EN LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRf COLA, LA COMER
CIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRf COLAS HA CONSTITUIDO UN
FACTOR ESTIMULANTE O DESESTIMULANTE PARA LOS "EMPRESA - -
RIOS" RURALES, 

SE RESALTA LA IMPORTANCCA DE LA COMERCIALIZACI_ÓN DE
INSUMOS, EQUlPO Y DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, EN GENERAL ES -
TOS TEMAS SOLO HAN MERECIDO CAPÍTULOS SECUNDARIOS EN IN -
FORMES O ESTUDIOS QUE ANALIZAN PREFERENTEMENTE LOS PROBL~ 
MAS DE LA PRODUCCIÓN DESVINCULADOS A LA SATISFACCIÓN DE -
LAS NECESIDADES HUMANAS, 

EN T~RMINOS GENERALES·, SE PUEDE AFIRMAR QUE EL PAfS
HA DlSPUESTO DE UN COMPLEJO SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN -
AGRfCOLA. EN LÁ MEDIDA EN QUE LA PRODUCCIÓN SE_FUE DIVER 
SIFICANDO E INCREMENTANDO, PARALELAMENTE SE CREARON Y DE
SARROLLARON MÓLTlPLES SERVlCIOS QUE EL AGRICULTOR NO PUDO 
ESTABLECER POR Sf MISMO·, BUENA PARTE DE LOS PROBLEMAS -. . . . . . 
SURGIDOS EN LA COMERCtALIZAClON, SE HAN ORIGINADO EN FA -. . . . 
LLAS EN EL FUNCtONAMlENTO DE ESTOS SERVICfOS QUE NO SE -
HAN ARTICULADO COHERENTEMENTE CON OTROS INSTRUMENTOS DE -
LA POLfTICA ECONOMICA.· EN OTROS CASOS; LA CARENCIA DE UN 
ADECUADO SERVICIO DE "cNTENCIONES DE ÚEMBRAS~· UNIDA A LA;_ 
FALTA GENERALizÁDÁ DE ADEC':'A~Ás "l>REDtéCIONES .DE COSECHAs.1 
HAN DfFICULTADO LA COMERCIALIZACIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS, 

LAMENTABLEMENTE NO SE DISPONE EN EL PAf S DE UN ESTU
DIO SOBRE COMERCIALIZACIÓN QUE ENFOQUE EL PROBLEMA EN SU-
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CONJUNTO, NI TAMPOCO DE ENCUESTAS BASICAS PARA HACERLO ASf, 
POR ELLO, EN EL PRESENTE TRABAJO SE PLANTEARAN LOS PROBLE -
MAS DETECTADOS A UN NlVEL GENERAL Y LOS PRESENTADOS EN PAR
TICULAR EN LOS CULTIVOS OLEAGINOSOS, 

EL ~NFASIS PUESTO EN LOS PROBLEMAS DE COMERCIALIZAClÓN
DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS HA SIDO MUY lRREGULAR, GENERAL
MENTE LOS lNTENTOS DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ES
TE PROCESO, HAN DERIVADO DE lNCONVENIENTES SURGIDOS EN ALGU. 
NOS PRODUCTOS SIN TENERSE EN CUENTA LA SlTUACIÓN EN SU CON
JUNTO, PoR OTRA PARTE; LA CARENCIA DE rNFORMACIÓN BASlCA -
SOBRE EL TEMA, HA DIFICULTADO ENORMEMENTE LA DETERMlNAClÓN-
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES LIMITANTES DEL PROCESO
DE COMERCIALIZACIÓN, 

~· 

I EN T~RMINOS GENERALES·, SE CONSTATA QUE MIENTRAS LA PRO
~ OUCCtÓN SE MANTUVO EN ALGUNOS RUBROS DE BAJOS NIVELES·,· NO -

l
. EXISTIERON PROBLEMAS GRAVES DE COMERCIALIZACIÓN.· EN CAMBro, 
·.· CUANDO LA PRODUCClÓN CRECIÓ EN FORMA SUSTANTIVA, LA CAREN -

CIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y OTRAS LIMITANTES . .. i TANTO FUNCIONALES COMO INSTtTUCfONALES, DETERMlNARON EN AL-
~.; GUNOS PR9DUCTO~ DIFtCULTADOS PARA SU CO~OCACIÓN, OSCtLACIQ. 
~. NES DE PRECros. PtRDtDAS DE GRANOS, ETC, 

1 
1 

f:, 

~I 

.. Asf. LOS .. ~~~~E~ .DE C~HERCtA~I~A~ION DE. LA f'.'AYOR.fA DE -
LOS PRODUCTOS AGRtCOLAS SON DE DIF(CIL DETERMINACIÓN, PUES
SALVO EN ALGUNOS CASOS SE CARECE DE LA INFORMACIÓN ESTADfS
TtCA BÁSICA·; QUE PERMITA CUANÚFtCAR LA lMPORTANCIA DE LOS-
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DISTINTOS CANALES ALTERNATIVOS, LO CUAL TIENE TRASCENDENTAL 
IMPORTANCIA, YA QUE LA INCIDENCIA DEL PROCESO DEPENDE DE -
LOS CANALES EMPLEADOS, 

EL OTRO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA COMERCIALIZACIÓN, -
ES ESTABLECER EL PAPEL QUE JUEGA CONASUPO, INSTITUCIÓN CREA 
DA POR EL ESTADO 1 CONASUPO BUSCA REGULAR EL MERCADO DE LAS 
OLEAGINOSAS, ES DECIR, TRATA DE EVITAR TANTO LOS EXCEDENTES 

·COMO LOS FALTANTES, A LA VEZ QUE BUSCA MANTENER LOS PRECIOS 
AL PRODUCTOR, A LA INDUSTR1A Y A LOS CONSUMIDORES A NIVELES 
RELATIVAMENTE ESTABLES, 

CONFORME A TALES .oBJETrvos, CONASUPO DISPONE DE Los si 
GUIENTES INSTRUMENTOS: 

1) APLICACIÓN DE LOS PRECIOS DE GARANTfA AL PRODUCTOR 
Y DE LOS PROGRAMAS DE COMPRA DE GRANOS, 

2} REALIZACIÓN DE IMPORTAClONES Y EXPORTACIONES, 

31 CONTRATAClÓN DE MAQUILAS CON LA INDUSTRIA ACEITERA, 

4} PROCESAMlENTO EN SUS PLANTAS lNDUSTRIALES, 

5) VENTAS DE ACEfTE CRUDO y PASTAS, y 

6) VENTAS DE ACEITES COMESTIBLES POPULARES. 

CON ESTE lNSTRUMENTAL SE BUSCA CONCRETAR LAS S[GUIENTES 
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POLfTICAS ENCARGADAS A LA INSTitu~IbN: 

1) LOGRAR ~UTOSUFICIENCIA A NIVEL NACIONAL EN LA PRQ 
DUCCIÓN, 

2) ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES, 

3) MANTENER A NIVELES ADECUADOS LOS INGRESOS AGRfCO
LAS, 

4). PROTEGER Y FORTALECER A LA INDUSTRIA ACEITERA, 

5) SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE PASTAS DE LA IN
DUSTRIA DE RACIONES BALANCEADAS, 

6) CONTROLAR LOS PRECIOS DE LOS ACEITES COMESTIBLES
POPULARES, Y 

7) PRESCINDIR DE SUBSIDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE -
SUS OBJETIVOS, 

LA CONASU~O OPERABA DESDE 1970 A TRAV~s DE su CoMI -
SIÓN PROMOTORA 1109·, CENTRO DE GRANEROS QUE FORMABÁN PAR
TE DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LOS SIST~ 
MAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN -
1971 SE cREó, A EFECTOS DE OPERAR ESTE SISTEMA, BoDEGAs -
RURALES CONASUPo.· s.·A. DE c'.·v. <BORUCONSA) ,· A LA CUAL SE
LE FIJARON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

l} COADYUVAR A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPAClÓN ACTI-. . . . . ' 
VA DE LOS CAMPESINOS EN LA COMERCIALIZACIÓN, 
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2) OPERAR, ADMlNISTRAR, ACONDlCIONAR Y MANTENER EN -
BUEN ESTADO LOS SILOS, LOS ALMACENES Y LAS BODEGAS 
RURALES, Y 

3) GUARDAR Y CONSERVAR PRODUCTOS AGRfCOLAS, INSUMOS -
ETC, 

EN 1971 BORUCONSA CONTABA CON UNA CAPACIDAD PARA ALMA 
CENAJE DE GRANOS BÁSICOS DE APROXIMADAMENTE 1.1 MILLONES -
DE TONELADAS, EN 1976 SE CONTABA YA CON UNA CAPACIDAD DE
CERCA DE 1.5 MlLLONES DE TONELADAS DlSTRIBUfDAS EN 1 257 -
CENTROS DE RECEPCIÓN; ACTUALMENTE <1983) LA CAPACIDAD SE -
ESTIMA EN l,7 MILLONES DE TONELADAS EN 1 300 CENTROS RECEf 
TORES, 

DADO QUE CADA ASPECTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y CADA -
NECESfDAD DEL CAMPESINO DESDE LA FALTA DE COSTALES HASTA -
LA LEJAN(A DE LAS BODEGAS SON PRETEXTOS Y VÍAS QUE S~ EM -
PLEAN PARA EXPLOTARLO POR LOS AGENTES LOCALES, El CACIQUE, 
EL COMERCIANTE, EL ARRENDADOR, EL TRASPORTISTA, ETC,, CON8. 
SUPO ORGANIZÓ UNA SERIE DE NUEVOS SERVICIOS: PROGRAMAS DE
VENTAS DE FERTlLIZANTES, PROGRAMA DE DESGRANADO; PROGRAMA
DE TRANSPORTE; PROGRAMA DE CLf NICAS DE CONSULTA EXTERNA, -
PROGRAMA DE COMPRAS POR KILO, Y PROGRAMA DE DOTACIÓN Y VEli 
TA DE COSTALERAS, BUSCANDO CON ELLOS AYUDAR A LOS PEQUE~OS 
PRODUCTORES, 

TENGASE PRESENTE QUE LA COMERCIALIZACIÓN ORGANfZADA -. . .... . ... 
DE OLEAGINOSAS COMIENZA, AUNQUE CON ESCASOS VOLÚMENES A Fl 
NES DEL SIGLO PASADO, A CONSECUENCIA DE LA INSTALACIÓN EN-
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EL PAf S DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS DE ACEITE Y JABONES, EN BA 
SE AL CULTIVO DEL AJONJOLf Y :L COCO PARA COPRA, A COMIEN
ZOS DE LA D~CADA DE LOS CUARENTAS AUMENTA LA IMPORTANCIA DE 
ESTE COMERCIO, FRUTO DE LA EXPANSIÓN DE LA DEMANDA POR ACEl 
TES COMESTIBLES E INDUSTRIALES QUE REPERCUTIÓ FAVORABLEMEN
TE EN LA PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS, 

DADO QUE ES MUY ESCASO EL CONSUMO FlNAL DIRECTO DE ES -
TOS PRODUCTOS (EL GRUESO SUFRE UNA DEMANDA INTERMEDIA DE LA 
INDUSTRIA ACEITERA PARA SU TRANSFORMACIÓN EN PRODUCTOS FINA 
LES), CORRESPONDE ANALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MIS -
MOS COMO MATERIA PRIMA DE LA INDUSTRIA ACEITERA, 

RECORDEMOS LOS TRES DESTINOS BÁSICOS DE LAS OLEAGlNO -
SAS1 SE~ALADOS ANTERIORMENTE: 

ll PRODUCCIÓN DE ACElTES COMESTIBLES FLUfDOS (AJONJOLf, 
CÁRTAMO, SOYA Y ALGODÓN), 

2) PRODUCCIÓN DE ACEITES HIDROGENADOS (MANTECA VEGETAL) 
y SÓLIDOS (SOYA·, ALGODÓN y COPRAL 

3) PRODUCCIÓN DE ACEITES rNDUSTRIALES, MATERI"AS PRlMAS
PARA LA INDUSTRIA DE JABONES Y PINTURAS (LINAZA Y -
ACEITE DE coco). 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE NO SE TRATA DE TRES MER 
CADOS DIFERENTES Y Al SLADOS ENTRE S f (EL DE ACE tTES COMEST l
BLES·, EL DE MANTECA VEGETAL y EL DE ACEITES INDUSTRIALES) ·• ' 
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ANTES BIEN, OCURRE UNA SUBSTITUCIÓN ENTRE LOS CULTIVOS OLEA 
GINOSOS POR ABASTECER A CADA UNO DE ESOS MERCADOS, 

lAs CANTIDADES DE ESTOS PRODUCTOS QUE SERÁN DESTINADAS
A CADA MERCADO DEPENDERÁ, EN GENERAL,~DE LA SITUACIÓN INTE
GRAL POR LA QUE ATRAVIESE EL MERCADO DE LOS ACEITES Y LAS -
GRASAS, Y EN PARTICULAR DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LAS MA
TERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS CONSIDERADAS, DE LA ESCASEZ O ABUN
DANCIA RELATIVA DE ELLAS, DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTOS FI -
NAL, Y DE LAS VARIACIONES EN LAS PREFERENCIAS DE LOS DEMAN
DANTES, 

PoR LO EXPUESTO SE HACE IMPRESCINDIBLE PARA EL ES.TUDIO -
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OLEAGíNOSOS, CONSI
DERAR EN FORMA CONJUNTA A TODOS LOS RUBROS DE PRODUCCIÓN -
QUE INTEGRAN DICHO MERCADO, 

TIPIFICACIÓN Y CLASlFICACIÓN 

ExISTEN SISTEMAS DE NORMAS DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICA
CIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS; QUE SIRVEN DE BASE PARA -
LA3 TRANSACCIONES, NO OBSTANTE, EN M~XICO LAS NORMAS DE CLA 
SIFICACIÓN NO CONFORMAN, EN GENERAL, UN SISTEMA ORGÁNICO Y 
ELLAS NO SE CUMPLEN SISTEMÁTICAMENTE EN LAS TRANSACCIONES -
COMUNES, SOBRE TODO A NIVEL DE PRODUCTORES MEDlANOS Y PEQUE 
~os, DONDE GENERALMENTE EL COMPRADOR PRIVADO REALIZA APRE -
CfACIONES VISUALES DE LA CALIDAD QUE FRECUENTEMENTE TIENEN
AMPL{OS MÁRGENES n~ ERROR A ~u FAVOR, EsTAs FALLAS EN LAs
NORMAS DE CLASIFICACIÓN Y LAS DEFICIENCIAS QUE EXISTEN EN -
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MATERIA DE CONTROL OFlCIAL SOBRE SU CUMPLlMIENTO, DIFlCUL
TAN LA ESTRUCTURACIÓN Y FUNClONAMIENTO DE MERCADOS ORGANI
ZADOS, AL TlEMPO QUE LlMITAN LAS INFORMAClONES SUMINlSTRA
DAS A LOS PRODUCTORES EN MATERIA DE PRECIOS, LO CUAL PUEDE 
SER UNA DE LAS CAUSAS QUE CONTRIBUYEN A LA ESCASA RESPUES
TA QUE HAN MOSTRADO LOS AGRICULTORES EN PARTICULAR LOS MÁS 
CHICOS, AL ESTfMULO PRECIOS, SI ~STOS DESCANSAN EN EL ESTA 
BLEC[MlENTO DE VALORES DIFERENCIALES SEGÚN CALIDAD DEL PR~ 
DUCTO, 

CANALES DE COMERCIO 

YA SE DIJO QUE CASI LA TOTALIDAD DE.LA PRODUCCIÓN AGRl 
COLA DE OLEAGINOSAS ES ABSORBIDA POR LA INDUSTRIA ACEITERA, 
QUE COMO MATERIAS PRIMAS SE VENDEN DIRECTA O INDlRECTAMEN
TE A LOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE INTERMEDlARIOS ACOPIADO -
RES o DE lNSTITUCIONES OFICIALES COMO LA CONASUPO, BANCO -
NAClONAL DE CRÉDITO RURAL. ETC. 

ÜFERTA DIRECTA DE PRODUCTORES 

DE ACUERDO AL PRODUCTO Y A LA ZONA DE PRODUCCIÓN, VA -
RfAN LOS VOLUMENES DE COMPRAS DIRECTAS A LOS PRODUCTORES,
HAY ESTIMACIONES QUE SITÚAN EN UN 80% DE LA COSECHA DE SO
YA DEL A~O 1976, COMPRADA DIRECTAMENTE Y EN UN 70% LA DE -
1979, No OBSTANTE ESTA REDUCCIÓN EN VOLUMEN DE LA COSECHA 
DE SOYA COMERCIALIZADA DfRECTAMENTE, SE HA ESTABLECIDO QUE 
EL GURESO DE LOS EMPRESARIOS (40%) COMPRA EN FORMA DIRECTA 
A LOS PRODUCTORES EL lOOi DE SUS NECESIDADES DE GRANO, 
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PARA LA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA,' LOS INDUSTRIALES -
ACEITEROS CUENTAN CON UNA CIERTA fNFRAESTRUCTURA QUE CON -

SISTE EN PERSONAL ESPECIALIZADO QUE ENTRA EN TRATOS CON ~
LOS PRODUCTORES Y CENTROS DE ACOPIO O CONCENTRACIÓN DEL -
GRANO, l.As COMPRAS SE REALIZAN SOBRE COSECHA LEVANTADA Y 
AL CONTADO: SÓLO EN ALGODÓN EXISTÍA HASTA HACE POCO, LA -
COSTUMBRE DE ADELANTAR DINERO SOBRE LA COSECHA EN PIE A -
LOS PRODUCTORES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DESMOTADORAS Y 
EN BASE A CONTRATOS PREVIOS DE VENTA DE LA PRODUCCIÓN, 

LAs COMPRAS DIRECTAS SE REALrZAN TANTO A NIVEL DE PRO
DUCTORES INDEPENDIENTES COMO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTO -
RES, (SINALOA v SoNoRAl.. 

POR ESTA Vf A, EL PRODUCTOR VENDE DIRECTAMENTE SU COSE-.. . . 
CHA EN EL PROPIO PREDIO, ESTE MECANISMO REFLEJA UNA OFERTA . . 
INSUFICIENTE, A NIVEL REGIONAL, QUE OBLIGA AL COMPRADOR A
PAGAR (NO EN EL 100% DE LOS CASOS) AL PRODUCTOR UN MAYOR -
PRECIO POR EL PRODUCTO, EL CUAL ESTA GENERALMENTE SOBRE EL 
PRECIO DE GARANTfA. ESTA DIFERENCIA SERA MAYOR o MENOR, -. . . . 

DE ACUERDO CON LA ESCASEZ RELATIVA DEL GRANO EXISTENTE EN-. . . 
LA REGIÓN, 

. . ' . . ~ . 
EN LA ACTUALCDAD T~ENDEN A DESAPEREC~R L~S-~~NT~ATOS -

FIJOS ENTRE PRODUCTORES E lNDUSTRIALES PARA LA COMPRA A FU
TUROS DE GRANO·, DEBlDO Á LOS ALrfBAJOS _EN LA PRODUCÚóN DE 
ESTAS SEMIUAS, LO. _QUE. DETERMINA AMP~IAS VAR ~AC IONE~ .~E PR~ 
CIOS, POR UN LADO, Y A Q~E LA MAYORf.A DE _1,AS PLA~TAS, CUE.ti 
TAN CON EQUlPOS INDUSTRIALES QUE LES PERMITEN UNA AMPLIA -
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GAMA DE POSIBILIDADES DE SUSTITUCIÓN ENTRE GRANOS, COMO MA
TERIAS PRIMAS, 

EL MECANISMO DE CONTRATACIÓN DE COSECHAS POR ADELANTADO, 
QUE FUNCIONÓ EN LAS ETAPAS DE INICIO Y EXPANSIÓN DE LOS CUL 
TIVOS ES UN SISTEMA QUE SI BIEN REDUCE EL UMBRAL DE INCER
TIDUMBRE, CREA UNA VINCULACIÓN CONTRACTUAL ENTRE AGRICULTO
RES E INDUSTRIALES, QUE DADO EL ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS
PRIMEROS ACERCA DE LAS PERSPECTlVAS DEL MERCADO, ORIGINA Si 
TUACIONES GENERALMENTE DESFAVORABLES PARA LOS PRODUCTORES, 

ÜFERTAS DlFERlDAS 

E.xISTEN DOS VfAS POR LAS CUALES LOS EMPRESARIOS DE LA -
INDUSTRIA ACEITERA, PUEDEN PROVEERSE EN FORMA INDIRECTA DE
PRODUCTOS AGRfCOLAS OLEAGINOSOS, UNA DE ELLAS ES VfA INTER 
MEDIARIOS ACOPIADORES, LOS CUALES CONCENTRAN LA PRODUCCIÓN
DE CIERTA REGIÓN~ EXISTEN CASOS, EN LA PRODUCCIÓN DE AJONJ~ 
Lf EN GUERRERO, EN LOS QUE LA PRODUCCIÓN PASA POR VARIOS I~ 
TERMEDIARIOS ANTES DE LLEGAR A LOS INDUSTRIALES •, ESTO ES, 
EN PRINCIPIO, NEGATIVO PARA EL PAfS, PUES EL CAMPESINO RECl 
BE UN MENOR PRECIO POR SU PRODUCTO Y EL INDUSTRIAL FIJA UN
PRECIO SUPERIOR POR LO ELEVADO DE SU MATERIA PRIMA, QUEDAN-. .. . 
DO LA DIFERENCIA COMO MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN ENTRE IN -
TERMEDIARIOS, 

EN GENERAL, ESTA VlA DE COMERCIALIZACIÓN OCURRE CON LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, ESTOS INTERMEDIARIOS CUMPLEN-

• INFORMACIÓN PARA EL AÑO 1981 . 
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LAS FUNCIONES DE CONCENTRADORES Y CLASIFICADORES DE LA OFER
TA PEQUEÑA, ALTAMENTE ATOMIZADA Y RELATIVAMENTE DISPERSA, -
CON EL AFÁN DE CREAR wLOTESw DE PRODUCTO MAYORES Y MÁS HOMO
G~NEOS, QUE SEAN ATRACTIVOS A LOS INDUSTRIALES ACEITEROS, E~ 
TOS INTERMEDIARIOS, QUE PUEDEN O NO SER A SU VEZ PRODUCTORES 
AGRfCOLAS, RECOLECTAN LA PRODUCCIÓN LOCALIZADA EN UNA DETER
MINADA ÁREA GEOGRÁFICA, SOBRE LA QUE EJERCEN UNA INFLUENCIA
DETERMINANTE EN BASE A RAZONES DE PRESTIGIO PERSONAL Y/O - -
PP.ESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS FINANCIEROS A LA PRODU~ 

CIÓN, MEDIANTE ADELANTOS SOBRE LA FUTURA COSECHA, PREVIO - -
COMPROMISO DE VENTA. 

ADEMAS, LOS INTERMEDIARIOS TIENEN ACCESO POR SUS VINCULA 
CIONES, A LA INDUSTRIA ACEITERA, LO QUE LES PERMITE CONOCER 
MÁS A FONDO EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, 

ESTOS ELEMENTOS DE NATURALEZA SOCIAL, INSTITUCIONAL Y E~ 
TRUCTURAL, JUSTIFICAN SIN QUE ELLO IMPLIQUE UN JUICIO DE VA
LOR, EL SURGIMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS, PERO ADEMÁS, EXI~ 
TE UN ELEMENTO DE NATURALEZA ECONÓMICA Y ES LA POSIBILIDAD -
DE QUE ESTOS AGENTES OBTENGAN UN BENEFICIO ECONÓMICO, ESTE -
SE ENCUENTRA AL PAGAR UN PRECIO MENOR A LOS PRODUCTORES, FUlt 
DAMENTADO EN CRITERIOS RELATIVOS A LA CALIDAD DEL PRODUCTO,-

los EMPRESARIOS DISPONEN EN GENERAL, DE UNA CCERTA INFRA 
ESTRUCTURA CONSISTENTE EN LOCALES DE ALMACENAJE, VEHfCULOS -
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, ETC,, QUE LES FACILITA LA REA
LIZACIÓN DE SUS TAREAS. 

------====··-=·-~--
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LA OTRA VfA DE APROVISIONAMIENTO INDIRECTO ES A TRAV~S 
DE LA CONASUPO, A LA CUAL RECURREN LOS INDUSTRIALES CUANDO
LOS PRECIOS MEDIOS RURALES SUPERAN AL PRECIO DE GARANTÍA Ei 
TABLECIDO POR LA INSTITUCIÓN, ExISTEN OTRAS DOS INSTITUCIQ 
NES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO, PRODUCTORA NACIONAL DE -
SEMILLAS CPRONASE) y EL BANCO NACIONAL DE CR~DITO RURAL. LA 
PRIMERA CONTRATA DIRECTAMENTE CON LOS PRODUCTORES Y POR ADf 
LANTADO LA SIEMBRA DE SEMILLAS PARA CERTIFICACIÓN, POR PAR
TE, EL BANCO SIRVE COMO INTERMEDIARIO EN LA REALIZACIÓN DE
CONTRATOS DE COMPRA-VENTA ENTRE LOS PRODUCTORES AGRf COLAS Y 
LOS INDUSTRIALES, PARA ELLO CUENTA CON COMIT~S DE VENTAS -
QUE TRASLADAN A LOS PRODUCTORES LA OFERTA DE COMPRA DE LA -
INDUSTRIA, A LA VEZ QUE LO.S ASESORES EN MATERIA DE SOLVEN -
CIA ECONOMf A DE LOS COMPRADORES, FORMAS DE PAGO DEL PRODUC
TO, PRECIOS, ETC, 

ESTA OTRA ALTERNATIVA DE COLOCACIÓN QUE COMO SE VIÓ -
TIENE DOS VARIANTES, OCURRE EN GENERAL CUANDO A NIVEL REGIQ 
NAL EXISTE UN SUPERAVIT DE PRODUCCIÓN Y POR ELLO LOS PRE -
CIOS AL PRODUCTOR EN EL CAMPO SON BASTANTE MENORES QUE LOS
PRECIOS DE GARANTfA,· ENTONCES EL PRODUCTOR CON RECURSOS -
PROPIOS, OPTA POR LLEVAR SU COSECHA A LAS BODEGAS DE CQNASll 
PO Y OBTENER POR ELLA EL PRECIO DE GARANTÍA MENOS LOS GAS -
TOS ADICIONALES DEL TRANSPORTE A LOS CENTROS DE RECEPCIÓN, 

CONASUPO COMPRA LA PRODUCCIÓN COMO INTERMEDIARIO EN LA 
REGULACIÓN DEL MERCADO, BUSCA EVITAR EXCEDENTES Y FALTANTES 
A LA VEZ QUE MANTENER UNA REMUNERACIÓN REDITUABLE A LOS - -
PRODUCTORES Y ACEPTABLE POR LOS CONSUMIDORES FINALES DE - -
ACEITE Y MANTECAS VEGETALES, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS -
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OPERACIONES, CUENTA CON PROGRAMAS PERTINENTES Y CON LA INi 
TALACIÓN DE CENTROS DE RECEPCIÓN Y COMPRA EN LAS ZONAS PRQ 
DUCTORAS, 

LA PRODUCCIÓN QUE COMPRA CONASUPO, PUEDE PROCESARLA -
EN SUS PLANTAS, REVENDERLA A LA fNDUSTRIA ACEITERA PRIVADA 
O EXPORTARLA EN GRANO·, SEGÚN CONVENGA,· POR OTRA PARTE, EN 
CASO DE QUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL SEA DEFICITARIA, LA Cil 
NASUPO PUEDE IMPORTAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS DE ACEITES 
CRUDOS O DE GRANOS OLEAGINOSOS,* 

LA INTERVENCIÓN DE LA rNSTfTUCIÓN QUE NOS OCUPA, EN -
LA COMERCIALIZACIÓN DE OLEAGINOSOS A PÁRTIR DE 1966.,' FECHA 
EN QUE INICIÓ SU ACTIVIDAD EN ESTOS CULTIVOS, HA SIDO: 

• 

•• 

1) AJOJOLf, LA INSTITUCIÓN FIJA EL PRECIO DE GARAN -
Tf A DE ESTE CULTIVO DESDE 1966 Y HA PARTICIPADO EN 
LA COMPRA DEL PRODUCTO CON VOLUMENES QUE VAN DE -
8 900 TONELADAS EN 1966:· A 40 200 TONELADAS EN 
1976 APROXIMADAMENTE HASTA PRACTICAMENTE DESAPARE
CER EN 1982, .. 

A PARTIR DE ~ARZO DE 1985, NUEVAS DISPOSICIONES EMA -
NADAS DEL GABINETE AGROPECUARIO, DELEGAN LAS FUNCIO
NES IMPORTADORAS DE ALGUNOS BASICOS A LOS INDUSTRIA -
LES QUE LOS PROCESAN, 

LA PRODUCCIÓN DE AJONJOLf EN TONELADAS ASCENDIÓ APE -
NAS A 32 000 EN ESE AÑO, 



- 112 -

2) CA~TAMO, EN ESTE CULTIVO ES MUCHO MÁS ACTIVA LA PAR
TICIPACIÓN DE CONASUPO, PUES DE LOS PROGRAMAS DE COM
PRAS CURSADOS DESDE 1966 HA PARTICIPADO CON LOS SI- -
GUIENTES VOLUMENES: 114 000 TONELADAS EN 1966: 85 000 
EN 1967: 43 000 EN 1972: 99 000 EN 1973, Y 441 000 EN 
1975, 175 000 EN 1976 Y ASf SUSESIVAMENTE HASTA BAJAR 
A 100 000 TONELADAS EN 1972 •· 

3) SOYA. DE LOS PROGRAMAS DE COMPRA REALIZADOS·; CONASU
PO PARTICIPÓ CON LAS SIGUIENTES COMPRAS: 200 TONELA -
DAS EN 1966;. 200 EN 1967 :. 95 800 EN 1968; 24 700 EN -
1969: 81 300 EN 1975, 160 300 EN 1976 Y 200 000 EN -
1982. 
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E> TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

EN EL PAf S LAS DISTANCIAS MÁXIMAS SON CONSIDERABLES Y 
EXISTEN CIERTAS DIFUCULTADES GEOGRÁFICAS, PERO EL DISE~O
DE LAS Vf AS DE COMUNICACIÓN HA TENDIDO A SUBSANAR ESTOS -
PROBLEMAS, BUSCANDO CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN -
CON LOS DE MAYOR DEMANDA,· LAS PRINCIPALES VfAS DE COMUNl 
CACIÓN SON LA RED FERROVIARIA Y LA RED DE CARRETERAS, 

Los CENTROS DE CONCENTRACIÓN, ACOPIO y ALMACENAMIENTO 
ESTAN DISTRIBUIDOS REGIONALMENTE SEGÚN LA IMPORTANCIA DE
LAS ZONAS PRODUCTORAS, SIN EMBARGO, SON PARCIALES LOS Ei 
TUDIOS QUE PERMITAN CUANTIFICAR LA CAPACIDAD DE ALMACENA
JE EXISTENTE EN TODAS Y CADA UNA DE ELLAS y, POR TANTO, -
ES MUY DIFfCIL ESTABLECER EL D~FICIT QUE SERfA NECESARIO
CUBRIR, PARA INDEMNIZAR LAS P~RDIDAS DE PRODUCCIÓN POR E~ 
TE CONCEPTO, 

LA FORMA. MÁS GENERALIZADA DE ALMACENAMIENTO ES EN BQ. 
DEGAS, DONDE LOS PRODUCTOS SE ESTIBAN EN SACOS, ESTE TI
PO DE LOCALES ES·; EN GENERAL I DE /1 CAL! DAD REGULAR" I CARA~ 
TERIZÁNDOSE POR LAS IMPORTANTES MERMAS QUE SE PRESENTAN -
EN LOS PRODUCTOS AGR f COLAS ALL,f ALMACENA DOS, AL M l SMO -
TIEMPO, SEGÚN LOS EXPERTOS SU DISEÑO NO ES EL MÁS ADECUA-. . . . .. 
DO A EFECTOS DE COMBATIR ALGUNAS PLAGAS QUE DETERIORAN -
LAS COSECHAS, 
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F> MERCADEO 

LA FALTA DE UN srSTEMA EFICAZ DE "NOTfCIAS DE MERCA
DEO" ES OTRO DE LOS FACTORES QUE HÁN INCIDIDO NEGATIVA -. . 

MENTE EN LO~ COSTOS Y LA EFrCIENCrA DEL PROCESO DE COMER. 
CIALIZACIÓN, EL SUM?NfSTRO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE . . 
PRECIOS Y UBICACIÓN DE LOS MERCADOS, HA QUEDADO EN MANOS, 
EN GENERAL, DE ALGUNOS PARTICULARES Y DE DISTINTOS ORGA
NISMOS DEL ESTADO, EsTAS INFORMACIONES SE LIMITAN A LA
PUBLICACIÓN DE LOS PRECIOS QUE SE REGISTRAN EN LOS PRIN
CIPALES CENTROS DE COMERCIAL?ZACIÓN, 

DE LO ANTERIOR, SURGE LA NECESIDAD DE DISPONER DE UN 
SERVICIO ESPECIALIZADO QUE RACIONALICE Y CENTRALICE EL -
REGISTRO DE LOS PRECIOS Y DE LAS CONDICIONES DE LOS DIS
TINTOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, TANTO EXTERNOS -
COMO INTERNO, DANDO DIFUSIÓN ENTRE LOS PRODUCTORES A LAS 
INFORMACIONES CORRESPONDIENTES, 

SE REQUIERE ASIMISMO·, AFINAR LOS SERVICIOS DE "INTEli. . . . 

CIONES DE SIEMBRA" DE CADA CULTIVO Y DE PRONÓSTICOS DE -
COSECHA, CON LOS EFECTOS DE DISMINUIR LOS EXCESOS O DÉFl 
ClTS DE PRODU~CI~N EN ALGUNOS ~LIBROS, SOBRE TODO EN AQUt . . .. . .. 
LLOS CASOS EN QUE EL ABASTO PRINCtPAL ES LA DEMANDA IN -
TERNA, 
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G) INFLUENCIA DEL TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES. 

Los PRODUCTORES AGRfCOLAS ESTÁN AFECTADOS EN CONJUNTO, 
POR ALGUNAS DIFICULTADES DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE HAN -
MENClONADO, No OBSTANTE, ELLAS SON MÁS GRAVES EN LOS PE -
QUEÑOS PREDIOS Y ESTABLECIMIENTOS MAL ADMINISTRADOS, POR
SU PARTE, LOS PRODUCTORES GRANDES ESTÁN EN CONDICIONES DE
DEFENDERSE MEJOR, EN MATERIA DE PRECIOS PUES GENERALMENTE
DISPONEN DE UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL MERCADO, DE RELACIQ 
NES MÁS ESTRECHAS CON LAS ESFERAS COMERCIALES DE SU ÁREA -
DE INFLUENCfA Y DE MAYORES POSIBILIDADES DE REGATEO FRENTE 
A LOS COMPRADORES, 

Lo CONTRARIO OCURRE CON LOS "EMPRESARIOS" QUE EXPLOTAN 
MINIFUNDIOS O EJIDOS, CUYO ÁMBITO DE ACCIÓN ES SOLAMENTE -
LOCAL O COMUNAL y, POR TANTO, ACCEDEN A LOS MERCADOS SÓLO
A TRAV~S DE MÚLTfPLES INTERMEDIARIOS, DEPENDEN EN ALTO -
GRADO DE LOS COMERCtANTES QUE LOS PROVEEN DE INSUMOS O AR
TfCULOS DE CONSUMO Y SU PEQUEÑA CAPACIDAD ECONÓMICA RES- -
TRINGE SU PODER DE REGATEO, SU CONDICIÓN DESFAVORABLE SE
PONE DE MANIFIESTO AL CONSlDERAR QUE LOS PRODUCTOS QUE 
ELLOS VENDEN, SON LOS QUE TIENEN LOS MÁRGENES MAYORES DE -
ESPECULACIÓN, 

EN GENERAL ESTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES SON LOS MÁS PER
JUDICADOS AL COMERCIALIZAR SU PRODUCCIÓN CONFORME A LAS Sl 
GUlENTES·CARACTERfSTICAS: 
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1) SEAN PRODUCTORES PEQUERos·,· 

2) Se LOCALICEN EN ZONAS ALEJADAS DE LA DEMANDA IN
DUSTR fAL O DE LOS CENTROS DE COMERCIALlZACIÓN, 

3) Se UBIQUEN EN AREAS AISLADAS' o DE DIFICIL ACCESO, 

4) Su OFERTA SEA LIMITADA CUALITATIVA Y CUANTITATI
VAMENTE, 

5) SE HAYAN ENDEUDADO CON EL COMERClANTE INTERMEDIA 
RIO, 

6) CARESCAN DE DESTINO ALTERNATIVO A LA PRODUCCIÓN, 
y 

]) No POSEAN UNA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y ORGANIZA -. . . 

TIVA QUE LES PERMITA SUPERAR LA BARRERA DE LOS -
INTERMEDIARIOS, 

ESTAS CARACTERfSTICAS VINCULADAS A LA PRESENCIA MO
NOPSÓMICA EN EL MERCADO POSIBILITA QUE SE PAGUEN PRECIOS 
POR DEBAJO DE LOS VIGENTES, LO CUAL PERMITE OBTENER LOS 
MUY ALTOS MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN ANOTADOS, 

ALGUNOS DE ESTOS CA~PESINOS, BUSCAN EVITAR ESTOS -. . . . . 
PROBLEMAS A TRAVtS DE LA CREAClÓN y ORGANIZACIÓN DE co~ 
PERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y VENTA, . Srn EMBARGO, LAS DIFl 
CULTADES DE CAP~TALl~ACIÓN .Y.LA FALTA DE ADECUADAS POL1 
TICAS CREDtTICl~S~ ~N CONSPIRADO CO~TR~ EL DESARROLLO
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A TR! 
vts DE ESTÁ vfA •· 



SUPERFICIE COSECHADA DE LAS TRES PRINCIPALES OLEAGINOSAS 1972-1982 
MILES DE HECTÁREAS 

Mos AJONLOL.f CARTAMO SovA 

1972 276.5 198.8 221.6 
1973 255.2 198.0 311.9 
1974 240.3 191.7 300.1 
1975 218.7 363.l 344.5 
1976 198.0 184.9 172.4 " l:! 
1977 204.7 403.7 314.3 """" 
1978 243 .• 9 429.1 216.5 
1979 304.8 528.LI 379.5 
1980 264.0 416.2 154.0 
1981 143.5 398,8 361.8 
1982* 91.0 189.0 375.2 

HoTA: •DATO PRELIMINAR 

FUENTE: DIREcc1óN GENERAL DE EcoNOMfA AGnfcoLA, SARH 



VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LAS TRES PRINCIPALES OLEAGINOSAS 1972-1982 

MILES DE TONELADAS 

Atlos AJONJOLf CAR TAMO SOYA 

1972 160.6 271.3 376.8 
1973 178.2 298.2 585,5 
1974 159.9 272.4 491.l 
1975 .no.7 532.3 598,7 ~ 1976 34.8 240.3 302.5 
1977 121.3 518.4 516.3 
1978 133.9 615.6 334;0 
1979 160.0 634.7 707.l 
1980 136.6 479.7 322.2 
1981 67.4 338.6 706.7 
1982* 32.1 220,8 647.6 

NOTA:* PRELIMINAR 

FUENTE: D1REcc1óN GENERAL DE EcoNoMfA AGRf coLA, SARH 



VALOR Dt LA PRODUCCION DE LAS TRES PRINCIPALES OLEAGINOSAS 1972-1982 
MILES DE Pesos 

Mos AJONJOLf CAR TAMO SOYA 

1972 4,0 771 1127 401 675 448 
1973 b35 658 565 t.64 1 774 132 
1974 877 6:.6 1 U21 U77 1 618 892 
1975 632 385 1 791 352 2 005 841 
1976 544 385 876 156 1 255 688 
1977 992 O:iO 2 170 142 2 690 680 
1978 1 446 954 3 476 171 1 912 454 
1979 1 999 979 3 567 958 4 591 741 
1980 1 625 004 3 445 711 2 477 920 
1981 1 038 365 2 630 007 7 623 239 
19d2. l 124 487 2 615 387 9 961 883 

NOTA: • DATO PRELIMINAR 

FUENTE: DIRECCIÓN uENERAL DE Ecot10MfA AGRtCOLA, SARH 

~ 
. 1 



INDICflDE SUPERFICIE POR GRUPO DE P~ODUCTOS 1973-1982 

(1968 ·100) 

GRUPOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

feERAL ])'.¡ 97 100 Yl 105 103 ~ 

k.It<ENTOs eAsroos '39 89 91 88 ~ 93 71 
~TAL.IZAS J.3'2 127 ll6 110 130 141 150 
ÜLENlIOO~ 101 l1D 100 73 ill 108 132 

fIBAAS 70 87 47 48 67 58 93 
foRAAJES l37 139 l59 135 163 159 147 
FRurAS DE c1CLO cano 116 llO 92 103 ll7 145 351 
FRUTAS.DE CICLO LAROO lL¡S 1LJ8 156 ]55 lffi 172 173 
AGRfOOLAS INllJSTRIPUZABL.ES 101 93 102 100 97 107 ])'.¡ 

OrRos Glw«ls 12'2 120 l22 136 142 ll8 ll2 

NOTAS: • PRELIMINAR 
y RELATIVO SIMPLE 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EcoNOMlA AGRfcoLA, SARH. 

1980 1981 1982. 

lUl 112 91 
00 lD3 81 

142 122 119 
102 107 77 

~ 
56 56 r1 o 

166 100 144 
JJ8 107 124 
.100 all 197 
ll6 112 l1l 
l(l) 149 l35 



INDICEYDE PRODUCCION POR GRUPO DE PRODUCTOS 1973-1982 

(1968 =100) 

GRUPOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

fENERAL l1D 112 1J2 106 l20 132 J2'2 
Al.IftEfl'OS BAslCOS 100 99 lfu 100 112 121 95 
tfoRTAL.IZAS lffi 167 15D 141 1€6 214 'lll 
FIBRAS 68 8.15 38 41 7.l 62 ~ 
!lEAGl t«JSAS 113 1ll .112 . 75 JZJ 117 137 

foRRAJES 148 165 183 171 lgj Zl5 197 
fRUTAS re CICLO CORTO JJl 12'2 101 119 141 169 ]]6 
FRUTAS re CICLO LAAOO 131 125 135 143 llJ6 166 161 
At:.Rf OJl.AS 
INDUSTRlt>J..IZABLES 100 109 116 lD8 95 J2l ll5 

ÜTROS GRAt«lS Jffi 9'2 148 lJ!~ 167 J37 ]ffi 

NOTAS: * PRELIMINAR 
ll LASPEYRES 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EcoNOMf A AGRfCOLA, SARH 

1980 1981 1982* 

~ 149 m 
132 100 l28 
212 189 168 
63 55 ~ 

~ 
lD5 lll 91 ..... 

204 241 axl 
157 128 131 
l75 l96 l98 

1J9 119 l29 
193 ~ 174 



INDICEYDE RENDIMIENTO POR GRUPO DE PRODUCTOS 1973-1982 

<1968-100) 

GRUPOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

fEtERAL 103 107 112 105 100 115 114 ll6 
ALI foENTOS BAs 1 cos 102 100 113 100 117 m l32 151 
~TAL.IZAS 127 133 . L""'3 136 135 .1J7 l52 151 
ÜLEAGIOOSAS lD5 96 93 89 97 ~ 92 97 

¡ 

FIBRAS 100 ID) 107 llO lll ros 105 117 
~ES 100 107 llO lll 117 .124 116 100 
FRlll'AS e 1 CLD CORTO l1B 129 125 rn 138 141 139 141 . 
FRlll'AS CIQ.O LARGO 91 83 87 94 95 99 98 97 
~fCXllAS HOJSTRIALIZABLES 105 100 ll5 101 101 l(l) 107 lDLf 
Omos GfW«>S 85 77 125 ~5 126 ll5 163 19'2 

rbrAS: 
1 

PRELIMINAR 
ll LASPEYRES 

FUENTE: D1REcc16N GENERAL DE EcoNoMfA AGRlcoLA, SAHH 

1981 19821 

116 116 
156 152 
100 151 
00 94 ¡;::; 

J!6 109 N 

lJ2 lD8 
156 145 
ll1l l05 
101 lDLf 
146 131 



INDICEYDE VALOR POR GRUPO DE PRODUCTOS 1973-1982 
I; ,. (1968:100) 

. 
... 
~. 
~-

f GRUPOS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 '1981 1982* 
\!. 

~GENERAL 151 193 'll.7 273 300 474 511 731 1094 1368 
~ ,i\.r renos eAs 1 ros 125 l8l 230 230 32<3 '31 ?fB m 1134 1257 
~i il.'.iRTALIZAS 242 279 :m 416 G29 879 1 076 1155 1 725 2 001 r;. í ÜLEAGlll>SAS 193 252 253 203 388 411 565 5"39 716 ~ 

1 

~- FIBAAS ~ 164 84 173 '?IJ7 ~ 294 ~7 338 512 ..... 
~· -~ ~'. FoRRAJES 192 235 410 '!132 577 "!2.4 m 10~ 1426 l~ 
\j:'.u 

136 834 (; fRiJTA.S CICLO CORTO 155 176 247 351 487 7?IJ 745 1 ffil 
~ FRUTA.> e 1 a..o LARGO 153 166 213 262 3ll6 4il 583 tii 1443 2 023 
J Ae!COLAS nruTRIALIZABLES ll() l.G5 200 Lj()3 ll(6 5ffi 571 659 836 l 3al 
f n .193 l.S2 294 246 493 484 626 1 OO. 1 551 1983 · u:.~s GPAK>s 
~-
~-f NOTAS: • PRELIMINAR 
~; y INDICE DE VALOR 
~' 

~ FurnrE: D1REcc16N GENERAL DE EcoNOMIA AGRlcoLA, SARH ,. 
¡{f· 
~-



INDICEllDE PRECIOS MEDIOS RURALES POR GRUPO DE PRODUCTOS 1973-1982 
(1968=100) 

GRUPOS 1973 1974 1975 . 1976 1977 1978 1979 1980 

tENERAL llj(J 171 ID) 278 331 ~ 4al 553 
ft.ltENTOO BÁSICOS 124 1i'9 214 233 295 324 393 sro 
HoRTALIZAS 145 167 al5 :m ?al 407 471 546 
(UA(;1 N>SAS 177 'llJ 236 286 338 374 432 . 535 

FIBRAS 215 184 2lJ 424 432 477 4~ 62l 
FoRRA.Jes rn .V4 224 ~ 295 370 408 521 
FRur~ c1CLD c:oRro 124 J23 172 2l9 251· 291 4ll 400 
FRUTM Cla.o l..AROO ll2 l23 147 Jm 126 271 358 483 
AGRf ~ HllUSTR l:'LI ZABLES 128 BJ J.ro 3&) 4LIO 475 5)6 $8 
ÜTROS GIWDS 132 l67 200 216 '03 352 368 538 

NOTAS: • PRELIMINAR 
J.! lASPEYRES 

FuENTE: D1Recc16N GENERAL DE EcoNOMfA AGRfcoLA, SARH 

1981 1982* 

6'JI 1121 
710 l OlD 
~ 1164 
691 1146 

fJJ7 1496 ~ .z:: 
584 1 O.V 1 

723 1957 
rro 102'2 
712 1 Oai 
751 1 210 



Afias 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1~73 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

PRECIOS DE GARANTIA DE LAS TRES PRINCIPALES OLEAGINOSAS 1965-1982 
Pesos POR TONELADA 

AJONJO U CAR TAMO Sov,I\ 

NOMINAL REALJ! NOMINAL REAL1! NOMINAL 

1 :m.oo 1 783,J9 
2 !:ro.00 2 !fú.41 191),t,(J 1 716.25 l OOJ.00 
2 ~.oo 2 "/'if.J,87 l ;oo.oo l 668.52 l OOJ.00 
2 gxj,00 2 714.44 l 500.00 l 628.66 l fíX),00 
2500,00 2 612.3'3 1 sro.00 l 567.LO 14.:il.OO 
2 91),00 2 500.00 1500.00 l 500.00 1 300.00 
2 ~.00 2 ?aJ.72 l :m.oo 1416.43 1 fffi.00 
3 [lJ.00 2 666.67 l 500.00 l 333.33 l 8)),00 
3 000.00 2 364.07 l €00.00 l 2fi.l.84 2 700.00 
5 000.00 3 aJ9.24 3 000.00 l S25.55 3 300.00 
6 000.00 3 327.79 3 SL0.00 1941.21 3 :m.oo 
6 fOJ,00 3 061.22 3 ?ro.00 l 530.61 3 :m.oo 
7 9(),00 2 681.37 4 coo.oo l 42'2.48 4 000,00 
7 9(),00 2 297.38 4 E00.00 1401.58 5 ~l.00 
9 (ffi,00 2 292.88 5 000.00 1 266.78 6 lJ00.00 · 

11 :m.oo 2 263.78 6 ro:J.00 1181.10 8 000.00 
15 525.00 2 402.14 7 i!0,00 1 ll6.87 .10 8)),00 
aJ !Ul,00 2 005.57 11150.00 l OO.L95 15 :m.oo 

REAL·!' 

l SD.ffi 
l 719.76 
175'1.24 
l 515.15 
1 m.oo 
15.10.~ 
l f:00.00 
2 127.ffi 
2 118 • .10 
1941.21 
1623.38 
1218.li 
l 675.81 
1621.48 
l 574.00 
1671.05 
1468.19 

11 JA:FLACTAOO CON EL fNDICE IMPLICITO DEL PJB A PRECIOS CONSTJ\NfES DE 1970, BANCO DE ~ICO 
S.A. Y SPP 

FU:NTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EcoNOMfA AGRfcOLA, SA~ 

~ 
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MES 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
1JCTUBRE 
lfoVIEMBRE 
DICIEMBRE 

~· ANUAL 

~-

SOYA 

PRECIOS INTERNACIONALES, LAB. 1978 - 1982 
<DLLS/TON) 

1978 1979 1980 1981 
CONTADO FUTURO CONTADO FUTURO CONTADO FUTURO CONTADO FUTURO 

211.73 222.57 252.94 249.43 227.61 256.91 275.28 305.40 
202.68 212.31 265.67 264.25 232.49 260.88 268.65 298.61 
223.67 227.10 273.20 282.81 221.89 247.06 268.39 290.57 
251.56 236.85 267.33 264.52 210.69 232 .14 283.27 302.S6 
255.56 236.6~ 263.38 267.06 219.76 234.80 275.72 2~5.43 
252,35 221.34 284.08 291.27 224.16 237.68 261.67 282.10 
241.63 225.30 276.71 281.89 263.41 276,Lll 265,51 284.19 
233.82 230.22 252.15 271.23 270.51 296.99 265.88 274.02 
235.62 243.26 257.50 277.33 290.32 326.78 277.b8 267.64 
246.99 255.95 238.68 272.90 295.94 340.7) 233.59 271.59 
246 .07 255.60 235.31 269.74 32l.69 356,52 231.27 258.70 
239 .65 259.90 235.09 266.97 286,44 324.16 242.66 246.00 
236.78 235.67 259.33 27!.6~ 25>.49 28~.59 262.48 280.57 

r; j'~OTAS: Se REFIERE A LA SOYA D L L s I To· N, COMERCJALJZADA EN EL MERCADO DE CHICAGO. 
~· * SIN COTIZACIÓN, 

1982 
CONTADO FUTURO 

232.05 246.37 
244;25 262.22 
226.27 234,91 
s/crz.• 246.55 
s/crz.• 245.31 
224.65 240.43 1 

s/cTz.• 239.53~ 
s/cTz.• 220.77 1 

B6.27 217.12 
186.72 213.10 
199.77 220.62 
203.30 218.84 
214.16 233.81 

i' 
t FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA AGRfCOLA1 SARH,, ELABORADO CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA AGEN-
~> CIA INFORMATIVA INTERNATIONAL DE REUTER, HASTA ENERO DE 1979: A PARTIR DE ESTA FECHA ES DE LA-;t t AGENCIA UNITED PRESS lNTERNATIONAL, UPI' 
r·. 
~· 
¡): 

k 
l1i t;· 

~ 

L 
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BALANCE 11.JNDIAL DE S/JYA 1980/1981-1982/1983 

CMILl..OOES DE ~) 

PAIS O REGIONY 1980/1981 1981/1982 1982/ 1983- V~l~ION % (1) (2) 3-2 1) 

OFERTA 98.3 102.l 108.2 5.97 
EXIS'ICNCIAS INICiALES 17.4 16.2 14.9 - 8.02 

PR>ll.JCCIQNY 80.9 85,9 93.3 8.61 
EST A.':OS l.tH OOS 48.9 54.1 59.6 10. 16 
BRASIL 15.2 12.8 14.7 14.84 
~EPl.lll.ICA POPll.AR CHINA 7.9 9.3 9.0 - 3.22 
ARGENTINA 3.5 4.1 4.0 - 2.43 
PAAAGJAY 0,6 0.6 0.5 -16.66 
RES10 OO.. l1JNOO 4.8 5,0 5.5 10.00 

IffilRTACJOffS 26,3 29.2 28.5 - 2.39 
OOMJNIIWl ECOtollCA ElRlPEAll 10.2 12.3 11. 7 - 4.87 
JAPON 4.2 4.4 4.8 9,09 
ESPAflA 2.8 3.1 3.0 - 3.22 
ltllON S/JVIETICA 1.5 1.4 0.9 -35. 71 
~ICC! 1,4 0,5 1.0 100.00 
TAIWAN 1.1 1.1 1.2 9,09 
BRASIL 1.1 1.2 0.8 -33.33 

. El.RlPA ORIENTALi' 0.5 0.4 0.6 50.00 
REPL.llLICA POPUJ\R CHINA 0.5 0.5 o.o º·ºº RES10 DEL 11.JNOO 3.0 4.3 4.5 4.65 

WWID\ 98.3 102.1 108.2 5,97 

aJtru1J 82.1 87 .2 91.3 4. 70 
ESTAOOS UNIOOS 27.7 28.0 30.1 7.50 
BRASIL 13.8 12.8 13.6 6.25 
COM.tHIWl ECOtollCA El.ROPEA 10.2 11.4 10.9 - 4.38 
JAPON 3.4 . 3.5 3.8 8. 57 
REPLl!LICA POPLL/\R CHINA 3.4 4.0 3.6 -10.00 
ESP.~ 2.8 3.2 3.0 - 6.25 
ltllON S<lVI ET! CA 1.7 1.6 1.2 -25.00 
loEXIW l,~ 1.5 1.4 6.66 
El.ROPA ORIENTAL 1.0 0.9 1.2 33.33 
A.~1~ 0.9 1.3 2.1 61.53 
TAIW.'IN o.e 1.0 1.0 o.oo 
OTROS 14.9 18.0 19.4 7. 77 

~TffM1N1US 16.2 14.9 16.9 13.42 
26.3 29.2 28.5 - 2.39 

ESTAOOS LtHOOS 19. 7 25.2 24.6 - 2.38 
ARGENTINA 2.7 1.8 1.4 -22.22 
BRASIL 1,7 o.a 1.3 25.00 
PAAMJAY 0.6 0.8 0.6 -25.00 
COIWIIWl ECCID11CA ElROl'fA 0.1 0.2 0.1 -50.00 
OTROS 1.5 0.4 0.5 25.00 

OOT~: JI PRELIMINAR 
2/ a CILCO re PROOU:CION COf'REflE DE Jll • .10 A JlNIO y <Xll'fRENIE LOS SIGJIENTES PAISES: UIXEM!tRD, P.iiiWIIA OCCIIENTAL, ITALIA, 

~/ 
KlUHlA Y RElt«> l.NIOO, 

aJf1'REta LOS SlGJIENTES PAISES: PWJHA, RltMIA Y YUOOSlAVI~ 
DIRECC¡ON GaERAI.. re ECXltDIIA AIJU<X>l.A, SAf&i, EUAIDAOO OON ros re LA RE-
VISTA RlREIGN AGRIClLlmE CIRCllAR, OIL~Eml Nf) PlmJCTS USl)\n, 
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C A P I T U L O III 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

ACTUALMENTE, EXACTAMENTE ALREVEZ DE LO QUE OCURRf A HACE 
UNOS ANOS, LA DISPONlBILrDAD DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL -
PAf S, NO PROVIENE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL FUNDAMENTALMEN -
TE, SINO DE LAS IMPORTAClONES, SIN EMBARGO·, MARGINALMENTE -
ALGUNAS MERCANCfAS AGRf COLAS SE EXPORTAN, CONFORME A SU DE -
MANDA QUE ES MÁS EXTERNA, QUE INTERNA, 

A: NATURALEZA Y COMPOS[C[QN DE LA DEMANDA 

LA DEMANDA INTERNA DE PRODUCTOS AGRfCOLAS ESTA INTEGRA
DA PRINCIPALMENTE POR EL CONSUMO DE LA~ PER.SONAS, SEA EN FOB. 
MA DIRECTA O POSTERIOR DE ALGÚN PROCESO rNDUSTRlAL DE TRANS-. . . 

FORMACIÓN; POR LAS SEMILLAS NECESARIAS PARA LAS SIEMBRAS DEL 
A~O SIGUrENTE; POR LOS GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN -
ANIMAL: POR OT~AS. MATERIA~ PRif:'~~ .PARA.~S()~ FINALES TAMBU~N, 
PARA ELABORACIÓN DE BtENES NO ·ALIMENTICIOS, Y POR ÚLTIMO, PA 
P.A NIVELAR INVENTARIOS,* 

. ' YA QUE EN su .CONJUNTO ~ CASI TOT~ÚDÁD DE LA OFERTA NA 
CtONAL DE GRANOS OLEAGINOSOS, SUFRE UNA DEMANDA tNDUSTRfAL -

* 
. . .. .. . . . . .,. 

EN REALIDAD .. ~ .. PRODUC~f~N. '.1:. ~s. r~~~~T~qo~E;S DE MERCAN. 
CfAS PRODUCtDAS POR EL SUBSECTOR AGRfCOLA SON DESTINA -
DAs;. rn.t~I~~~NTE,:. Á. LÁ .. DEMÁN~Á. i~iERMEil,i'Á·.·. SE DEBE HA 
CER ~EFERENCtA A_ LA FORMA .~N ~~E.~O~ .U!fl~ZAD~~ FINAL -
MENTE LOS BIENES PRODUCIDOS POR.LA AGRtCULTU~A: CONSU -
,.;c>·; vÁRiÁcróN DE EÚSTENCtAS o EXPORTAC lONES·; HACIENDO
ABSTRACÚON i>E Si aLos RE<.iuú:REN o Na·,· su iÑousrRiÁu-
zAc16N PREV[,A,, 
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A LA DEMANDA FINAL, ANALIZAREMOS A CONTINUACIÓN LOS PRIN
CIPALES ASPECTOS Y CARACTERfSTICAS DE ESTA DEMANDA, GENE
RADA POR LA INDUSTRIA ACEITERA DE M8<ICO, 

Al INDUSTRIA ACEITERA 

LA INDUSTRIA DEL ACEITE COMIENZA A DESARROLLARSE A Fl 
NES DEL SIGLO PASADO, CON LA INSTALACIÓN DE LAS PRIMERAS
FABRICAS DE JABÓN EN EL NORTE DEL PAf S, A BASE DEL PROCE
SAMIENTO DE AJONJOLf Y DE COPRA, FUNDAMENTALMENTE, A CO
MIENZOS DE LA D~CADA DE LOS AÑOS CUARENTA TOMA IMPORTAN -
CIA LA INDUSTRAI ACEITERA DEBIDO FUNDAMENTALMENTE, AL IN
CREMENTO DE LA DEMANDA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES -
EN SUBSTITUCIÓN DE LAS GRASAS ANIMALES. Asf TRANSCURRE -
UN PERf ODO DE RAPIDA EXPANSIÓN INDUSTRIAL, QUE CUBRE HAS
TA EL ARO 1955 Y POSTERIORMENTE SE ESTABILIZA LA CAPACI -
DAD DE MOLIENDA HASTA EL A~O 1975, A PARTIR DEL CUAL OCU
RRE UN NUEVO Y PEQUE~O INCREMENTO EN LA CAPACIDAD INSTALA 
DA DE PROCESAMIENTO, 

EN GENERAL, LOS ACErTES QUE GENERAN LAS GRASAS QUE E~ 
TAMOS ESTUDIANDO .• TIENEN LA P~RTICULARIDAD DE SER susn -
TUIBLES ENTRE Sf, A CONSECUENCIAS DE QUE LAS DISTINTAS CA . . . 

RACTERf STICAS FfSICO-QU{MICAS DE ESTOS PRODUCTOS, PUEDEN-. . . 
SER RELATIVAMENTE.MODIFICADAS CON BASE EN CIERTOS PROCE -
SOS ESPECf FICOS ,· CON ELLO PUEDEN LOGRARSE PRODUCTOS DE -
BUENA CALIDAD A PARTIR DE ACEITE Y GRASAS DE CALIDAD INF~ 

RIOR, ESTA PROPIEDAD DE LOS ACEITES VEGETALES, DETERMINA . .. . 
LA EXISTENCIA DE UNA AMPLIA GAMA DE POSIBlLIDADES DE SUS
TfTUCIÓN ENTRE.ELLAS·. No .OBSTANTE •. ~XISTEN CIERTAS LIMI
TACIONES A ESTA CARACTERfSTICA DE SUSTITUIBILIDAD, QUE -
SON: 
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lA DISPONIBILIDAD RELATIVA DE MATERIAS PRIMAS (GRA
NOS}; 

lA POSIBILIDAD TtCNICA DE CADA PLANTA, Y 

l.As COSTUMBRES Y PREFERENCIA DE LOS DEMANDANTES, 

CoMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, SURGE LA INTEGRAC[ÓN 
DEL MERCADO NACIONAL DE GRANOS OLEAGINOSOS, EN EL CUAL -
LAS VARIACIONES EN CADA PRODUCTO, AFECTA EN MAYOR O ME -
NOR MEDIDA A LOS DEMÁS, ASIMISMO, ESTA INTEGRACIÓN ESTA 
CONDICIONADA POR LAS EXISTENCIAS RELATIVAS DE LAS DIST!N 
TAS MATERIAS PRIMAS, QUE A SU VEZ SON DETERMINADAS POR -
LOS DISTINTOS PRECIOS RELATIVOS DE LAS MISMAS. ES DEC[R, 
LAS POSIBLES SUSTITUCIONES SON CONSECUENCIA DE LAS VARfA 
CfONES EN LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS, 

UN PUNTO IMPORTANTE A CONSIDERAR ES EL REFERENTE A
LAS POStBILIDADES TtCNICAS DE LAS PLANTAS INDUSl'RlALES,
EN EFECTO, ESTA LIMITANTE OPERA FUNDAMENTALMENTE A NIVEL 
DE LOS EQUIPOS MAS OBSOLETOS Y MÁS ESPECIALIZADOS, YA -. . . . 
QUE LAS PLANTAS CON EQUIPOS MODERNOS ESTÁN CAPACITADAS A 
MANEJAR DIVERSOS PRODUCTOS, A REALIZAR DISTINTOS PROCE -
SOS TtCNICOS Y A ALMACENAR PRODUCTOS SEMIELABORADOS POR
PERf ODOS MÁS O MENOS LARGOS, 

EN GENERAL• EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN OPERA DE LA -
SIGUlENTE FORMA: 
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ANTE UNA ESCASEZ DE LAS SEMILLAS DE ALTA CALIDAD -
(AJONJOLf Y CÁRTAMO); 

SE LES SUSTITUYE POR SEMILLAS DE MENOR CALIDAD (AL
GODÓN) y EL ACElrE EXTRAfDO SE HIDROGENA·. 

A SU VEZ AL DESTINO QUE TENIA LA SEMILLA DE ALGODÓN 
POR EJEMPLO, SE APLICAN OTROS PRODUCTOS DE INFERIOR CALl 
DAD CcOPRA·; UNAZA·,· ETC,},· PREVIO BLANQUEO Y DEODORIZADQ 

ESTOS ÚLTIMOS PRODUCTOS SON USADOS EN LA tNDUSTRIA
JABONERA, LA CUAL DEBE RECURRIR EN CASO NECESARIO A SUS
TITUTOS DE ORIGEN ANIMAL O ENTRAR A COMPETIR EN PRECIOS
CON LA INDUSTRIA ACEITERA, 

TAMBl~N SE REGISTRA SUSTITUCIÓN ENTRE LAS MATERIAS-..... . 
PRIMAS QUE DAN ORIGEN A LOS LLAMADOS ACEITES COMESTfBLES 
FINOS (CÁRTAMO, SOYA.· GIRASOL, AJONJOL( y OLIVA·,· EN ESPE. 
ÚÁL Los Dos llLnMosl. Esro DETERMINA LA pos1ar1.;1nAD DE . . 
QUE .LOS INDUSTRIALES, MANEJEN ~AS EXISTENCIAS Y LOS PRE
CIOS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS, A LA VEZ QUE POStBfLI -. . . ' . 

TAN LA OBTENCl.ÓN J?E .UTILIDADES SUPERIORES, AL USAR ACEt-
TES DE 1 NFER tOR CALI'DAD EN SUS MEZCLAS, 

cor1o coNsEcuENc 1~:; sE PUEDE PósruLAR QUE ESTAS MEZ
cLAs, COLOCAN A LOS INDUSTRIALES ACEITEROS EN UNA BUENA~ 
posi.cróÑ coN RESPEcro A Los DetAs INDusrRtALEs DE .. .... -
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PRODUCTOS ALIHENTARtOS, ~UES EN PRINCIPIO TIENEN UN AM -
PLIO ESPECTRO DE SUSTITUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS QUE A SU 
VEZ LES PERMITE, DENTRO DE CIERTOS MARGENES, ESPECULAR -
LIBREMENTE CON COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE VENTA , 

t) LOCALIZACIÓN 

EN GENERAL SE PUEDE ESTABLECER, QUE LOS PRlNClPALES . . 
ESTADOS PRODUCTORES DE GRANOS OLEAGINOSOS EN EL PAf S SON 
SONORA·; SINALOA·; CHI.APAS·; MICHOACAN, COAHUILA·; GUERRERO
y 0AXACA·, QUE EN CONJUNTO HAN GENERADO MAS DEL 90% DEL -
TOTAL DE LA PRODUCCtÓN DE OLEAGINOSAS DURANTE LOS ULTI -
MOS DfEZ AROS, 

. _LA lNDUSTRIA DE A~EtTE~ LL~GA A OCUPAR ALREDE,DOR -
DEL QUfNTO LUGAR EN CUANTO AL VALOR DE SU PRODUCCtÓN Y -
EL DUOO~CIMO EN CUANTO A PERSONAL OCUPADO SEGON DATOS DE 
LA SECOFIN,' CONSIDERANDO EL TOTAL DE LA INDUSTRIA DE - -. . . . . . . . . 
TRANSFORMACIÓN, 

SEGON DATOS PRELIMINARES DEL CENSO INDUSTRIAL DE -
1980, LA INDUSTRIA ACEITERA CO~T~A ESE A~O CON 137 PLAli 
TAS INDUSTRIALES EN TODO EL PAf S, LAS CUALES SE LOCALI -
ZAN PREFERENTEMENTE EN LOS ESTADOS DE 8AJA CALIFORNIA, -
EL DISTRITO FEDERAL, JAusco·, M~x1co·; M1cH0AcAN v NuEvo
lEON·, QUE CON 79 PLANTAS REPRESENTABAN EL 60% DEL TOTAL
NACtONAL, 
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ESTAS PLANTAS GENERARON, APROXJMADAMENTE EL 70% DEL 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN OLEAGfNOSA DE ESE AÑO, 

l.As CAUSAS QUE EXPUCAN ESTA LOCAL! ZAC IÓN SON: 

LOCALIZACIÓN EN LAS PRINCIPALES ÁREAS PRODUCTORAS -
DE LAS MATERIAS PRIMAS (GRANOS), 

lOCALfZACIÓN EN LAS PRINCIPALES ÁREAS CONSUMIDORAS
DEL PRODUCTO FINAL (ACEITES Y GRASAS VEGETALES), 

LOCALIZACIÓN EN AREAS INTERMEDIAS EN LAS QUE TAM -
Bl ~N SE REGISTRA UNA FUERTE DEMANDA POR LOS SUBPRODUCTOS 
DEL PROCESO INDUSTRIAL (PASTAS) PARA LA FABRICACIÓN DE -
RACIONES, 

EN EL CASO DE JALISCO ES BASICAMENTE LA GRAN DEMAN
DA DE PASTAS OLEAGINOSAS QUE PARA LA INDUSTRIA DE RACIO
NES BALANCEADAS LA QUE JUSTIFICA LA LOCALIZACIÓN,· EN EL 
CASO DEL DISTRITO FEDERAL y EL ESTADO DE M~ICQ, ES LA -
CERCAN(A CON EL PRINCIPAL MERCADO CONSUMIDOR DE ACEITES
y MANTECAS VEGETALES,· EN NUEVO LEÓN PESAN, TANTO LA IM
PORTANCIA DE LA DEMANDA DE ACEfTES COMESTIBLES COMO LA -
DEMANDA DE PASTAS PARA LA FABRICACIÓN DE RACIONES BALAN
CEAD~S... ~N B~JA. C~LIFORNIA y MICHOACÁN .LO QYE IMPORTA -
EN LA LOCALIZACIÓN, ES LA CERCAN{A A LAS ZONAS PRODUCTO-. . 
RAS DE GRANO, 
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PARA FINES COMPARATIVOS, EN 1975 SE INCORPORA EL -
ESTADO DE SONORA CON OCHO PLANTAS Y UNA CAPAClDAD DE - -
1 400 TONELADAS DIARlAS DE PROCESAMIENTO, EN ESE AÑO, -
SOBRE UN TOTAL DE 110 PLANTAS, LOS SEIS ESTADOS PRINCIPA 
LES PROCESADORES DE OLEAGfNOSAS FUERON BAJA CALfFORNIA,
DURANGO, SONORA,· DISTRrTO FEDERAL, JALISCO y MltxICO, LOS 
CUALES POSEfAN 68 PLANTAS (UN 62% DEL TOTAL) CON UNA CA
PACIDAD DIARIA DE PROCESAMIENTO DE 8 200 TONELADAS SOBRE 
UN TOTAL NACIONAL DE 11 100 TONELADAS, LO QUE REPRESENTÓ 
UN 74% DEL TOTAL·, 

ACTUALMENTE LAS PLANTAS lNDUSTRfALES DE MAYOR TAMA
ÑO, SE LOCALIZAN EN LOS ESTADOS DE BAJA CALI'FORNfA,· Du -
RANGO, M~XICO, NUEVO LEON, SONORA y TAMAULIPAS·, CON ESTA 
BLECIMIENTOS QUE EN PROMEDIO OCUPAN A MÁS DE 200 PERSO -
NAS POR PLANTA, CABE SEF!ALAR LA GRAN VARIEDAD DE TAMA -
ÑOS QUE EXISTfA EN LA lNDUSTRIA DEL ACEITE, PUES MIEN- -
TRAS LAS CINCO PLANTAS LOCALIZADAS EN SONORA EN 1980 EM
PLEABAN EN PROMEDIO A 350 PERSONAS, LAS CUATRO PLANTAS -
DE GUERRERO DABAN OCUPACIÓN A UN PROMEDIO DE DIEZ PERSO
NAS POR PLANTA, SIENDO LA MEDIA NACIONAL DE 105 EMPLEA -
DOS POR PLANTA, 

CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN BRUTA POR PLANTA tNDU~ 
TRIÁL·; Los EsrABLEcrr11.ENTos DE BAJA CALIFORNIA·, coÁHUILA, 
DuRANGo, M~rco,· NuEvo LEóN, SoNoRA v TAMÁuuPÁs,' soN -. . . 
LOS QUE EN PROMEDIO TIENEN UNA PRODUCCIÓN SUPERI'OR A LA-
MEDlA NACIONAL, 
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UN ELEMENTO A DESTACAR EN ESTE ANALISIS,· ES LA APA
RENTE RELACIÓN INVERSA QUE EXfSTE ENTRE NÚMERO DE EMPLEA 
DOS ADMINISTRATIVOS POR PLANTA Y LAS REMUNERACIONES PRO
MEDIO ANUALES A LOS TRABAJADORES EN PARTICULAR PARA LOS
ESTADOS DE BAJA CAUFORNIA, DURANGO, SONORA Y TAMAULIPAS, 
ESTO INDICA EL PESO QUE POSEE EN LOS'COSTOS EL EXCESO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO-T~CNrco EN ESTA INDUSTRlA. 

LA CAPAClDAD lNSTALADA DE PROCESAMIENTO MOSTRÓ DES
DE 1975.,' DOS TENDENCIAS BASTANTE CLARAS, UNA A LOCALI -
ZARSE EN LAS CERCANfAS DE LOS CENTROS CONSUMIDORES, QUE
SE CARACTERIZAN POR PRESENTAR UNA MAYOR DENSIDAD DEMO- -
GRAFICA Y MEJORES fNDICES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ÜTRA
A UBICARSE EN LAS AREAS PRODUCTORAS DE SEMILLAS OLEAGIN~ 
SAS, SE TlENE CONOCIMIENTO QUE ALREDEDOR DE 90 PLANTAS
(UN 75% DEL TOTAL) SE LOCALIZAN EN LOS ESTADOS QUE INTE-

. GRAN LA LLAMADA ZONA CENTRAL (COLIMA, DISTRITO FEDERAL,
GUANAJUATO·,· JÁusco,· M8'1co·, M1cH0AcAN v PuEBLAl. EsTAs 
PLANTAS POSEEN UNA CAPACIDAD DIARIA DE PROCESAMfENTO DE-
6000 TONELADAS, l.Ás ENTrDADES QUE INTEGRAN ESTA ZONA -
REPRESENTAN EN SU CONJUNTO ALREDEDOR DEL 50% DE LA POBLA 
CIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA <PEA), EL 62% DE LA 'PEA 
EN LA INDUSTRIA DE ACEITES y MARGARINAS y EL 48% DE LA -

' .• ' •I 

INVERSIÓN EN INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DEL PA{S, 

LÁs PLANTAS LOCALIZADAS EN LA ZoNA CENTRAL TfENEN -. . .. . 
UN TAHAfJO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO, DE APROXIMADAMENTE-
100 TONELADAS ÁL DfA." 
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PoR OTRA PARTE, EN 1980 EXISTfAN 35 PLANTAS (UN 25% 
DEL TOTAL) QUE SE LOCALIZAN EN LA LLAMADA ZONA NORTE QUE 
COMPRENDE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, NAYARIT, SINA
LOA, SoNORA, CHIHUAHUA,· CoAHUILA, DuRANGO Y NuEvo LEóN • 
ESTAS PLANTAS TlENEN UNA CAPACIDAD ACUMULADA DE PROCESA
MIENTO DE 4 800 TONELADAS DIARIAS, 

Los ESTADOS QUE INTEGRAN ESTA ZONA, PRODUCEN MÁS -
DEL 80% DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS. EL TAMAÑO PROMEDlO 
DE ESTAS PLANTAS ES DE APROXlMADAMENTE 200 TONELADAS AL
DfA, EL DOBLE QUE LAS OTRAS PLANTAS LOCALIZADAS EN LA Z~ 
NA CENTRAL DEL PAfS, 

EsrA TENDENcrÁ A LA POLARtzAcróN; HACIA ZONAS. DE DE. 
MANDA O HACIA ZONAS PRODUCTORAS DE MATERIAS PRIMAS, SE -
DEBE A QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO EN EL QUE LOS COSTOS
DE TRANSPORTE REPERCUTEN EN FORMA BASTANTE SENStBLE EN -
LOS PRECIOS DEL PRODUCTO FINAL, POR LO CUAL EXISTE UNA -. . 
MARCADA TENDENCIA A TRANSPORTAR, EL PRODUCTO INDUSTRIALl 
ZADO QUE TIENE MAYOR VALOR POR UNIDAD DE VOLUMEN, EL 
CUAL CORRESPONDE A LOS ACEITES Y LAS GRASAS ENVASADAS, 

AHORA BlEN, COMO LA NUEVA TECNOLOGfA EN MATERIA DE-. . . . . . 
EQUIPOS rNDUSTRIALES SE ORl'ENTA A LA INSTALACIÓN DE GRAti 
DES PLANTAS. LA TENDENCIA ES QUE LAS NUEVAS INVERSIONES
SE LOCALICEN EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE MATERIA PRrMA Y . . 
D~SP!-:f\CEN GRADUALMENTE~ LAS PLANTAS MEDIANAS.CON LOCALl 
ZA~lO~ES INTERMEDIAS O A LAS PEQUE~AS LOCALlZADAS EN LOS 
CENTROS DE CONSUMO, 



- 137 -

11) GRADO DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 

lA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN ESTA RAMA PARA 1980 
ERA RELATIVAMENTE ELEVADA, EN EFECTO, LOS CUATRO MAYORES
ESTABLECIMIENTOS CONCENTRABAN EL 32% DE LA PRODUCCIÓN Y -
EL 15% DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA, PoR OTRA PARTE LA PAR 
TICIPACIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO ES DE POCA IMPORTANCIA, 
PUES ALREDEDOR DE SEIS ESTABLECIMIENTOS TRANSNACIONALES -
CONTROLABAN EL 22% DEL CAPITAL INVERTIDO, EL 27% DE LA MA 
TERIA PRIMA CONSUMIDA V EL 25~ DEL VALOR BRUTO DE LA PRO
DUCC fÓN, 

RESPECTO AL GRADO DE CONCENTRACIÓN POR EL USO EFEC
TIVO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO, EN UNA -
ENCUESTA* REALIZADA EN 1978, DETERMINÓ QIJE A LAS 13 rnDU~ 
TRIAS MAYORES QUE RE?RESENTABAN EL 20% DE LAS PU.NTAS QUE 
FUNCIONARON ESE AÑO, LES CORRESPONDIÓ MÁS DEL 60% DE LA -
MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS, MIENTRAS QUE EL 60% DE -
LAS PLANTAS MENORES, PROCESARON SÓLO EL 15%, 

EL GRADO DE CONCENTRACIÓN QUE REALMENTE IMPORTA, NO 
ES A NIVEL DE PLANTAS INDUSTRIALES, SINO DE GRUPOS EMPRE
SARIALES, EN ESTE SENTlDO, TRES GRUPOS CONTROLABAN EN -
1974 MÁS DE LA MlTAD DE LA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL, A -

• ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Y OPORTUNIDADES PARA EM
PRESAS CAMPESINAS. CIDE, 1978, 
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SABER: 23% CORRESPONDÍA A EMPRESAS LONGORIA (HOY PROPIEDAD 
DE CONASUPO>·, 17% A INDUSTRIAL GoNzALEZ v 9% A ANDERSON -
CLAYTON, 

ESTA MAYOR CONCENTRACtÓN FtNANCIERA PUDO HABER PERMt -
TIDO UNA MAYOR COLUSIÓN ENTRE LAS EM~RESAS A EFECTO DE COli. 
TROLAR EL MERCADO DE LAS OLEAGINOSAS, POSIBILIDAD IMPEDIDA 
POR LA COMPRA POR PARTE DEL ESTADO DE LAS EMPRESAS LONGO -
RIA. No OBSTANTE DIVERSAS OPtNroNES EVIDENCtAN QUE, EN GE. 
NERAL, EN EL MERCADO DE LAS OLEAGINOSAS LO QUE REALMENTE -
IMPORTA EN EFECTOS DE CONTROLAR EL MERCADO, ES LA LOCALIZA 
CIÓN DE LAS PLANTAS, PUES SÍ BIEN PUEDE HABER MAYOR O ME -
NOR GRADO DE CONCENTRACIÓN NACIONAL, A NIVEL REGIONAL, CON 
QUE HALLA CERCA DE LOS PRODUCTORES UNA SOLA PLANTA, BASTA
PARA QUE EL INDUSTRIAL SE ERIJA EN MONOPSONISTA, DADA LA -
ESCASA O NULA CAPACIDAD DE ALMACENAJE QUE TIENEN LOS PRO -
DUCTORES DE SEMILLAS, 

CON RESPECTO AL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DESDE 1975, SE PUEDE ESTABLECER QUE LAS TRES EMPRESAS PRili. 
CIPALES -- ICONSA (QUE POSEE CUATRO PLANTAsL· INDUSTRIAS -
GONZÁLEZ (CON SEIS PLANTAS} Y ANDERSON CLAYTON (CON TRES -
PLANTAS) -- CONTROLAN UNA CAPACIDAD INSTALADA POCO MAYOR -
AL MlLLÓN DE TONELADAS ANUALES, CONSIDERANDO ZAFRAS DE 300 
D(AS·,· ES DECIR APROXIMADAMENTE. EL 35% DE LOS TRES Y CUATRO 
MILLONES DE TONELADAS DE. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL,· DEBE
MOS TENER EN CUENTA QUE ESTAS TRES EMPRESAS PRODUCEN BÁSI
CAt-!ENTE ACEITES Y GRASAS PARA CONSUMO HUMANO, S{ ESTIMAMOS 
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EN MEDIO MILLÓN DE TONELADAS LA CAPACIDAD INSTALADA DESTi 
NADA A LA INDUSTRIA DE PINTURAS, BARNICES Y JABONES (EN -
BASE FUNDAMENTALMENTE A LAS PLANTAS CHICAS),·NOS QUEDA -
QUE ESTAS TRES EMPRESAS CONTROLAN ALREDEDOR DEL 40% DEL -
MERCADO ACEITERO, CABE DESTACAR QUE LA MÁS IMPORTANTE DE
LAS TRES ([CQNSA) ES UNA EMPRESA PÚBLICA, 

POR ÚLTIMO, EL SURGIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN EL -
PA f S, HA DETERMINADO UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LOS E.S. 
TABLECIMIENTOS DEDICADOS A ESTAS ACTrVIDADES, EN LA ME -
DIDA QUE LA COMPETENCIA ENTRE LOS INDUSTRIALES HA AUMEN -
TADO, ~STOS HAN BUSCADO LA INTEGRACIÓN VERTICAL Y CUMPLEN 
TODO EL PROCESO INDUSTRIAL DESDE EL MOLIDO, EL REFINADO,
EL HIDROGENADO, E INCLUSO HAN LLEGADO A LA FABRICACIÓN DE 
RACIONES BALANCEADAS CON LOS SUBPRODUCTOS DE LA MOLIENDA, 

ItI) CAPACrDAD DE PRODUCCIÓN 

LA CAPACIDAD INSTALADA DE ESTA INDUSTRtA SE ESTIMABA
EN LA D~CADA DE LOS SETENTAS EN CERDA DE 3,Q MILLONES DE
TONELADAS AL Aflo, DE LAS CUALES EFECTIVAMENTE EN CONDICI~ 
NES DE OPERAR, EXISTfAN UNOS 2 j MILLONES DE TONELADAS, 

SE ESTIMA QUE DE ESTA CAPACIDAD INSTALADA SÓLO SE HA
UTtLIZADO UN 60% EN LOS ÚLHMOS AÑOS, EN CONSECUENCIA DE·· 
LOS D~FICITS CRÓNICOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA,· 
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EL CÁLCULO DE LOS CAMBros EN LA CAPACIDAD DE MOLIENDA 
DE GRANOS DE LA INDUSTRIA OLEAGINOSA ES MUY DIFÍCIL, DEBl 
DO A LA ESCASEZ DE DATOS ESTAD(STICOS AL RESPECTO y A co~ 
SECUENCIA DE QUE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE LA IN -
DUSTRIA, EN MUCHOS CASOS NO IMPLICAN CAMBIOS EN LA MAQUI
NARIA, SINO SÓLO A~ADIR EQUIPOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA
EXTRACCIÓN Y OBTENER OTROS PRODUCTOS, No OBSTANTE, SE -
TRATÓ DE ESTIMAR LA EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE PROCESA
MIENTO INSTALADA EN BASE A EXPELLERs,* EJ. ESTANCAMIENTO
EN LA CAPACIDAD INSTALADA A PARTIR DE ESE AÑO COMIENZA A
OCURRIR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTRACCIÓN -
POR PRENSADO POR LOS DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES, PERO -
ESTA SUSTITUCIÓN, ES FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA
EN EXPELLERS QUE EXISTA, LO CUAL EXPLICA QUE, A PARTIR DE 
1970, AL AGOTARSE ESTA SUSTITUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MO
LIENDA, OCURRA UN NUEVO INCREMENTO EN LA INSTALACIÓN DE -
NUEVAS PLANTAS EXPELLERS, 

ESTA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL, HA CONSISTl 
DO EN ADAPTAR ALGUNOS DE LOS MOLINOS QUE USABAN LOS SISTE 
MAS DE EXTRACCIÓN CON PRENSAS HIDRÁULICAS o MECÁNICAS co~ 
TINUAS, POR EQUIPOS MODERNOS DE EXTRACCIÓN CONTINUA POR -
MEDIO DE SOLVENTES, Sr BIEN ESTE SISTEMA IMPLICA MAYORES 
INVERSIONES, TIENE UNA SERIE DE VENTAJAS MUY IMPORTANTES, 
COMO SON: 

* 

REQUIEREN A IGUALDAD DE PRODUCCIÓN, MENOS MANO DE -
OBRA; 

SON EQUIPOS QUE PUEDEN PROCESAR CUALQUIER TIPO DE -
OLEAGINOSA, Y 

ExTRACCIÓN POR PRENSADO, 
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SE OBTIENEN MAYORES RENDIMIENTOS POR UNIDAD DE MATE
RIA PRIMA PROCESADA, 

APARENTEMENTE ES ESTA MODERNCZACIÓN DEL EQUIPO lNDUS -
TRIAL, UNA DE. LAS RESPONS~ES DEL.EXCESO DE CAPACCDAD lN.S. 
TALADA DE MOLIENDA QUE EXfSTE EN EL PAfS, 

EN 1975 LA CAPAClDAD DE MOL[ENDA DIARtÁ DE GRANOS OLEA 
GtNOSos'," SE sÚUABA ENTRE 8,5 y u·,) MILES DE TONELADÁs· • .: 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE SEHCLLA USADA·,· si" CONSIDERAMOS UNA 
ZAFRA DE 300 DfAS AL ARO·; LA CAPACrDÁD l.NSTÁLADA SE ELEVA
A UN VOLUMEN ENTRE 2.·6 Y 3,·6 MILLONES DE TONELADAS." No -
OBSTANTE, CASE DESTACAR QUE ES DCFfCIL QUE SE PUEDA LLEGAR . .. . .. 
AL LIMITE SUPERIOR, DADA LA OSSOLESCENClA DEL PARQUE INDU~ 
TRIAL.· EN EFECTO; EL 85% DE LA MAQUINARIA y EL EQUIPO USA 
DO EN LA INDUSTRIA, TENfA EN PROMEDlO PARA 1973 UNA ANTI -
GUEDAD SUPER[.OR A LOS 20 AflOS 1 

DE ACUERDO CON LOS DATOS DISPONIBLES, QUE SITÚAN EN -
CERCA DE 3 000 TONELADAS DE MÁTERIAS PRIMAS·, LA CAPACIDAD
lNSTALAnA DE PROCESAMIENTO PARA EL A~O 1970 y EN CERCÁ DE-
3 200 TONELADAS LA CAPAclDAD PARA 1978, SE BUSCÓ DETERMI -
NAR EN FORMA APROXIMADA EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPA 
CtDÁD lNDUSTRIAL.. SE OBSERVA QUE CONSIDERANDO SÓLO LAS -
TRES PRINCIPÁLES MATERIAS PRIMAS (FALTARÍA lNéLUIR EL GIRA 
SOL·,· oliva·,· MAfz, MAN{, Ere'), LOS fNDICES DE UrlLIZA1:IÓN
SON SUMAMENTE BAJOS Y QUE LOS MISMOS SE HAN MANTENIDO HtS
TÓRICAMENTE A NIVELES INFERlORES A UN 60%, ESTE FENÓMENO
DE DISPOSICIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN EXCESO, ES UN FE
NÓMENO COMÚN A LA INDUSTRIA OLEAGINOSA A NIVEL MUNDtAL, EN 
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EFECTO, SEGÓN ESTUDlOS DE FAQ *SOBRE LA CAPACIDAD DE LA lN
DUSTRIA DE EXTRACCIÓN DE ACEITES EN LOS PAf SES DE EUROPA -
QccrDENTAL y JAPÓN, ESTA NO SE HA UTrLrZADO COMO ES DEBlDO, 

Et. CALCULO ESTABLECE QUE EN ESTOS PAf SES NO SE UTILt -
ZA MUCHO MAs DEL 70% DE LA CAPACIDAD rNSTALADA·.· Ast NO SE
PUEDE ATRIBUIRSE A LA CAPACIDAD INSTALADA NINGUNA RESPONSA
BILIDAD EN LA FALTA DE DINAMISMO QUE HAN PRESENTADO LOS CUL 
TIVOS OLEAGINOSOS EN LOS ÚLTtMOS A~os, PUES ESTA CAPACtDAD
HA SIDO MAS QUE SUFICfENTE PARA PROCESAR LA PRODUCCIÓN GENt 
RADA EN ESOS AROS, 

EN Mtxtr.o se ESTIMO LA CAPACrDAD tNSTALADA PARA .1978 :.. 
EN 3 .2 MtlLONEs ne TONELADAS·. coMo LA PRoDuccróN NAcroNAL -
DE SEMtLLAS OLEAGINOSAS DEL CI'CLO 1977 FUE DE 2·,·f) MILLONES
DE TONELADAS Y l.A MOLIENDA RE/\LrZADA (PRODUCClÓN NACIONAL -

MÁS lMPORTACtONES) FUE DE 2,·6 MfLLONES DE TONELADAS. ESTOS
DATOS ARROJAN UN fNDlCE DE OCUPACfÓN DEL EOUtPO DF. 6l% CON
LA OFERTA NAclONÁL y 81% CON LA OFERTA INTERNI\·, (PRODUCCIÓN 
MAS IMPORTAClONES), 

EN LAS REGIONES PRODUCTORAS SE LOCALfZAN LA MAYORf A DE 

LAS PLANTAS GRANDES <saNoRA. BAJA CALIFORNIA v coÁHuiLA>. -
CON CAPACfDAOES SUPERIORES A LAS 300 TONELADAS DIARIAS DE -

PROCESAMIENTO, 

* FAu·; BoLETt.NEs MENSUALES DE EcoNoMfA v EsrAntsncAs -
AGRfC:OLA .. 



lAs PLANTAS MEDfANAS (ENTRE 150 Y 300 TONELADAS DfA -
RIAS) SE LOCALIZAN DE PREFERENCfA CERCA DE LOS CENTROS DE
CONSUMO DE ACEITES Y MANTECAS VEGETALES, 

l.As PLANTAS DE MENOR CAPACrDAD·, S~N LAS QUE SE _LOCAL.l 
ZAN DE PREFERENCIA CERCA DE LOS CENTROS CONSUMIDORES DE -. . . 
PASTAS OLEAGINOSAS, PARA FABRICACIÓN DE RACIONES BALANCEA-. . 
DAS DE USO EN LA CRfA ANIMAL QUE A SU VEZ SON CENTROS DE-
DEMANDA DE ACEITES VEGETALES PARA CONSUMO HUMANO, 

EN PRINCIPIO, ESTE CRtTERfO DE LOCALTZACIÓN SE JUZGA-. . . . 
CORRECTO y EF re tENTE, PUES LAS EMPRESAS GRANO ES APROVECHAN 
LA CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSP~RTAN CORTAS DI~ 
TANCfAS UN PRODUCTO DE BAJO VALOR POR UNIDAD DE VOLUMEN -
(GRANOS) PARA TRANSPORTAR DISTANCIAS LARGAS UN PRODUCTO -

.CON MAYOR V/\LOR POR UNTDAD DE VOLUMEN (ACEITES Y MANTECAS
VEGETALES), ADEMÁS DE nrsTRíRUIR LOS SUBPRODUCTOS (PASTAS) 

' . . .. 
ENTRE LOS PRODUCTORES RURALES (GANADEROS), AÚN CUANDO ÉS -
TOS ESTÁN ALrio DISPERSOS, PoR su PARTE, LA INDUSTRIA ME -
DfANA SE LOCALIZA EN ZONAS DE MENOR ·ESPECIAUZACIÓN EN MA
TERlA DE PRODUCCIÓN DE GRANOS, PUES NO REQUIERE GRANDES VQ. 
LUMENES DE MATERIAS PRIMAS Y LE BASTA CONCENTRAR LA PRODU~ 
CtÓN MÁS O MENOS DISPERSA ílUE SE.LOCAUZA CERCA ~ LOSGRAti 
DES CENTROS DE CONSUMO, CON ELLO SE AHORRAN IMPORTANTES -
COSTOS DE TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS, LAS PLANTAS PEQUE
~AS, APROVECHAN PRODUCClONES MARGINALES DE CUALQUIER ZONA
DEL PAtS QUE LES SUMfNISTRE UNA DEMANDA ADECUADA A SU PRO
DlJCCIÓN DE ACEITES Y PAST.i\S, 
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COMO UN COMENTARIO AGREGADO A LAS OLEAGINOSAS QUE NOS 
OCUPAN, ES NECESARIO INDICAR QUE NO OBSTANTE ESTA APARENTE 
RACIONALIDAD EN MATERIA DE LOCALIZACIÓN, LA EVOLUCIÓN QUE
HA SEGUIDO EL CULTIVO DEL ALGODÓN -- QUE ES LA MATERIA PRl 
MA QUE PROCESAN LAS GRANDES PLANTAS DEL NORTE DEL PAlS -
HA SIDO REDUCIR DRASTICAMENTE LAS AREAS COSECHADAS, A CON
SECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA
FIBRA Y ELLO HA OBLIGADO AL CIERRE DE MUCHAS DE ESTAS GRAli 
DES PLANTAS, PUES PARA SEGUIR OPERANDO DEBÍAN PAGAR LOS -
COSTOS TANTO DEL TRANSPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS DE OTRAS 
REGIONES, COMO DE LOS PRODUCTOS QUE GENERAN, 

EN SU CONJUNTO, CERCA DEL 70% DE LAS PLANTAS FUNCIO -
NAN EXCLUSIVAMENTE CON EQUIPOS DE EXTRACCIÓN TIPO EXPE - -
LLERS, LOS CUALES REPRESENTAN CERCA DEL 30% DE LA CAPACI -
DAD INSTALADA TOTAL DE MOLIENDA, ALREDEDOR DEL 60~ DE ES
TAS PLANTAS TIENEN EQUIPOS DE 50 Y MENOS TONELADAS DIARIAS 
DE CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO. Esro LAS COLOCA EN UNA SI
TUACIÓN DE MARGINALIDAD EN EL MERCADO POR FALTA DE COMPE ·· 
TITIVIDAD, YA QUE LA TECNOLOGÍA INDUSTRiAL DETERMINA QUE -
LA OPERACIÓN ECONÓMICAMENTE RENTABLE DE ESTA INDUSTRIA, SE 
DE CON EQUIPOS QUE, PARA EXPELLERS, PASEN EN LÍMITE DE LAS 
50 TONELADAS DIARIAS, EXISTfAN HASTA 1979 EN EL PAfS, 41 -
PLANTAS QUE ESTABAN POR DEBAJO DE ESTE LfMITE Y QUE DE LAS 
MISMAS, SÓLO UNA TENÍA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES, 
EN GENERAL ESTAS PLANTAS PERTENECEN A LA INDUSTRIA JABONE
RA Y PROCESAN SÓLO COPRA Y COQUITO DE ACEITE, DE ESTA FOR 
MA SE EXPLICARÍA SU EXISTENCIA, PUES COMPENSAN SUS MAYORES 
COSTOS CON LOS BENEFICIOS QUE OBTIENEN DE LA INTEGRACIÓN · 
VERTICAL CON LA 1 NDUSTR I A JABONERA, 
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OTRO ELEMENTO QUE DESTACA ES QUE DE LAS 110 PLANTAS -
OPERABLES EN 1979·, SOLAMENTE 40 (UN 36% DEL TOTAL), QUE Tf 
NtAN CAPACIDAD COMPETITIVA PARA PROCESAR VOLUMENES SUPERIU 
RES A 50 TONELADAS DIARIAS. CONTABAN CON EQUIPOS DE EXTRA~ 
CIÓN POR SOLVENTES O EXPELLERS/SOLVENTES Y ADEMÁS PRODU -
CfAN ACEITES COMESTIBLES, 
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B> DEMANDA FINAL 

Los ACEITES DERIVADOS DE LAS OLEAGINOSAS YA TRATADAS, 
SON APTOS PARA VARIOS USOS, No OBSTANTE PUEDE ESTIMARSE -
QUE LA GRAN MAYOR{A DE LA PRODUCCIÓN DE AJOJOL(, CÁRTAMO -
Y SOYA SE CONSUMEN COMO ACEITES COMESTIBLES FLUIDOS; QUE -
GRAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN,· PARTE DE COPRA Y -
CANTIDADES MARGINALES DE LINO SE EMPLEAN EN LA ELABORACIÓN 
DE MANTECA VEGETAL; Y QUE LA CASI TOTALIDAD DE LA PRODUC -
CIÓN DE LINO Y PARTE DE COPRA SE DESTINA A LA PRODUCCIÓN ~ 

DE ACEITES INDUSTRIALES, 

CENTRAREMOS NUESTRO ANALISIS EN LA PRODUCCIÓN DE ACEl 
TES COMESTIBLES POR LA MAYOR IMPORTANCIA QUE POSEEN. 

EL CONSUMO NACIONAL APARENTE* DE LOS ACEITES COMESTI
BLES, ESTA AFECTADO POR UNA SERIE DE VARIABLES DE NATURAL.f 
ZA SOCIO-ECONÓMICA, ENTRE ELLAS DESTACAN: 

* 

LA POBLACIÓN Y SU TASA DE CRECIMIENTO, 

Su ESTRUCTURA·POR EDADES, 

EL NIVEL DE INGRESOS Y SU D[STRIBUCIÓN, 

EL NIVEL DE PRECIOS DE ACEITES, MANTECAS VEGETALES Y 
SUSTITUTOS, 

LA DISPONIBILIDAD O NO DE SUSTITUTIVOS PRÓXIMOS. 

Los HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN y sus NECESI
DADES ALIMENTARIAS, 

CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN NACIONAL DE GRANOS OLEA 
GINOSOS ( ) SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS, 
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RESPECTO A LO ELEVADO DE LA TASA DE CREClMIENTO DE 
MOGRÁFICO QUE AÚN POSEE EL PAf S, DETERMINA LA NECESIDAD 
DE QUE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES CREZCA TAMBl~N A RlTMO
ACELERADO, EN LOS A~OS SETENTAS HA OCURRIDO UN INCRE -
MENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ACETTES Y MANTECAS VEriETALES
HAYOR AL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, LO CUAL DETERMINÓ UN 
AUMENTO EN EL CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE ESTOS PRO
DUCTOS, 

EN LA D~CADA DE LOS AÑOS CINCUENTAS EL CONSUMO APA 
RENTE DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES PER CÁPITA, EN -
PROMEDIO FUE DE APROXIMADAMENTE 6,6 LITROS AL AÑO, ESTE 
CONSUMO SE ELEVA A 7 .2 UTROS DURANTE EL DECENIO SlGUIEli 
TE (UN 9,1% DE AUMENTO); DURANTE 1970-1978 EL CONSUMO -
VUELVE A CRECER A UNA MEDTA DE 7,8 LITROS PER CÁPITA (UN 
8.4% DE AUMENTO}, PARA FrNALMENTE MOSTRAR ÚERTA TENDEti 
CIA A ESTANCARSE A ESTE NIVEL EN 1980 CON 8.0 umos PER 
CÁPITA EN PROMEDIO (UN 2,b% DE AUMENTO), 

ilEBE TENERSE PRESENTE QUE RESPECTO A LOS ACEITES -
VEGETALES PARA USOS INDUSTRIALES, EL CONSUMO DE LOS Mli 
MOS REPRESENTAN APROXIMADAMENTE ENTRE UN 15 Y 20% DE LA 
PRODUCClÓN TOTAL DE ACEITES Y NUESTRA TENDENCIA A ESTAN 
CARSE EN NIVELES CERCANOS A LÁS 60 000 TONELADAS ANUA -
LES, 

DADA LA MUCHO MAYOR tMPORTANCfA QUE TIENEN LOS - -
ACEfTES COMESTIBLES EN LA INDUSTRIA ACEITERA, HAREMOS -
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ALGUNOS COMENTARIOS ADICIONALES, 

ESTE INCREMENTO DEL CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE 
OLEAGINOSAS ES CONSECUENCIA DE QUE LA OFERTA AGREGADA -
DE ESTOS PRODUCTOS CRECIÓ MÁS QUE LA TASA DE CRECIMIEN
TO DEMOGRÁFICA DEL PAfS, 

EN EFECTO, LA OFERTA GLOBAL DE ACEITES COMESTIBLES 
AL CRECER EN PROMEDIO DESDE UN 5.6% ANUAL EN EL PERIODO 
1950-1959, Y DESCENDER DURANTE 1960-1969 AL 5.2%, VUEL
VE A BAJAR DURANTE EL PERfODO 1970--1979 AL 4,5%, No -
OBSTANTE ESTA PAULATINA REDUCCIÓN EN LAS TASAS DE CRECl 
MIENTO DE LA OFERTA GLOBAL, TODAS SON SUPERIORES A LA -
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL PAfS, ESTIMADA EN -
TRE EL 3.6% Y EL 2,8% ANUAL, 

SI ANALIZAMOS LA EVOLUC 1 ÓN DE LOS DOS COMPONENTES
DE LA OFERTA GLOBAL, LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE GRANOS Y 
LAS lt-PORTACIO~S TANTO DE GRANOS COMO DE ACEITES ELABO
RADOS, SE OBSERVA QUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL EXPRESADA
EN T~RMINOS DE ACEITE CRECIÓ EN PROMEDIO A UNA TASA - -
ANUAL DEL 2.7% PARA EL DECENIO 1971-1979, ES DECIR, QUE 
DURANTE EL ÚLTIMO DECENIO LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA
OFERTA N.6CIONAL1 FUE MENOR QUE LA TASA DE CRECIMIENTO Df. 
MOGRÁFICO, 
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Es-ros NIVELES DE CONSUMO DE ACEITES VEGETALES DE -
APROXIMADAMENTE OCHO KILOGRAMOS PER CÁPITA ANUALES EN -

. PROMEDIO PARA LOS ÚLTIMOS A~os, SON RELATIVAMENTE BAJOS
EN SU COMPARACIÓN INTERNACIONAL, SI TENEMOS EN CUENTA -
QUE EL PROMEDIO PER CÁPITA MUNDIAL SE UBICA EN 10 KILO -
GRAMOS AL ARO• V EN LOS PA{SES DESARROLLADOS SE ELEVA A 
15 KILOGRAMOS •• ANUALES, l NCLUSO EL. CONSUMO DE M~XI CO -
ES INFERIOR AL CONSUMO PROMEDIO REGISTRADO EN LOS PAISES 
EN VfAS DE DESARROLLO ESTIMADO EN (9,Q KILOGRAMOS AL ARO) 
Y ES SÓLO SIMILAR AL REGISTRADO EN LOS PAISES DE ECONO -
MfA CENTRALMENTE PLANIFICADA QUE TIENEN OCHO KILOGRAMOS
PER CÁPITA AL AílO, 

CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LA PO -
BLACION, AFECTA EN FORMA SUSTANTIVA LA DEMANDA, EXISTEN
POCOS DATOS AL RESPECTO QUE NOS PERMITEN EVALUAR EL COM
PORTAMIENTO DE ESTAS VARIABLES, 

EN LO RELATIVO AL NIVEL DE INGRESOS Y SU DISTRIBU
CIÓN, ES CONGRUENTE EL BAJO CONSUMO PER CÁPITA DEL PAlS
CON LOS BAJOS NIVELES DE INGRESO, LO QUE DETERMINA UNA -
ALTA ELASTICIDAD PRECIO-DEMANDA QUE PRESENTAN LOS ACEI -
TES COMESTIBLES, LO CUAL PERM.ITE ESTABLECER, QUE EL CON
SUMO NACIONAL PUEDE CRECER EN FORMA SUSTANCIAL EN LA ME 
DIDA EN QUE ESTOS PRODUCTOS POR SUS PRECIOS, SEAN DE --

• 

•• 

PROMEDIO PARA EL PERÍODO 1972-1978, DATOS DEL - -
ANUARIO DE PRODUCCIÓN, FAO, 1979. 

ANUARIO ANTERIOR DE FAO • 
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ACCESO A LA POBLACIÓN, 

CON RESPECTO A LOS PRECIOS DE LOS ACEITES·, BASTA DE
CIR QUE LOS COMESTIBLES PRESENTAN UNA TENDENCIA MUY ERRÁTl 
CA. CON CAIDAS EN LOS AAos 1961, 1962, 1965 y 1966, ASf -
COMO EN 1970 Y 1971 EN GENERAL PARA TODAS LAS OLEAGINOSAS, 
PERO ESPECIALMENTE PARA CARTAMO Y AJONJOLf A CONSECUENCIA
DE QUE SON LOS ACEITES DE MEJOR CALIDAD, DE QUE LAS SEMI -
LLAS PRESENTAN LOS HAS ALTOS RENDIMIENTOS DE ACEITES Y DE
QUE LOS DEMÁS PRODUCTOS TIENEN OTRAS LIMITACIONES PARA RE
FLEJAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO, PUEDE AFIRMARSE QUE EN 
TERMINOS DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE, LOS PRECIOS DE -
LOS ACEITES HAN PERMANECIDO ESTABLES, 

REFERENTE A LOS SUSTITUTOS DE LOS ACEITES COMESTI -
BLES, LOS PRINCIPALES SON, LA MANTECA DE CERDO Y LA MANTE
QUILLA, SE SOSTIENE QUE EN GENERAL, ESTOS PRODUCTOS SON -
SUSTITUfDOS EN FORMA CRECIENTE POR LOS ACEITES y MANTECAS
VEGETALES, PUES SE CONSIDERAN DE SUPERIOR CALIDAD QUE LOS
DE ORIGEN ANIMAL. 

POR LO QUE HACE A LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLA 
CIÓN, EN CIERTA MEDIDA ESTÁ LIGADO A LOS DOS PRIMEROS, PE
RO EN GENERAL SE CONSIDERA QUE ESTA ES UNA VARIABLE DE IM
PORTANCIA SECUNDARIA Y DE ESCASO EFECTO, No OBSTANTE, SE
CONSIDERA QUE SU EFECTO ES MUY SIGNIFICATIVO A ALTOS NIVE
LES DE DEMANDA • 

Los SEIS ELEMENTOS ANALIZADOS SON LOS QUE PRETENDEN
EXPLICAR LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS A~OS DEL CONSUMO DE -
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ACEITES Y MANTECAS VEGETALES, SIN EMBARGO LA ESCACEZ DE 
INFORMACIÓN NO PERMITE ANALIZAR EN PROFUNDIDAD EL PESO
DE CADA FACTOR SE~ALADO EN LA DETERMINANTE QUE ES LA -
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO. 

PoR ÚLTIWJ ES NECESARIO RECORDAR, QUE LAS BRUSCAS 
CAfDAS DE PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS REGISTRADAS EN EL -
A~O 1976 FUERON LAS #EXCESIVAS# IMPORTACIONES DE ACEI -
TES VEGETALES COMESTIBLES Y GRANOS OLEAGINOSOS, QUE DE
TERMINARON QUE LOS INDUSTRIALES NO CONCURRIERAN AL MER
CADO NACIONAL DE GRANOS, PUES DISPONfAN DE UN ABASTECI
MIENTO MÁS QUE ADECUADO DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES 
DEL SECTOR EXTERNO. PoDRlA SER ESTA LA CAUSA POR LA -
CUAL, A PESAR DE LOS ELEVADOS PRECIOS DE GARANTfA QUE -
SE REGISTRARON EN GENERAL PARA ESOS A~os, 1974, 1975, -
1976 LOS PRODUCTORES NO FUERON RECEPTIVOS A LOS MISMOS, 
PUES NO PUDIERON ENCONTRAR COMPRADORES QUE SE COMPROME
TIERAN A CONTRATAR LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCCIQ 
NES, DADO QUE YA DISPONfAN DE ABUNDANTE MATERIA PRIMA.
PROVENIENTE DE LA IMPORTACIÓN, 
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B: ·coMPRA-VENTA AL EXTERIOR 

EL COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS OLEAGINOSOS Y ACEITES 
VEGETALES HA CRECIDO SUSTANCIALMENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS
AROS, EN EFECTO, DE COMPRENDER VOLUMENES CASI INSIGNIFI
CANTES DURANTE EL PERfODO 1959-1969, LAS IMPORTACIONES -
HAN CRECIDO A CERCA DE 40 000 TONELADAS ANUALES EXPRESA -
DAS EN T~RMINOS DE ACEITE, DURANTE EL DECENIO 1971-1979 , 

ESTE HECHO ESTÁ REFLEJANDO LA INSUFICIENCIA QUE HA -
DEMOSTRADO LA PRODUCCIÓN NACIONAL PARA ABASTECER A LA CRf 
CIENTE DEMANDA, 

LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS OLEA 
GINOSOS DEMUESTRA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS UN PROCESO DE
FRANCO DETERIORO, EN EFECTO, NO HAN CRECIDO LAS EXPORTA
CIONES, y sf LAS IMPORTACIONES SON CRECIENTES, ESTO DE -
TERMINA QUE DE UN SALDO NETO LIGERAMENTE POSITIVO DURANTE 
EL DECENIO 1951-1959 Y LOS AÑOS 1961-1964, SE PASE A UNA
SITUACIÓN DE EQUILIBRIO DURANTE 1965-1970 Y A UN FRANCO -
D~FICJT DE APROXIMADAMENTE 700 MILLONES DE PESOS ANUALES
EN PROMEDIO, DURANTE 1971-1976, ESTAS SITUACIONES DE D~
FICIT SON PARTICULARMENTE GRAVES DURANTE LOS AÑOS 1973 -
1974 Y 1976, EN LA PRESENTE DtCADA EXCEPTO EL AÑO 1982 EN 
QUE FUfMOS AUTOSUFICIENTES EN GRANOS, LA TENDENCIA A LOS
ptFICITS PERSISTEN Y SE AGRAVAN EN 1984. ESTOS SALDOS Nf 
GATIVOS DE LA BALANZA AGRÍCOLA, SON RESULTADO DE LA MAYOR 
DEPENDENCIA QUE CON RESPECTO AL SECTOR EXTERNO, TIENE EL
CONSUHO NACIONAL DE PRODUCTOS OLEAGINOSOS, 
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A> . EXPORTACIONES 

ESTAN REFERIDAS EH FORMA CASI' EXCLUSIVA A VENTAS DE 
AJONJOLf EN GRANO Y HAN SIDO CRECIENTES DURANTE EL PERIQ 
DO QUE VA DE 1969 A 1980, DE UN TOTAL DE 30 000 TONELA
DAS PROMEDIO DE G~ANOS EXPORTADAS DURANTE EL DECENIO - -
1961 - 1970 SALTAN A 35 000 TONELADAS.DURANTE 1971-1979. 
EL SEGUNDO RUBRO DE EXPORTACIÓN CORRESPONDIO AL CÁRTAMO, 
PERO ESTE CULTIVO PARTICIPÓ EN EL COMERCIO EXTERIOR EN -
FORMA MENOS RECURRENTE QUE EL AJONJOLI, 

B) IMPORTACIONES 

l.As IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS OLEAGINOSAS, -
SE REFIEREN TANTO A GRANOS COMO A ACEITES CRUDOS, LA IM 
PORTANCIA DE LAS IMPORTACIONES, PARA EL PERIODO 1971- -
1979 ASCENDIÓ A CERCA DE 20 UQQ TONELADAS ANUALES EN PRO 
MEDIO, EXPRESADAS EN T~RMINOS DE ACEITE, 

l.As IMPORTACIONES FUERON PARTICULARMENTE IMPORTAN -
TES DURANTE LOS AROS 1973 · -197.Lf, 1975 Y 1984, EN LOS QUE 
EN CONJUNTO SE TOTALIZAN CERCA DE 400 000 TONELADAS DE -
ACEITE IMPORTADO. Los GRANOS ~s FRECUENTEMENTE IMPORTA 
DOS Y LOS QUE REGISTRAN MAYORES VOLUMENES, SON LA SOYA Y 
EL ALGODÓN, TANTO EN T~RMINOS DE PRODUCTO ORIGINAL, COMO 
DE ACEITE CRUDO, 
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C 1 ONAR W'.l DE i\JOJOLf , cAATN"tJ, SQ 

YA) 

lr.oosoo INDUSTRIAL fr.oNSlMJ HlWID (AZÚCAR, CAf1A DE AZOCAR) 

l ~TERIAS PRim (11(ELES, CAflA ll: AZOCAR) 

f CoNStro l-f..Wl.tO DI RECTO (FRIJOL, GAABANZO) 
~NSOO ANIMAL DIRECTO (AL.fALFA) 

fCoNSOO HlJWlO DIRECTO (NARANJO) 

lCoNSOO 1 NDUSTRI AL (f'WlANJQ) 

{C.0NSLMl INDUSTRIAL {C.ONSl.M> fUWKl FINAL (CAF~, TABACO) 

{C.ONSOO lNrAJSTRIAL {Ml\TERIAS PRim (ALroOON, IWEQU~) 
feoosoo Hlt'Am DIREcrq.(JITct-V\TE) 
lCoNSLMl INDUSTRIAL tCoNsoo tW/\00 (JIT<)>\l\TE) 

l! VARIABLES (XlNSlll:RADAS PARA SELECCiawt LA /1JESTRA ÁJVOLl.f"EN DE PRODUCCIÓN, B)VALOR DE PROOO::CIÓN; c)SUPERFICIE CIJL 
TIVADA Y D)REPRESENTATIVIDAD A NIVEL DE ACTIVIDADES ECóNlt'1ICAS, 

2/ ExroRTACIÓN: SE CONSID€RAN AQUEU.OS RlBROS CU'IO DESTllV PRINCIPAL HA SIOO o ES, a ~ EXIEROO, CoosLM> DIREC
TO: RECf PROCA'-lENTE LO INVERSO, 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

EL MA(z, FRIJOL Y ARROZ COMO ALIMENTOS DE CONSUMO -
DIRECT01 OCUPAN UN LUGAR DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN LA 
DIETA DE LA MAYORfA DE LOS MEXICANOS: PERO ADEMÁS EL TRl 
G01 EL MAfz, SORGO, CEBADA Y LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, -
SON MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES QUE SE UTILIZAN EN LA
FABRICACION DE HARINAS PARA PANIFICACIÓN: HARINA DE MAf z, 
ALMIDONES, GLUCOSAS Y F~CULAS; ALIMENTOS PECUARIOS BALAlt 
CEADOS Y EN LA ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS COMESTI -
BLES, 

LAS ETAPAS QUE VAN DESDE EL CULTIVO HASTA LA 1 NDUS
TR IALl ZAC IÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS GRANOS Y OLEAGI -
NOSAS, HASTA LLEGAR AL CONSUMO FINAL DE SUS PRODUCTOS -
ELABORADOS, EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL PAfS, CONSTI
TUYE UN COMPLEJO FENÓMENO, VINCULADO AL PROGRESO DE LA -
ECONOMfA Y DE LA T~CNICA, 

LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE TIENEN EN LA VI
DA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAIS, LOS GRANOS BÁ~ICOS Y - -
OLEAGINOSAS MENCIONADAS, SE DEBE NO SOLAMENTE A QUE EN -
CONJUNTO LES CORRESPONDE UNA PROPORCIÓN ELEVADA DE LA SU 
PERFICIE COSECHADA DEL PAIS Y DE LA MANO DE OBRA CAMPE -
SINA1 SINO ADEMAS A QUE ESTOS PRODUCTOS DIRECTA E INDI -
RECTAMENTE CONSTITUYEN LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN DEL -
PUEBLO MEXICANO. 
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COINCIDIMOS PLENAMENTE CON EL CRITERIO DE QUE LA AUTQ 
SUFICIENCIA ES IMPRORROGABLE PARA ALCANZAR LA CONSOLIDA -
CIÓN DE LA SOBERANIA NACIONAL Y EL MEJORAMIENTO DEL R~GI -
MEN ALIMENTARIO DE LOS MEXICANOS, 

A CONTINUACIÓN Y CONFORME A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DI~ 
PONIBLE, DAMOS UNA SEMBLANZA ACTUAL REFERIDA A LOS TRES -
PRODUCTOS OLEAGINOSOS, TEMA CENTRAL DEL PRESENTE TRABAJO,-

AJONJOL( 1981-1982 

LA PRODUCCIÓN DE AJONJOLf EN 1982 EMANÓ DE QUINCE Ea 
TADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA , EN TODOS ELLOS EL PRODUC
TO SE CULTIVA EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO, Y SÓLO OCHO 
DE LOS MISMOS, LO CULTIVAN TAMBIÉN EN EL CICLO DE ÜTOÑO -
INVIERNO, 

Los ESTADOS QUE APORTAN MAYORES VOLÚMENES DE PRODUC -
CIÓN SON: SONORA, GUERRERO, MICHOACÁN, ÜAXACA, Y SINALOA,
QUIENES APORTARON EL 93.1% ne LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE -
AJOJOL{ EN 1982, EN UNA SUPERFICIE DE 89 895 HECTÁREAS, -
LOS MISMOS ESTADOS PARA 1981 PROOUJERON EL 90,3% DEL VOLU
MEN EN UNA SUPERFICIE DE 136 360 HECTÁREAS, 

EN ORDEN DESCENDENTE: SONORA, GUERRERO, MtcHOACÁN, -
CHIAPAS, ÜAXACA, SINALOA, BAJA CALIFORNIA NORTE, MÉXl 
co, JALISCO, PUEBLA, TAMAULIPAS, NAYARIT, BAJA CALI -
FORNIA SUR, VERACRUZ Y COLIMA. 

GUERRERO, M1cHOACÁN, CHIAPAS, OAXAcA, S1NALOA, JALis
co, NAVARIT y VERACRUZ. 
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A NIVEL NACIONAL, PUEDE OBSERVARSE UNA CAÍDA EN LA -
SUPERFICIE COSECHADA, RENDIMIENTOS Y VOLUMENES DE PRODUC
CIÓN DE UN ANO A OTRO, PUES EN 1981 LA SUPERFICIE TOTAL -
COSECHADA FUE DE 143 500 HECTÁREAS, PARA 1982 SÓLO SE AL
CANZÓ 91 000 HECTÁREAS, ES DECIR, SE COSECHO EL 36.8% ME
NOS: ASIMISMO, LOS RENDIMIENTOS CAYERON EN UN 15.8%, AL -
PASAR DE 569 KILOGRAMOS POR HECTÁREA A 479. COMO CONSE -
CUENCIA DE LA CAIDA EN LA SUPERFICIE Y LOS RENDIMIENTOS,
EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DESCENDIÓ EN UN 23% AL PASAR
DE 67 400 TONELADAS EN 1981 A 32 100 EN 1982, 

LA REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA A NIVEL NA -
CIONAL, SE ATRIBUYE PRINCIPALMENTE A LA MARCADA ESCASEZ -
DE LLUVIAS QUE AFECTÓ A LOS PRODUCTOS EMINENTEMENTE TEMPO. 
RALEROS EN CASI TODO EL PAf S Y OCASIONÓ LA P~RDIDA DE EX
TENSAS ÁREAS SINIESTRAS POR LA SEQUfA, ÜBVIAMENTE, POR -
SER EL AJONJOLf UN PRODUCTO QUE SE CULTIVA PRINCIPALMENTE 
EN ÁREAS DE TEMPORAL, NO ESCAPÓ A DICHO PERCANCE, 

KESPECTO A LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES, ~S -
TOS REDUJERON EN CONJUNTO SU SUPERFICIE EN Q6 965 HECTÁ -
REAS APROXIMADAMENTE, QUE REPRESENTAN UNA DISMINUCIÓN DEL 
36.8% 

lAMBI~N LOS RENDIMIENTOS BAJARON EN LOS PRINCIPALES
ESTADOS PRODUCTORES EN 93 KILOGRAMOS POR HECTÁREA EN PRO
MEDIO, ELLO PORQUE EL GRUESO DE LA PRODUCCIÓN ES DE TEMPQ 
RAL Y SIN FERTILIZAR Y CON LLUVIAS ESCASAS, IRREGULARES Y 
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EXTEMPORÁNEAS, BAJO ESTAS CONDICIONES V PUESTO QUE EL -
AJONJOLf NECESITA DE 4 A 5 RIEGOS DE J.2 CENTfMETROS DE LÁ 
MINA DE AGUA, EN ZONAS SECAS, O SU EQUIVALENTE A 4 Ó 5 -
AGUACEROS DE 120 MILfMETROS DE LLUVIA COMO MEDIA MENSUAL
APROXIMADAMENTE, AL NO DARSE TALES CONDICIONES, ERA INMl 
NENTE UNA REDUCCIÓN TANTO EN LA SUPERFICIE COMO EN LOS -
RENDIMIENTOS V EN CONSECUENCIA EN LOS VOLUMENES QUE DES -
CENDIERON EN DICHOS ESTADOS EN 34 MIL 894 TONELADAS CON -
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, lo OCURRIDO EN LOS PRINCIPALES 
ESTADOS PRODUCTORES DE AJONJOLÍ, PUEDE RESUMIRSE DE LA Si 
GUIENTE MANERA: 

SONORA QUE OCUPÓ EL TERCER LUGAR EN PRODUCCIÓN EN -
1981 CON 14 MIL 125 TONELADAS, PASÓ EN 1982 AL PRIMER LU
GAR CON 14 MIL 177, COMO PUEDE OBSERVARSE, ESTE PRIMER LU 
GAR SE DEBIÓ A LA CAIDA DE LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS -
DE GUERRERO V MICHOACÁN, EN CUANTO A LA SUPERFICIE ÉSTA
AUMENTÓ EN UN 8,9 POR CIENTO DE UN AÑO A OTRO, NO ASf LOS 
RENDIMIENTOS QUE DESCENDIERON DE 730 KILOGRAMOS POR HECTÁ 
REA EN 1981 A 673 EN 1982, AMBOS FENÓMENOS SE COMPENSA -
RON EN ESTA ENTIDAD, VA QUE COMO SE VIÓ, LA PRODUCCIÓN -
PERMANECIÓ SIENDO PRÁCTICAMENTE LA MISMA, 

GUERRERO OCUPÓ EN ESTE AÑO EL SEGUNDO LUGAR EN VOLU 
MEN DE P~ODUCCIÓN Y EL PRIMERO EN SUPERFICIE COSECHADA,
TUVO UNA DISMINUCIÓN DEL 47 POR CIENTO EN PRODUCCIÓN AL
PASAR DE 25 MIL 086 TONELADAS A 13 MIL 195. ESTO SE EX
PLICA DEBIDO A QUE LA SUPERFICIE COSECHADA SE REDUJO EN
UN 24.73 POR CIENTO V LOS RENDIMIENTOS EN UN 46,2, AL PA 
SAR DE 702 KILOGRAMOS POR HECTÁREA EN 1981 A 494 EN ESTE 
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AÑO, LA BAJA EN SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS, SE 
DEBIÓ EN PARTE A QUE 5 MIL HECTÁREAS FUERON SINIESTRADAS 

·POR LA BAJA PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN EL MES -
DE JUNIO, CUANDO LA PLANTA INICIA PROPIAMENTE SU DESARRQ 
LLO VEGETATIVO, 

MICHOACAN, NO OBSTANTE HABER OCUPADO EN 1982 EL TER 
CER LUGAR EN PRODUCCIÓN CON 6 MIL 953 TONELADAS Y EL SE
GUNDO LUGAR EN CUANTO A SUPERFICIE COSECHADA, PRESENTÓ -
UN DESCENSO EN AMBOS RENGLONES DEL 52,8 POR CIENTO Y - -
12,5 POR CIENTO RESPECTIVAMENTE, IGUALMENTE, PUEDE OB -
SERVARSE UNA CAf DA DRÁSTICA EN SUS RENDIMIENTOS AL PASAR 
DE 548 KILOGRAMOS POR HECTÁREA A SÓLO 295 DE UN A~O A -
OTRO. TANTO LA SUPERFICIE COSECHADA COMO LOS RENDIMIEN
TOS, SE VIERON DISMINUIDOS, AL IGUAL QUE EN LA MAYORf A -
DE LOS ESTADOS PRODUCTORES DE ESTE GRANO, DEBIDO EN GRAN 
PARTE A LA SEQUf A GENERALIZADA QUE SUFRIERON LAS ÁREAS -
TEMPORALERAS EN 1982. Asf, EN MICHOACÁN FUERON SINIES -
TRADAS POR LA SEQUf A, 11 MIL 600 HECTÁREAS, OBVIAMENTE -
EN ALGUNOS CASOS LAS PÉRDIDAS FUERON TOTALES, EN TANTO -
QUE EN OTROS DICHAS PÉRDIDAS ADOPTARON UN CARÁCTER PAR -
CIAL, 

EN CUANTO A LOS ESTADOS DE CHIAPAS, ÜAXACA Y PUEBLA, 
ÉSTOS TUVIERON DISMINUCIONES DEL 2.5, 53.7 Y 81.1% EN LA 
SUPERFICIE COSECHADA, Y SÓLO EL ESTADO DE CHIAPAS VIÓ -
INCREMENTADOS SUS RENDIMIENTOS, DE 580 KILOGRAMOS POR -
HECTÁREA EN 1981 A 71~0 EN EL SIGUIENTE. Los ESTADOS DE
ÜAXACA Y PUEBLA VIERON DISMINUIDOS SUS RENDIMIENTOS EN -
22.8 y 29.4~ RESPECTIVAMENTE. ESTOS FENÓMENOS TUVIERON-
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UNA REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE 
DICHAS ENTIDADES, SIENDO SU DESCENSO DEL SIGUIENTE ORDEN:
ÜAXACA, 64,2% Y PUEBLA 86,7%, SóLO CHIAPAS LOGRÓ UN CIER
TO INCREMENTO EN SU PRODUCCIÓN AL PASAR DE 2 MIL 818 TONE
LADAS A 3 MIL 507, 
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CARTAMO 1981-1982 

LA ESTADf STICA DE ESTE PRODUCTO REPORTA UN DESCENSO -
MARCADO EN LA PRODUCCIÓN PARA EL AílO DE 1982, YA QUE LA SU 
PERFICIE COSECHADA DE 210 MIL 660 HECTÁREAS, REPRESENTARON 
EL 46% MENOS QUE LA SUPERFICIE DEL AÑO ANTERIOR, ESTA RE
DUCCIÓN QUE SE DETECTA A NIVEL NACIONAL SE DEBIÓ FUNDAMEN
TALMENTE A QUE EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES, LA
SUPERFICIE COSECHADA SE CONTRAJO DRÁSTICAMENTE, 

EN SINALOA SE OBSERVÓ UN DESCENSO DEL 44% AL PASAR DE 
205 MIL 645 HECTÁREAS, A 114 MIL 866, No OBSTANTE ESTA BA 
JA TAN CONSIDERABLE, LA PRODUCCIÓN SÓLO SE VIÓ REDUCIDA EN 
UN 5%, ESTO SE DEBIÓ A QUE LOS RENDIMIENTOS SE VIERON IN -
CREMENTADOS EN 518 KILOGRAMOS POR HECTÁREA, ES DECIR, EN -
UN 70% POR EL USO DE MÁS FERTILIZANTES Y SEMILLAS MEJORA -
DAS. LA CAÍDA DE LA SUPERFICIE COSECHADA TUVO SU ORIGEN -
EN LA SUBSTITUCIÓN DE CÁRTAMO POR TRIGO, PORQUE LOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN DEL TRIGO SON MÁS BAJOS Y REDITÚA MAYORES B~ 
NEFICIOS, YA QUE SUS RENDIMIENTOS SON SUSTANCIALMENTE MA -
YORES A LOS REGISTRADOS POR EL CÁRTAMO, 

lAMAULIPAS, NO OBSTANTE HABER DISMINUIDO 100% APROXI
MADAMENTE LA SUPERFICIE COSECHADA A 33 MIL 612 HECTÁREAS , 
PASÓ A OCUPAR EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL COMO PRODUCTOR DE
CÁRTAMO DESPU~S DEL TRIGO QUE ES EL CULTIVO QUE SUSTITUVE
AL CÁRTAMO, AL COMPETIR EL TRIGO VENTAJOSAMENTE POR LAS -
ÁREAS DE RIEGO, COMO DATO ESPEcf FICO, LA PRODUCCIÓN NO -
RESULTÓ FAVORABLE DEBIDO AL EXCESO DE HUMEDAD QUE OCASIONÓ 
BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ZONA ALEDAÑA A CIUDAD VICTORIA,. -
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EN CONTRASTE CON LA SEQUf A QUE ASOLÓ A LA CUENCA BAJA DEL 
Rlo PANuco. 

SONORA, SEGUNDO LUGAR COMO PRODUCTOR DE CÁRTAMO EN -
1982 PASÓ A OCUPAR EL TERCERO CON 25 MIL 9)1, HAS Y UNA -
PRODUCCIÓN DE 48 MIL 387 TONELADAS, CIFRAS MUY POR DEBAJO 
DE LAS REGISTRADAS EL AÑO ANTERIOR, LOS RENDIMIENTOS MANl 
FESTARON UNA LIGERA RECUPERACIÓN AL INCREMENTARSE EN 66-
KILOGRAMOS POR HECTÁREA, 

MICHOACÁN OCUPA EL CUARTO LUGAR, NO OBSTANTE HABER -
REGISTRADO UN DESCENSO EN LA SUPERFICIE COSECHADA DE 2 -
MIL 227 HECTÁREAS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO DE 1981, ELLO 
PORQUE REPORTA LOS MAYORES RENDIMIENTOS POR HECTÁREA, DE
BIDO A LA, MAYOR UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS -
MEJORADAS, ASf LA PRODUCCIÓN SÓLO SE REDUJO EN UN 17%, -
PORCENTAJE MUY INFERIOR AL REGISTRADO EN LOS ANTERIORES -
ESTADOS MENCIONADOS, 

POR ÚLTll"O, LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE -
ESTA OLEAGINOSA, SON SINALOA, TAMAULIPAS, SONORA Y MICHOA 
CÁN QUIENES CONCENTRAN ALREDEDOR DEL 907o DE LA SUPERFICIE 
DESTINADA A ESTE CULTIVO, SE DEBE TENER PRESENTE QUE EL
CONSUMO DE ACEITES ES IMPORTANTE EN LA ALIMENTACIÓN DEL -
PUEBLO MEXICANO, SOBRE TODO EL DE CÁRTAMO QUE OCUPA EL -
PRIMER LUGAR POR LA PREFERENCIA DEL GRUESO DE LA POBLA -
CIÓN, SÓLO QUE POR FALTA DE tSTE, SE HA VENIDO INCREMEN -
TANDO EL CONSUMO DE ACEITE DE SOYA, POR SER UN SUSTITUTO
QUE CONTIENE CASI LAS MISMAS PROPIEDADES DEL CÁRTAMO, 
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SoYA 1981-1982 

EL CULTIVO DE LA SOYA SE REALIZA BÁSICAMENTE EN EL CI
CLO PRIMAVERA - VERANO Y CON RIEGO, EN 1982 LA PRODUCCIÓN -
DE SOYA CAYÓ EN SEIS POR CIENTO CON RESPECTO AL A~O ANTE- -
RIOR, PASANDO DE 711 920 TONELADAS EN 1982 A 672 364 EN EL
A~O QUE SE ANALIZA: CONTRARIAMENTE A ESTO LA SUPERFICIE CO
SECHADA SE INCREMENTÓ EN TRES POR CIENTO, ALCANZANDO UN TO
TAL DE 391 120 HECTÁREAS; SIN EMBARGO, ~STO NO RESULTÓ SU -
FICIENTE COMO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, DEBIDO A LA CAI
DA DE LOS RENDIMIENTOS, 

Los PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE SINALOA, SONORA 
Y CHIHUAHUA, CONTRIBUYERON CON EL 92.5% DE LA PRODUCCIÓN Y 
EL 89,7% DE LA SUPERFICIE COSECHADA, 

LA PRIMERA ENTIDAD PRODUCTORA, SINALOA, VIÓ AUMENTADA
LA SUPERFICIE EN 10%, LOGRANDO ALCANZAR 231 808 HECTÁREAS -
EN 1982, No OBSTANTE ESTE AUMENTO, LA PRODUCCIÓN DISMINUYÓ 
EN 5% PASANDO DE 399 392 TONELADAS A 378 722 EN 1982, ÜI -
CHA BAJA SE REFLEJA PROFUNDAMENTE EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL, 
POR SER ESTE ESTADO EL PRINCIPAL PRODUCTOR. 

SONORA LOGRÓ OBTENER UN CRECIMIENTO DEL 1% TANTO EN su 
PERFICIE COSECHADA COMO EN PRODUCCIÓN, 

AUNQUE CHIHUAHUA SE UBICÓ ESTE A~O COMO EL TERCER ES -
TADO PRODUCTOR DE SOYA. SUS VOLÚMENES NO SON COMPARABLES --



- 164 -

CON LOS OBTENIDOS EN SONORA Y MUCHO MENOS EN SINALOA, 

ESTE CULTIVO POR SER DE LOS ALTAMENTE TECNIFICADOS, REa 
PONDE MAYORMENTE A LA UTILIZACIÓN DEL RIEGO~ USO DE FERTILI
ZANTES Y SEMILLAS MEJORADAS: EL PRIMER FACTOR ES EL ELEMEN
TO DE MAYOR IMPORTANCIA, YA QUE EN Sf, DETERMINA LAS ÁREAS -
QUE HAN DE CULTlVARSE CON ESTA OLEAGINOSA, 

EN LA REGIÓN NOROESTE, DONDE SE ENCUENTRAN LOS PRINClPA 
LES ESTADOS PRODUCTORES, LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DE RIEGO
SE VIÓ ~EDUCIDA EN 1982 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, YA QUE 
EL ALMACENAMIENTO EN LAS PRESAS DE ESTA ZONA DESCENDIÓ A - -
94 836,3 MILLONES DE METROS CÚBICOS, CUANDO EN 1981 TOTALIZÓ 
115 760.2 MILLONES, SIN EMBARGO, LA SUPERFICIE CULTIVADA NO 
DISMINUYÓ Y AL CONTRARIO LA SUPERFICIE COSECHADA SE INCRE -
MENTÓ EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 

REFERENTE A LAS IMPORTACIONES DE ESTA OLEAGINOSA, EN -
1981 SE REGISTRÓ EL PICO MÁS ALTO DESDE QUE SE TIENEN DATOS
DE ESTE CULTIVO, AÑO DE 1960, CON 1 110 263 TONELADAS IMPOR
TADAS, PARA 1982 LAS IMPORTACIONES CAYERON EN 53.4%, CONTA -
BILIZANDO 517 514 TONELADAS IMPORTApAS: RESPECTO A VOLÚMENES 
EXPORTADOS, ESTOS SON PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES Y 1982 ES -
EL PRIMER AÑO DE LOS.ÚLTIMOS OCHO QUE SE EXPORTA, LA CANTI
DAD EXPORTADA. APENAS ALCANZA 32 TONELADAS, CONSIDERADAS ~S -
TAS COMO SEMILLA PARA SIEMBRA, 
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DE ACEITE DE SOYA SE IMPORTARON 104 453 TONELADAS, EN 
1981 SE IMPORTARON 2 547 TONELADAS ÚNICAMENTE, tSTO COMO -
RESULTADO DE LA BAJA EN LA IMPORTACIÓN DE GRANO DE SOYA, -
POR ÚLTIMO, LOS VOLÚMENES DE PASTA IMPORTADOS CONTABILIZA
RON 53 282 TONELADAS, CIFRA MENOR A LA REGISTRADA EN 1981-
EN UN 59.2 POR CIENTO, 

Es l rtDUDABLE QUE LA SOYA CONSTI TUVE. LA OLEAG 1 NOSA MÁS 
IMPORTANTE EN EL MUNDO, POR SU PRODUCCIÓN EN VALOR Y VOLU
MEN, POR SU SUPERFICIE SEMBRADA Y POR EL CONSUMO CRECIENTE 
QUE DE ELLA HACE LA POBLACIÓN, ESTO ES CONSECUENCIA BASICA 
MENTE DE SUS PROPIEDADES PROTEÍNICAS, QUE LA TIPIFICAN CO
MO UN ALIMENTO SUBSTITUTO PARCIAL DE LA CARNE, 

EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, A CONTINUACIÓN HACE -
MOS UNA BREVE SEMBLANZA DE LA SOYA A NIVEL INTERNACIONAL, 

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOYA SUBIÓ EN EL PERf ODO - -
1982/1983, A 93,3 MILLONES DE TONELADAS, 7,4 MILLONES MÁS
QUE EN 1981/1982, ESTE INCREMENTO REPRESENTA EL 8.61~. - -
GRACIAS A LOS AUMENTOS EN LAS COSECHAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
BRASIL PAf SES QUE CONTRIBUYERON CON 59,6 Y 14.7 MILLONES -
DE TONELADAS RESPECTIVAMENTE, APORTANDO AMBOS EL 80% DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL; OTROS PA(SES PRODUCTORES EN MENOR ESCA 
LA SON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, ARGEUTINA Y PARAGUAY CU. 
VAS COSECHAS DI3MINUYERON ENTRE LOS PERÍODOS SE~ALADOS PE
RO NO AFECTANDO SUSTANCIALMENTE EL VOLUMEN MUNDIAL PRODUCl 
DO, 
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ADEMAS HUBO AUMENTOS LIGEROS EN EL V.OLUMEN DE LA HA -
RINA DE SOYA, DE 1.9 MILLONES DE TONELADAS V DE ACEITE DE
SOVA, EN APROXIMADAMENTE 1 MILLON DE TONELADAS, ESTOS AU -
MENTOS SON CONSECUENCIA DE LA MAYOR CANALIZACIÓN DE LA SO
YA A LA MOLIENDA, VA QUE EN LA TEMPORADA 1982/1983, SE UTl 
LIZARON 76.7 MILLONES Y PARA 1983/1984 SE ESPERA PROCESAR 
73,3 MILLONES DE TONELADAS, 

LA CRECIENTE NECESIDAD DE ESTA OLEAGINOSA EN LA INDU~ 
TRIA ACEITERA V DE ALIMENTOS BALANCEADOS, HA PROPICIADO EL 
COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE DIFERENTES PAISES TANTO DEMAti 
DANTES DE MATERIAS PRIMAS COMO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE
RIVADOS DE LA SEMILLA DE SOYA, SIN EMBARGO OBSERVAMOS QUE
A NIVEL MUNDIAL, LAS IMPORTACIONES DISMINUYERON DE 29.2 A-
28,5 MILLONES llE TONELADAS, UN 2.4% MENOS, CONSECUENTEMEN
TE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, PRINCIPAL IMPORTADOR DE 
SOYA, REDUJO SUS COMPRAS DE 12.3 A 11.7 MILLONES DE TONELA 
DAS EN LOS RESPECTIVOS CICLOS 1981/1982 Y 1982/1983, ELLO
REPRESENTÓ UNA BAJA DEL 4.8%, IGUALMENTE. LA UNIÓN Sov1~ -
TICA REDUJO SUS IMPORTACIONES EN LOS CICLOS MENCIONADOS, -
DE l,4 A 0,9 MILLONES DE TONELADAS V BRASIL REGISTRÓ UNA -
BAJA DE 1.2 A a.a MILLONES DE TONELADAS. Es IMPORTANTE Sf 
~ALAR QUE PARA ESTE ÚLTIMO CICLO, LA REPÚBLICA POPULAR CHl 
NA NO REALIZÓ OPERACIONES EN EST~ PRODUCTO, 

l.As CAUSAS QUE HAN ORIGINADO LA DISMINUCIÓN DE LAS lit 
PORTACIONES, SE DEBEN A .. DIVERSAS RAZONES, ENTRE LAS CUALES 
DESTACAN LAS SIGUIENTES: RECESIÓN MUNDIAL, LA REVALUACIÓN
DEL DÓLAR FRENTE.A OTRAS MONEDAS Y LA REDUCCIÓN DE LAS - -
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COSECHAS POR SEQUfAS DE LOS PAISES PRODUCTORES, 

DE MANERA GENERAL LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPA
LES PAISES PRODUCTORES EXCEPTO BRASIL, SE HAN VISTO MERMA 
DAS Y POR ENDE LAS POSIBILIDADES DE APROVECHAR UNA MAYOR 
CAPTACIÓN DE DIVISAS, SE HAN FRENADO, AS( TENEMOS QUE ES
TADOS UNIDOS EXPORTÓ 2.4% MENOS EN EL CILO 1982/1983, A -
PESAR DE ELLO SIGUE MANTENIENDOSE COMO EL PRINCIPAL EXPOR. 
TADOR DE ESTA OLEAGINOSA APORTANDO EL 86,8% DE LA OFERTA
MUNDIAL. ARGENTINA, PARAGUAY Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA -
EUROPEA, TAMBltN DISMINUYERON SUS EXPORTACIONES EN 22.2%, 
25% Y 50~ RESPECTIVAMENTE ENTRE LOS CICLOS ANTES HENCIO -
NADOS, 

EL CONSUMO HA MANTENIDO UN RITftn ASCENDENTE, AL PA -
SARDE 87.2 A 91.3 MILLONES DE TONELADAS CON UN CRECIHIEti 
TO DE 4.7%, OBSERVANDOSE QUE TANTO ESTADOS UNIDOS CO~to -
BRASIL QUE SON LOS PRINCIPALES PAf SES OFERENTES, TAMBltN
SON LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES, YA QUE CONJUNTAMENTE lti 
SUMIERON EL 47.86% DEL.TOTAL MUNDIAL; POR LO QUE SE REFIE.. 
RE A LAS EXISTENCIAS FINALES, éSTAS SE INCREMENTARON EN -
13.42% PARA EL CICLO 1982/1983, COMO RESULTADO DEL AUMEN
TO EN LA PRODUCCIÓN Y LA DISMINUCIÓN EN LA COMERCIALIZA -
ClÓN DE ESTE PRODUCTO, 
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