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INTRODUCCION 

El presente trabajo, que formó parte del programa de 

investigación "Problemas de la Industria en México" del Insti

tuto de Geografía, UNAM, a cargo de la Dra. Sofía Puente Lutte 

roth, persigue como objetivo establecer las principales carac

terísticas de la industria de bebidas, su comportamiento espa

cial, así como, algunos problemas que ésta enfrenta. Este est~ 

dio constituye la base de otras investigaciones que con mayor 

detalle planteen problemas específicos de la misma. 

La importancia que tiene la industria de bebidas pa

ra la economía nacional se debe, principalmente a la fuerte g~ 

neración de empleos, a su producción, y ser de las industrias 

que proporcionan una mayor cancidad de ingresos al fisco. Ade

mas, sus establecimientos no sólo ejercen mayor influencia so

bre las áreas de producción agrícola, aunque no en todos los 

casos, sino también por las implicaciones sociales que, las 

propias características de estas industrias derivan hacia la 

sociedad de consumo. Y finalmente se trata de una de las indu~ 

trias del país que muestran mayor dinamismo en sus ritmos de 

crecimiento. 

A través de este estudio se pretende dar a conocer 

la localización y distribución espacial de la industria de be

bidas en el territorio nacional, así como, los principales fac 

tores de localización industrial, tomando en cuenta las carac

terísticas de los tres grandes subgrupos del grupo de bebidas. 

La industria de bebidas es aquella que se encarga de 

la elaboración de todo tipo de bebidas, tanto alcohólicas como 

no alcohólicas y que comprende los siguientes subgrupos y cla

ses industriales: 

Subgrupo l. Elaboración de bebidas alcohólicas que 

comprende las siguientes clases: bebidas elaboradas a base de 



agaves excepto pulque; bebidas fermentadas; aguardiente de ca

ña; producción de vinos y aguardientes de uva; pulque y produ~ 

ción de sidra y bebidas no fermentadas. 

Subgrupo 2. Elaboración de malta y cerveza que com

prende las clases: elaboración de malta y elaboración de cerve 

za. 

Subgrupo 3. Elaboración de bebidas no alcohólicas 

con las clases de elaboración de refrescos y elaboración de 

aguas gasificadas y purifi~adas. 

La industria de bebidas por el tipo de producción se 

encuentra considerada como parte de la industria ligera por 

llevar a cabo la transformación de la materia prima en bruto o 

semielaborada en bienes de consumo pero sobre todo por la rápi 

da rotación de capital y amortización de inversiones iniciale'e<· 

En el presente trabajo se analizan los aspectos rel~ 

vantes de la industria de bebidas, así como los principales 

factores de localización industrial relacionados particularme~ 

te con la industria mencionada con el objeto de comprobar el 

que estas industrias obedecen al comportamiento de la industria 

en general que tiende a concentrarse en las principales ciuda

des o centros industriales del país, en los cuales se ve favo

recida por la cercanía del mercado y la existencia de la infra 

estructura requerida, dentro de la tendencia de la aglomera

ción industrial. 

El estudio se divide en cuatro capítulos. El primero 

de ellos analiza las principales características de este grupo 

industrial tales como el número de establecimientos, la mano 

de obra ocupada, el proceso productivo, la producción y otras 

características importantes. También se destaca la importancia 

económica y social de estas industrias. 
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En el capítulo 2, se analiza la evolución del grupo 

de bebidas de manera general y por cldses industriales, su coro 

portamiento económico, político y social en las distintas épo

cas históricas y en las regiones económicas del país, con el 

objeto de obtener un mejor conocimiento del comportamiento de 

dichas industrias y comprender su situaci6n actual. 

En el capítulo 3, establece las características del 

proceso productivo de las industrias de bebidas a nivel espa

cial, así como su distribución en el territorio nacional y 

los factores de localización industrial más importantes para 

las empresas. 

Entre los factores de localización industrial en Mé~ 

·xico de acuerdo con Gustavo Garza se encuentran: 1) el merca-

do de factores (aspectos relacionados con la minimización del 

costo de producción) que incluye las materias primas, mano d~

obra, el mercado de la tierra y el mercado de capitales (ins

tituciones financieras) y el mercado de productos; 2) las 

condiciones generales de la producción como infraestructura, 

economías externas, servicios urbanos, transporte y legisla

ción. 

De los factores anteriormente planteados, para el c~ 

so pa~ticular de la industria de bebidas, se analizaron deta

lladamente algunos de los más importantes como son: el mercado 

de factores, las materias primas y la mano de obra, de las con 

diciones generales de la producción la infraestructura y el 

transporte. 

En el capítulo 4, se analiza la estructura producti

va actual de las industrias cerveceras, refresqueras y las vi

tivinícolas, que corresponden a las principales clases de be

bidas que se producen en México, y que se ofrecen como ejemplos 

del funcionamiento de las industrias que contempla el grupo i~ 

dustrial, objeto de este estudio, enfatizando el tipo de capi-



tal predominante, la integración del proceso y la localización 

industrial. 

Los principales problemas con los que se enfrentó la 

investigación fueron la escasa información general sobre el te 

ma, la falta de información estadística actualizada por lo que 

se trabajo principalmente con datos del censo de 1975, además 

de la dificultad en el manejo de los datos censales debido a 

que las clases industriales varían de un año a otro. 

: 
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MARCO DE REFERENCIA 

La geograf Ía industrial es una rama de la geografía 

económica, esta última es aquella que se encarga del "estudio 

de las formas de producción y de la localización del consumo 

de los diversos productos en el conjunto del mundo". 
1 

De acuerdo con Weber Mikus, la geografía industrial, 

''pretende el an¡lisis integrado de las fuerzas productivas, si 

guiendo el proceso productivo a partir del área de la raateria 

prima hasta la etapa final en el proceso de producción y el 

análisis de los principales problemas espaciales 112 de donde 

se prefiere como base la localización industrial para la pla

neación de esta actividad, la cual se concibe a nivel de em

presas y ramas industriales, ya sea de una manera local regi~ 

nal o bien estatal, analizando su estructura industrial de 

las diversas unidades espacio industriales, a través del est~ 

dio del desarrollo actual para optimizar los influjos Ó medi

das de dirección. 

El mismo autor señala que las condiciones de la lo

calización así como los factores de localización para la indu~ 

tria constituyen las tareas más importantes de la geografía i~ 

dustrial. Una tarea especial de la geografía industrial aplic~ 

da consiste en revisar en forma continua, o en su caso, tempo

ral las condiciones de las medidas de planeación y cuales fue

ron las consecuencias de las instancias públicas y privadas 

que actuaron mediata o inmediatamente en el desarrollo del es

pacio industrial. 

El análisis posterior a la planeación de estos proc~ 

sos puede servir para la revisión de la concepción de la plane~ 

ción, o influir en la creación y desarrollo de nuevos espacios 

industriales, o bien impedir estas actividades. 

Por lo anterior, cabe aclarar que en este trabajo só 
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lo se consideran algunos aspectos que pueden ser útiles para 

estudios posteriores de planeaci6n industrial. 

Por otra parte, según Mikus, la geografía industrial 

puede ser estudiada por sectores industriales o por subdivisio 

nes muy detalladas de los grupos industriales, debido a que las 

divisiones muy grandes como en el tema a tratar se relacionan 

con la materia prima, bienes de producci6n ó bienes de consumo. 

La geografía industrial sectorial también debe cons! 

derar tanto las condiciones econ6micas de los establecimientos 

como los efectos de las estructuras técnicas de acabado en la 

organizaci6n espacial de la producción industrial. Dentro de 

ello hay que tener, menos en cuenta, las formas de organiza

ci6n interna y más los efectos hacia afuera.
3 

En cuanto a los factores de localizaci6n industrial: 

existe una gran diversidad de teorías; sin embargo; los facto 

res clisicos de la localización son definidos por los recur

sos, el mercado y los precios del transporte. En el primer c~ 

so se tenía en consideración la presencia de materias primas 

y fuentes de energía, siendo precisamente las zonas poseedo

ras centros de ubicación de la industria, sobre todo de la de 

nominada de base. También se tenía en cuenta la proximidad o 

lejanía de los centros de consumo, porque definitivamente es

tos serían los que absorberían su producci6n final; al combi

nar ambos elementos surgió un nuevo factor, el del precio del 

transporte, 

En efecto, empezó a considerarse si era más factible 

ubicar la industria junto a los recursos o junto al mercado, 

La resolución a esto vendría dada por el costo que supusiera 

cada uno de estos elementos, A su vez, junto a ellos, aunque 

de forma mis marginal, se consideran el capital y la mano de 

obra.
4 
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En función de estos factores clásicos surgen las 

primeras teorías de localización industrial como el modelo 

locacional de Shaffle (1878) en donde la industria se ve atraí 

da por las ciudades que actúan como mercados,ó la teoría de 

Alfred Weber en 1909 para quien los emplazamientos industria

les en igualdad de condiciones, tenderán a minimizar los gas

tos de transporte, por lo que la ubicación ideal de una fábri 

ca debe buscarse considerando la distancia desde la fuente de 

materias primas y el peso de su transporte y también el costo 

de la distribución de los productos manufacturados hacia las 

áreas de mercado;
5 

para Crick Otremba la localización de un 

establecimiento industrial se debe al principio económico de 

lograr el menor gasto posible con el máximo rendimiento y 

Pierre George, señala que el precio de venta es el resultado 

de la consideración de: costos de energía, materias primas, 

mano de obra, créditos y la facilidad de acceso a los merca

dos de venta y transporte; estos últimos tienen menos impor

tancia sobre los precios de venta de las materias primas <le 

las industrias ligeras. 

Sin embargo, estos factores de localización fueron 

modificándose a partir de la segunda guerra mundial, debido a 

numerosas causas tales como la tecnología que experimenta una 

gran evolución que permite una diversificación de la produc

ción, y también del proceso productivo, de manera que, lleva 

consigo la posibilidad de multiplicación de los espacios por

que el abandono de opciones se hace cada vez mayor. Ello se 

complementa con la incorporación de nuevos recursos, algunos 

de los cuales por su facilidad de transporte o por sus cos

tos, permiten desligar los centros de su producción respecto 

de los de consumo. 

De acuerdo con Mercedes Malina, las teorías que ex

plican no sólo la formación, sino el crecimiento de los espa-
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cios industriales más actuales, tienen presentes aquellos a~ 

pectos que, de alguna forma, influyen en el proceso de conce~ 
tración conjugando ya los factores un tanto más flexibles y 

dinámicos. Así se insiste en las denominadas economías de agl~ 

meración, porque presentan una serie de ventajas tales como: 

la expansión de la oferta al exist~r una mayor demanda; la co

bertura de necesidades comunes a varias empresas; el flujo de 

información entre las empresas, así como la presencia de un 

equipamiento técnico y de servicios en general. A su vez semen 

ciona el propio efecto multiplicador de las industrias, ya que 

llevan consigo un aumento del empleo, que se traduce en un in 

cremento de la población que a su vez, puede llevar consigola 

aparición de nuevas necesidades y por consiguiente de nuevas 
6 

·empresas. 

A todo lo anterior se añade la propia interdepende!. 

cia industrial que apetece la concentración para abastecer m~ 

jor sus necesidades productoras o dar salida a sus productos 

finales. 

Sin embargo, a pesar de dominar el modelo territorial 

de concentración, han surgido algunos espacios industriales 

de menor magnitud en los cuales han aparecido como factores 

explicativos algunos "de caracter extraeconómico, la idea de 

conservación del medio ambiente natural o el tema de la cali

dad de vida humana han estado muy presentes en ciertas socie

dades, ~ue han rechazado algunos establecimientos industria

les por los peligros o problemas que pudieran plantearse. Así, 

su ubicación ha venido definida por nuevos criterios, tales 

como el que sean zonas de baja densidad de población o el sub 

desarrollo existente que acepta cualquier tipo de actividad 

con tal de experimentar un crecimiento económico, elevar el 

empleo y poder mantener a una población que apetece en prin

cipio satisfacer necesidades elementales. El capital, repre-
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sentado por las grandes empresas, admite esta situación y a 

veces se orienta hacia puntos carentes de los factores ante

riormente considerados, porque la fuerte inversión inicial de 

cara a la adecuación de un espacio puede quedar compensadapor 

menores costos en otros elementos de la producción; como en la 

mano de obra. 117 

Breves consideraciones sobre la industrialización en México, 

En base a lo anteriormente expuesto, es necesario 

resaltar que en México la tendencia actual del gobierno a tr~ 

ves de su política económica, consiste en llevar a cabo una 

mayor concentración industrial en unos cuantos espacios, por 

medio de la creación de los parques industriales sin tomar en 

cuenta el riesgo que ofrece la ubicación de la industria alt~ 

mente contaminante, para mantener el crecimiento económico y. 

la creación de empleos. 

En México el desarrcllo industrial siempre ha esta

do en función de la política económica, seguida por el gobie~ 

no desde el período de Porfirio Díaz, en el cual se empezó a 

impulsar a la industria a través de la otorgación de facilid~ 

des a los inversionistas extranjeros, junto con la política 

de proteccionismo otorgada a la industria nacional con el fin 

de llevar a cabo la sustitución de importaciones, para que di 

chas industrias fueran competitivas en el exterior, sin emba~ 

gola producción industrial se basó en el mercado interno.Ade 

más en este período aparecen con la inversión extranjera fá

bricas modernas de tejidos, de algodón, lana, pastas y cense~ 

vas alimenticias, plantas vitivinicolas, de cerveza, de ciga

rros y puros, imprentas, productos químicos y erras que en 

gran medida procesaban materias primas de origen agropecuario. 

Con la aparición de estas industrias tuvo lugar un auge enlas 

manufacturas, que trajo como efecto el inducir aumentos en el 

consumo de materias primas elaboradas que no se producían en 
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el país, trayendo en consecuencia una mayor importaci6n de ma 

terias primas en relación al resto de las industrias, como su 

cedió en el caso de las anilinas y otros productos químicos 

para la industria textil, artículos de metal y otras materias 

primas para la elaboración de alimentos y bebidas, entre otras. 

La estructura económica del país desde el período po~ 

firista empieza a presentar como característica la incapacidad 

de absorber a la mano de obra en proporciones iguales o supe

riores al crecimiento de la poblaci6n, mostrando la tendencia 

a incrementar la desigualdad en la distribución del ingreso, 

además de un proceso de concentraci6n industrial que confirma

ba el deterioro de la participación del trabajo en la distrib~ 

ción del ingreso, situaci6n que se ha prolongado basta nuestros 

~ías. 8 

Entre 1910 y 1935, se presentó una fuerte caída de li 

actividad económica, por lo que se le consideró como un lapso 

sin crecimiento económico sostenido; que se mantuvo hasta 1935 

año en que las manufacturas volvieron a acelerar sus tasas de 

crecimiento. Por tanto, no fue sino hasta los años cuarentas 

que se dio el desarrollo industrial en México con el fortalecí 

miento de la subestructura económica y del mercado interno a 

través de la reivindicación de importantes actividades estrat! 

gi~as, antes en manos de monopolios extranjeros, y con la acti 

vación durante y después de la Segunda Guerra Mundial del pro

ceso de industrializaci6n del país, "cuyo resultado es la ex

pansión en 6 veces del producto industrial entre 1940 y 1968 11
•

9 

A pesar del notable incremento del producto indus

trial de 1940 a 1968 no se puede considerar al país como indu~ 

trializado, debido a que, segGn Alonso Aguilar, cerca del 45 % 

del valor agregado total de la producción manufacturera corre~ 

pondía a sectores de bienes de consumo "elementales": alimen

tos, bebidas, textiles, calzado, vestido, tabaco, muebles y 
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otros, por lo que a pesar de mo~trar una mayor diversifica

ción industrial y la sustitución de numerosas importaciones 

de bienes de consumo e intermedios, la industria sigue líneas 

de crecimiento deformadas por la distribución del ingreso y 

depende en mayor medida que antes de las compras en el exte

rior de bienes de capital, materias primas y partes de repue~ 

to. 

Por otra parte, las ramas industriales más dinámicas 

van siendo sometidas cada vez más a monopolios extranjeros, 

ya sea por la elevada inversión extranjera directa, o por la 

creciente dependencia tecnológica, entre otros factores como 

la concentración geográfica de la industria en las áreas me

tropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, 

o en ciudades comprendidas dentro de la influencia de estos 

núcleos metropolitanos, ademas de la centralización y carac

ter especulativo del crédito. 

El financiamiento para la industria pública y priv~ 

da empleado en la sustitución de importaciones se obtiene a 

través de los créditos otorgados por instituciones, empresas 

y gobiernos de las potencias imperialistas o de organismos 

multilaterales controlados por ellas. Por tanto, el endeuda

miento cada vez mayor ha dado lugar a crecientes ataduras p~ 

ra la nación en conjunto y no solo para algunas industrias. 

La exportación de productos manufacturados se realiza 

con frecuencia por empresas extranjeras que realizan diversas 

exportaciones, entre las que se encuentran "arados, motores 

para automóvil y sus partes, bombas para expendios de combus

tibles, maquinas de escribir y de coser, alimentos en conser

va, hormonas, medicamentos, radios, televisores, etc." pro

ductos que implican enormes importaciones de materias primas 

que contribuyen a agrandar el déficit de la balanza comercial. 

Muchas de estas plantas se asemejan a las maquiladoras que 
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han aprovechado el programa iniciado en 1966 en la frontera 

con los Estados Unidos, como parte de la política industrial 

del estado mexicano, a través de la cual dejan de pagar im

puestos por importaciones temporales y otros del sistema fi~ 

cal nacional e instalan fabricas que requieren en gran medi

da mano de obra barata para producir artículos que son comp~ 

titivos internacionalmente, que luego exportan a la metrópo

li. 10 
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CAPITULO I 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS 

I. I. Importancia Económica. 

La industria de bebidas en México, siempre se hacen 

siderado dentro de las industrias tradicionales del país, de

bido a la gran importancia que tenía la producción de bebidas 

alcohólicas desde la colonia, durante la cual se encontró con 

siderada "entre los productos más codiciados", porque su con

trol "ofrecía una triple utilidad: 

a) era una importante fuente de beneficios en su 

producción y comercialización¡ 

b) pronto se constituyó en uno de los pilares de lá 

recaudación fiscal; 

e) era un extraordinario factor de dominación so

bre los pueblos conquistados, pues el alcohol servía como me

dio de pago, completaba ó sustituía por completo -a las mise

rables raciones de alimento-, y sobre todo, una sociedad ale~ 

holizada hasta el embrutecimiento difícilmente podrá luchar 

contra sus dominadores, o por sus elementales derechos políti 

cos y económicos 11
•
1 

No obstante las características antes señaladas, a 

través de la evolución presentada posteriormente, esta indu~ 

tria destaca como un sector importante para la economía mexi

cana, con las siiuientes características: 

1) se trata de una industria que no ha dejado de 

crecer en muchos años, con la consiguiente creación de empleos 

directos e indirectos. 
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2) contribuye a la expansión y creación de otras 

ramas y actividades; primarias, secundarias y terciarias so

bre todo de servicios. 

3) es una fuente de ingresos fiscales desde los e~ 

rrespondientes a la producción, al trabaio y al capital hasta 

los fijados al consumo final. 

Si se analizan las ventajas que tenía la producción 

de las bebidas alc3h6licas para los colonizadores como factor 

de dominación, y se comparan con las ventajas que tiene su pr~ 

ducción actualmente se observa que se siguen conservando es

tas ventajas para la dominación de las clases oprimidas. Otra 

de las ventajas que se conservan hasta la actualidad es su 

gran importancia para la recaudación fiscal, muestra de ello 

es que la industria de bebidas participó con el 5.9% en el 

producto interno bruto en 1981, con lo que ocupó el segundo 

lugar por importancia en la industria manufacturera después 

de la industria alimenticia, misma ·que aportó el 16.4% en con

junto. 

De este 5.9% del PIB los subgrupos de la industria 

de bebidas participaron de la siguiente manera: bebidas aleo 

holicas con el 1.7%, cerveza con 2.5% y refrescos embotella

dos con el 1.7%
2 destacandose por su importancia la industria 

cervecera. 

Dentro de las principales ramas industriales queco!!. 

tribuyeron fiscalmente en la industria manufacturera, los su~ 

grupos de la industria de bebidas ocuparon el cuarto lugar en 

conjunto por importancia, contribuyendo cada una de la siguie!!_ 

te manera: las bebidas alcohólicas con el 6.9%, refrescos em

botellados con el 6.9% y la cerveza con el 5.9% en 1981, sie!!. 

do superadas solamente por la industria de refinación del pe

tróleo quien participó con el 31.2%, el tabaco y sus produc-
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tos con el 7.7% y la industria automotríz con 7.2% 
3

. Con lo 

cual se destaca dentro de las empresas más importantes parael 

estado por su contribución al fisco y por tanto como una de 

las ramas industriales más productivas para el país. 

En 'consecuencia de lo anterior la industria de bebi 

das es además la tercer industria en importancia por su part! 

cipación en la contribución al erario público después de la 

industria del tabaco y la automotríz. 

Dentro de las industrias manufactureras es importa~ 

te además porque ocupa el 4.64% de los trabajadores, con lo 

que apenas ocupa el decimo lugar, sin embargo, su importancia 

en la generación de empleos es mayor, ya que es una de las ra 

mas industriales que más empleos genera indirectamente princ! 

palmente en comercio y transporte de sus productos a nivel n~ 

cional sin contar los que genera en el campo a través del cul 

tivo de sus materias primas. 

En relación al total nacional de la industria este 

grupo representó con 1551 establecimientos el 2.37% de los e~ 

tablecimientos mayores en 1975, en contradicción a la impor

tancia que tiene este grupo industrial para el país dado el 

pequeño número de establecimientos que comprende. No obstante 

su importancia destaca al analizar el total de su producción 

en la que representó el 5,66% del total nacional de ese año. 

Por su participación de los activos fijos dentro de 

los activos totales de algunas ramas de la industria manufac

turera en 1975, la industria refresquera invirtió 3,120 mill~ 

nes de pesos en activos fijos brutos, con lo que la particip~ 

ción de activos fijos brutos, dentro del total de activos fué 

del 78.8; lo que a su vez la hace destacar entre las primeras 

industrias por su inversión de activos fijos. 

Por último para resaltar aún más la importancia de 
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este grupo se anexa el cuadro (1) en donde se pone en cvide~ 

cía sin lugar a dudas la importancia económica de esta indus 

tria. 

I.2 Importancia Social. 

Estas industrias son importantes para la sociedad 

principalmente por la generación de empleos que se derivan de 

esta actividad y que sostienen a un gran número de personas 

sobre todo a pequeños comerciantes dado que, son estos produ~ 

tos los que más se venden y de los que generan mayores gan~~

cias. 

Es importante sobre todo para los habitantes de las· 

'localidades en las que se carece de agua potable, en las cua 

les se les considera como básicas en la dieta diaria, princl 

palmente a las bebidas no alcohólicas. También es important~ 

para los habitantes de localidades en las que se depende de 

los cultivos que sirven como materias primas para esta activi 

dad como es el caso de Tequila, Jalisco. 

Por otra parte dada la excesiva publicidad que se 

hace a las bebidas alcohólicas son consideradas por la sociedad 

como indispensables para cualquier fiesta o celebración im

portante, importancia que es más bien relativa dado que esto 

ha traído como consecuencia problemas graves a la población 

por el creciente número de personas alcohólicas hasta el pun

to de absorber la mayor parte de los recursos destinados a la 

atención médica en el país y de mermar al 15% de la fuerza pr~ 

ductiva de este, además de ser causante del 80% de homicidios, 

80% de divorcios, el 60% de accidentes y el 30% de suicidios 

entre otras 4 , ya que según informes de la Secretaria de Sal~ 
bridad y Asistencia y de Alcohólicos Anónimos se tienen en el 

país 5.5 millones de alcohólicos, que se incrementan anualme~ 

te con 1.7 millones por lo cual se cree que al término de la 
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CUADRO 1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE BEBIDAS 

Impuestos 
Importaciones ---- ad valorem Estado 

i-----------•~ind~ r"_"tºl ·--_J 

Productos 

agrícolas~ 
Materias primas 

y auxiliares 

Impuestos 
directos al 
capital y 
al trabajo 

1 

Proceso de añejado 
y almacenamiento 

Embotellado 

Impuestos 
Indirectos 

Impuestos 
Indirectos 
al consµmo 
e IVAS 

Maquinaria y 1 

Equipo J Impuestos 
Intermedios 

,.......__ _ _ __, 

Construcci6n , 
1 
1 

Transporte _____J 
._ ____________ --·- -

1 

y empaque 

Proceso de _____ Transporte 
Transforrnaci6~ y distribuci6n 

i-- ___________ _____.! 
Pagos al exterior por 
utilidades, regalías, 
asistencia t~cnica 
por empresas concesi~ 
narias o de capital 
extranjero. 

Tomado de: Bernal, Víctor, et al (1983). 
El Alcoholismo en M~xico, p. 40. 

Nota: El presente cuadro a pesar de haber sido 
diseñado para presentar el caso de las 
bebidas alcoh6licas, resulta representa
tivo para las bebijas en general. (Por 
este motivo se le cambi6 el título). 

r1lyoristas,distribuidores 
venta al detalle 

Exporta
ciones 

Venta de consumo di
recto: restaurantes, 
bares, cantinas, ce~ 
tros nocturnos, venta 
clandestina, tiendas. _J 

,_. 
CIJ 



presente década el número de personas alcohólicas en nuestro 

país llegara a ser de 12 millones. 

A pesar de estas graves consecuencias las bebidas 

alcohólicas en la mayoría de las ciudades del país, sobre to

do en las mas pequeñas, son tomadas como parte de la diver

sión de la población joven, problema que aumenta con la esca

sez o carencia de lugares recreativos, por lo que a pesar de 

que se formule como se ha anunciado en el períodico citado el 

establecimiento de un programa nacional contra el alcoholismo, 

este no brindara los resultados deseados hasta que no se lo

gren dar los satisfactores básicos a la población como educa

ción, empleo, vivienda y lugares recreativos, aunque no deja 

de ser un avance el que se revise el tipo de publicidad que 

se maneja en el anuncio de las bebidas, para que cumplan con 

las leyes establecidas. 

I.3 Tamaño de las empresas. 

En las industrias de bebidas predominan las empre

sas pequeñas y medianas sin embargo, estas empresas no son 

las más importantes debido a la monopolización que se presen

ta en la producción de bebidas en general, por tanto, las gra~ 

des empresas monopolistas que son las de menor número son las 

más importantes tanto por producción como por personal ocupa

do. 

Como ejemplo y para corroborar lo anterior en la 

producci6n de bebidaa alccholicas, incluyendo cerveza, en 1975 

las pequeñas y medianas industrias representaban el 42.6% y 

los talleres familiares el 54.1%, no obstante el 3.2% de las 

empresas restantes ocupaban al 78% del personal ocupado y pr~ 

<lucían el 91% de las bebidas alcohólicas.
5 

Dentro de las empresas más grandes se encuentran 

las 17 cerveceras y sus filiales (7 malteras que representan 
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"tanto como el 63 % de los establecimientos; 5 se ubican en 

la elaboración de mezcal, tequila y sotol; 3 en la elabora

ción de ron y otros aguardientes de caña y 10 en la elabora

ción de vinos de mesa y aguardientes de uva". 6 

En la elaboración de refrescos dos empresas produ

cian en 1970 el 85 % de los refrescos que se consumian en el 
~ 7 

pais. 

De los 3 subgrupos de la industria de bebidas, como 

se observa en la gráfica la, las bebidas alcohólicas contaban 

con el 73.3 % del número total de establecimientos, siendo é~ 

te el subgrupo que presenta mayor número de empresas chicas y 

medianas por comprender también a las bebidas tradicionales, 

.la elaboración de refrescos, aguas gaseosas y purificadas con 

el 25.1 % y la elaboración de malta y cerveza, siendo el sub

grupo más importante de esta rama industrial, solo contaba 

con el 1.5 % de los establecimientos del grupo. 

1.4 Personal Ocupado 

La mano de obra que se emplea en este tipo de indus

trias al igual que en el resto de las industrias ligeras, se 

caracteriza por tener escasos niveles de calificación e ines

tabilidad en el empleo por ser más sensible a los efectos de 

la crisis en donde el impacto de ésta repercute en los nive

les de ocupación. Por esta razón, en las regiones que depen

den en mayor medida de estas industrias como Guadalajara y 

Orizaba, los efectos de las crisis son más intensas. 

20 

Del 4.64 % correspondiente al grupo de bebidas en g~ 

neracion de empleos a nivel nacional en 1975. De los 69 392 

empleados el 67.3 % correspondió a la elaboración de bebidas 

no alcoholicas, el 21.4 % al subgrupo de elaboración de malta 

y cerveza y sólo 11.3 % estaban empleados en la elaboración de 



bebidas alcohólicas a pesar de que dicho subgrupo tenía el 

73.3% de los establecimientos del grupo. (Fig.lb.), 

Como se mencionó antes la industria de bebidas es 

importante por la generación de empleos, en 1980 empleaban a 

115 mil trabajadores, cifra que representó un incremento de 

0.65% en el personal ocupado en esta rama de 1975 a 1980. 

En 1980 solo los trabajadores de la cerveza, malta, 

papel, cartón junto con los de imprentas y editoriales obtu

vieron una remuneración promedio superior a la de toda la in 

dustria manufacturera. 

En la industria de bebidas se encuentran grandes 

sindicatos nacionales sobre todo, en los refresqueros, como la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confedera

ción Revolucionaria de Obreros Campesinos (CROC), los cuales 

por tratarse de una de las industrias mas antiguas del país 

muestran una combatibilidad a veces superior a la de las ra

mas mas dinámicas como en el caso de los cerveceros, y de los 

textiles. 

Aunque debido a sus bajos niveles de organización y 

conciencia los trabajadores de la industria ligera enfrentan 

la crisis en condiciones muy desventajosas no solo para recu

perar el raquítico poder adquisitivo, sino incluso para defe~ 

der el empleo. En el segundo semestre de 1982 aumentó rápida

mente el número de conflictos por reinstalación de despedidos, 

entre los que destacaron por su lucha los obreros de Pascual 

en el Distrito Federal. 

La industria de bebidas es un sector en donde la el! 

se obrera tiene importantes vínculos con el proletariado agrf 

cola y el campesinado, dado que se emplea una importante can

tidad de fuerza de trabajo de extracción campesina, en donde 

es muy frecuente que sean explotados no sólo por el capital 
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monopolista en general sino incluso por el mismo patrón como 

ocurre con las transnacionales que expolian directa e indire~ 

tamente a campesinos, obreros agrícolas e industriales, como 

en los casos de las compañías Heublein Inc., Tequileña, S.A., 

Kalhua, S.A., Tequila Viuda de Romero, Tequila Cuervo y Tequi 
9 

la Sauza y otras, o bien por grupos de oligarquía nativa co-

mo Valores Industriales, S.A. (VISA) que explota a campesinos 

productores de cebada, cacahuate, tomate, chile y frutas,a 

obreros agrícolas en la fabricación de malta y alimentos ba

lanceados y a obreros de la industria de la elabora~ión de 

cerveza y refrescos, frutas y verduras enlatadas, quesos y 

otros productos alimenticios~º 

1.5 Capital 

Dado que la industria de bebidas forma parte de la 

industria ligera y debido a que la mayor parte de sus materias 

primas son de origen agrícola se le considera como agroindus

tria no alimentaria, exceptuando a la industria elaboradora de 

refrescos, aguas gaseosas y purifi¿adas que no dependen de pr~ 

duetos agrícolas sino de productcos químicos. 

La industria de bebidas, por la estructura que pre

senta encaja perfectamente dentro de las características de 

las industrias transnacionales señaladas por Rodolfo Zuno, 

quien las caracteriza de la siguiente manera: 

''Como consecuencia del proceso de modernización, ac

tualmente existen dos niveles en la estructura de la planta 

agroindustrial particularmente en la no alimentaria: uno mo

derno integrado por un reducido número de grandes y medianas 

empresas de origen reciente, y otro tradicional, formado por 

una gran cantidad de pequeñas empresas artesanales. El cambio 

tecnológico operado, se ha caracterizado por la tendencia oli 

gop6lica del proceso, al sustituir pequeños establecimien-
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tos por empresas de mayor tamaño, con tecnología y capital ex 

tranjero. 

Esta capitalización de los procesos productivos,con 

lo que ello implica de penetración de capital extranjero y d~ 

pendencia tecnológica, ha sido la constante del crecimiento 

de los diversos subgrupos no alimentarios. 

Las agroindustrias no alimentarias más relevantes, 

muestran una participación significativa de la inversión ex

tranjera directa. Las empresas transnacionales se han apoder~ 

do ya de su control, vía la producción el mercado y la tecno

logía de los productos destinados al consumo final. 

El control que las transnacionales ejercen a trav's de 

la inversión directa e indirecta, esta caracterizado por una 

serie de acciones y reacciones en cadena que pueden resumirse·· 

en lo siguiente: 

1) Penetración de la inversión extranjera desde la 

obtención de insumos hasta la comercialización, pasando por 

la transformación. 

2) Conversión en pocos años de las empresas transna 

cionales en empresas líderes agroindustriales basadas en su 

poderío económico, financiero y tecnológico. 

3) Altas tasas de ganancias que aumentan su poder. 

4) Integración vertical del proceso productivo que 

ha provocado modificaciones en la estructura agraria, funda

mentalmente por la tendencia a concentrar capital y controlar 

grandes áreas de cultivo. 

5) Agudización del proceso de descampesinización e 

incremento del rentismo. 
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6) Aparición del "contrato de producción" como mee~ 

nismo a través del cual el pequeño productor compromete su pr~ 

ducción con la transnacional a un precio preestablecido, vie~ 

dose necesitado del uso del crédito, semilla, asesoría, maqui 

naria y otros insumos que la empresa estima necesarios para 

proteger el cultivo. 

7) Alteraciones en la estructura agrícola por des

plazamiento de los cultivos básicos (frijcly maíz) de las me

jores áreas de cultivo. 

8) Desnacionalización de la planta agroindustrial, 

mediante el procedimiento de preferir la adquisición de plan

tas nacionales en operación a la creación de nuevas empresas 111•1· 

La mención de las características anteriores se de

be a que la mayor partP. de las grandes industrias de bebidas 

funcionan de esta manera, no obstante se dice que, la mayor 

parte de la industria de bebidas es mexicana, esto no es de 

extrañar dado que junto con otras industrias, la industria de 

bebidas ha sufrido el proceso de mexicanización, a través de 

la ley de Inversiones Extranjeras que establece como mínimo 

que el 51% de las acciones sean de propiedad de ciudadanos m~ 

xicanos. 

Además, la Ley de Invenciones y Marcas quien exige 

que las marcas nacionales se vinculen con las extranjeras con 

lo que las marcas internacionales son las que han presentado 
.. 1 tº d dºfº . 12 principa mente este ipo e roo i icaciones. 

Por lo anterior, es lógico pensar que el capital ex 

tranjero siga siendo mayoritario en la rama, solo que cada 

vez resulta mas difícil establecer su porcentaje de particip~ 

ción, o bien la función que desempeña dentro del proceso, por 

lo que no se puede asegurar que sean las de mayor importancia 
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en esta industria, ni tampoco que sean completamente mexica

nas. 

A pesar de estos factores, a través de la investig~ 

ción se lograron detectar algunas de las industrias con parti 

cipación de capital extranjero, que se muestran en el cuadro 2. 

En este cuadro destaca el caso de las bebidas alco

hólicas a base de agaves, excepto el pulque, por encontrarse 

fuertemente dominadas por empresas de capital extranjero, co

sa que resulta contradictoria con el hecho que producen bebi

das que se conocen como bebidas tipicas del país como el te

quila, la sangrita y otras. 

Otro aspecto que es interesante mencionar es el que 

estas empresas se encuentran dentro de las principales produ~ 

toras de bebidas del grupo, en las cuales como se observa en 

este cuadro tienen una fuerte concentración del capital con 

la participación mayoritaria y cada·vez mayor de unas cuantas 

empresas. 

En estas industrias se tiene una mayor integración 

vertical de la que presentan el resto de las ramas industria

les, vomo se vera posteriormente. 

Debido a la fuerte participación de las empresas e~ 

tranjeras en la elaboración de bebidas, esta industria repre

senta una fuerte salida de divisas para el país. 

Por otra parte, a pesar de que esta rama industrial 

estaba considerada entre las industrias con mayor capacidad 

económica, que incluso permitía a las pequeñas y medianas in

dustrias elaboradoras de bebidas financiarse prácticamente con 

capital propio antes de 198of 3 la crisis afectó no sólo alas 

empresas pequeñas sino a los consorcios de la rama industrial, 

mismos que presentaron una fuerte caída en sus indicadoresec~ 
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CUADRO z. EMPRESAS CON CAPITAL El<TRANJERO 

a) Bebidas Alcohdllcas 

Empresa Productos que elabora 

llaca ro! y C!a .• ~on 

Pedro Dome<;q Mol- brandy, vinos generosos, 
xic:o, S.A.* vinos de mesa, licores, 

dulces, tequUa. 

C!a. Vin!cola del v1nos de mesa, brandi.es. 
Vergel• 

Mlrtell de Héx1- vinos de mesa, brandies,. 
co, S.A.• 

ta M:ldr11eña 1 S.A.• vinos gener-osos y 11.c:.ot"es 

Cía. Desclladora. vinos generosos y l lcores 
S.A.• dulces 
f1llal del Grupo 
CUervo 

Cinzano de ~xico 1 vi.nos g~nerolilos y U.cores 
s. A.• dulces 

Osbome d• México, brandies 
S.A.• 

Bodegas Callfornta• vinos de mt!s& 

R.on CcstUlo, S.A.• brandies 
fUilL del Grupo 
Cu•tvo 

e) Elaboraéi6n de Holta y Cerveza 

Flbrica Kacional de 1-\llta• 

* Empresas con participacidn de capital 
extranjero 

** E'<lpresu <:on fuerte partici poción de 
capital extranjero 

b) B.!bi.das alcoh6Ucas a base de •gaves 

Empresa Produce.os que ela'bora 

Heuble(n Inc.tt* 

te qui.leña, S.A.•• 
fillal de Sacardl 

K.:1lhua, S.A.**' 

'foquiLa VLud~ de 
Romero, S.A.** tequil•s 

Tl!quila Cuervo•• 

Tequila Sauza*• 
flllal del Grupo 
Don:iec.q 

La Central licores dulces 
fil lol de Sauza 

S.ngrita Viuda tequilas 
de s.tnchez:, s.>... 
filial del G'rl.lpo 
Cuervo 

Tequilera de los 
Al.tos, S.A. 
filial del Grupo 
Cuervo 

d) E:laboraci6n de Refre$C.os, aguas g•• 
seosas y p1,4riflc.adas: 

-!)nbotelladora Orango Crosh"\ 
.. Industria tmboteitadora de Mb.ico•* 
-C!11. Embotelladora ltlclooal• 
-Peps1 Cola Mexicana, S.A.-... 
-The Coca Cola Export Corp• 

Elaborado con datos obtenidos de: Zuno, R.odolfo et al, 
Bernal V!ctor et al, Cecoila Jos6 L. 
Horcamltrlca Ed1c1onu y del autor. 
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nómicos agravándose con su endeudamiento externo que implicó 

una mayor dependencia, la cual ha repercutido seriamente en su 

ritmo de crecimiento y en sus utilidades agudizando la tenden

cia hacia la recesión, que no es exclusiva de estas empresas 

sino de toda la economía nacional. 

Ademas, el ritmo de ventas en estas empresas se ha 

desacelerado dado que la inversión crece a un ritmo mucho mas 

rápido que el de éstas, lo cual da cuenta de los problemas que 

enfrentan para aumentar los volúmenes de producción y ventas y 

la creciente subutilización de su capacidad instalada. Este f~ 

nomeno es agravado por el encarecimiento del crédito interno y 

externo para las distribuidoras de bebidas alcohólicas import~ 

das y en general para el conjunto de empresas de la rama por 

la escasez de divisas. 

Por tanto, no es casual que en 1982 el grupo VISA h~~ 

ya tenido problemas con su deuda externa y la falta de divisas 

ni tampoco que la crisis haya afectado a la Cervecería Moctez~ 

ma aun mas que a la Cervecería Cuauhtémoc, por lo que en 1986 

la Cervecería Moctezuma formó una sociedad con la Cervecería 

Cuauhtémoc constituyendo el Holding Fomento Proa, con el que 

el 60 % de las acciones de Cermoc quedaron bajo el cargo de la 

Cervecería Cuauhtémoc con el fin de lograr una mejoría finan

ciera que le permitiera renegociar su deuda con el exterior.
14 

Lo cual dio lugar a la perdida del dinamismo en el ritmo de 

crecimiento en la producción de cerveza. 

Tampoco es casual que la empresa Martell al derrum

barse el mercado de importación, y como distribuidora de be

bidas que antes de 1982 tenía el 10 % en ese mercado de partí-
. ,, 15 . . d ,, h . 1 cipacion , incursione con su programa e expansion acia a 

d ., 1 . T d' ., 16 
pro uccion de os brandies Cheverny y ra icion. 

Otro caso es el de Cinzano Internacional que se de-
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dica a la fabricación de licores en donde actualmente el mer 

cado se encuentra deprimido y por lo tanto, para impulsar la 

venta destina el 20% de su facturación en apoyo publicitario. 

En resumen, la crisis afecta severamente a toda la 

rama, pero los que se organizan en forma de consorcio y con

glomerado son los que están en mejores condiciones de supera~ 

la y en un futuro se expresará en mayores niveles de concen

tración y dominio del mercado. 17 

·nentro de los tres subgrupos de ~ebidas; la elabora 

ción de bebidas no alcohólicas y la elaboración de malta yce~ 

veza, destacan por la inversión que realizaron en 1975, con 

el 44.7% y 43.5% respectivamente. (Fig. le.). 

En cuanto al manejo de activos, dentro de los tres 

subgrupos de la industria de bebidas se dan diferencias impo~ 

tantes debido a los distintos procesos productivos como son 

los siguientes: 

La industria de vinos y aguardientes de uva tenía 

el porcentaje más elevado de inventarios de almacén, dado que 

requiere mantener en reposo sus productos para lograr su añe

jamiento y calidad requerida, lo que aunado a la característ~ 

ca de estacionalidad en el ab~stecimiento de su principal ma

teria prima que es la uva. Estas características se dan en t~ 

das aquellas clases de bebidas alcohólicas que requieren añe

jamiento y dependen de alguna fruta para su producción, enlas 

que su porcentaje de inventarios varía de acuerdo al tiempo 

que tarda el añejamiento o fermentación. 

Las embotelladoras de bebidas gaseosas tienen inve~ 

tarios de menos consideración por los materiales de envaseque 

utilizan y de que no requieren de ningún tipo de fermentación. 

La industria productora de bebidas alcohólicas ne-
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cesita conceder créditos más o menos amplios a sus clientes 

para la realización de la venta de sus productos, misma que se 

lleva a cabo de manera directa por las empresas de bebidas. 

Las industrias elaboradoras de bebidas alcohólicas y 

embotelladoras de aguas gaseosas mantienen una cantidad eleva

da en caja y bancos como consecuencia de la relación estrecha 

que guardan con la actividad comercial. 

Las inversiones en cajas y botellas son muy importan

tes en estas industrias principalmente para la industria de r.!:_ 

~rescos ,. bebidas gaseosas, quienes además realizan fuertes in 

versiones en equipo y transporte. 

Las empresas embotelladoras de refrescos junto con 

las industrias elaboradoras de vinos y aguardientes de uva pr~ 

sentan un alto grado de inversión inmobiliaria en locales para 

1 . d d ·- 18 a macenaJe y proceso e pro uccion. 

1.6 Proceso Productivo 

El proceso de transformación de las materias primas 

para la producción de bebidas es mínimo por la escasa dif i

cultad que presenta dicho proceso, comparado con otro tipo de 

industrias, como la textil. 

Las empresas productoras de bebidas, al menos las más 

importantes, se encuentran altamente mecanizadas, sobre todo 

las industrias refresqueras. 

El procesamiento de las materias primas cambia en fu~ 

ción del tipo de bebida que se desee fabricar, por tanto es un 

proceso muy variado dada la cantidad de bebidas que existen. 

Así tenemos como ejemplo algunos de los tipos de bebidas que 

se producen, como son: 

El vino, la calidad y sabor de este dependen del ti-
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po de producción que esta en función de la variedad de la uva, 

que a su vez depende de las condiciones geográficas en que se 

produce, principalmente las climáticas, que afectan su compo

sición y tiempo de maduración, ya que las uvas para vinos no 

se logran a temperaturas menores a los lOºC. 

Con las diferentes variedades de uva se producen:vi 

nos blancos, vinos rosados, vinos tintos o bien vinos para 

postres y vinos espumosos. 

Dentro de las bebidas destiladas alcohólicas se en

cuen~ran el brandy, el ron, la ginebra, el vodka y el whisky. 

De las bebidas fermentadas una de las más importan

tes es el tequila considerada como bebida típica mexicana, que 

se produce de manera similar al mezcal. 

La sidra como parte de los jugos fermentados de man 

zana y sus diferentes tipos de sidras que son: sidra ferment~ 

da, sidra seca, sidra espumosa, sidra carbonatada, sidra tipo 

champagne junto con el vino de manzana y brandy de manzana. 

En la cerveza los diferentes tipos de cerveza se lo 

gran a través de la variación de la temperatura de proceso, 

los ingredientes y principalmente los tipos de granos y leva

duras. 

Las bebidas carbonatadas son aguas de soda y los s~ 

bores de mayor consumo son: agua purificada, carbonatada, az~ 

car, sabor, ácidos comestibles (de fruta o su equivalente) y 
20 

color. 

Así pues, nos damos cuenta de la diversidad de bebi 

das que hay y de que lo mismo requieren de procesos de trans

formación muy diversos, por lo cual el proceso de las bebidas 

carbonatadas en general es el siguiente: 
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La producción de bebidas carbonatadas o refrescos 

consta de los siguientes procesos: filtración con carbón, de~ 

mineralización, dilución, filtrado, concentrado, gasificación, 

lavado, enjuagado, llenado y cerrado, empaque. 

Las materias primas utilizadas en este proceso son: 

agua, esencias colorantes, gas carbónico, corcholatas, etiqu.!:. 

tas, botellas de vidrio, cajas de madera. 

En cuanto a las materias primas, como son las bote

llas de vidrio, la industria refresquera tiende cada vez más 

a usar envases no retornables, lo que contribuye a eliminar 

el proceso de lavado. También las cajas de madera han sido su~ 

tituídas por cajas de plástico ya que tienen la ventaja de una 

mayor ·duración lo que implica menor inversión por parte delas 

empresas. 

Además las industrias refresqueras cuentan con equi 

po de transporte de camiones para la distribución de sus pro

ductos. 

La cerveza se prepara de granos germinados general

mente cebada por fermentación. Los pasos que se llevan a cabo 

en el proceso son: mezclado, conversión, filtrado, lavado,he~ 

vida, adición del lúpulo, fermentación, añejado y carbonata

ción. En la producción se utiliza agua, lúpulo, levadura, ce

bada y otras materias primas como botellas, corcholatas,cajas 

de cartón. 

En la producción de bebidas alcohólicas excepto pul 

que, el proceso general es el siguiente: 

Preparación de la levadura, agua, mieles o jugos, 

fermentación, destilación, añejado, rectificado, alcohol bi

destilado, maceración, mezcla en frío de frutas y hierbas o 

de esencias, colorantes, extractos, jarabes, etc., envasado, 
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almacén. 

Las materias primas que se utilizan son: piloncillo, 

piñas del agave tequilero, alcohol etílico del 96ºGL, esen

cias, extractos, colorantes y levaduras. 

Las materias primas auxiliares son: botellas de vi-

d . . d - . 21 rio, caJaS e carton, etiquetas y tapones. 

1.7 Tecnología 

La dependencia tecnológica por parte de estas empre

sas es muy grande dado que la tecnología empleada en los dif~ 

rentes procesos de las industrias de bebidas es extranjera, ya 

que el tipo de maquinas y otros enseres necesarios en estos 

~rocesos no se producen en el país, algunos de éstos, como 

las barricas de encino blanco sazonadas, se importan de Esta~ 

dos Unidos para la producción de tequila añejado o barricas 

de pino rojo que se utilizan en los vinos, además de equipos 

sofisticados que van desde tanques de acero inoxidable hasta 

centrífugas, molinos californianos, prensas, etc. 

También se importan hierbas medicinales, lúpulo, ce

bada en grano, concentrados, etc. 

Estas empresas también reciben asesoría de organis

mos internacionales como International Executive Service Corps 

(IESC), quien da asesoría para aumentar la eficiencia producti 

va en políticas de mercado y de administración, entre otras. 

1.8 Abastecimiento de Materias Primas 

33 

En la industria maltera y cervecera, el abastecimien

to de su materia prima principal, que es la cebada, se lleva a 

cabo por medio de IASA con lo cual tiene resuelto el abasto del 

grano. 
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El problema en el abastecimiento de materia prima en 

ésta se tiene en la hoja de lata debido al fuerte control de 

cambios, al aumento de costos y a la contracción del mercado~2 

En la industria refresquera, aguas gaseosas y puri

ficadas, al parecer el problema principal es el abastecimien

to del azúcar. 23 

En la industria vitivinícola el principal problema 

en el abasto de materias primas es el precio que se paga por 

1 k ' l d . 1 . 24 e 1 agramo e uva que no es redituable para e campesino. 

La industria sidrera es la que mas problemas tiene en 

la adquisición de sus materias primas tales como botellas si

dreras, papel aluminio, celofán, papel de etiquetas, cajas de 

cartón, que por sus volúmenes y bajo valor no representan un:. 

mercado atractivo para quienes las producen. Asimismo la esca 

sez de manzana de buena calidad 25 que es la principal materia 

prima de esta industria, hace que l~ industria sidrera prese~ 

te déficits en el abastecimiento de las materias primas cita-

das. 

Problemas similares Se presentan en todas las industrias 

~e bebidas debido a la fuerte inflación y a los bajos precios 

qµe se pagan por sus materias primas. Este último problema se 

presentó en la industria del pulque en donde, pese a los bajos 

precios del producto en el mercado y a los altos costos del 

cultivo y cuidado del maguey, han dado lugar a la decadencia 

de esta industria. 

1.9 Mercado y Competencia 

En la industria de bebidas la publicidad es un factor 

importante en el mercado, ya que permite desplazar al competi

dor de éste. 



Otra forma de tener una demanda mayor en el mercado 

se da a traves de la diversificación de su produccion, por lo 

tanto cada empresa tiene diferentes marcas de bebidas con lo 

que aumentan sus ventas. 

Se puede decir que, mientras mayor es el nGmero de 

marcas y productos diferenciados que una empresa tiene, mayor 

es su control e influencia sobre el mercado y mayor el gasto 

publicitario que tiene que realizar. 

Si se observa el cuadro 3, se encuentra una diferen

cia en el porcentaje de participación en el mercado de la in

dustria embotelladora con el actual, debido a que estos datos 

son de 1970, mientras que los datos de bebidas alcohólicas 

son de 1982. 

En el caso de las industrias cerveceras el porcent~~ 

je de participación es muy bajo por estar consideradas dentro 

del total de las bebidas alcohólicas. 

Con el cuadro presentado se puede deducir que estas 

empresas son las que tienen mayor presencia a nivel nacional, 

y que de acuerdo con Arturo Marquez,
26 

mientras fue creciendo 

el grado de concentración crecieron la diversificación de los 

productos y correlativamente las marcas y presentaciones. 

En base a lo anterior, se puede destacar que la in

dustria de bebidas alcoholicas son las que poseen la mayor di 

versificación de marcas en la elaboración de bebidas, seguida 

por la industria ref resquera en donde se tiene mayor demanda 

diferenciada por los sabores de mayor o menor consumo y final 

mente la industria cervecera, que tiene gran variedad en el 

tipo de cervezas. 

La industria cervecera y la refresquera en los Glti

mos años han puesto especial atención a la variación en el ti 
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CUADRO 3 

LAS EMPRESAS DE BEBIDAS CON MAYOR N6MERO DE PRODUCTOS DIFEREN 
CIADOS SON LAS SIGUIENTES: 

Empresa 

En bebidas alcohólicas* 

Pedro Domecq 
Vinos Valle Dorado 
Vinos Internacionales 
Martell 
Cía. Vinícola Vergel 
Distribuidora Bigu 
Seagram's de Mexico 
Pedrages y Cía. 
Cervecería Cuauhtemoc 
Cervecería Modelo 
Cervecería Moctezuma 
Antonio Fernandez y Cí.a. 
Cía. Vinícola de Aguascalientes 
Formex-Ybarra 
Bacardía y Cía. 
Cavas Back 
Tequila Sauza 
Importaciones Kalfer 
Castillo 
William Young 
Bodegas California 
Os borne 

Total 

En Industria de Bebidas Embotelladas** 

Industria Embotelladora de Mexico 
Cía. Embotelladora Nacional 
Canada Dry International Extracts 
Delaware Punch y Gran Míster Q 
Embotelladora Orange Crush 
Artículos Mundet para Embotelladores 
Embotelladora Mexicana 
Derivados de Frutas 

Total 

Cantidad 

17 
17 
12 
11 
11 

9 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
4 

Porcentaje 

100 % 

13.7 
13. 7 
9.6 
a.a 
a.a 
7.4 
5.6 
2.4 
4.0 
3.2 
2.4 
2.4 
o.a 
2.4 
4. a 
o.a 
o.a 
o.a 
o.a 
o.a 
o.a 
0.8 

95.6 

28 
20 

6.5 
7.0 

17.0 
5.5 
4.5 

88.5 

Fuente: Víctor Bernal, (1983). p. 58 e Irma Sánchez. (1971). 
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po de envases como una forma más de competencia, 

1.10 Subsidios 

La industria de bebidas, a excepción de la cervecera 

y maltera, se ve beneficiada por el subsidio al precio del 

azúcar que utilizan con un precio menor al real hasta de 15 

pesos por kilogramo. 

En los niveles arancelarios la industria de bebidas 

se encuentra dentro de las industrias mas protegidas junto con 

la fabricación de perfumes, de cosméticos y de otros productos 

de tocador y la explotación de minerales no metálicos. 

Ademas, ha recibido fuerte protección desde 1960 y 

1975 en que en este último aumcnto,en relación de la protec

ción recibida por otras ramas industriales básicas, con una : 

protección implícita de 28.2 en 1960, 4.4 en 1970 y de 154.17 

en 1975.
27 

No obstante, se dió a conocer en 1985 que se daría 

primacía económica a los capitales ~rivados nacionales como el 

grupo VISA y otros, 
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CAPITULO 2 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS 

La elaboraci5u de bebidas es una de las ramas indus

triales mas antiguas del país por lo que algunas de sus clases 

industriales ya se conocían desde la época prehispánica en la 

forma artesanal; sin embargo, es hasta el régimen de Porfirio 

Díaz (1877 a 1880 y 1884 a 1911), en que se dan las condicio

nes necesarias para la industrializaci5n y diversificaci5n de 

algunas industrias ya existentes, ayudadas por el aumento de 

la inversi5n extranjera, a través de la cual, se impulsan va

rias ramas industriales como la textil, a la que se le suman 

nuevas industrias como la de calzado, el tabaco, varias de be

bidas alcoh5licas tales como las de tequila, aguardientes, cer 

veza, la vitivinícola y otras auxiliares, las que en gran medi 

da procesaban materias de origen agropecuario, que empiezan a · 

producir en gran escala con apoyo y fomento del Estado.
1 

De esta manera se dan las bases para la formaci5n de 

los emporios industriales que perduran hasta nuestros días, c~ 

mo la industria cervecera que representaba mas del 90 % de las 

ventas de bebidas alcoh5licas a fines del siglo XIX, época en 

que las ventas de alcohol ocupaban el segundo lugar en la re

caudaci5n fiscal.
2 

En el período de 1910 a 1935 existe un lapso sin cre

cimiento económico sostenido con fuerte descenso en la activi

dad econ5mica del país; sin embargo, como consecuencia de la 

revoluci5n mexicana se di5 una mayor ingerencia de alcohol por 

lo que las bebidas alcoh5lic&s no pierden importancia; ademas, 

es en estos afies que comienza la llegada del capital transna

cional con mayor ímpetu, que en esta rama industrial se da con 

la Cervecería Modelo en 1925, por lo que a partir de 1935 tie

ne lugar un crecimiento econ5mico continuo dentro del cual las 

manufacturas aceleran sus tasas de crecimiento. 
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En la década de 1940 a 1950 este grupo industrial 

muestra un incremento sobre todo en inversión y en el número 

de establecimientos (figura 2), como parte de la política ca~ 

denista, así como reflejo del descontrol productivo e inter

cambio internacional causado por la Segunda Guerra Mundial, lo 

que permite el desarrollo vitivinícola en México, ademis de fo 

mentar una mayor diversificación industrial a nivel nacional, 

en donde destaca la fabricación de bebidas alcohólicas como 

una de las ramas industriales mis dinimicas de la época, la 

que se concentraba principalmente en el centro del país (f igu

ra 3) por el número de establecimientos; no obstante, el norte 

del país destacaba por sus grandes inversiones dedicadas al de 

sarrollo de la industria vitivinícola y cervecera. 

El aumento en la elaboración de bebidas se da parale

lo a la formación de nuevas concentraciones urbanas en el paí~ 

que facilitaron el mercado, y a la aparición de los medios ma

sivos de comunicación como la radio, la televisión y las revi~ 

tas, a través de los cuales se trasm~tían anuncios alusivos a 

las bebidas, dando como resultado una reducción en el consumo 

de bebidas tradicionales lo que originó la poca inversión que 

se tuvo en Hidalgo y Tlaxcala, entidades en que se producía 

pulque principalmente, y el aumento en el consumo de nuevas be 

bidas alcohólicas por la población, lo que dio lugar al estable 

cimiento de nuevas distribuidoras de bebidas importadas y a la 

diversificación de la producción de éstas. 

Sin embargo, la rama que mis aportó al PIB dentro de 

la industria manufacturera en este período, fue la fabricación 

de alimentos, bebidas y tabacos que reducen su participación a 

partir de 1965 a 1975, pues pasó de 36.8 % en 1960 a 26.4 % en 

1975". 3 

Esta reducción estuvo acompañada de un fuerte descen

so en el número de establecimientos en la industria de bebidas 
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(figura 2) principalmente en los estados de Guanajuato, Micho~ 

can y Chihuahua que producían bebidas de tipo tradicional, afe_s 

tando en consecuencia al personal ocupado que se redujo de ma

nera notable de 1955 a 1960 volviendo a incrementarse rapidame~ 

te para 1970 sin alcanzar las cifras anteriores; como se mues

tra en la figura 4 los estados de Nuevo León y Zacatecas, que 

habían disminuído su importancia en cuanto al número de trabaj~ 

dores en esta industria a pesar del aumento que presentaban los 

estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Chihuahua en dicho año, 

para 1975 los estados que se destacan en personal ocupado fue

ron Coahuila y Jalisco. 

Dentro de la pol.ítica comercial del país de este perí~ 

do la elaboración de bebidas se encontraba dentro de las ramas · 

mas protegidas de 1960 a 1975, junto con la fabricación de per

f~mes, de cosméticos y la explotación de minerales no metálicos 

a diferencia de otras ramas industriales basicas.
4 

Esto favoreció a la industria de bebidas que incremen 

to casi tres veces su producción pa;a 1970,afio en que al pare

cer se llevó a cabo una mayor mecanización por la inversión rea 

!izada que permitió elevar la producción para 1975 y reducir el 

número de establecimientos, destacan los estados de Nuevo León, 

México, Jalisco, Baja California Norte y Coahuila, a la vez que 

se reduce el personal ocupado en éstas. 

Hasta 1975 la tendencia que mostraba la industria de 

bebidas era la siguiente: 

- Reducir el número de establecimientos, por lo que los 

estados con mayor número de éstos tenderán a reducirlos como 

en los casos de Puebla, Distrito Federal e Hidalgo, ya sea con 

el objeto de lograr una mayor productividad o por la pérdida de 

competibilidad; como parte misma del cambio tecnológico operado 

caracterizado por sustituir pequefios establecimientos por empr~ 

sas de mayor tamaño, con tecnología y capital extranjero. 
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- A través del personal ocupado en estas industrias se 

presenta mayor importancia en varios estados, la cual se ha 

ido incrementando sobre todo en el norte y noreste del país 

(figuras 3, 4 y 5). 

- Por el monto en la inversión y producción los estados 

mas importantes desde 1945 a 1975 fueron: Nuevo León, Veracruz, 

Distrito Federal y Baja California Norte. 

Por otra parte, la inversión extranjera directa en e~ 

ta rama industrial como parte de la internacionalización del 

capital, no solo ha estado acompañada con "la introducción de 

maquinaria y equipo, tecnología y fórmulas, capitales y técni

cas organizativo-administrativas", sino que también de"nuevos 

métodos de distribución, promoción y publicidad", ligados a un 

aumento en la importación de bebidas alcohólicas que de "1970 a 

1980 creció al 30.7 % anual". 5 

Después cle la crisis de 1982 que afectó a toda la in

dustria del país y por tanto a las industrias de bebidas, de 

los refrescos y de la cerveza, tuvieron una aguda contracción 

en 1983 debida en parte al descenso en el empleo de los traba

jadores de la construcción que, si bien tienen escasos ingresos 

se encuentran entre los principales consumidores. Ademas de la 

baja real en el ingreso de los trabajadores en general, que el 

alza en los precios de estos productos fue mayor al índice gen~ 

ral. 

De 1982 a 1985 se calculaba que el crecimiento que r~ 

gistraría la industria de bebidas sería "del 0.1 % al 3.4 %6 

respectivamente; sin embargo, a pesar de la crisis, el creci

miento fue de 11 6 % en 1985 117 en contradicción a lo esperado, 

no obstante para 1986 se prevé una caída en la industria de be

bidas del 3 % por el control de precios y el poco atractivo pa-

d . . . 8 1 . ~t ra pro ucir materias primas , aunque e mayor impacto en es a 

se cree que provenga del encarecimiento provocado por impuestos 
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mayores y por una inflación mayor para este año, sin tomar en 

cuenta los efectos de la entrada de México al GATT, ni tampoco 

la caída de los precios del petróleo que, sin lugar a dudas, 

afectará a la economía nacional en su conjunto. 

2.1 Evolución de la industria de bebidas por clases 

Debido a las diferencias que presentan las clases que 

integran el grupo industrial de elaboración de bebidas, 9 se 

consideró conveniente tratar de manera general la evolución de 

cada una de estas: (Cuadro 4). 

a) La industria elaboradora de aguardiente de caña 

La elaboración de estas bebidas en México se llevaba 

a cabo de manera artesanal desde la época colonial, duran~e la 

cual, el consumo era masivo fomentado por comerciantes, mine~ 

ros y hacendados como elemento de dominación, a través de la 

venta clandestina o en tabernas. 

En la etapa de Independencia al Porfiriato, su consu

mo siguió siendo masivo aunque con fuertes variaciones, a cau

sa de las luchas armadas, pero a pesar de ello contaba con 

1 065 fabricas de aguardiente de caña. 

De 1940 a 1975 esta clase industrial presentó un·com

portamiento semejante al del grupo en general (figuras 6, 7), 

pero con la diferencia de que tanto la producción como la in

versión sufren una baja a partir de 1960, debido a la compete~ 

cia a la que se enfrentó por la invasión de otras bebidas en 

el mercado¡ esta disminución se prolonga hasta 1970, después 

de la cual se registra un crecimiento rápido en producción; d~ 

rante este período los estados mas importantes por su produc

ción son: Veracruz, Chiapas, Puebla y Yucatán. 

b) La industria elaboradora de cerveza 
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La producción de cerveza en el país data de la colo

nia, durante la cual se distribuía a través de las tabernas o 

en forma clandestina; sin embargo, en el período que abarcó de 

la Independencia al Porfiriato es cuando se da la producción 

de cerveza en gran escala con la fundación de dos importantes 

cervecerías que son: la Cervecería Cuauhtémoc en 1890 y la Ce~ 

vecería Moctezuma en 1894, con la aparición de los carteles p~ 

blicitarios e impresos en general que se dan en esta época, 

surge la promoción publicitaria de las bebidas y la distribu

ción en cantinas. 

so 

Las necesidades de la industria cervecera de materias 

primas llevan a la creación de nuevas industrias en México co

mo auxiliares a su producción, con lo que en 1909 surge Vidrie 

ra Monterrey para la fabricación de botellas de vidrio, y otras 

posteriormente que, incluso, forman parte de la industria pesa..-_ 

da y básica de la industria en México. 

En 1925 se funda la Cervecería Modelo, con la caract~ 

rística de ser la primera industria de capital transnacional 

en la rama. En el período de 1921-1945, la cerveza empieza a 

desplazar el consumo de bebidas tradicionales, con lo que se 

convierte en la bebida mas importante de la época, con consumos 

per capita de 11 3.S a 14.4 litros" que demuestran su populari

dad, siendo ademas de las primeras bebidas anunciadas por la r~ 

dio. (Cuadro Núm. 4) 

En cuanto a su evolución a partir de. 1940 a 1975, es 

muy notorio que el número de establecimientos es el mas reduci 

do del grupo industrial, ya que su incremento ha sido poco sig

nificativo, con 16 establecimientos en 1940, pasando a 19 esta

blecimientos en 1965 y 17 en 1975, lo mismo sucede con el pers~ 

nal ocupado, por lo que es posible que sea a causa de una gran 

tecnificación en la rama, ya que registra la mayor inversión 

realizada en este grupo industrial de 1940 a 1945, que siguió 



Tlpo·.de bebldas 

Pulque, mezcal, chlcho de 
mafz, Ucores de frutas. 

Pulque, mezcal y aguar
dientes, chlngulrltos de 
caña, cervt!za 0544), vi 
no (1594), bebldas Lm- -
por todas. 

Pulque, cerveza, tequila, 
aguardlentes (co~a, uva, 
frutas) 1 vlno, bebldas l!:!!_ 
portadas (en descenso). 

CUADilO 4. HtSTORIOCJIAM.I. DEL ALCOHOL EN HEXtCO 

ConsUmO 

Selectivo: ancianos, sa
cerdotes, guerreros. 
Consumo cercmonlal y me
dlc lnal. 

t-\1s1.vo. Enorme incremen
to del olc.ohollsmo. 
ConsUlnO de vlno y bebidas 
importadas por españoles 
y crlollos. 

Leglslocl6n 

Epoca prehisp.(nlca 

R.P.strLctlva 1 con severos 
castigos a los infracto
res, que llegaban hasta 
la pena de muer te. 

Epocu colonlul 

Restrlctiva-permi.slva en 
ls producción local, de 
acuerdo a los lntcrcscs 
de ln metrópoli.. Rcluti
vamcnte restrlctiv.i en lo 

venta a los nativos. Cas
tigo a la ebriedad públ t
en. lmpuestos a la fabrL
cacl6n de pulque y otras 
bebidas loe.a les. 

De la 1ndepcndencia al porfirloto 

Masivo, con fuertes vari!_ 
e iones por los luchas ar
OVJdns. Reservadas a cla .. 
ses dominantes. 

Ambigua en la primero et!!_ 
pa 1 pennlslvu y de fomento 
en el porfiriato 1 durante 
el cual la recauda e i6n 
[iscnl por concepto de ve!! 
ta de alcohol; tiene el se
gundo lugar. 

" 

Produccl6n 

llestrlngida y controlada, 
generalmente de autocon
sumo. 

Dls trlbuc 16n-Promoc i6n 

Personal y en tlanguil. 

Grandes hac lendas pulque- Tabern.-1s: 12 en el siglo XVI, 
ras en manos de españoles. 4S en el siglo XVlll. Venta 
Producción artesanal de clnndcst1na. Fomento del con-
vlno, aguardientes y ccr
vl!za. la. Concesl6n paro 
produc lr tequila en t 79 5 
(J .M.G. Cuervo). La lrnpo!:,. 
tnci6n decae a prlnclplos 
del slglo XlX. 

sWTU por comerciantes, mineros 
y hacendados, como elemento de 
domi nac L6n. 

Produccl611 de cerveza en A principios de siglo llega a 
gran escala: Cervi!cer ÍB haber una cnntlna por cada 2S9 
Cuauht~moc (1890), Cerve y una pulquerfa por cada 307 
ceda ti.Jctez.UIM. (1894) 1 - hnbitontc.oi. 
Chihuahua y Sonora (1897) Comienza el desarrollo de la p~ 
Q.uidulojora (1900). l.n bllcidod en carteles e impresos, 
producci6o nwncnta de 1 o lncluyemJo a las bebidas alcoh6 
25 millones de litros en Ucos, espec1almeTite cervece- -
el porfirlnto. Tequila Sn~ ríos. 
za (1870), 1065 fábricas 
de aguardientes de cLhiR. 
840 de maguey,' 19 de uva, 
) de granos y 1,5 de diver. 
sos, 22 '1. del consun~J es 

'f:i:i~~r~~t~~~*~~s prot1uct9. 
ros de botellas de vldrlo, 



Tipo· de bebidas 

Pulque, cerveza, tequ1la 1 

ron, brandy, y diversos 
aguardientes. 

Cerveza, pulque, brandy, 
tequila, ron 1 vinos, gi
nebra, vodka y whisky. 

Con1umo 

Empleu. a decllnar el CO!!, 

sumo de pulque en favor 
de l• cerveza y bebidas 
de mayor contenido de a 1-
cohol. Se crean bebidas 
para las 11clnses medias''· 
La cerveza: 3 • .S litros• 
14.4 entre 1925 y 1945 ea 
el consumo pe1· cáplta. 

Masivo. El consumo de cer 
veza por persona pasa de -
19.1 litros en 1950 a 
23.5 en 1960. 
Oec lino fuertemente el 
conswno del pulque. 
Se diversifica 111 dispo
nlbllldod de bebidas na
cionales e lmportodas. 

Lcgia loe Ión 

1921 - 1945 

Pet"!"ls l va 1 con l lml tac 12, 
nes en la lnstalacl6n de 
expendios cerca de Ubr!. 
cas. 

1946 - 1960 

Permls l va, con l lml tac Lo 
nes poco. definidas. 
Reglamentac16n de licen
cias paro el expendlo de 
bebidos de alto contcnl .. 
do de alcohol. 

Produccl6n 

190') 1 para tequila, y 
1909 1 para cetveza 
(Vidriero M:mterrey) 

Cervecería t-bdelo (192)). 
Comlenza lo llegada de e~ 
pitnl crasnaclonal a ln 
rama, como Bacardí, C.as
tlllo, y se sus.tltuycn 
bebldas importadas, como 
brandy, ginebras y 11pcr!. 
ti vos. 
U1 Segunda 0..1erra tt .. mdlal 
pennite el desarrollo vl
tlvlnícola. 

Se lnstalan nuevos distrl 
buldoras de bebidas lmpo!: 
tados y se dlverslftco la 
produccl6n. 
Entre otras, surgen Cosa 
Hartell, Vln!cole del Ver. 
gel, Pedro Domecq, Osbor
ne de M6>tlco, Bodegas Co
llfornla. 
Se intcgrn la industria 
del vlno. 
La pro<lucci6n de cerveza 
llega a 776.4 millones de 
lltros anuales. 

Olatrl~..ic L6n-rromoct6n 

Se lnlcla la radio en ~deo. 
entre los pr1mero1 anuncian
tes se encuentran 101 fabri
cuntes de bebidas alcoh6llcas 
especlnlmente la cerveza, c;omo 
Carta Blancu. 
Los revistas son importantes 
medios publlcitario1, princl
po lmente de bebidas 1mporca
dns, ~lsky Four Ro1es, Cana
d lon Club y Seagram1 a. 
En general, la publtc ldod es 
[ undomcnta lmcnte informa tl va. 

SI! mnsiflca el uso de la radlo 
y se crean nuevos ''medlos"• se 
desarrolla la telev1s16n, que 
nace como m~dlo publtcltarlo. 
El sistema carrete'ro facilita 
lo dlstr1buci6n de los nuevos 
productos alcohólicos. 
Se acentúa la publ1c1..dad de vi 
n...1s de mesa, como Vlno M.Jgavl7 
Santo Tomás, y aperitivos como 
Clnzono, al mhmo tiempo que se 
impulsa el consumo del ron como 
6.acard( y Castillo, contlnuAndo 
se el anuncio de bebidas lmpor= 
todas. 
Comienza a lmpulaar1e la publi"" 
cidad ambigua,. como la que liga 
el consumo de alcohol por ejem
plo con 18 soledad: 11CoroN1 1 La 
gran compañeraº. 

l.n 
N 



Tipo de bebidas 

Cerveza, brandie1 1 tequila, 
ron, vinos generosos, gln! 
bra, vodka, whisky, licores 
vinos de mesa importados, 

Consumo 

Mlliaivo. 
Se consumen 22.9 litros 
de cerveza per c4plta en 
1961; 29.3 en 1970 y 40.0 
en 1981. Se esthM que d.!. 
recta e indirectamente el 
alcoholismo afecta al 
SO t dn la poblacl6n. 

IUente: Berna! Sohogún Victor et o!. (1983) 
El Alcoholismo en ~xico, Negocio y 
K1nlpulac16n. Colecc16n Ternas de Actualidad 
Ed. Nuestro Tiempo. l-~xlco, 

Leglslaclón 

1961 - 1982 

Permhiva, con limita
ciones a la publicidad 
en horarios y contenidos. 

l'roducc!6n 

Sigue la sust1tuc16n de 
bebidas importadas y la 
diverslflceclén de !Tlllrcas 
como Destilby 1 l.11 l'b.drtlC' 
ña, Scagram's, -
Se expande la t>xportac16n 

de tequlla del 14. 7 '7. al 
50 'Z de la producción to
tal entre 1970 y 1982 1 

con producciones de 23 .4 
y 50.0 mlllones de li
tros, ·respectivamente. 
Se exportan vinos y cer
veza. 

DI strl buc16n·Prcmoci6n 

Para 1967 ya hay mh de 119 mil 
expendios de bebidas alcoh6licas

1 
y en 1970 llegan L 151 mil, de 
los cu.o.les cerca de 46 mil son 
rurnlcs. Aunque ailn persiste la 
publlcidad infonnatlva, la comp_t 
tencio entre tipos de bebida y 
marcas fl'l.vorece !!l aurglmiento 
de una publicidad m4a manipulad.e. 
ra 1 de corte aublindnal y clasis 
ta, que apela al 1tetus y al in: 
consciente para incrementar el 
dominio del mercado. Para ello, 
en 1970 las empre111 cerveceras 
gastaron 15.8 mil pe101 y las de 
aguardiente de uva y vinos J7.5 
mil por persona ocupada en cada 
rnm.1., tan s6lo pan hacer publi
cidad. 

ln 
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aumentando hasta 1975. 

Esto mismo sucede en el caso de la producción, en do~ 

de en 1940 le correspondía el 65.2 % de la producción total del 

grupo (cuadro 4), manteniendo un ritmo de crecimiento alto has

ta 1975 en el que a pesar del crecimiento de las otras indus

trias de bebidas representó el 44.43 % del total, con lo que 

destaca como la mas importante del grupo de bebidas. 

e) La elaboración de pulque 

El consumo de esta bebida fue muy importante en la 

época prehispánica solo que de manera selectiva, ya que solo 

los ancianos, sacerdotes y guerreros podían consumirlo, en ce

remonias o como uso medicinal. 

En la epoca colonial, su consumo, con la dominación 

existente, se hizo masivo entre los indígenas trayendo como con 

secuencia un aumento del alcoholismo en estos, a pesar de lo 

cual se fomentaba su producción porque contribuía fuertemente 

en la recaudación de impuestos, además de que su producción se 

hallaba principalmente en ma'nos de españoles, quienes poseían 

grandes haciendas pulgueras. 

Durante la etapa de Independencia al Porfiriato el co~ 

sumo de esta bebida sigue siendo masivo y su distribución se da 

ba a través de las pulquerías que llegaron a ser tan comunes 

hasta el grado de existir "una pulquería por cada 307 habitan

tes" (cuadro 4). 

54 

De 1921 a 1945 el consumo del pulque empieza a declinar 

por la gran competencia que para este entonces significaban las 

nuevas bebidas producidas a gran escala, como la c~rveza que, 

además, contaba con una gran publicidad. 

Con lo anterior y de acuerdo a la gráfica de evolución, 



55 

es explicable su alto número de establecimientos y personal 

ocupado en relación con su escasa producción e inversión rea

lizada, que resalta su escasa o nula tecnificación y la exis

tencia prolongada de una industria artesanal que no puede ser 

competitiva ante las otras industrias productoras de bebidas 

alcohólicas, por lo que s~ producción y distribución resulta 

cada vez mas marginada en las ciudades a pesar de los esfuer

zos por mecanizar la producción de esta bebida por el Patron~ 

to del Maguey desde 1960. 

d) Elaboración de tequila y mezcal y otras bebidas 

a base de agaves, excepto pulque. 

Dentro de este subgrupo se encuentran bebidas como el 

mezcal y el sotol con mas antiguedad que el tequila, y que cu~ 

plían los mismos fines que el pulque durante la época prehisp,! 

nica, mientras que la producción de tequila se da hasta la ép~ 

ca colonial con la concesión otorgada a JMG Cuervo en 1795 y 

posteriormente, durante el porfiriato, con el establecimiento 

de Tequila Sauza en 1870. 

Desde 1940 esta clase industrial ha mantenido un rit

mo de crecimiento hasta 197S, tanto en el número de estableci

mientos como de producción e inversión. 

De 1961 a 1982 se continúa la sustitución de bebidas 

importadas y la diversificación de marcas, se da la expansión 

en exportación de tequila "del 14.7 % al SO% de la producción 

total entre 1970 y 1982, con producción total entre estos años 

de 23.4 y SO.O millones de litros, respectivamente 11
• (Cuadro 

4). 

e) Elaboración de vinos y licores 

La producción de vinos y licores en México comenzó en 

1S24 con el establecimiento que hizo Hernan Cortés a los enco-
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menderos de plantar en un lapso de 5 años 1 000 sarmientos por 

cada 100 indios que vivieran en sus comarcas. 

De esta manera se afirma lentamente la industria lo

cal, permitiendo la superación de la calidad de sus vides con 

nuevas especies logradas a partir de injertos con especies e~ 

ropeas; a través de lo cual los vinos mexicanos alcanzan fama 

que llega hasta la metrópoli, que viendo el peligro de la com 

petencia, se prohibió el cultivo de la vid en México, por man 

dato de Felipe II. 

A partir de dicha prohibición, la producción de vino 

se mantuvo solo en función de satisfacer el vino eclesiástico 

y el cultivo de la vid para la demanda del fruto por los esp~ . 

. ñoles residentes, dados los lineamientos bajo los cuales estu 

vo sometida dicha industria, su producción se llevó a cabo de 

manera inestable e irregular hasta 1940. 

En 1940 la industria del vino no solo es impulsada 

por el gobierno con los estímulos, ·sino que también se le da 

importancia debido a la disminución de la producción europea 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que permi

te indirectamente el despliegue de la vitivinicultura en Méxi 

co, que se marca en la fuerte inversión realizada en dicha i~ 

dustria (figura 11) y en la disminución de su producción des

pués de la guerra. 

De 1961 a 1982 la producción de vino en México se re 

cupera y además se expande la exportación de vino, pasando a 

ocupar el tercer lugar en importancia del grupo industrial de 

bebidas y mejorando año con año la calidad de los vinos. 

El mejoramiento de los vinos mexicanos dio lugar a 

una mayor demanda de estos, que en los Últimos años aumentó de 

bido a las devaluaciones y deslizamientos de la moneda, que i~ 

cremento en gran medida los precios de los vinos y licores im

portados. 
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En 1984, con la suspensión de la importación de bebi

das, se tomó en serio la posibilidad de aumentar la producción 

por parte de los productores nacionales, dado que en la actua

lidad el vino mexicano ha alcanzado la calidad de cualquier 

otro buen vino que se elabore en el mundo. 

f) Elaboración de refrescos, aguas gaseosas y puri

ficadas. 
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En este subgrupo, de acuerdo con la figura 12 1 se ha 

manifestado un fuerte crecimiento desde 1940 a 1975 en produc

ción e inversión, y desde 1950 una reducción en el número de 

establecimientos, y en los Últimos cinco años considerados una 

baja en el número de personas ocupadas en esta actividad, cosa. 

comprensible si se toma en cuenta que de todas las industrias 

comprendidas dentro del grupo de bebidas, esta es la que pre

senta la mayor tecnificación, prueba de ello es que en 1940 so 

lo representaba el 16.71 % de la producción total del grupo y 

en 1975 llegó al 35.96 % pasando a ~er el segundo subgrupo en 

importancia despues del de elaboración de cerveza. (Ver cuadro 

6) • 

g) Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas 

Este es el subgrupo menos importante dentro del grupo 

de bebidas, por presentar el menor número de establecimie~tos, 

personal ocupado y producción, debido principalmente a que su 

producción industrial al parecer empieza hasta 1950, año en 

que por primera vez aparece en los censos, desde esta fecha su 

producción no ha variado mucho en lo que representa en porcen

taje dentro del grupo, sin embargo, de 1950 a 1975 casi dupli

có sus establecimientos y personal ocupado, mientras que su 

produccion aumentó mas de 10 veces pese a los serios problemas 

a que se enfrenta esta industria en el mercado por su consumo 

estacional. (Cuadro 5) 
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CUADRO 6. 

Sub grupo i940.. 

Aguardiente de o. 77 
caña 

Cerveza 65.21 

Pulque 6.54 

Bebidas a base 
de agaves excep- 4.16 
to pulque 

Vinos y licores 6.57 

Refrescos, aguas 
gaseosas y puri- 16. 71 
ficadas 

Sidra 

Fuente: cuadro 2. 

PARTICIPACION DE LOS SUBGRUPOS POR 
PORCENTAJE DE PRODUCCION EN EL GRU-
PO INDUSTRIAL DE 1940 A ,1975 

1945 

1.17 

45.77 

2.61 

3.22 

12.01 

21.24 

1950 

3.26 

45.83 

3.70 

6.49 

7.60 

32.80 

0.28 

,, 
' 

1955 1960 

4.10 

31.20 42.89 

1,80 1.28 

4.59 2.86 

12.81 2.27 

47.99 46.27 

0,18 0.30 

1965 

35.16 

0.73 

4.08 

7 .06 

42.79 

0.32 

1970 1975 

0.40 2.93 

33.38 44.43 

0.44 0.21 

4.67 4.26 

8 .58 4.81 

40.60 35.96 

0.25 0.27 
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CAPITULO 3 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Con el objeto de conocer la estructura productiva ac 

tual de la industria de bebidas en el país, se llevó a cabo el 

análisis de la localización y distribución de esta industria 

en el territorio nacional junto con otros factores como: las 

materias primas, infraestructura y mano de obra, como se vera 

a continuación. 

3.1 Localización y distribución de la Industria de Bebidas en 

el Territorio Nacional 

Al situar a la industria de bebidas a nivel nacional 

destacando su importancia por estados (Fig. 14) se encontró lo 

siguiente: 

Los estados de Baja Ca~ifornia, Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Yucatán 

y Aguascalientes en general presentan una situación de equili

orio en los cuatro factores económicos considerados, en la pr~ 

ducción de bebidas dado que, pese a presentar escaso porcenta

je en el nGmero de establecimientos, contaban con una produc

ción mayor a la inversión realizada en dichos establecimientos 

a pesar de producirse varios tipos de bebidas en cada uno de 

estos estados. 

Los estados de Jalisco y Veracruz destacan por las 

fuertes inversiones que realizaron en 1975, que superó a la 

producción total, además en estos estados se tiene un mayor nG 

mero de industrias de bebidas, en Nuevo León ocurrió algo sem~ 

jante sólo que cuenta con un menor porcentaje en este tipo de 

industrias. 

De todos los estados, destacan por su importancia y 
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en la fuerte producción de bebidas que realizan, el Distrito 

Federal y el Estado de México, aunque este último cuenta con 

mas establecimientos de bebidas que el D. F. debido a que en 

la actualidad todavía cuenta con gran número de pequeñas indu~ 

trias inclusive en forma artesanal dado que se elabora princi

palmente pulque (Figura 15). El Distrito Federal destaca por 

ser el que cuenta con el mas alto grado de producción e inver

sión al igual que de concentración de todo tipo de bebidas. 

Al contrario de los estados citados anteriormente 

los estados de: Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca cuentan con un gran 

número de establecimientos, con escaso personal ocupado y aun 

mas escas~ producción como consecuencia de la gran producción 

de bebidas tradicionales sobre todo pulque y mezcal que, como 

ya se dijo antes, enfrentan fuertes problemas en la actuali

dad. 

Otro de los estados que sobresalen es Coahuila por 

la gran cantidad de mano de obra empleada en esta industria, 

hecho que resulta explicable dado que las bebidas de mayor im

portancia en el estado son los refrescos y la elaboración de 

vinos y aguardientes de uva. (Figura 14) 

El resto de los estados tienen poca participación 

pero presentan equilibrio en los principales factores de su es 

tructura productiva. 

Para resaltar el tipo de distribución de esta indus

tria se trabajó en la Carta Base Municipal 1980, a escala 1: 

4,000 000, para destacar el grado de dispersión o concentra

ción, al igual que su importancia por municipio que presenta 

este grupo industrial en el país, para lo cual se tomó en cuen 

ta la localización de las industrias mayores, con este objeti

vo se clasificó a los municipios de la siguiente manera: 

En base a los listados obtenidos de los 133 munici-
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píos en que se cuenta con estas industrias, se escogieron como 

factores económicos representativos de dichas empresas el núme 

ro de establecimientos, la mano de obra, el capital invertido 

y el valor de la producción. 

A cada uno de estos factores se les asignaron cinco 

rangos de la manera más representativa posible después de lo 

cual, se les asignó un número del l al S. Los rangos establee! 

dos fueron los siguientes: 

Numero 
Asignado 

Número de Esta Personal Ocu
blecimientos pado 

Total de Produc
ción Valor de Activos 

66 

1 o - l o - 20 o - 10,000 o - 10 ,000 

2 2 - 4 21 - 150 10,001 - 50,000 10,001 - 50,000 

3 5 - 8 151 - 400 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000 

4 9 - 10 401 - 1,600 100,001 - 300,000 100, 001 - 500,,000 

5 11 y más 1,601 y más 300,001 y más 500,001 y más 

A continuación a cada uno de los factores económicos 

mencionados tomados en cuenta por municipios, se les asignó el 

número correspondiente al rango, para áespues sumar estos valo 

res obteniéndose una relación de variación en el valor de los 

municipios del 4 al 20 a los que se les asignaron los siguien

tes rangos: 

De 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18 y por úl 

timo de 19 a 20. Estos últimos rangos se consideraron como j~ 

rarquías del nivel de industrialización, caracterizadas con va 

lores del l al 5 respectivamente, conforme a los cuales, se 

les asignó el tamaño del círculo correspondiente a cada munici 

pío en la Fig. 16, que indica la importancia de dicho munici

pio dentro de este grupo industrial. 

A través de dicho análisis se obtuvieron los si-
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Loe municipios considerados en base al nivel de induetrialización 

~orrespondiente y nGmero asignado en el mapa son: 

• Niveles de Industrialización 

Jerarquía l . 

1. Pabellón de Arteaga, Ags. 

2. Jesús María, Ags. 

J. La Paz, B. C. S. 

4. Campeche, Camp. 

5. Cuatrociéncgas, Coah. 

6. Frontera, Coah. 

]. Ramos Arizpc, Coah. 

8. San Juan de Sabinas, Coah. 

9. Reforma, Cl1is. 

10. Allende, Chih. 

11. Delicias, Chih. 

12. Meoqui, Chih. 

13. Irapuato, Gto. 

14. San Luis de la Paz, Gto. 

15. Pungarabato, Gro. 

16. Taxco de Alarcón, Gro. 

17. Acaxochitlán, Hgo. 

18. Tulancingo, Hgo, 

19. Arandaa, Jal. 

20. El Arenal, Jal. 

21. Atolonilco el Alto, !al. 

22. Tala, Ja!. 

23. Tepatitlán de Morelos, Jal 

24. Zapotlanejo, Jal. 

25. Chicoloapan, Edo. de M6x. 

26. Naucalpan, Edo. de Mex. 

27. Tcnancingo, Edo, de tt~x. 

28. Jacona, Mich. 

29, Tarímbaro, Hich. 

30. Uruapan, Mich. 

31. Ahuatlan, Nay. 

32. Garza García, N. L. 

33. Villaldama, N. L. 

34. Ex-Distrito de Etla, Oax. 

35. Ex-Distrito de Huajuapan, Oax. 

J6. Ex-Distrito de Juchitan, Oax. 

J7. Uuejot•ingo, Pu~. 

38. Zacatliín, Pue. 

39. Ahualulco, s. L. P. 

40. Charcaa, s. L. P. 

41. Matehuala, S. L. P. 

42. R[o Verde, S. L. p, 

43. Sunta Marra del R!o, s. L. P. 

44, Rosario, Sin, 

45. Agua Prieta, Son. 

46. Nogales, Son. 

47. Valle Hermoep, Tomps. 

48. Nuevo Laredo, Tampe. 

49. Boca del R[o, Ver. 

50. Catemaao, Ver. 

Sl. Ixtaczoquitlán, Ver. 

52. Hanlio Fabio Altamirano, Ver. 

53. Papantla, Ver. 

54. Perote, Ver. 

55, Poza Rica, Ver. 

56. San Andrés Tuxtla, Ver. 

57. Tuxpan, V~r. 

58. Umáu, Yuc. 

59. Fresnillq, zhc. 
60. calern,\Zac, 

6l. Pinos, Zac. 

Jerarquía 2 

62. Mexicali, B. c. 
63. Honclova~ Coah. 

64. Piedras Negras, Coah. 

65. Saltillo, Coah. 

66. Colima, Col. 

67. Tapnchuln, Chis, 

68. Zinacantán, Chia. 

69. Chihuuhua, Chih. 

70, Hidalgo del Parral, Chih. 

71. GÓmez Palaci9, Dgo. 

72, Celaya, Gto. 

73. Lean, Gto. 

74, Iguala de la Independencia, Gro. 

75, rachuca, ligo. 

76. Amatitan, Jal. 

77. Ixtapaluca, Edo, de Mex. 

78, Zinancantepec, Edo, de Méx. 

79. Morclia, Mich. 

80, Tcpic, Nay. 

81. Guadalupe, N. L. 

82. San Nicol5s de los Garza, N. L· 

83. Ex-Distrito de Ocotl5n, Oax. 

84. Querétaro, Qro. 

85. San Juan del Rfo, Qro. 

86. Tcquiaqulapan, Qro. 

87. Ciudad Valles, s. L. P. 

88. Ahome, Sin. 
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89. Centro, Tab. 109. TlalnepantJa, Edo. de Hex. 

90. Man te, Tamps'\ 110. Tultitl5n, EJo, du Mex. 

91. Matamoros, Tamps. 111. Cuernavaca, Mor. 

92. Reynoea, Tamps. 112. Rafael Lar a Gr aj alea, Pue. 

9 3. Xicohténcatl, Tlax. 113. San Luis Potosí:, s. L. p. 

94. Córdoba, Vt!r. 114. Culiacán, Sin. 

95. Jalapa, Ver. 115. Mazatlán, Sin. 

96. Hinatitlán, Ver. 116. Caj eme, Son. 

9 7. Veracruz, Ver, 117. llermosillo, Son. 

116. Tampico, Tampa. 
Jorarquía J 

119. Nogales, Ver. 

96. Ensenada, n. c. Jerarguía 4 
99, Teca te, n. c. 

lOO. Tijuana, ll. c. 120. Aguascalientee, Aga. 

101. Parras, Coah. l2L Juáre:, Chih, 

102. Torreón, Coa h. 122, Azcapotzalco, o. F, 

lOJ. Gustavo A. ~ladero, o. F' 123. Benito Juárez, D F. 

104. Tlalpan, o. F. 124. Tequila, Jal. 

105. Iztapalapa, o. F, 125. Tchuacán, Pue. 

106, Durango, Dgo. 126. Puebla, Pu~. 

107. Acapulco de Juárez, Gro. 12 7. 
1 

Oriza4a, Ver. 

108. Zopopan, Jal. 12 8. Mérida, Yuc. 

Jerarquía ,j 

129. Ciudad do Méx.ico, D. F. 

OelegaciOn Cuauhtémoc 

Venustiano Carranza 

llenito Juárez 

Miguel Hidalgo 

130. Coyoaciin, o. F, 

131. Guadalajara, Jal. 

132. Toluca, Edo, do Mex. 
¡ 33. Monterrey, N, L, 

·, 



guientes resultados: 

- La industria de bebidas es tal vez la industria que 

presenta una gran dispersión en el territorio nacional que se

guramente aumentaría si se consideraran la localización de las 

industrias menores, las que posiblemente representarían las lo 

calidades productoras de bebidas tradicionales, junto con las 

refresqueras pequeñas o locales. 

- A pesar de esta dispersión la industria de bebidas 

al igual que las otras industrias, se localiza con mayor fre

cuencia e importancia en el centro del país. 

- Los municipios de las diferentes jerarquías presen

tan las siguientes características: 

Jerarquía 1 

Los municipios de este nivel presentan por lo gene

ral escasa industrialización, cosa que resulta notoria en los 

municipios de Pabellón Je Arteaga, A3uascalientes; Reforma, 

Chiapas; Ex-Distrito de Huajuapan, Oaxaca; Ahualulco, S. L. P. 

los que solo cuentan con una industria de bebidas en total. En 

esta jerarquía de 61 casos, el 47 % de los municipios presen

tan un máximo de 6 industrias en total, con escasa infraestru~ 

tura vial y férrea, con cabeceras municipales pequeñas que 11~ 

gan a tener como máximo 5 000 habitantes. 

De todos los municipios comprendidos en este nivel 

solo en Naucalpan, Edo. de México e Irapuato, Gto., la escasa 

importancia en industria de bebidas se debe principalmente a 

la especialización de estos municipios en otra clase de indus

trias. 

Jerarquía 2 

Estos municipios son aquellos que por lo general 
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cuentan con ciudades medias importantes dentro de las subre

giones económicas. Como se observa en el listado de las ciuda 

des, esta jerarquía comprende ciudades importantes como Mexi

cali, B. C. y Veracruz, Ver. 

Por tanto son municipios que presentan redes de comu 

nicación importantes con las ciudades y poblados vecinos, ade

más de contar con los centros regionales de nivel medio, que 

por lo mismo se abastecen de los poblados vecinos de productos 

agrícolas y ganaderos, o bien funcionan como centros agrícolas 

o comerciales dentro de las subregiones económicas. 

En los casos de Amatitán, Jal.; Ixtapaluca y Zinan

cantepec, Edo. de M&xico y Xicot&ncatl, Tlax.; son municipios 

industriales ~e mediana importancia estatal pero que son parte 

de los principales sistemas de ciudades, ya que se encuentran 

dentro del área de influencia de las ciudades cercanas mas im: 

portantes como Guadalajara, Jal.; Cd. de M&xico, D. F.; de To

luca, Edo, de Mex.; y de Puebla, Pue.; y Cd. de M&xico respec

tivamente. 

Jerarquía 3 

Corresponde a municipios que cuentan con ciudades de 

importancia agrícola, industrial y comercial. Estos municipios 

por tanto tienen buenas vías de comunicación principalmente 

vial y f&rrea y buena infraestructura urbana en dichas ciuda

des, además de que son importantes centros agrícolas con agri

cultura altamente tecnificada por lo cual destaca la región 

Noroeste del país junto con otros municipios de la región Nor

te como son Parras y Torreón, Coahuila, que corresponden a la 

subregion económica de la Comarca Lagunera. 

El resto de los municipios comprendidos son centros 

industriales como Tlalnepantla, Tultitlán, Edo. de Mex.; Cue~ 

navaca, Mor.; o bien ciudades turísticas importantes como Aca-
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pulco, Gro. 

En todos estos municipios la producción de bebidas 

es importante dado que en la mayor parte de ellos se asientan 

grandes compañías elaboradoras de bebidas, como en la región 

Noroeste del país en donde se encuentran las pr.incipales zonas 

vitivinícolas. 

Jerarquía 4 

Los 9 municipios comprendidos dentro de esta jerar

quía cuentan con ciudades grandes que históricamente han desta 

cado efi la elaboración de bebidas como en los casos de Tequi

la, Jal.; y Tehuac&n, Pue. 

El resto de los municipios corresponden a centros i~ 

dustriales importantes en el país como: Ju&rez, Chih.; Azcapo~

zalco y Benito Juarez en el D. F., Puebla, Pue.; Orizaba, Ver. 

y M~rida, Yuc. 

Dentro de esta jerarquía destacan las siguientes con 

centraciones industriales en elaboración de bebidas: 

- Aguascalientes con los municipios de Pabellón de Ar

teaga y Jesús María que forman su hinterland o zona de inf lue~ 

cía. 

- Puebla con los municipios de Xicoténcatl, Tlax.; y 

Rafael Lara Grajales, Pue.; como hinterland y 

- Orizaba, Ver.; que comprende como hinterland los mu

nicipios de: Nogales, Córdoba e Ixtaczoquitlan, Ver. 

Esta última concentración por su cercanía con Puebla 

podríamos decir que llega hasta el municipio de Tehuacan, Pue. 
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Jerarquía 5 

Los municipios que corresponden a este nivel, compre~ 

den a las principales ciudades del país y por ende a los prin

cipales centros industriales, en donde el mercado y la gran ca~ 

tidad de mano de obra tanto especializada como no especializada 

juegan un papel determinante en el establecimiento de dichas in 

dustrias. 

Ademls dada la importancia de dichos centros, estas 

industrias cuentan con la mejor infraestructura urbana y con la 

mayor densidad de comunicaciones del país para su distribución. 

En esta jerarquía destacan las siguientes concentra-

ciones: 

- La Ciudad de México junto con las delegaciones de Co

yoacán, Benito Juarez, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan· 

e Iztapalapa en el Distrito Federal. Aunque por ser la mis im

portante del país no solo en este tip.o de industrias, el subsi~ 

tema de la Ciudad de Mexico llega hasta Toluca, Puebla, Pachu

ca, Cuernavaca y Querétaro, sin contar la influencia que ejerce 

hacia el resto de las regiones del país. 

- El municipio de Guadalajara con su hinterland que 

abarca los siguientes municipios: Tequila, Zapopan, Amatitán, 

El Arenal, Tala y Zapotlanejo, Jalisco. Esta concentración en 

industria de bebidas es la s•gunda en importancia. 

- Monterrey y su hinterland; Guadalupe, San Nicolás de 

los Garza, Garza García, Nuevo León, como la tercer concentra

ción en industria de bebidas por importancia. 

Como se observa estos municipios comprenden a las 

tres ciudades más importantes del país, en este mismo orden de 

aparición. 
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En resumen la industria de bebidas presenta una gran 

dispersion en el territorio nacional, que seguramente aumenta

ría sí se tomaran en cuenta la localización de los estableci

mientos menores, los cuales probablemente nos representarían 

las regiones productoras de bebidas tradicionales tales como 

el mezcal, sotol, pulque entre otras, junto con las industrias 

refresqueras mas pequeñas. 

A pesar de esta dispersión, la industria de bebidas 

al igual que el resto de las industrias se localiza con mayor 

frecuencia e importancia en el centro del país dentro del cual 

destaca por su excesiva concentración el Distrito Federal y 

los municipios de Guadalajara, Toluca, y en el norte del país 

el municipio de Monterrey, cada uno de los cuales presenta un 

área de influencia extensa. 

Por otra parte, podemos afirmar que la industria de. 

bebidas al igual que el resto de las industrias tiende a con

centrarse en los principales centros industriales del país, en 

donde se beneficia de la infraestructura existente, al igual 

que de las relaciones ínter-industriales, y de los incentivos 

fiscales. 

Para comprobar que la distribución de la industria 

de bebidas responde a estos factores se analizaron los siguíe~ 

tes factores de localizacion; 

a) Infraestructura: que comprende comunicaciones (c~ 

rreteras y ferrocarriles), básicas para el movimiento de los 

productos industriales y la fuerza de trabajo empleada como i~ 

fraestructura humana en el cual se basa el proceso productivo. 

b) Las materias primas: que comprende el análisis de 

las principales materias primas de origen agrícola que son uti 

!izados en los distintos procesos. 
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c) Mercado: en donde se analiza la importancia de su 

cercanía o lejanía de dichas industrias. 

En este trabajo no se tomaron en cuenta todos los 

factores de localización que se analizan para la localización 

industrial, sino solamente los mis representativos dado que se 

excederían los objetivos de la investigación de dar un panora

ma general de la industria de bebidas. 

3.2 Infraestructura 

Las industrias de bebidas se localizan en las zonas 

que cuentan con gran accesibilidad dado que dichas zonas poseen 

una densidad que puede ser alta o media (Figura 18) en lo que 

respecta a las comunicaciones (carreteras y ferrocarriles)' lo 

que las provee de una mayor facilidad y rapidez para el trans

porte de sus productos a las localidades vecinas. 

Estas ventajas se triplican cuando estas industrias 

se localizan en las principales ciudades del país como en los 

casos mencionados de la Ciudad de México, Guadalajara, Monte

rrey, Toluca, Orizaba y Veracruz debido a que la política se

guida por nuestro país ha favorecido la excesiva concentración 

económica y demográfica en unas cuantas regiones, de donde de~ 

tacan estas ciudades, dichas regiones cuentan con redes de co

municación de alta densidad para efectuar sus funciones de ac~ 

pio y distribución y que les permite llevar a cabo mayor inte~ 

cambio de productos del campo a la ciudad o viceversa, median

te la densa red que tienen con sus áreas de influencia corres

pondientes y que en el caso de la zona centro del país le ha 

permitido movilizar toda clase de productos desde el Golfo ha~ 

ta las costas del Pacífico uniendo a las ciudades de Veracruz 

con Guadalajara, ya que en esta región la densa red de comuni

caciones comunica a las principales ciudades con las zonasagr! 

colas mas importantes. 
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FIGURA 18, ZONAS DE DENSIDAD DE COMUNICACIONES 

Sin carreteras pavimentadas 
ni vías férreas 

De O .1 a 10 Km. 

De 10.l a 30 Km 

Más de 30 Km, 

+ La densidad se calculó dividiendo 
el· número de kilómetros construidos 
de carreteras pavimentadas y vías 
férreas en cada municipio, por cada 
100 Km2 de superficie. Tomado de: Ana.García et al (1980) pág. 250. 



En el noreste del país la segunda ciudad mas impor

tante del país es Monterrey, esta ciudad amplía cada vez más 

su hinterland a través de una red local de alta densidad que 

le permite controlar gran parte de las actividades de la región 

Noreste~ y que en este caso resulta notorio en la fuerte con

centración que presenta la industria de bebidas, tanto en el 

municipio de Monterrey como en sus municipios vecinos. 

En los casos en que estas industrias se encuentran 

en zonas que presentan baja densidad de comunicaciones se ubi

can cerca de una vía importante de comunicación como en el ca

so de la ciudad de Tapachula, Chis.; que se enlaza con Centro

América o bien se encuentran en ciudades turísticas como Aca

pulco. Por otra parte en el caso de los establecimientos ubi

cados en zonas con escasas o casi nulas comunicaciones y lejos 

de vías de comunicación importantes son por lo general las in

dustrias de importancia local. 

3.3 La Mano de Obra. 

La mano de obra requerida por la industria de bebi

das en general es escasamente calificada, aunque como en todas 

las industrias existe personal altamente calificado y especia

lizado, pero que por lo general es menos numerosa que el resto. 

La distribución de la mano de obra en la industrla 

de bebidas por subgrupo en relación al total del personal ocu

pado es el siguiente (figura 17). 

Destacan 3 estados en el territorio nacional queson: 

el Distrito Federal con poca mano de obra en industrias de be

bidas alcoholicas y cerveza, pero con un gran número de perso

nas ocupadas en la elaboración de bebidas no alcohólicas. El 

estado de Jalisco con una situación parecida al D. F., solo 

que en éste la elaboración de bebidas alcohólicas y cerveza 

ocupan una cantidad semejante de mano de obra, y Veracruz en 
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donde destaca la cerveza como la que genera el mayor número 

de empleados, aunque también destaca en la elaboración de be

bidas no alcohólicas. 

Les siguen en importancia los estados de Puebla y 

Nuevo León con predominancia en la industria de bebidas no al

cohólicas; el Estado de México con fuerte participación del sub 

grupo de las bebidas no alcohólicas y de las alcohólicas en la 

generación de empleos, por último el estado de Tamaulipas con 

solo dos subgrupos de los cuales el predominante o mayoritario 

es el de las bebidas no alcohólicas. 

Los estados de mediana importancia son Sonora, Coa

huila, Chihuahua y Yucatan con predominancia de mayor personal 

ocupado en refrescos, y después en cerveza, aunque en Coahuila 

existe mayor número de empleados dedicados a la elaboración de 

bebidas alcohólicas. Ademas de estos estados, los estados de 

San Luis Potosí y Sinaloa sólo cuentan con dos subgrupos. 

De lo anterior resalta la.fuerte influencia que tie

nen sobre el país dichas industrias y por ende en la población 

sobre todo las bebidas embotelladas y la cerveza que presentan 

una distribución mas extendida que el de las bebidas alcohóli

cas que solo destacan en algunos estados que son los producto

res como en el caso de Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Agua.:! 

calientes, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro en donde después de 

las bebidas no alcohólicas les siguen en importancia en la ge

neración de empleos la producción de cerveza (figura 17). 

Como se vio en el capítulo de características, la in 

dustria de bebidas genera una gran cantidad de empleos en el 

comercio a través de la venta de sus productos, sin embargo en 

donde resalta la influencia que tiene sobre la población es en 

ciudades que prácticamente dependen de esta industria como en 

el caso de Tequila, Jal.; y los municipios vecinos (figura 16) 

en donde debido a las condiciones climáticas el cultivo de ma-
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guey para tequila y mezcal es el mejor adaptado y por tanto 

la mano de obra campesina es explotada por las empresas que 

elaboran estos productos, debido a que establecen contratos de 

producción con las empresas comprometiendo su producción con 

las industrias a precios preestablecidos con lo cual se ven ne 

cesitados del uso de crédito, semilla mejorada, asesoría, ma

quinaria y otros insumos que la empresa estima necesarios para 

proteger los cultivos y cuando los campesinos no tienen los re 

cursos económicos en muchas ocasiones rentan sus tierras a la 

empresa en donde es empleado como obrero agrícola. 

Esta situación también se da con las otras empresas 

productoras de bebidas alcohólicas que, en el caso de los pro

ductores de la vid, el precio pagado por este producto no re

sulta redituable para el campesino y por tanto se cree que en 

la actualidad se ha reducido la superficie de este cultivo en 

algunos municipios. En el caso de los campesinos cebaderos la·. 

empresa IASA ofrece un precio por tonelada de grano solo que 

como los campesinos no cuentan con el transporte ni tampoco con 

lugares para conservar el grano,· se ven 0bligados a vender sus 

productos a los intermediarios que son los que reciben los be

neficios del precio pagado por la empresa IASA. 

En el caso de la producción de pulque la mano de obra 

campesina que es quien lo produce enfrenta graves problemas a 

consecuencia de la caída de este producto en el mercado, auna

do al incremento de los costos del cultivo y el tiempo requ~ 

rido para su maduración, están provocando que la actividad sea 

abandonada por los campesinos y debido a que es el cultivo más 

adaptado a las condiciones climáticas de las zonas productoras, 

generalmente secas, que pierden fácilmente la capacidad de pr~ 

ducir y por lo tanto son abandonadas con la consecuente migra

ción y erosión de suelos. Esta situación es alarmante sobre to 

do si se toma en cuenta que de esta actividad dependían más de 

60 mil familias
2 

campesinas solo en el estado de Tlaxcala sin 
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contar las del estado de Hidalgo, Mexico y Queretaro. 

3.4 Materias Primas 

A pesar de que en la mayoría de las industrias la 

cercanía de las materias es cada vez menos importante , en la 

industria de bebidas este factor sigue siendo importante y en 

algunos casos resulta indispensable ya que las industrias de 

este ramo que utilizan materias primas agrícolas requieren en

contrarse cerca de sus fuentes de abastecimiento. 
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Así tenemos que la ubicación de algunas de las empr~ 

sas elaboradoras de bebidas se localizan únicamente en los es

tados en donde se producen sus principales materias primas así 

como en los casos de las elaboradoras de tequila y mezcal en 

donde el primer caso, según la figura 19, el estado de Jalisco 

es el principal en el cultivo de maguey para tequila y tambie~

el mas importante en cuanto a establecimientos de esta bebida 

(figura 15). Otro caso en el que resalta el estado de Jalisco 

junto con los estados de Oaxaca y San Luis Potosí es en el cul 

tivo y número de establecimientos del maguey y producción de 

mezcal. 

También esto es notorio en los estados en que se cul 

tiva la vid (Fig.19), como en Baja California, Coahuila, Dura~ 

go, Aguascalientes, Queretaro y Zacatecas, al igual que en do~ 

de se cultiva el maguey aguamielero que responde a la localiza 

ción de las empresas en donde se elabora el pulque que solo se 

produce en el centro del país en los estados de México, Tlaxc~ 

la, Hidalgo y Puebla principalmente. 

En el caso de la producción de cerveza sólo la Cen

tral de Malta, se localiza en Lara Grajales, Pue.; que, como 

se observa en la Fig. 16 , corresponde a los estados en donde 

se produce la cebada que se da principalmente en los estados 

de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y México, pero el cultivo de ceba 
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da en el resto de los casos no responde a la localización de 

las industrias malteras y mucho menos a la de las cervecerías 

ya que del abastecimiento de este producto se encarga la empr~ 

sa !ASA que, como veremos más adelante, se encarga de abaste

cer a las malteras. 

En el caso de la industria de bebidas no alcohóli

cas éstas tampoco corresponden a la cercanía de los cultivos 

debido a que utilizan principalmente sustancias de origen quí

mico por lo que puede localizarse en sitios incluso lejanos 

de las principales ciudades de una manera más libre y, como 

ya se ha visto anteriormente, su principal problema no son 

las materias de origen químico sino el abasto del azúcar, y 

la cercanía de agua en volumen suficiente. 

En el caso de la industria sidrera, de acuerdo con 

los establecimientos registrados en el censo industrial de 

1975, se ubicaban solo en 3 estados del centro que son: Pue

bla, Distrito Federal e Hidalgo (figura 15) en donde el culti 

vo de la manzana no es muy importante salvo en el caso del es 

tado de Puebla (figura 19), lo cual posiblemente esté ligado 

a la escasez a que se enfrenta de manzana de buena calidad, 

ya que en México la sidra no se produce a partir de manzana 

sino de saborizantes y otros productos químicos. 

A pesar de que las empresas productoras de vinos y 

aguardientes de uva se localizan todavía en la cercanía delas 

materias primas, en la actualidad existe la tendencia de loca 

!izarse en los principales centros industriales del país por 

medio de las plantas envasadoras y de añejamiento cerca del 

mercado principal por las grandes empresas. 

3.5 Distribución y Comercialización 

Dada la localización de las principales empresas, 

la industria de refrescos, aguas gaseosas y purificadas es la 
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que tiene mayor dispersión y por tanto mayor influencia en el 

territorio, le siguen en importancia las industrias cervece

ras que se localizan en las principales ciudades o en las zo

nas con alto grado de comunicaciones, desde donde llevan a c~ 

bo la distribución a los centros poblacionales más cercanos, 

cubriendo de esta forma amplias extensiones. 

Las industrias vitivinícolas, las de tequila y pul

que se localizan cerca de los centros productores de materia 

prima agrícola, desde donde llevan a cabo la distribución de 

sus productos a los centros de población cercanos y principal 

mente hacia las ciudades más grandes. 

En el caso de las empresas de aguas purificadas, é~ 

tas se encuentran cerca de manantiales en algunos casos, o 

bien, en donde el abastecimiento de agua es eficiente, desde 

donde distribuyen sus productos. 

Como se mencionó en el capítulo 1, las ventas de e~ 

tas empresas se llevan a cabo de manera directa y su distrib~ 

ción es cada vez más amplia a través de los distintos comer

cios entre los que se encuentran cantinas, pulquerías, cerve

cerías, restaurantes, fondas, tiendas, estanquillos y otros 

establecimientos como expendios de vinos y licores, cabarets, 

salones y academias de baile, dulcerías, pastelerías, 'Cepost~ 

rías, casinos, clubs, centros recreativos y establecimientos 

o almacenes con venta de botella o envase cerrado. 
¡¡, 

Siendo tan extensa su distribución que en 1978 se 

contaba con 187 102 expendios de bebidas embriagantes que ta~ 

bién venden bebidas no alcohólicas, esta cantidad de expendios 

es el total que se registró en 11 336 localidades del país, 

de las cuales 158 889 correspondieron al medio urbano y 28 213 

al medio rural 3 con lo que se confirma la fuerte influencia 

de las bebidas en la sociedad mexicana, su amplia distri~ción 

geográfica y la gran cantidad de personas que dependen de es-
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ta actividad. 

Ademas de la gran difusión de producción y venta en 

el país de las bebidas, algunas de éstas como el tequila, be

bidas alcohólicas no fermentadas, la cerveza y otros no espe

cificados realizan ventas en el exterior de valor considera

ble, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7 

Cantidad y Valor de la Exportación por Grupos de Actividad Económica 

de Origen y Principales Productos 

Grupo de Bebidas y 

Producto 

Fabricación de 

Bebidas 

Tequila 

Bebidas alcohó

licas no fer

mentadas 

Cerveza 

Otros 

Unidad 

Ton. 

" 

" 

" 

Cantidad Miles de 
pesos Cantidad Miles de 

1977 

857 388 

22 299 346 492 24 977 

4 080 
<"" 

74 643 4 162 

38 431 235 424 38 098 

200 829 

pesos 
1978 

1 042 995 

3 88 593 

87 973 

285 36 7 

281 062 
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Fuente: S.P.P. (1980), Anuario Estadístico de los Estados Uni 
dos Mexicanos. 1977-1978. Junio. S. P. P. 
México. 

Destacan por las ventas realizadas el tequila y la 

cerveza, que, como se aprecia en el cuadro, han aumentado sus 

volúmenes de exportación de 1977 a 1978. 



N O T A S 

1) Para mayor informacion sobre densidad de comunicaciones 

consultar Ana García et al. (1980). La estructura de las vías 

de comunicaciones y el transporte de mercancías en México, 

Anuario de Geografía NºXX. Instituto de Geografía. UNAM. Mé

xico. pp. 246-264. 

2) Jorge Reyes E. "La industria del pulque en agonía'' en Uno 

mas Uno. 9 de marzo de 1986. México. p. 15. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS EN TRES EJEMPLOS. DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Para dar una idea más clara de la situación e impor

tancia de las industrias de bebidas en la actualidad, se esco

gieron los 3 casos más importantes de este grupo industrial, y 

que son en orden de importancia; la cerveza, la industria re

fresquera y la industria vitivinícola. De las cuales se ana

lizan diferentes aspectos como su localización, el tipo de ca

pital, su integración vertical del proceso productivo, entre 

otros factores. 

4.1 La Cerveza 
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La producción de cerveza en Mexico se encuentra fuer 

temente consolidada a través de los 3 grandes consorcios que ~~ 

producen, con la característica de ser el subgrupo industrial 

del grupo de bebidas que ha logrado tener una mayor integración 

vertical con el control tanto del cultivo de cebada como del 

mercado, la fabricación de malta y finalmente la producción de 

cerveza. Debido a esto, es interesante tratar en este estudio 

por el alcance que tienen tanto político, económico y social 

con gran influencia sobre el territorio nacional a través de 

las diferentes actividades que realizan. 

Los tres grandes consorcios productores de cerveza en 

Méiico son: 

La Cervecería Cuauhtemoc 

La Cervecería Moctezuma 

La Cervecería Modelo 

Los que a su vez forman parte de importantes grupos 

industriales del país como son: el grupo VISA, el grupo CREMI 

y el grupo Modelo respectivámente. 



Estos tres grupos controlan la producción nacional 

de cerveza no solo a partir de la producción de estas cervece

rías, sino de todas las fábricas pequeñas o de ámbito regional 

que han sido adquiridas por estas empresas. 

El control de la producción de malta se lleva a cabo 

a través de la Cía. Impulsora Agrícola, S. A. (!ASA), creada 

en 1958 por las tres grandes compañías con el objeto de evitar 

la competencia en la compra de cebada, promover la producción 

de ésta en el país, reducir las importaciones y organizar el 

mercado para abastecer a las fábricas malteras. 
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De manera que !ASA solo compite en la compra de la ce 

bada forrajera con las industrias de alimentos balanceados y s~ 

encarga de abastecer la cebada necesaria para la producción de 

malta de cada una de las industrias malteras filiales a las cer 

vecerías mencionadas y que son: 

- Malta, S.A. que produce para: Cervecería Cuauhtémoc 

- Central de Malta, S. A. Cervecería Moctezuma 

- Fábrica Nacional de Malta Cervecería Modelo 

Esta Última cervecería cuenta ademas con la Cía. Ex

tractos y Maltas, S. A., que funciona de manera independiente 

a !ASA. 

Todas las malteras- tienen plantas en la Ciudad de Mé

xico al igual que las cerveceras, a excepción de Central de Mal 

ta, S. A., que se localiza en el municipio de Lara Grajales, 

Puebla. 

En la localización de las principales cerveceras y 

malteras (Fig. 20) se observa que ésta corresponde a ciudades 

importantes lo cual ofrece un amplio mercado, ya que éstas, a 

diferencia de las refresqueras, distribuyen sus productos a dis 

tancias considerables por medio del transporte especializado con 
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que cuenta cada una de estas empresas 

El cultivo de cebada se lleva a cabo principalmente 

en las zonas temporaleras del Altiplano en los valles altos 
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de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y México, durante el ciclo de pri 

mavera-verano, siendo de los principales cultivos de la región 

y tal vez el más adaptado a las condiciones climáticas que se 

presentan en estas zonas, corno escasez de agua, lluvias tar

días y heladas tempranas. 

"Este último cultivo está a cargo de los campesi
nos ejidatarios o pequeños propietarios con su
perficies menores a las 5 ha. que habitan en co
munidades rurales, que en su mayor parte rentan 
sus parcelas a pequeños propietarios, estos pro
ductores reciben créditos otorgados por Banrural 
para obtener semillas, fertilizante, herbicidas 
y fondos para las maquilas. Por otra parte en 
caso de pérdida total o parcial de la cosecha la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), 
les asegura el monto del crédito en caso de pér 
dida. Además de la asesoría técnica que recibeñ 
de la SARH."l 

Sin embargo, debido a la aleatoriedad de estas cose

chas, en 1978 se abrieron nuevas áreas de cultivo de cebada 

de temporal en los estados de Zacatecas, Coahuila (región Sal 

tillo) y Chihuahua y desde 1960 se prornovi6 el cultivo de ce

bada maltera en distritos de riego en cosecha de invierno en 

el Bajío, Gto., en partes de Querétaro y San Luis Potosí, y 

más recientemente en Baja California en la región de Mexica

li, mism~s que se llevan a cabo después del pronóstico de co

secha que se lleva a cabo en las regiones temporaleras, dado 

que en función de la cantidad esperada se autorizan las cose

chas en zonas de riego y la cantidad de superficies que seran 

cultivadas. 

No obstante, la producción que se lleva a cabo en es 

tas áreas, la cantidad producida de cebada no alcanza a sati~ 

facer la demanda nacional por lo que la importación de grano 



de Estados Unidos ha suplido esta diferencia, que varía en 

función de las buenas o malas temporadas de cosecha, para cu

brir sus necesidades, en "1973 se importaron 57 000 toneladas, 

en 1974 123 000 y en 1975 153 000 ton 112 aunque en ocasiones 

la compra de la cebada es injustificada y por lo tanto se sa

tura el mercado. 

El precio de la cebada lo establece cada año IASA de 

acuerdo con las autoridades gubernamentales, por encima del 

precio de garantía del trigo fijado por la CONASUPO, sin em

bargo el precio también varía en función de la calidad del 

grano especificada por la empresa. 

La venta del grano se hace de manera directa del pr~. 

·auctor a las empresas, por lo cual, los ejidatarios y peque

ños propietarios que no cuentan con los medios de transporte 

para llevarlo directamente a las fabricas lo venden al inter

mediario, el cual paga un precio más bajo e incluso puede pe~ 

der parte de su cosecha por la falta de un secado adecuado, 

que en ocasiones hace inservible a la semilla para producir 

malta y por tanto no alcanza las normas de calidad estableci

das. 

Como se advierte en la figura 20, la localización de 

las industrias malteras y ce/veceras no coincide con las áreas 

de producción de cebada, debido a que ésta es transportada h~ 

cía las malteras desde los centros de producción y acopio de 

acuerdo a las cantidades requeridas por cada una de las empr~ 

sas que a su vez la procesan, una vez que se ha obtenido la 

malta ésta es utilizada en la producción de cerveza, por lo 

cual las empresas roalteras se localizan en las principales 

ciudades junto con las cerveceras y en los casos en que solo 

se tienen industrias cerveceras éstas se encuentran cerca en 

lugares que cuentan con vías de comunicación importantes que 

las relaciona con alguna empresa maltera. 
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La distribución de las industrias cerveceras (figura 

20) es muy amplia en el país, de manera que cubren las prin

cipales regiones económicas de la República, en donde cuenta 

con un número mayor de industrias como es el caso de la re

gión Centro-Este, la región Noroeste y la región Norte, en la 

región Sureste solo cuentan con dos cervecerías y ninguna ma! 

tera. 
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La integración vertical que muestran estos tres con

glomerados es total dado que los tres grupos cuentan con sus 

propias fabricas de malta, vidrio, cartón, etiquetas, a exce~ 

ción del grupo Modelo, también producen latas y corcholatas, 

por lo que las empresas cerveceras no solo se localizan junto 

a las fabricas malteras o cerca de éstas, sino que también se. 

encuentran cerca de industrias de vidrio, cartón, etiquetas, 

etc., con lo que se favorecen al ubicarse en los principales 

centros industriales, que a su vez benefician la producción:_ 

de estos otros productos con las ventas realizadas a otras in 

dustrias cercanas, sobre todo a la rama de industrias alimen

ticias. 

Por todo lo anterior, estos grupos industriales gene

ralmente se localizan en distintas ciudades, lo que les da m~ 

yor libertad en el mercado evitando la competencia entre sí. 

En el caso de las principales ciudades del país en donde se 

presentan los tres grupos, se debe a que estas ciudades favo

recen su mercado a pesar de las cantidades que cada cervece

ría produce. 

De los tres grupos el más importante por su grado de 

diversificación es el grupo VISA que no solo controla actual

mente la producción de cerveza sino que también controla gran 

parte de la producción de bebidas embotelladas (Cuadro 8) co~ 

trol que empezó a ejercer a partir de 1979 con la adquisición 

de dichas compañías. 



CUADRO 8 
IHTEGRACIOH VERTICAL Y ORCANlz.ACIOH DEL GRU!'O VISA 

Separa e l6n de 1 grupo 

Cuauhtt!moc - Hyha-
1974 

1 
Grupo Alfa 

Grupo VISA --

Olverslflcacl6n 

Q.J!mica 
1 

l:t'I YttCP.1· (n t:1111uhl4111oc 
1-bnterrey, N, L. 1891 
D. F., Toluca, CUadalajara 
Cul1ac4n, Tecate, Nogales, 

Cervecería Cruz Blanca 
Cludod Juárez 1932 

Ver.--~~~~-[~~ 
OesLrrol lo Ganadero del Norte 

fábricas f-bnterrcy 
'----------~--famosa 

Comercio 

Grafo R('gla 
(producen empaques) 

Bebidas ünbotelladas-----....., Alimentos 

Quesos J Caperuc l ta 
1977 

l\Jrtsmo 

Hotel Plaza 
lnternac lona l 

1977 

Plásticos T~cnlcos 
Mexicanos 

1 
Cadenas 0>0<0 

1 
Aguas de I Tehuac.fo 

19 79 
ünbotelladorn del ltsmo 

1979 
1 1 

Walter 

1 
Clemente Jacques 

1 
Industrla11 Hafcr 

1978. 

1 
tñipacadora ~r 

1960 

1 
Hotel cancón 

Carlbo 

1 
Nueva Icacos 

1978 

1 
Hotel Contlne.!l 
tol 

Hoteles Hisl6n 
1980 

1 
Qulml productos 

1 
~reflex 

1 
Carplastlc 

f\Jente: "El Grupo VISA" en ~Ji• A 11-E SB 
marzo 1982. ~xlco, P•P• 21. 

Construccl6n 
1 

Technogar 
1 

Restaurantes 

1 
Burger Boy 

1 
Aguas y Refrescos 

Tehuacán 
1 

Oelowarc Punch and 
Grnnd Mr. Q 

1 
Embotelladora 

SLn Rival 

1 
Bebldas y Al lmcntos 
de calldudl 

Grupo Hanantlo.les 
Peñ&flel 1980 

1 
Productos Balsees 

1980 

Re(rescos de Oaxaca 
1 

lndus trla Einbotelladora 
de México. 1980 

1 
Industrl a finbotel ladora 

de Tlalncpantla 

"' w 
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Además, la cervecería Cuauhtémoc fue la primera en el 

país a partir de la cual se empezó a formarel grupo Cuauhtémoc

Hylsa dando lugar al establecimiento de la industria pesada 

en México con Fundidora Monterrey y posteriormente en 1974 for 

mar el grupo VISA. 

Su distribución geográfica es muy amplia ya que se lo 

caliza en ciudades importantes desde las cuales controla el 

mercado de las principales regiones económicas del país, con 

lb planta en Monterrey, N. L., controla l~ distribución de sus 

productos a toda la región noreste; con las plantas del Distri 

to Federal y Toluca, la región centro-este, con la de Guadala

j ara el centro-occidente; con las plantas de Culiac&n, Sin., y· 

Tecate, B. C., la región noroeste, esta última junto con la 

planta de Ciudad Juárez, Chih., abarca el mercado de exporta

ci6n y con la planta de Nogales, Ver. la región este del país:-

Del grupo VISA como se observa en el cuadro no solo 

se dedica a la produc7ión de malta, cerveza, refrescos y las 

industrias que proveen a éstas de materias primas secundarias, 

sino que su diversificación es tal que abarca también la rama 

de industria alimenticia, química, adem&s del turismo, el co

mercio y la ganadería. 

"Actualmente con la constitución del Holding Fornen 
to Proa en asociación con la Cervecería Moctezuma 
en 1986 se puede decir que es la responsable de 
la producción de más del 50 % de la cerveza que 
se produce en el país."2 

El grupo que le sigue en importancia es el grupo CRE

MI, por su diversificación industrial (Cuadro 9), su distribu

ción geográfica es menor dado que solo se localiza en Orizaba, 

Ver., Guadalajara, Jal., Monterrey, N. L. y en el Distrito Fe

deral, aunque cuenta con 28 distribuidoras de cerveza en el 

país, mismas que le permiten ampliar su radio de acción. 



CUADRO 9 

INTEGRACION VERTICAL Y ORGANIZACION DEL GRUPO CREMI 

Malta-Cervecerías 
N.L. 

I A S A --Central de 
S. A. Cervecera del Norte, Monterrey, 

Cervecería de Orizaba, Ver •. ~~~~~~~~~~~-. 
Cervecería Moctezuma, D. F. 
Guadalajara, Jal. 

----------¡ 
Artes. Gráficas Unidas Distribuci6n de Cerveza 

(litografía, imprenta, rotografía) Distribuidora Comercial 
Celulosa y Papel de J lapa Moctezuma 

(papel y cart6n) Moc tezuma Import' s !ne. 
Corrugados Tehuacán (distribuye la cerveza en el 

(fab. y venta de cajas de cartón) extranjero) 

1 
Organizaci6n y Servicios de Técnica Aplicada Mexicana 
Administraci6n, S. A. 

CEMAC, S. A. 
(fab. de productos químicos y derivados 
para la elaboraci6n y envasado de bebidas) 

Anuncios y Servicios 
(publicidad) 

1 

Fuente: Mercam~trica Ediciones (1985) 
Industridata 1980-1981 
Mércamétrica Ediciones. ~xico. 

Otras Industrias 
Almidones México 
Refractarios Green 
Partes Industriales 
Silicios de Veracruz 
Vendo de México 
Industria Extractiva 
Industria Peñoles 

Comercio 
El Palacio de Hierro 

\O 
\J1 



Este grupo antes de 1980 contab~ con el grupo Pefiafiel 

que formaba parte integral de él, pero fue vendido al grupo VI 

SA en 1980. 

Este grupo industrial cuenta cun cinco industrias di

ferentes y los almacenes El Palacio de Hierro, aparte de las 

industrias que le proveen de materias primas secundarías a las 

cervecerías. Es importante mencionar que la asociación con el 

grupo VISA se llevó a cabo con el objeto de sacar avante a la 

cervecería Moctezuma que tenía suspendidos sus pagos de dos 

afias de la deuda externa ya que de esta manera no tendr& que 

afectar a sus otras actividades. 

"El grupo Modelo tiene su base material de repro
ducción únicamente en la cerveza (Cuadro 10) y 
se caracteriza por su autonomía administrativa y 
organizativa de las cervecerías que lo conforman, 
que operan regionalmente como es el caso de Ex
tractos y Maltas. 11 3 

En cuanto a su distribución regional se localiza en 

tres de las principales ciudades del país, que son: Distrito 

Federal, Guadalajara, Jal. y Mérida, Yuc., con esta última y 

con la Cervecería del Trópico de Oaxaca distribuye sus produ~ 

tos en la región Sureste del país, región ·en la cual es el úni 

co grupo cervecero. Ademas cuenta con la Cervecería del Pací

fico en Mazatl&n, Sin. y la Cervecería del Noroeste en Ciudad 

Obregón, Son. y en la región Norte con la Cervecería Modelo de 

Torreón, Coah, 

Este grupo es muy posible que salga afectado por la 

asociación de los otros dos grupos, lo que lo enfrenta a una 

mayor competencia en el mercado. 

4.2 La Industria Refresquera 

Es una de las industrias que presentan mayor disper

sión en el territorio nacional (Figura 15) como consecuencia 
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CUADRO 10 

INTEGRACION VERTICAL Y ORGANIZACION DEL GRUPO MJDELO 

I AS A~~Cebadas y Maltas, S. A. 
Extractos y Maltas, s. A. 

Fábrica Nalciona:e~c~:::·d:: :~cífico, S, A, Sinaloa 

Cervecería Modelo. D. F. 
Cervecería Modelo de Guadalajara, Jal. 
Cervecería Modelo de Torre6n, Coah. ~~~--. 
Cervecería Modelo del Noroeste, Cd. Obreg6n 
Cervecería Yucateca, ~rida, Yuc. 
Cía. Cervecera del Tr6pico. Tuxtepec, Oax. 

Fábrica Nacional de Vidrio, S. A. 
NÚeva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A. 

Fuente: Mercametrica Ediciones (1985) 
Industridata 1980-1981. 
Mercametrica Ediciones. México 

Empaques de Cart6n United, S. A. 
Empaques Modernos San Pablo, S. A. 



de la facilidad que tiene para adquirir sus materias primas, 

ya que a diferencia de otras bebidas que dependen de materias 

de origen agrícola, en la industria refresquera se depende 

por lo general de materias de origen químico, como son: las 

esencias y colorantes, ademas de otros materiales como bote

llas de vidrio, corcholatas, cajas, etc. Por lo que su loca

lización depende de la existencia de agua en volúmenes sufi

cientes como Único factor geográfico determinante. 

Esta industria se ve favorecida con la cercanía de 

poblados que solo disponen de agua de mala calidad o por si

tuarse en éstos, debido a que la falta de agua potable obliga 

a los habitantes de todas las clases sociales de dichos pobl~ 

dos a consumir refrescos. Por otra parte su establecimiento 

en los grandes centros de población acrecenta la demanda de 

sus productos. 

La industria refresquera también se beneficia con la 

presencia de altas temperaturas de los meses más calurosos 

del año, al igual que por encontrarse en poblados de clima ca 

lido, ya que estas condiciones de temperatura provocan una 

fuerte demanda de estas bebidas. 
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Por estas razones, las industrias refresqueras pue

den situarse en pequeños o grandes núcleos de población, por

que requiere de encontrarse cerca de los lugares de consumo, 

como una forma de competir y reducir sus costos. Ademas, es

tas industrias para lograr un mayor radio de acción determinan 

los lugares·en los cuales conviene que se atiendan con servi

cio directo y aquellos a los que conviene atender indirecta

mente a través de distribuidor, de tal manera que se logra i~ 

troducir esta clase de productos incluso en aquellos poblados 

mas desprovistos de servicios y aislados. 

El establecimiento de estas industrias también respo~ 

de a otros factores como son: "los impuestos, las leyes loca-



les y estatales, la accesibilidad a los servicios públicos ta

les como energía eléctrica, drenaje, agua, transportes, tel¡f~ 

nos, junto con la realizaci6n de estudios de població~' \ue in 

cluyen la aceptación de la industria por los pobladores del lu 

gar, al igual que su grado de combatibilidad laboral. 

Al igual que el caso anterior en la industria refre~ 

quera existe fuerte concentración de la producción por parte 

de unos cuantos grupos económicos. Dentro de la industria re

fresquera existen dos empresas que controlan y dominan cerca 

del 75 % de la producción, distribución y consumo de estos 

productos en el país, debido a que su organización y disposi

ci6n financiera, les permite realizar fuertes erogaciones en 

campañas publicitarias para conquistar el mercado o incluso 

desplazar a pequeñas y medianas empresas que no pueden compe

tir con ellas. Del 25 % restante el 15 % lo controlan sus fi

liales y solo 10 % las empresas nacionales. La participaci6i. 

de las dos grandes empresas representa para el país una salida 

de divisas estimada en 4 000 millones de pesos al año. 5 

Estas empresas son: la Industria Embotelladora de M! 

xico, S.A., elaboradora de Coca-Cola, Fanta, Sprite y la Cía. 

Embotelladora Naciona1,S.A. que produce Pepsi-Cola, Mirinda y 

Teem. De las cuales la primera ocupaba el primer lugar en ve~ 

tas en el D. F. y el segundo en el interior de la República. 

Solamente la Industria Embotelladora de México contaba con 62 

plantas en 1970 diseminadas por todo el país, las cuales utili 

zaban como materias primas productos hechos en el país, a exce~ 

ción del con~entrado, que es importado de Atlanta, Georgia,EE. 

UU, en donde se encuentra la casa matriz The Coca-Cola Export 
6 

Corporation, que no tenía participación en dichas plantas. 

En la industria refresquera, al parecer no solo es

tas empresas elaboran este tipo de refrescos sino que también 

son elaborados por empresas de otros grupos industriales (que 

posiblemente formen parte de sus filiales), los cuales impor-
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tan el concentrado que sirve como base para la elaboración de 

estas bebidas, algunos de los grupos más importantes son: el 

grupo VISA, el grupo Trieme, grupo Continental. 

Estos grupos son importantes porque cada uno de ellos 

tiene una o varias plantas elaboradoras de bebidas, pero ade

mas tienen participación en otro tipo de actividades. Los gru

pos registrados mas importantes son: 

El grupo VISA, que, como ya se menciono antes, tiene 

una gran diversificación de actividades, en donde a pesar de 

la adquisición reciente de industrias refresqueras, esta rama 

ha elevado la participación del grupo al 46 % en el mercado n~ 

cional de estos productos. A partir de la modernización de sus 

plantas motivo por el que incrementó su producción hasta 50 

millones de cajas al año. 
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Este grupo cuenta con 10 embotelladoras (Cuadro 8), -

7 distribuidoras, 9 inmobiliarias y arrendadoras de transporte. 

Su mayor fuerza se localiza en la cuenca de M&xico y el sures

te del país. 

Sus empresas son: 

Nombre de la empresa 

- Aguas de Tehuacan y Aguas y Re

frescos Tehuacan, ~n Tehuacán, 

Pue. 

- Delaware Punch and Grand Mr. Q. 

- Embotelladora Sin Rival 

- Bebidas y alimentos de calidad 

- Grupo Manantiales Peñafiel 

- Productos Balseca 

- Embotelladora del Istmo 

Productos que elaboran 

agua mineral, y refresco 

con agua mineral. 

Delaware Punch, Squirt 

agua mineral pura y de sa

bores 



- Refrescos de Oaxaca 

- Industria Embotelladora Tlalnepantla e 

- Industria Embotelladora de Mexico. De esta Última operan 5 

embotelladoras de Coca-Cola en el Distrito Federal y en Tlal

nepantla y absorben el 22 % de la producción total de esta mar 

ca. 

Además de estos productos del grupo Peñafiel y Pro

ductos Balseca cubren una parte importante de la demanda nacio 

nal. 
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El grupo Trieme, es otro grupo importante a pesar de 

que solo cuenta con una industria embotelladora, más sin emba~ 

go controla gran parte de la elaboración de bebidas purifica- . 

das. Sus empresas son: 

- Embotelladora de Occidente, S. A. 

- Bebidas Purificadas de Cupa

titzio 

- Bebidas Purificadas de Mi

choacán, S. A. 

- Bebidas Purificadas de Nayarit 

- Bebidas Purificadas de Quere

taro, s. A. 

- Bebidas Purificadas del Centro, 

S. A. 

- Bebidas Pu~ificadas del Sur,S.A. 

Pepsi-Cola 

Como se observa en la distribución de sus empresas 

le permite cubrir una gran extensión del país. 

Otros grupos importantes son: 

El grupo Continental con; 

- Embotelladora La Favorita en produce Coca-Cola, Fanta 



Guadalaj ara 

- Embotelladora de Coahuila,S.A. 

El grupo SOMEX con; 

- Embotelladora Garci Crespo, 

S. A. junto con 2 plantas em

botelladoras 

Favorita 

Coca-Cola y Fanta 

agua mineral y Garci Cres 

po 

Coordinación Industria Mexicana s. A. con: 

- Embotelladora de Cuautla,S.A. 

Otras empresas importantes que se localizan en el 

Distrito Federal son: 

- Canada Dry International Extras Ginger Ale, Club Soda y 

tos y Derivados, S. A. Quinac 

- Embotelladora Orange Crush,S.A. Orange Crush, Titán 

- Mision Orange Misión Orange 

- Embotelladora El Sol, S. de R.L. Manzanita Sol y 7 Up 

- Derivados de Frutas, S. A. Pacual, Pascual boing, Lu 

lú, tetra pak 

- Embotelladora Mexicana 

- Artículos Mundet para Embote

lladores 

- Refrescos Internacionales,S.A. 7 

Jarritos y Nocal 

Sidral Mundet, Orang~ Mun

det, Cola Mundet 

Barrilitos 

Además de estas empresas existe una gran cantidad de 

industrias embotelladoras diseminadas en todo el país, ya que 

hay que recordar que este subgrupo es el que cuenta con el ma 

yor número de establecimientos del grupo de bebidas, entre las 

cuales se tienen industrias pequeñas y medianas que muchas v~ 

ces tienen un carácter completamente local. 
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La magnitud de las industrias embotelladoras está en 

función de la demanda de sus productos, por lo que cada empr~ 

sa elabora diferentes tipos de refrescos, ya que al diversifi 

car su producción aseguran el obtener mayores demandas en sus 

productos lo que les ayuda a soportar la competencia, misma 

que se establece a partir de la cantidad de marcas y sabores 

de mayor consumo. 

Las bebidas de mayor consumo son: los refrescos de 

cola con el 65.21 %; los de sabores con 27.89 %; agua mineral 

con el 3.04 %; otros refrescos y aguas gaseosas con 3.04 %; 

agua purificada con 0.57 % y otros con el 0.21 % del total na 

cional de ventas realízadas.
8 

Los refrescos de mayor consumo en el país en 1970 

eran Coca-Cola 28 %, Pepsí-Cola con 20 %, Sidral Mundet con 

17 %, Orange Crush con 7 %, Delaware Punch con 6.5 %, Jarri

tas con 5.5 %, Ontario con 3 %, Squirt con 3 %, Peñafiel con 

1 1 % 9 . -~ 1 lºd d e , y otros. Esta s1tuac1on seguramente en a actua i a 

es distinta, sobre todo si tomamos en cuenta la publicidad 

que se realiza de algunas marcas, como por ejemplo, de aguas 

y refrescos Peñafiel, junto con el desplazamiento del mercado 

de algunas marcas como Pascual que dejó de producirse por un 

tiempo. 

El capital predominante en la industria embotellado

ra, pese a la partícipació~ de algunos grupos económicos na

cionales, sigue siendo en su mayor parte extranjero, mismo que 

ha sido dirigido a $ectores en donde obtiene mayores ganancias 

influyendo de manera desfavorable en la economía nacional y 

convirtiéndose en elementos descapitalizadores que son causa 

de grandes desequilibrios en la economía interna y en la bala~ 

za de pagos. Por otra parte las empresas nacionales son alta

mente dependientes en la importación del concentrado que utili 

zan como base para la elaboración de los refrescos, y también 

de la tecnología externa. 
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La industria refresquera es la industria que genera 

mas empleos en el país, muestra de ello es que en 1984 ocupaba 

a 47 455 obreros, mientras que otras industrias como la fabri

cación y ensamble de automóviles ocupaba a 36 930 y la lamina

ción secundaria de hierro y acero ocupaba a 31 397
10 

personas. 

Por esta razón es necesario resaltar que la industria refres

quera es de las industrias que influyen mas en la población, 

sobre todo en aquellos poblados en donde existe este tipo de 

industria y en donde no solo genera la mayor parte de los em

pleos de la población como obreros, sino que ademas genera em

pleos indirectamente en el comercio, motivJ por el cual ayuda 

a elevar el nivel de ingresos de la población, y promueve el· 

establecimiento de otras actividades económicas. 

La generación de empleos en el comercio es tal, que 

en 1978 se registraron 187 102 comercios en donde se expendía~ 

este tipo de bebidas, siendo uno de los productos que mas gen~ 

ra ingresos con un mínimo de inversión y rápido movimiento. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene esta 

industria como generadora de empleos, es de las industrias que 

son consideradas como negativas para la sociedad consumidora 

porque fomenta el cambio de los patrones alimenticios en decr~ 

mento de la alimentación, la desnutrición que provoca en las 

personas se debe a la fuerte publicidad para incrementar el 

consumo por persona y al alto contenido de azúcar, que produce 

diversas enfermedades. Estos factores han dado lugar a que se 

produzcan 11 65. millones de botellas diarias, una por cada mexi

cano, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial 

después de Estados Unidos, en el consumo de refrescos, cosa 

que es considerada como un record", debido a la diferencia de 

ingresos per capita de estos dos países y al alto costo de di

chos productos, lo que ha llevado a una aguda desnutrición a 

la población de escasos recursos de México, que "llegan a gas

tar todo su dinero en refrescos y galletas, de lo cual se ali-
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mentan exclusivamente. 1111 

Esta situación es alarmante si se considera la exten

sa distribución de estos productos en el territorio nacional, 

que se hace notar con su presencia en los poblados mas aisla

dos y carentes de servicios en los que nunca falta la Pepsi

cola o la Coca-cola. 

En cuanto a los subsidios, estas empresas se ven fav~ 

recidas por el precio del azúcar subvencionado, el cual antes 

de 1980 era de menos de la cuarta parte del precio mundial, en 

donde el mayor beneficiario eran los fabricantes de refrescos, 

mientras que el consumidor de estos pagaba el precio normal. 

Estas ventajas fueron aprovechadas tambien por los fabricantes 

de refrescos de Estados Unidos para fabricar su producto en la 

frontera mexicana, para despues venderlo caro en su mercado in 

terno. Algunas de estas industrias son: Refre Mex, S.A. de C.V. 

en Hermosillo, Sonora, quien fabrica bases para la fabricación 

de refrescos y Seven Up Mexicana, S.A. de C.V. en Monterrey, 
12 Nuevo Leon, que produce concentrados para refrescos, y otras 

industrias refresqueras que se encuentran en la frontera. 

La demanda de azúcar por dichas industrias ha influi

do considerablemente en el aumento de consumo de azúcar, el 

cual se triplico a diferencia de la producción nacional de azi 

car que no ha aumentado en las mismas proporciones, motivo por 

el cual México, que hace unos años exportaba 600 000 toneladas 

de azúcar, importo 900 000 toneladas en 1980. 13 Este proceso 

ha dado como resultado un mayor desequilibrio en la balanza de 

pagos del país y una mayor dependencia del exterior. 

4,3 La Industria Vitivinícola 

En el caso de la industria vitivinícola en México, al 

igual que la producción de cerveza, la integración se realiza 



desde la tenencia de la tierra (en este caso los viñedos), pa

sando por la producción, hasta la comercialización del produc

to, solo que a diferencia de los productores cervece,os, las 

firmas que predominan en este caso son las transnacionales o 

las mexicanizadas como Martell. 
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Para hablar de su integración no badta el dominio que 

ejercen sobre la tierra, ya que dicho proceso llevó varios años, 

adquiriendo .su estructura actual en la década de los setentas, 

ya que hay que recordar que no es sino hasta los años sesentas 

en que empiezan a hacerse los primeros intentos serios para pr~ 

<lucir buenos vinos, lo cual no se logró sino hasta la última dé 

cada. Este proceso de mexicanización de las empresas es importa!!_ 

te ya que les permite retener el control de sus empresas, contar 

con el apoyo de inversionistas mexicanos, con una mayor flexibi

lidad para la obtención de los permisos de importación, libera7 

ción de capital y mayores facilidades de financiamiento. 

Debido a que en este tipo de industrias es indispensa

ble contar con la cercanía de las materias primas, es necesario 

hablar de los viñedos. 

Los viñedos mas productivos y mejores para la produc

ción de la uva en México se localizan en: el Valle de Santo To

mas, Ensenada, municipio de Tecate; Valle de Guadalupe, San Vi

cente y Piedras Gordas en Mexicali, Baja California, con una s~ 
14 perficie aproximada de 7 500 ha.; en Hermosillo y Caborca, 

Sonora; Ciudad Delicias, Chihuahua; en la Comarca Lagunera, que 

comprende los municipios de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, 

en Durango; en Aguascalientes, Ags.; y en San Juan del Río, Qro. 

De éstos destacan los estados de Sonora con el 38.1 % 

de la producción total nacional de uva, Aguascalientes con el 

15.6 %, Baja California con el 12.2 %, además de los estados de 

Coahuila, Zacatecas, Durango y Querétaro que en conjunto conce!!. 

9 2 6 % d 1 . d . ~ d l ~ 15 tran el , , e a superficie en pro uccion e uva en e pais. 



Las condiciones geográficas que permiten el buen desa 

rrollo de la uva en estas regiones son las siguientes: 
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En Baja California, Sonora y Chihuahua el cultivo de 

la uva se ve favorecido por las condiciones geográficas como 

los veranos largos y caliente~ que permiten la maduraci6n com

pleta de la uva, ayudados por la baja altura, la influencia de 

la brisa marina (los cercanos al mar) y los inviernos relativa 

mente fríos, además de que al encontrarse entre los 30°y 32°de 

latitud norte quedan comprendidos dentro de la llamada franja 

del vino que abarca los paralelos 30 y 50°que se conoce mundial 

mente como la zona en donde se producen los mejores vinos del 

mundo. 

En Querétaro, a pesar de que por su latitud correspo~ 

de a las regiones tropicales del mundo, el clima de este esta

do se ve modificado por la altitud que presenta de 1 900 metro~ 

que le proporciona características semejantes a las del Medite 

rráneo, aunque con escasa diferencia de temperaturas que le 

proporcionan a la uva una maduración mas lenta. 

Variaciones semejantes en las condiciones geográficas 

permiten el desarrollo de viñedos de buena calidad en el resto 

de los estados citados, en dondi las variedades de uvas adqui~ 

ren características distintas y por ende producen vinos con ca 

racterísticas propias de cada regi6n. 

Las principales variedades de uva cultivada son: 

En Baja California y Sonora; Carbernet Sauvignon para 

vinos tintos, la Chenin Blanc, la Rusling, la Sauvignon Blanc 

y la Col~mbard para vinos blancos y otras como la Ruby Caber

net, la Palomino, la Cariñena, la Grenache y la San Emili6n. 

En Querétaro: la Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Ga~ 

nacha, Carignan, Malbec, Verdona, Riesling-Traminer, Chenin 

Blanc y Ugni Blanc. 



En la Comarca Lagunera variedades para vinos de mesa 

como Moscatel y Rosa del Perú. 

En Aguascalientes, Cabernet Sauvignon y otras para 

brandies. 

El cultivo de la uva se lleva a cabo por pequeños pr~ 

ductores (ejidatarios, colonos propietarios), que son asesora

dos por técnicos de los establecimientos más importantes, lo 

que ha permitido mejorar la calidad y el rendimiento del culti 

vo. Sin embargo, esto obliga a los campesinos a establecer co~ 

tratos de producción de los que no siempre sale beneficiado, 

ya que también reciben el financiamiento de las empresas por 

lo cual muchos campesinos rentan sus tierras a las compañías. 

En esta actividad sólo algunas compañías cuentan con 

sus propios viñedos. Así, de las siete compañías más importa~

tes establecidas en Baja California como; Sto. Tomás, Formex

Ibarra, Vides de Guadalupe, Vinícola Regional, Vinícola L. A. 

Cetto, junto con sus filiales Vinícolas de Tecatb y Productos 

de Uva, solo Vinícola Regional cuenta con sus propios viñedos 

con cerca de 600 ha. y las demás compran la uva a los agricul

tores de la región, en donde se calcula que de 7 500 ha. pro

ductoras de uva en la zona, 400 son ejidales y el resto peque

fias propiedades, que en conjunto dan trabajo permanente a cer

ca de 1 500 o 2 000 personas, cantidad que se duplica en la 

epoca de cosecha y en la época de poda aumentan aun más hasta 

30 o 40 %. 16 

En esta región, de las 7 500 ha. empleadas, la mayor 

parte de su producción es dedicada a la vinificación y las ca~ 

tidades residuales son utilizadas para la elaboración de desti 

lados. Por esta razón, la región produce entre el 70 y 80 % de 

todo el vino que se elabora en el país. 

En Queretaro, la empresa Cavas San Juan cuenta con 

108 



una superficie cultivada de 260 ha. y Martell de México con 

dos viñedos, uno en San Juan del Río y otro en Tequisquiapan, 

cuya superficie se desconoce. 

En la Comarca Lagunera, la Casa Madero cuenta con una 

superficie de 200 ha. en donde obtiene 2 500 ton de uva, ade

mas de comprar aproximadamente 5 000 ton de uva para destilar 

a productores de Zacatecas, Torreón, Coah., entre otros. 11 

De las superficies cultivadas solo las del municipio 

de Tecate, B. C. son de temporal, el resto cuenta con sistemas 

de riego de aspersión que están siendo cambiados al riego por 

goteo. 

Del total de la producción de uva en el país, 90 % se 

destina a la industria y el resto para consumo en fresco. De 

este 90 %, el 77 % de uva se destina a la producción de brandy. 

1 . d 16 y e resto para vinos e mesa y generoso. 

Debido a que la localización de la industria vitivini 

cola se encuentra en función de la cercanía de la materia pri

ma, las compañías mas grandes son las que se localizan en las 

principales regiones productoras de uva. 

En la actualidad las empresas grandes cuentan con in

dustrias en la zona de producción de uva y ademas con plantas 

de envasado y añejamiento cerca del mercado principal. 

Exisce también la empresa mediana que Gnicamente par

ticipa en el proceso final de la producción; añejamiento y en

vasado. No cuentan con plantas en las zonas productoras, Gnica 

mente con la de proceso final ubicada por lo general en el mer 

cado principal de consumo. 

Finalmente están las empresas que elaboran Gnicamente 

vinos para destilar y aguardientes, los que venden a las empr~ 
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sas que les dan el proceso final. 

Las principales empresas vitivinícolas, productoras 

de brandy, vino de mesa, generoso y licores, por orden de im

portancia según la SARH son: 

Brandy 

Empresa Localización 

l. Pedro Domecq México, S.A. de C. V.Torreón, Coh.; Hermosillo 

Son.; Caborca, Son.; Los 

Reyes La Paz, Edo. de Mé

xico; Aguascalientes, Ags. 

Ojo Caliente, Zac. 

_2. Cía. Vinícola del Vergel,S.A. 

3. Cía. Vinícola de Aguascalien

tes, S. A. 

4. Martell de México, s. A. 

5. Antonio Fernandez y Cía., S.A. 

6. Osborne de México, s. A. 

7. Casa Madero 

8. Bodegas California 

9. Cordón Re.al, s. A. 

10. Cía. Vinícola de Sal tillo, S. A. 

Vinos de Mesa 

Empresa 

l, Pedro Domecq de México, S.A. 

Torreón, Coah.; Hermosi

llo y Caborca, Son.; Agua!!_ 

calientes, Ags. 

Aguascalientes, Ags.; To

rreón, Coah. y Saltillo, 

Coahuila 

San Juan del Río, Qro. 

Tlalnepantla, Edo. de Méx. 

Distrito Federal 

Parras, Coah. 

Distrito Federal 

Distrito Federal 

Sal tillo, Coah. 

Localización 

Baja California Norte 



2. Bodegas Santo Tomas, S.A. 

3. Cía. Vinícola del Vergel, S.A. 

4. Cavas San Juan, s. A. 

5. Antonio Fernandez y Cía, S.A. 

6. Cía. Vinícola de Saltillo,S.A. 

7. Casa Madero, S.A. 

Vinos Generosos y Licores Dulces 

l. La Madrileña, S.A. 
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Ensenada, B. C. N. 

Torreón, Coah. 

San Juan del Río, Qro. 

Tlalnepantla, Edo. de Méx. 

Saltillo, Coah. 

Parras, Coah. 

San Juan del Río. Qro. 

Distrito Federal 

2. Pedro Domecq de México,S.A. Ensenada, B. C. N. 

3. Rompope Santa Clara, S.A. Distrito Federal 

4. Vinos Valle Redondo, S.A. Distrito Federal 

S. Cía. Destiladora, S.A. Distrito Federal 

6. Cinzano de México, S. A. Distrito Federal 

7. Martini I. Rossi de México,S.A.· Distrito Federal 

B. Rompope Coronado, S.A. San Luis Potosí, S.L. P. 

La producción vitivinícola en 1982 en el país fue de 

138.8 millones de litros, de los cuales 112 millones correspo~ 

dieron a la producción de brandies, cifra que representó el 

80.6 %, a la producción de vinos de mesa 19.9 millones de li

tros que representaron el 14.3 % y a la de los vinos generosos 

el 3.7 % con fa.9 millones de litros. 

De esta producción solo cuatro empresas elaboradoras 

de brandies produjeron el 89 % del volumen total nacional, es

tas empresas fueron: Pedro Domecq, Cía. Vinícola del Vergel, 

Antonio Fernandez y Cía. y San Marcos. Destacándose entre és

tas Pedro Domecq, quien produjo el 62.l % del total nacional. 

En la producción de vinos de mesa, a pesar de presen-



112 

tar mayor equilibrio entre estas empresas, destacan cuatro co

mo las principales productoras, éstas son: Pedro Domecq, Bode

gas Sto. Tomás, Cía. Vinícola del Vergel, Cavas San Juan, las 

cuales en 1982 produjeron el 49.7 % del volumen nacional, por

centaje del que Pedro Domecq únicamente produjo el 28.6 %. 

En los vinos generosos destacan tres empresas con el 

81.9 % de la producción nacional, que son: La Madrileña, Vinos 

Valle Redondo y Cía. Destiladora.17 

Dentro de estas empresas la que destaca por su diver

sificación es Pedro Domecq. Ademas existen compañías como La 

Madrileña, que también producen tequila u otras, como Casa Ma

dero, quien ademas producen aguardientes. 

Los productos de las principales empresas son: 

- Pedro Domecq 

..: Martell 

Produce: Los Reyes (vino tinto, rosado y 

blanco), Padre Kino (vino tinto y blanco), 

Calafia (vino tinto y blanco), Don Pedro y 

Presidente (brandies), anís dulce y seco, 

crema de lima, además de que distribuye 

productos Pedro Domecq España entre los que 

se encuentran Marqués de Domecq, Reserva 

Real, Fundador, Brandy Carlos I, Celebra

tion y Venerable (jerez). A pesar de la di 

versificación de productos con que cuenta 

dicha empresa, en los últimos años empezó 

a elaborar jugos y mermeladas de frutas • 

Chantillón (vino blanco, blanco semidulce, 

rosado y tinto), Tradición y Cheverny (bra_!l 

dies), licor de café Tía María, Clos San 

José (vino tinto, rosado y blanco), Impor

tados: Black & White, Jack Daniel's, Strat~ 

conon y Buchanan's (whisky), Piper-Heidsuck 

y Piper Heidsuk, Brut Extra, Flores Luis, 



- La Madrileña 

- Cía. Vinícola 

del Vergel 

- Casa Madero 
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Grand Marnier y Cherry Marnier (licores), 

Bristol Dry, Bristol Fino y Bristol Cream, 

Cockburnet Port, Cordon Noir, Napoleón, 

Medallón, Cordon Bleu (cognac), Noully Port 

Vermouth y Noully Part French Extra Dry. 

Esta compañía fue una de las más afectadas 

por el derrumbe del mercado de importación 

ya que antes de 1982 importaba un total de 

2 millones de cajas al año y tenía el 10 % 

de participación de dicho mercado. 

Después de 1982 ha empezado a incursionar 

en la elaboración de bebidas como el Grand 

Marnier que antes importaba, pero que será. 

producido a base de brandy en vez de cognac 

y licor de naranja. 

Racimo de Oro y Tres Coronas (vino genero

so tres variedades), Anís Mico, Jarabe sa

bor granadina y·jarabe natural, Viñalta 

(vino tinto y blanco), La Holandesa (romp~ 

pe), Margarita (tequila) y licores Don Pa~ 

cho. 

Vinos Vergel, Gran Vergel, Viñas Santiago, 

Verdizo, Corina, Eminencia y Etiqueta Azul. 

Madero Reserva de la Casa (brandy), Matare 

Carlon Doble, San Lorenzo (vinos), Blanco 

Madero (aguardiente) y Madero (vinos gene

rosos) entre otros. Brandy Viejo Vergel, 

Mogavi (brandies) de los más recientes, 

Brandy Conquistador, Vino Mesón de la Ha

cienda (jerez), Pedro Jiménez. Además de 

distribuir los vinos Las Campanas de la 

Vinícola Navarra de España, el cognac Ca

mus de Francia, Todos los productos de la 



- Cinzano Inter

nacional 

casa Fernando A. de Terry, de España, ad~ 

mis del whisky White Label de Escocia. 

Elabora vinos y licores italianos, ver

muts rojos, blanco dulce, blanco seco, 

vermut rosa, vino Vivace y cinco licores 

mis que son: Florio y Jerez Florio, Dubo

nnet, Better, Aperital, Amaretto Florio, 

en 1984 estaba por lanzar otros como el 

Amaretto Sambuca y el Florio Mandarine. 

Entre las transnacionales distribuidoras de bebidas 

alcohólicas importadas (whisky, cognac y brandies) principal

mente destacan: Pedro Domecq de México, Martell de México, 

Seagram's de México, Osborne <le México, Suntory, Distribuido

~ª Puig (Bodegas California), Pedrages y Cía., Cinzano de Mé

xico, Productos Internacionales, United Internacional Brands, 

Casa Madero y Exclusivas Internacionales.
18 
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Como se puede inferir de la información anterior, las 

principales empresas vitivinícolas también son las principales 

en la produccion de otras bebidas alcohólicas, como por ajem

plo el grupo Domecq tiene como filial a Tequila Sauza y la Ce~ 

eral que también produce tequila, o en el caso de la Cía. Des

tiladora que es filial del grupo Cuervo, quien además cuenta 

con las empresas Tequila Cuervo, Sangrita Viuda de Slnchez y 

Tequilera de los Altos, y Ron Castillo, etc. (ver cuadro 2). 

En cuanto a la producción de estos productos, el pri~ 

cipal problema es el uso excesivo del azúcar en estas indus

trias, por el desplazamiento que sufre con ello la uva, ya que 

es sustituida por azúcar debido a que resulta más costeahle, 

porque dichas empresas reciben hasta 15 pesos menos de subsi

dio por kilogramo de azúcar por. parte del gobierno. 

La sustitución de la uva da lugar a la reducción del 



proceso de añejamiento y adulteración de vinos y brandies con 

azúcar, agua y todo tipo de sustancias químicas, por lo cual 

pese a las leyes establecidas que dictan normas de calidad, 

estas practicas ocasionan grandes perdidas a los agricultores 

que producen la vid. 
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CONCLUSIONES 

La industria de bebidas como se mencionó antes, al 

igual que las demás ramas industriales, sigue la tendencia de 

la aglomeración industrial que en el país se da en las tres 

grandes ciudades de una forma notable, por lo que en la indus 

tria de bebidas destacan estas tres ciudades que son la Ciu

dad de México, Guadalaj ara y Monterrey, tanto por la importa,!!_ 

cia de estas industrias como por el porcentaje de personal 

ocupado en ellas. Aunque en algunas clases industriales de e~ 

te grupo, la cercanía de las materias primas de origen agríe~ 

la es todavía importante. 

En la distribución regional de la industria de bebi

das destaca la concentración de éstas, en la región económica 

del Centro-Este, seguida en importancia por la región Este y:. 

Centro-Occidente. 

Esta industria se caracteriza tanto en la región Nor

este como en la Norte, por concentrarse en las principales 

ciudades. Por otra parte, la región Noroeste presenta homoge

neidad en la importancia del nivel de industrialización de las 

industrias de bebidas. 

Las regiones económicas Sur y Península de Yucatan 

son las que cuentan con industrias de menor importancia, con 

excepción de las que se encuentran en la ciudad de Mérida, Y~ 

catan. 

La industria cervecera es la que cuenta con mayor 

grado de integración vertical del proceso productivo y respo.!!_ 

de a la tendencia de aglomeración industrial. Es el único ca

so en que predominan los grupos de capital nacional. 

La industria refresquera es la que presenta mayor dis 
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persión en el territorio nacional y la que más influencia eje~ 

ce sobre la sociedad. Responde a la tendencia de localización 

que esta en función de la disposición de mano de obra barata y 

de la cercanía del mercado. En este tipo de industrias destacan 

las empresas de capital extranjero en producción y ventas. 

La industria vitivinícola es la que tiene mayor in

fluencia en la agricultura, ya que se localiza cerca de sus roa 

terias primas, aunque las principales industrias tienden a lo

calizarse en los centros industriales, pero sin abandonar la 

cercanía de los cultivos. En este tipo de industrias predomi

nan las empresas extranjeras y mexicanizadas. 

La mexicanízación de las industrias es negativa para 

el país, ya que permite a las empresas extranjeras mantener 

el control sobre éstas, y gozar de los subsidios que otorga el 

gobierno, con sus graves consecuencias en la balanza de pagosi_ 

Por el capital principalmente extranjero que predomi

na en este grupo industrial y la fuerte generación de ganan

cias con la venta de estos productos, son de las industrias 

que registran menor cantidad de problemas económicos actualme~ 

te en el país; por esta razón son de las industrias más dinámi 

cas de la economía nacional que no han dejado de crecer desde 

hace tiempo. 

Las industrias de bebidas están controladas por unos 

cuantos grupos monopólicos a quienes beneficia esta posición y 

los hace más competitivos. Sin embargo, son industrias altame~ 

te dependientes del exterior, descapitalizadoras para la econ~ 

mía del país, debido a que provocan una mayor dependencia y f~ 

ga de divisas. 

Sus productos son perjudiciales para la sociedad que 

los consume, ya que merma la economía de los grupos sociales 

con menor capacidad económica y produce problemas de desnutri-



ción y alcoholismo a la población en general. 

En estas industrias es necesario reducir los subsidios 

sobre todo aquellos relacionados con el precio del azúcar; a 

las industrias refresqueras y vitivinícolas. 

Se requiere implantar política& de control que hagan 

respetar las leyes establecidas, sobre todo a aquellas referen 

tes a la publicidad y calidad de los productos. 

Es necesario que exista mayor control en los precios 

que se dan como pago de las materias primas agrícolas para me

jorar el nivel de vida del campesino y evitar el abandono y el 

rentismo de tierras, para lo cual se requiere reconocer a los 

~ampesinos como obreros agrícolas con el fin de desaparecer el 

intermediarismo y dar mayor seguridad económica a los campesi-

nos. 

Es necesaria la realización de estudios serios sobre 

la cantidad de personas que se dedican al cultivo de los pro

ductos agrícolas que sirven como materias primas a estas indus 

trias con el objeto de conocer cual es la verdadara situación 

del campesino ante las industrias de bebidas. Ademas de los 

problemas que pueden acarrear a estos lugares en caso de un 

cambio en la actividad económica a causa de la decadencia de 

alguna de estas bebidas. 
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