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T N T R o D u e e l o N 

Bn nuestra época en que el crecimiento explosivo de la 

población ha incidido en la evoluci6ri, de las prácticas 

de producción y comercializaci6n de los bienes y servi

cios que requiere la sociedad, la cuestión alimentaria 

se ha convertido en un problema de resolución priori ta

ria. De ahí qu.e sea vital contar con instrUR1entos efica

ces que coadyuven al logro de mejores metas de producción 

ast como abasto seguro de los alimentos que consume la 

creciente poblaci6n del pafs. 

Está probado, nuestra realidad lo demuestra, que no cabe 

eisperar que el si•ple inter6s privado del lucro, ajeno 

por su propia naturaleza al int~rés general, produzca una 

evolución espont!nea de la economía que satisfaga las ne

cesidades de los sectores de escasos recursos económicos. 

México no es ni puede ser una excepci6n de tal enfoque, 

mlxime que es un pats con pocos grupos exageradmn.ente ri-

, cos y muchos hombres desesperadamente pobres. Estos Qlti-

7~;~:1:;';'.:;'""iioJ'.:1ti~:;:¡i~·~hÓ:c:d'ít~:¡ir~'.~~~i~aj:i;;~¡Jií\fi:l}i:tc¡¡t¡ij'::';ai'i€i~~·:'.¡¡;¡':*;~;.LJ'v'.á¡,t:Jj.(·· .. ···· 

misao,_el aatz presenta caractertsticas socio-culturales 

que lo relacionan con la propiaddentidad nacion.al del m!. 

xicano, de aht la importancia poUtica y social que revi!. 



te la coaercialiucion de .tste producto, la cual re¡¡¡1a 

el Estado a trav6s de un organisao público denomin1do 

Compaftla Nacional de Subsistencias PopularestCONASUPO). 

Estos dos conceptos: el 11alz y ~ONASUPO, y de c6mo se re· 

lacionan a travfs de un proceso de coaercializaci6n son 

los 11<>tivos que nos llevaron a realitar el priesente tra

bajo, el cual no pretende convertirse en fuente de nuevas 

teorlas, pero que a trav6s del que he•os pretendido expli

car •ediante un decidio esfuerzo y rigor'metodol6gico las 

diferentes faces en las que CONASUPO compra, industrializa 

y finalmente distribuye el aalz. 

Para lo cual se plante como hip6tesis: El Estado inteTvie

ne en la comercializaci6n y el abasto de productos b4sicos, 

·en. el cas.o especifico .del maíz., para satisfacer las necesi 
. . . . ' . '.·. '. l . • '-. !' . ~ .. -:---

da des alimeríué:iai de la problacidn principaímente la de -

menores ingresos, a travfs del organismo p6blico denomina

do CONASUPO . 

. De esta forma beaos- d~ ::analizar la i11portancia 'soc_io~con6-

; ' ~ 

mica' del aa:il, ta. estr~tégia de. prod~c~id1Lycoae~c~alh1·- ·.~ 
, ....... ~¡~~'·,-4~11o~t••¿:Sltite~ ~All~entárfo·. ftexfcJno. (S.t\~M.),.,la: } 

~~~:,~t~¡;yi;(}~;t~~'~;¡1,:t~~¡~:~~i'~~~~~iíai~'·~1íjj~{t~i~<i&-~~,.,:,cowx•u'°'¡,t''~{;":~:·~~'.··:tt~;:;~~ 
lá, proble••Hca .. clel. acopiC;,,'del aitita,cen.aaientQ,,. la foclus-:-

, '. "< .. · 1· ; . - . - ' : : . ·:-- ·',. :, ~:· ~ -. :' - " ' '.t 

trialízaei6n y la ditti'ibucidn al c·onsumiclor~ para final-~ 

mente estabiecer las conclusiones que sé desprendan de to .. 

do lo anterior. 

,} 
- ---~ 



l. - IMPORTANCIA SOCIECONOMICA DEL \fAIZ 

Bl malz constituye el producto agrícola más importante pa

ra M6xico, que no se refleja necesariamente sólo en térmi

nos de valor monetario, sino que se deriva del hecho de que 

•e1 maíz es el producto fundamental en la dieta de la mayorta 

de la población. Probablemente el.setenta y cinco por cien

to de la poblaci6n, que incluye prácticamente a toda la ru

ral y a la mitad de la urbana, recibe del maí: una propor

ci6n importante de sus requerimientos alimenticios. Aunque 

la importancia nutricional del maíz no es tan determinante 

en la otra cuarta parte de la población, su consumo está 

generalizado y ~s el más importante entre los cereale~. 

La importancia cualitativa del maíz en la dieta del mpxicn

no es inmensa, ya que constituye el producto bhico y coti

diano alrededor del cual se organiza toda la alimentación. 

Los otros alimentos se jerarquizan, ordenan y combinan a 

partir del maíz, incluso en los estratos en que es bajo su 

;,~:~:¡;,;r::x,.,;i"~oñsUio'F+Atgurfos'~··a:ti'iltntos.'..:no;.podtlau:consmÍlir.s .. it::::d.n;;éQll.~;~:;:;,:;::;,~*'~5~ 

binarse ·con el m.ah y otros. como el frijol que !ll'Onorciona 

protelnas, adquieren su importancia en funci6n de su comnle

aentariedad con el matz. Por ello~ en casi todo ~Exico la 

existencia del maiz, independientenente de la escasez de 



otros alimentos, no se admite la existencia de una situa

ción crítica de hambre. 

El uso del maíz constituye uno de los rasgos centrales de 

la cultura de las clases mayoritarias y de México en gene

ral, y tiene expresiones econ6micas, sociales y simb6licas 

profundamente arraigadas. Este arraigo se fundamenta his

tóricamente. Casi con seguridad, el malz fue domesticado 

en ~6xico, acaso 5 o 6,000 anos atrás¡ desde entonces ha 

constituido la base'material del sustento de su poblaci6n. 

Ningún otro producto agrícola ha podido ocupar esta posi

ción. La introducci6n del trigo y del arroz diversific6 

el abas to de cereales, pero no si1nif ic6 el desplazuiento 

del maíz de su posici6n estrat61ica como sustento de la po

blación, sino como complemento de su ali•entaci6n de mane· 

ra generalizada. 

La importancia del aalz tiene claras pruebas cuantitativas. 

Su valor significa una alta proporci6n del producto a¡rfco-

~J'~i(kº'~'i'~'ió:'t'íf~'t:'yi,:iqüel','.~·5 ',11t'1i!épec'i'e•·'con'.;·•~y;;i':P1¡~·:,¡~t~í i~ii~'íait¡;t:~,·::;:.;':75::~,;~;,~;,· 

prc'1ucto agrlcola; asl por ejemplo, en 1979, adn siendo un 

afio de baja producci6n de Jllaiz uel lllOnto de su valor (28, 995 

millones de pesos) no fue alcanzado por ninguno de los de-

1114s productos agricolas" ( 1). 



El maiz ha cubierto hist6ricamente más de la mitad de la 

superficie cosechada total. ''En ese mismo año (1979) • se 

recogi6 mafz en el 44.8\ del territorio total cosechado 

de cultivos de ciclo corto" ( Z ) , pese a que desde 1965 

se ha registrado estadlsticaJ11ente una disminuci6n de la su

perficie dedicada a este cultivo. "Ese. descenso en el área 

cultivada y en la producci6n per cápita (215 Kg, en 1965 a 

129 Kg. en 1979) se ha tenido que compensar con importacio

nes promedio de mis de dos •illones de toneladas al año a 

partir de 1973, con un máximo de cerca de tres millones 

de toneladas para 1980, ya que el consumo aparente por ha

bitante se mantiene cuando menos estable, si no creciente, 

desde hace J.S aftos" (3). La producci6n física de maiz 

es superior a la de los otros granos sumados (arroz, frijol, 

trigo y sorgo) y el consumo per c!pita de maíz es cuatro ve

ces mis alto que el de trigo, diez veces más que el de fri

jol y casi el doble que el sor10 que no se usa para consumo 

hUJDano ( 4 ) • 

3. 

~:;~r;;::+~1rt~'iia:iz::~¡i3;;r¡,~:.on1ca'Lplant•••::que;;J«12cul.th~•:4•:,::•.~~"•!~z.l:!~!l.!é!;-:;~;.~~,;:~~~•;:\l;;~;¡;;,:"':;;~ 
·"··1 . ' '.,. 

liiada en los tres pisos econ16gicos reconocidos: las tie-

rras calientes, las frias y las templndas. Es decir, desde 

el nivel del mar hasta los 3,000 m. de altitud en la zona 

intertropical, y desde el extremo sur al limite norte del 



territorio del pafs, Esto implica no s61o grandes diferen

cias en los rangos de temperatura sino tambi6n en las tie

rras dedicadas a su cultivo. Asimismo, el cultivo del matz 

se combina con variadas asociaciones vegetales o en alter

nancia con otros cultivos, lo que demuestra que la variedad 

de condiciones ambientales en las que se cultiva el mah es 

excepcional en la geografla agrfcola del país y probablemen

te del munuo, lo que explica la amplitud de su siembra en el 

país. 

El maíz tiene usos mtlltiples: como grano sirve al consumo 

humano o animal; como ·materia prima sirve para elaborar ha

rinas, aceite y glucosa "(que en 1978 super6 11undialllente 

en importancia a la sacarosa derivada de la cafta o de la re

molacha corno endulzan te)" ( S); como planta se usa como fo· 

rrajc verde o se ensila para su uso posterior. Bl grano 

puede consumirse fresco como elote o secarse para consumo 

diferido. Tanto el almacenamiento como el consUllo diferido 

puede hacerse en instalaciones r1isticas y en el bbito do• . 

irr:::.:.~1'···· .;:.;:~;fi"d~;~~::~:Í~;ff~~o:¡~¡:tt~fi'~if.i~i•;':~~\'i*lfi~iii·~fjj'.fif~¡·¡títel1;';q::~j¡z0,;~s~·~~~ 

tán genflralizados y no requieren de inversiones cuantiosas: 

En algunas regiones del pals el malz sigue siendo un produc

to para el autoconsumo de sus productores y constituye el · 

sustento de su economta d01dstica que incluye la cría de 

aves de corral, así como el sustento de los animales de tra-



bajo y eventualmente de algan bovino para engorda o leche

ro. Una parte de la producción se intercambia localmente y 

otra ingresa en los mercados amplios para obtener satisfac

tores indispensables que los productores campesinos requie

ren y no pueden elaborar. El maiz es el sustento de una 

forma de vida, de una organizaci6n social específica: la 

caapesina, 

No existen fuentes de informaci6n suficientes y fidedignas 

para estimar qué proporci6n de la producción de maiz se 

consume directamente por los productores sin ingresar al 

mercado. En cambio, datos indirectos permiten inferir, si 

no cuantificar, una mayor importancia para el autoconsumo. 

s. 

El mercado nacional, en sus rubros de abastos a las tortille

rtas de los centros urbanos mayores (la ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras ciudades medias), de 

abastecimiento a las agroindustrias elaboradoras de harina y 

parcialmente a los f abrica~tes de alime~tos ba)anceados se 

controla por la CONASUPO. Este organismo satisface dicha de-

~~,,¡;:::~~~~~i::~;~r;ii~,:r¡,~:;~a~i~;¡~[~~·,:(~'~;f~i~~~~~~:;~;~~';:;:i;portacio-

nes) de aproximadamente el 20\ de la producci6n nacional. 

Toda el bea rural excepto por programas de emergencia, las 

ciudades pequeftas y medianas, y parcialmente las agroindus

trias de balanceados (y en minima escala la ~e aceites) que

da fuera de este sistema nacional de abasto. 



Con excepción de los productores directos, que sólo concu

rren al mercado como compradores de manera eventual y en 

una temporada definida, esta demanda se satisface por siste

mas de mercados regionales cuya magnitud y voldmenes son 

desconocidos. Aún así, "la proporción que no ingresa en el 

mercado parece de ~agnitud considerable y algunos cAlculos 

la fijan por encima del 50\ de la producción total. Por 

otra parte puede estimarse que cuando menos el soi de las 
-

unidades prod~ctivas agrfcolas producen matz, sea como cul-

tivo principal o complementario" ( 6). La inmensa mayo-

rb de ellas conservan una proporción del producto para el 

autoabasto, lo que vuelve a sugerir la importancia de este 

rubro. Aunque también debe anotarse que los estudios de 

casos y de comunidad realizados por todo el pais muestran 

que incluso los productores más pequeflos y pobres venden 

una proporci6ó de su cosecha o la utilizan para pagar pr~s

ta.os a la producci6n, por lo que parece claro que pese a 

6. 

~#'~i<'él&:tJi•portanci•~;:.fltl~;' .•• ~,,.,!~t.O, ••>, lli.~J~Jl;,lJ!O~UCtOl'.. l,l~.~.~.!.{9. ot'..~:"·'•, • 
- .-'-"· -·" '-., •. ., •''·""";"'.:,···f.·~,--~-~'"'"'"·'-'·'"~•-'.:,,,.,,._,_,¡'",_,~}:; :_:_:~;~.!,'j~ 

ti fuera de la influencia, aunque sea parcial, del mercado. 

Paralelaaente y combinados con los productores campesinos, 

hay empresas que cultivan maíz para el mercado e impulsados 

por la b6squeda de ¡anancia. Para ellas, el trabajo consti

tuye un costo que debe minimizarse, mientras que para las 

unidades campesinas el trabajo familiar no asalariado consti-



tuye una especie de inversi6n que será remunerada con el 

producto final. De esta distinci6n se desprenden dos 16-

gicas para producir, lo que implica el modo y magnitud en 

el uso de los otros recursos: tierra, agua, tracción, fer

tilizantes, etc. De hecho se establecen dos objetivos fi

nales distintos para el proceso de producción: a) la re

producción del capital para los empresarios frente a, b) 

la reproducri6n de la vida social por el trabajo, la super-

vivencia, para los campesinos. 

Esta distinción implica procesos sociales complejos, como la 

diferenciación en las formas de tenencia de la tierra y en 

la magnitud del territorio sujeto a control o dominio, la 

disposición o carencia de otros bienes de producc~ón, su ti

po, así como la posibilidad de obtenerlos por la vía credi

ticia; la posibilidad de acceso directo a los ~ercados, que 

i~plica escala o tamafto grande. En fin, la.crejctón de un 

excedente productivo y la· posibilidad de reteMrtó o de tras-
',~.i;i:·~:<'.:,:;;· pa'sar fo pcir· d'firefs'aí:'.· vJa1·; 'j e;~ f'~üi ·';i~i'~:;;:, :'J~',:¡'~' sociedad~ <·7;~;;~:;;:.;'il5Jri¡~ 

Esta distinción ••yor entre campesinos y apresarlos consti

tuye una frontera que se sobrepone y subordina a las otras . 

diferencias en el medio natural, la tecnologla y el uso del 

producto. Pero esta subordinación no elimina las otras con-



dicionantes ftsicas o técnicas que constituyen frenos o 

incentivos a la elasticidad productiva dentro de las con

diciones socioecon6micas generales, 

Dada la importancia que revista la producción de maíz co

mo una actividad económica.estratégica para la autosuficie!! 

cia en materia alimentaria, la actividad de los productores 

debe estar encaminada a obtener excedentes para el mercado, 

ya que la agricultura de subsistencia s6lo produce unida-
l 

des, principalmente para el autoconsumo, esto trae como 

consecuencia un d~ficit en la oferta y se orilla hacia una 

dependencia del exterior, importando cantidades significa

tivas de este grano, para satisfacer las necesidades inter

nas del país. 

El incremento de las importaciones de mah, ha determinado 

una problemática de dependencia del exterior, ocasionando 

~'~~:s:#~lrr.,:1;;J_$ .. tP.i';qUe_,,.nues.trat: capaeidact;.· 4et 11•1o-c 1·1c:t61ti:en· pot•f ~Ic.a~~;¡te;:;.".• :~:.;e:t~ 
rior sea más vulnerable, ya qu_e_ el SUlllinistro de alimentos 

básicos (en este caso el malz), se Utiliza como instrumento 

de presión para condicionar ciertas .posici~nes. 

En el periodo que va de 1977 a 1982 se importaron aproxima

damente 12 millones de toneladas de malz,las cuales represen

taron 41, 144 millones d~•pesos, a precios corrientes ( 7 ) • 



--.- .·,-"--- ' 

1.1.- El Maíz dentro de la estrategia del S.A.M. 

En los últimos aftos las crisis agrícolas que ha tenido el 

pats han sido cada vez más marcadas, las cuales se han vis

to reflejadas principalmente en la llamada autosuficiencia 

alimentaria. 

Un proyecto impulsado por el Estado Mexicano, que pretendi6 

constituir una salida a la crísis agrícola que vive el país 

a partir de la d6cada de los setentas, se instrument6 en 

marzo del año de 1980 y se le denominó Sistema Alimentario 

Mexicano. Esta crtsis que ha tenido como una de sus prin

cipales manifestaciones la pérdida de autosuficiencia y la 

pauperización de gran parte de la población rural, la cual 

se identifica con la incapacidad del sector para satisfacer 

las necesidades alimenticias de la poblaci6n y, en especial 

para autoabastecer al pafs de ¡ranos básicos y oleaginosas. . ..... 
. . :.-. . .. . .. . . . . . . . . : .. ,. :•i~"· , ... ".--·- .. ~'. t; ::-· ~-... ·,·.·~·.- -:·~. ,. ::·~:·;;_,~ ~~ tt-~l~•:'~, :¡J.<-.. ~ . .-'~-'.~·;·::.~:~~::fJ.· :;t:.;:~~:~~;~~~~ 

:,~!~.1J:~~uuaci6n'.·se'.'h·ac•:;patentet~9fté'fo$;',prii'ét"os·alío's~ae·1a· .'. ·· '.,: 

d6cada de los setentas, con las ·primeras importaciones sig· 

nificativas de soya. aa!z, trigo y sorgo. 

El quinquenio" 1960-1965, representa una etapa de crecimien-

to agr!cola en el que la producci6n se incrementa en 8.2\ 

anual, la superficie cultivada en 5.6\ y los rendimientos 

en 4. 6\ ( 8). Durante este periodo se logró la autosuficien

cia en mati y trigo. 



Esta breve etapa de auge agrícola puede atribuirse a la 

conjunción de tres factores: el reparto agrario, la polí

tica de riego y la estrategia de modernización via inves· 

tigaci6n agrícola y empleo de tecnologías costosas y sofis

ticadas, estos dos ült:illos, sin embargo. agudizaron las de

sigualdades en la infraestructura agraria. 

Los efectos de estos tres factores en la fuente de crecí-

miento se van reduci,ndo de manera que en el quinquenio 

de 1965-1970, el crecimiento de la producción agrícola es 

.de sólo 1.8\ anual, la superficie a¡rtcola pricticamente 

no crece, los rendimientos se incrementan en 2.11 anual, 

y el valor de la producción se reduce al 0.3% por afto ( 9). 

Después de una década de autosuficiencia, en 1972 es rtece

sario importar 641 mil toneladas d~ trigo, y un afio despu6s 

se importan 719 mil toneladas de trigo y 1.1 millones de 

;zti~'JJ;g;;;;zi'.~;~9'-!~ª~~~,fl~ ~~h · .. (10). TambUn se aporta frijol pero en 
, :- , . . .. '"'~< ,., .. ,.,.·.,,,·~·.··:·<'.'<,{;f;i.,.t,,'..~~~'.~·.~·¡:.'_.;~'.1~~.t;·,~-~f::~~.~~:[:r·" 

cantidades mucho •enores. 

Sería de gran importancia .ver algunos aspectos funda11enta

les de las causas de esta crisis, con la finalidad de com

ple•entar la exposici6n. 

Hay algunas teorías que determinan que las causas estiictas 



del estancamiento son: la disminución en el crecimiento 

de la inversión p6blica y privada en el sector; las difi· 

cultades de acceso al crédito; y la falta de una politica 

agrtcola planificada (11), La inforaaci6n que se consig· 

na sobre inversiones muestra lo siguiente: La inversión 

pGblica y privada en el sector agropecuario reduce su par

ticipaci6n del 21.3%'de la total en 1950, a 8.9\ en 1965. 

En tanto que la inversi6n total en los sectores de la eco

nomia crecia a una tasa de 7.6\ anual en. el periodo 1950-

1965, la inversi6n en el sector agropecuario sólo aumentó 

en el periodo referido a 1.6\ anual (12). 

En cuanto al crédito, el financiamiento al sector agrope

cuario represent6 en 1960 el 10. 2\ del total suministrato, 

y en 1970 el 8\. La banca privada que dispone en ese momen-

to de más de. la mitad de los recursos financieros del pats 

(.65\ en 1970), canalizó una cantidad tnfilla y decreciente 

~~~!~f,;c1!!~t.!~.~.~~ll.'.:.1:.~~!~f!!~~!~.~.~.·.~r·"~t~;,;!~'.~~~:,";!?:?"~;•2i>!-''·~~!.•t~:;;;~~.~.~·~·~'"' ~~p;;,~n;;w:~·;'.¿<,:;~:{;,t1{'\~4~ 
'·' porcionada por el sector público fue de 71.8\ (13). '. 

Otros autores sostienen que la crisis agrlcolas es el resul

tado de la posici6n subordinada de la agricultura en el pro· 

ceso de acumulaci6n de capital y de la din~mica interna de 

la estructura agraria. (Gutelman, 1974; Rello y Montes de 

Oca 1977¡ Sejtman 1981) (14). 



La subordinaci6n de la agricultura al desarrollo industrial 

y a las tendencias internacionales, es decir, a la exporta

ci6n junto con las particularidades de la dinámica interna 

del agro, han implicado una transferencia de excedentes 

del sector agr1cola pero en especial de la agricultura de 

suhsistencia, a la agricultura capitalista y a otros secto-

res de la Economía. Esta transferencia ocurre, no s6lo 

porque los términos de intercambio reales son desfavora

bles en algunos p~riodos, sino también por la relación de 
f 

Upo estructural que se establece entre la agricultura de 

subsistencia y el resto de los sectores agrlcolas y no agri-

colas. 

Las diversas medidas de polttica econ6mica llevadas a cabo 

por el Estado a partir de la década de los cuarentas, fue

ron definitivas en la consolidaci6n de la agricultura capi

talista al subsidiar su desarrollo a trav~s de una infraes-

~:;<R;·G:t:~i~'c-;;~"'':.±;cr'U'e;tUta;:;de,.:'T:ieao y.·~ C.Q .. 1'tl$ r Grl4i to.,,,.,,insU.CU~ .. Y .. t.ecnoloa la, ..... . 
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lo que a su vez contribuy6 a la pauperhaci6n de los campe-

sinos, sobre los cuales recay6 ·la 111ayor parte del costo del 

proceso de modernización agrtcola. 

La crisis agr{cola por tanto, no es un fen6meno homogéneo 

que afecte de igual manera a todos los participantes en el 
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sector, sino que inside básicamente en la agricultura 

de subsistencia. Esto se refleja en el descenso de la 

superficie cosechada de ma1z en las áreas de temporal 

que decrecen en un 4.23\ anual entre 1971 y 1979 (15). 

Bn 1979, la crtsis agrtcola había alcanzado las siguien

tes dimensiones: la superficie cosechada alcanz6 el ni

vel más bajo de los ültimos años, 14,8 millones de hectá

reas que incluyen .920 mil de pastos considerados como cul

tivos. Adem4s de la contraccien absoluta de la superfi

cie cosechada, la composición de cultivos se modifica con

siderablemente, orientándose en un 48.2\ hacia los culti

vos para consumo animal y en un 51,Bt a los de origen bá-

sico ( 16). 

tre otras consecuencias, un incremento en las importacio-

nes de estos productos de más del 100\, llegando en 1980 

a 8.3 millones de toneladas; el costo de las importacio

nes agTicolas represent8 809.1 millones de dólares, equi

valentes al 21. 72\ del dHicit de la balanza comercial (17)-



La propositi6n central del S.A.M., es la de alcanzar la 

autosuficiencia en alimentos básicos (los más importantes 

dentrD de la canasta básica recomendada), tanto en el sec 

tor agropecuario como en el pesquero, y par~ esto se de-

tel'Jllinan como estrategias centrales: Primero, que las 

divisas generadas por la exportaci6n de petr61eo permitan 

la ampliaci6n de la base productiva y del mercado interno 

y, segundo, que el Estado asuma la decisión de compartir 

los riesgos que conlleva la producci6n agropecuaria y pes-

quera. 

La base primordial de la estrategia para la autosuficien

cia alimentaria está en lograr mayor actividad productiva 

en las !reas de temporal; no se trata s61o de producir mis 

alimentos blsicos, sino de que-los produzcan principalmen

te los campesinos que poseen tierras de temporal porque, 

"son los que Jlayor potencial de respuesta productiva tie-

~;;/;;:r;;;.·:t·\:.·iii;¡~',:~,~~~-:¡~~~'.';r;-~¡j~taii··.·¡'t'l~bllaÍ:1:"pa'fa~::fitritceJ>lii:e:.W,1•cr~•r:laÍ'i:t:;J.~ktt;~;~'.'i;i2:;'~ 

areso a millones de mexicanos, adea•s. porque 5U reactiva-

ci6n productiva es la aejor soluci6n a sus probleaas de 

subaliaentaci6n) ( 18). Esta ha sido denominada estrategia 

"producción ingreso", 

Pero igualmente importantes son las medidas que se adoptan 

para que los campesina$ retengan el excedente gen.2rado por 
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el aumento de la productividad, lo cual supone pol!ticas 

especificas al respecto por parte del Estado y la crea

ción de organizaciones autóno~as de productores que ten

gan como finalidad elevar la eficacia de su proceso pro

ductivo y fortalecer su poder de contratación en la comer

cializaci6n del producto de cada una de ellas. 

Los lineamientos de polltica econ6mica incluyen distintos 

ámbitos de la participación estatal en la actividad agrí

cola; como el fomentb a la participación campesina en los 

. programas de riesgo compartido y de cr~dito; tas pol!ticas 

salariales y de precios de garantía; la investigaci6n en 

materia agrícola; los progrmnas de mecanizaci6n y de am· 

pliación de superficie y la política sobre tenencia de la 

tierra. Con excepción del Programa de Riesgo Compartido, 

la participación estatal a traves de los mecanisaos tiene 

Se intenta, ante la ¡ravedad de la situaci6n; du un ¡iro ra

dical a la orientaci6n de la tntervenci6n del Estado~ Vea-

aos brevemente en qu6 consiste este nuevo enfoque. 

La participaci6n ca.pesina se plant.ea como un requisito fun~ 

da11ental para alcanzar los objetivos se~alados por el S.A.M. 

Esta participaci6n estuvo promovida y apoyada por el Estado 
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bajo la estrategia de la "Alianza para b Producci~nº. 

El Programa de Riesgo Compartido, parte del hecho de que 

los campesinos de temporal tratan de minimizar riesgos en 

lugar de maximizar gananc~as. 

La incorporación de nuevas tecnologías que propone el 

S.A.M. para incrementar la producci6n conlleva un riesgo 

muy alto para las condiciones de la economía campesina, 

por lo que el Estado se compromete a asegurarle al campe· 

sino un ingreso mtnimo en caso de siniestro. 

Los planes de operaci6n crediticios se refonaularfn en fun

ci6n de la producci6n de ali•entos blsicos, tomando en cuen

ta el nivel técnico de cada zona, estrato de productores y 

requerimientos de asistencia· t6cnica.. Por otra parte, se 

revisadn los cr6ditos de retribuci6n al factor trabajo den-

~r*~·i~.IT.~~~t4~'1.! .. ·1i~.!!:~.~~~~~.~!:~~~K;:,!:~~;'~~.~~~ .. ~"•s::~i~:~::":~,t~;~,~~·-;~:~-~ ,.~~,. pa"ao . .. . . . _ -.· .-.· 
por jornada incorporada •• .las labores á·ar{e'otil';'°·'·dei.'·(1di9ij:p;~t~~'i:ll'i~:~ 

.. 

nivel que los salarios mtnimos rurales vtaentes en cada .ioha. 

Los precios de garantta desempeftan una función detenninante 

dentro de la estrategia del' S.A,M., ya que su objetivo es 

hacer competitiva la producci&n de alimentos bisicos en re-

. lac;i6n a otros cultivos, por ejemplo maíz-frijol en relaciGn 

al sorgo. 



Se pretende apoyar la investigaci6n agrlcola ampliamen

te para que a mediano y largo plazo, los incrementos en 

los rendimientos sean sostenidos. Aunando a asto la me~ 

canizaci6n, otro factor importante que persigue la compa

tibilidad de dos objetivos: el incremento de la producción 

y productividad y el aumento en el empleo, La implementa

ción de los programas de mecani~ación deben ser •1taaente 

selectivos en función de las condiciones especificas de la 

expl0tación agricolaj especialmente en la aplicación a las 

labores como la cosecha que genera altos niveles de empleo, 

la cual sepllede ver afectada seri¡unente, 

El trabajo de la extensión a1rlcola se ubica dentro de la 

nueva organización del sector en distritos de temporal y 

tendrá como lineamiento fundamental ser un enlace entre el 

sector pGblico y el productor. .. 

~J:-t~~'r:{rr~tlf~1.'Jt'o'ditdttv-l'da4;i;:lfo:~••ül'eauc.~c:•olaaent,e;;:t.lfl~o•·;-Jtoc(lo~~'':'· ~· ~¡~\:r.r,;~~1l~ 
nicos de la producci6n, sino pri11ordialaente a la or1anha"'. 

ci6n econ6mica, pro1ramaci6n de la producci6n, manefo .'y ad

ministraci6n del cddito, la coaercializad6n y, en 1elleral, 

los aspectos econ6micos y de administraci6n rural. 

La a•pliaci6n de la frontera agrícola se lograrfa mediante: 



a) La reincorporación de tierras. 

b) El desmonte en zonas con infraestructura básica 

de caminos, almacenes, etc. 

e) IncorporaoiOn, con o sin desmonte, de tierras 

ganaderas con potencial agrtcola. 

d) IncorporaciOn de tierras mediante riego y toman

do en cuenta, con especial cuidado, los proble

mas de degradaci6n en los ecosistemas frágiles. 

Respecto a la tenencia de la tierra, el S.A.M., instrwnen-

taT~ sus accionH de acuerdo al Art. 27 Consti~ucional y 

las formas de tenencia fundamentales definidas por la Cons

t i tuci6n de 1917: el ejido, la comunidad y la pequefta pro

piedad. 

"A través del impulso a las formas superiores· de oraaniza· 

> ción campesina, se impulsara el .fortalecuiento .de la pro· . :_:, 

~'$;t~t"~,i~,f~¡~~¡if¡¡¡t.:¡c;éit1tt:;\,,,..~,-i:$i~•Ki~ltiit~r•.F1~~·,t,1;;~1.'7~4M\~r~;#fi~~ 

... 

. propiedad ainifundi'su. todo ello orientad~ a confonar una .,;:: 

nu.eva estructura aararb ,que disalnuya la actual concentra· 

ci6n.en cuanto a la d.istribuci6n de la tierra, agua. capi

tal y tecnología ( 19) • 

Los lineamientos operativos geneTales establecen el tipo d~ 

participación e interr~l3ci6n que se prese~tan entre las di~ 

.'._,. -·- , ._,_,.· :;·· 



versas instancias institucionales como son: El Comité 

de Planeaci6n para el Desarrollo de los Estados; el Con

venio Unico de Coordinación; el Programa Inte¡ral para el 

Desarrollo Estatal y las dependencias vinculadas a los 

sectores involucrados por el S.A.M. s~,seftalan asimismo, 

las acciones de tipo progra111atico y administrativo que de

ben llevarse a cabo para implementar las medidas del S .A.M. 

La consolidaci6n del S.A,M., obliga a que sus programas sean 

efectivamente considerados en la formu1aci6n de la programa

ci6n y presupuestaci6n sectorial, 

Las medidas operativas para el ciclo primavera-verano 1980, 

inclutan dos tipos de acciones: 

1.- Bsttaulos econdmicos globales hacia el conjunto 

nacional de la producci6n de ma1z y frijol, y 

~.¡'iiiA*>t~"í·i~~i'.:.;~~~z:•!o~·~;;¡;;;:\':'~~~tt~~t;f;.;~i.".::•:.;:,.');;:,¡:.~·:.t·t:::'r'.:f .:á:'.:1:.;·::~~;\•'.· ;t'.C: .. : ;;••···.,'/:::~:·';o;.~::·::··· '.;-.:J.i•i~~1;:~¿7;¡;;;~ ·,:;;~r.·r , 
?:¡ /' > . ·.• · 2. - AplicaciGn en. zonas determinadas de los medios 

deproducc16n dispolli•les a corto plazo, en los 

distritos de teaporal, ubicados en ocho Estados. 

Para el malz y frijol del ciclo priJllavera-verano 1980 se. 

acordd adeah, la aplicacidn de las siguientes medidas de 

pol1tica econ6mica: 



1.- Ampliar la superficie de maiz habilitada con 

crédito, hasta 2'075,000 hectáreas (74\ de incremento res

pecto al afio anterior) correspondiendo a temporal 1'952,000 

y a zonas de riego 123,000 Ha. 

2.- Reducir la tasa de interés del credito para aaiz 

y frijol del 14i al 3i en las 2'426,000 hectáreas habilita-

das para sus cultivos. 

3.- La prima de ~eguro para los mismos cultivos se 

reduciría a una tasa del 3\; la Aseguradora Nacional A1rt

cola y Ganadera, S.A. (ANAGS.A) cubrirh la totalidad de 

las cuotas de crédito y los riesgos de los cultivos, in• 

cluyendo la protecci6n de inversiones de la preparaci6n 

de 1a ti erra. 

4. • En caso de siniestros (para ·•ah y frijol cuan-. 
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di t~do parte del costo de, proclucd6n ( 20). 

Las medidas del S.A.M., que se to•an en cuenta COllO mb re· 

levantes para los fines de nuestra expo.sici6n son: - El sub·· 

sidio al precio de los fertilizantes y al de la:s semillas 

. utilizadas por el productor de •ah y frijol, y un incremen· .. 

to en el precio de garantfa para estos productos. 



Sin embargo, entre los objetivos principales del S.A.M. 

m!s que generar cambios en t~rminos relativo$ está el de 

aumentar el poder adquisitivo y el consumo de las clases 

que actualmente enfrentan problemas de subalimentaci6n, 

en particular, ln poblaei6n rural, aunado tambi~n, a lo

grar una autosuficiencia alimentaria en estos productos 

agrlcolas. 

A nivel de los resultado1 especlficos, se ha encontrado 
• 

··u, 

que la producci6n de los 25 principales cultivos s.e incre

acmt6 en 9.3\ entre 1980-1981, otofio·invierno 80/81, y 

primavera-verano 81/81. (21) 

En el caso del mah, el aumento fue del 19.2\ comparado con 

el afto agr1cola anterior, Como contrapartida, las im· 

portaciones de mafz disminuyeron en 22,0\. (22) 

~El~0'.~~st+;sa(!;;raniltja~:;e1.~:eaapo~t•i.~Bt.~~·•,t,\tr:P.t'9!1~;,f,!é~.'~~·f%tl,!~~~~~,,::,.±~i1i~:.~~ 1~~~ 

• 

dos, resulta que en el, caso. del mah ,de los 2. 2 1iUlon"s de 

toneladas de incre11é.nto correspondientes a 10/11, tas ocho 

Entidades Federativas donde se aplicaron las medidas del 
--

s:A.M. (Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Míchoadn • . 

Nayarit, Oaxaca y Zacatecas), aportaron el SS\.(23) 

Si bien se di6 un efecto considerable en la producci6n.de 

maíi; en los tres c.iclos agrícolas antes 11encíonados no es 
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po•ible determinar con certeza cual de la• medidas fue la 

m&• efectiva, sin embargo, del CCl!lportamiento de la produc-

ci6n por Estado se puede determinar que el aumento en el pr~ 

cio de qarant!a {medida global} ha tenido efectos importan

tes, siendo ésta una medida a corto plazo, por lo que ha in

cidido directamente en la problem4tica. 

serta aventurado determinar cual de las pol!ticas o estrate

gias que se instrwaentaron tuvieron una repercuci6n decisiva 

en la autosuficiencia alimentaria, .Yª que el periodo que tu.

vo vigencia •u inatrumentaci6n fue relativamente corto, de-

bido a loa acontecimientos polttico-administrativos del cam

bio de 1exenio, esto determin6 la efimeridad del llamado 

"Si1tema Alimentario Mexicano". 

La problemAtica de la autoauf iciencia alimentaria basada en 

un modelo de producci6n agr!cola principalmente, no se solu

cionar& con medida• o estrategias temporales, basadas en cri 

terios pol!ticos circunatancialea, que conllevan un alto co~ 

to econ&nico-social, debido a la gran cantidad de recure.o• 

.. a•ignado• y al fracHo de sus objetivos. De seguir ast la 

~f,:;:t\::i~1;i;it:~i~:i~;;.'.;t¡¡r:¡:~tii•:'1c•r•ncroriiñ~;:uíf::9rav~~r·1~~0r:¡:i;yar;,:c¡ü.l:~•·~~;.~'~'~;:,;t~;ft.i•~c:~ 

,· 

podda ocasionar una fisura en la Htructura•ocial, prtnoi~ 

palaente del ••ctor. rural de la.agricultura de sub•t.tencia, 

donde H encuentran irilnersos una gran parte de la poblaei6n 

nacional y a la vez se 1acrif1caran importantes divisas, para 

la ccapra de alintentoa, en un mO!'!\ento coyuntural adverso para 

la econcmla mexicana, debido a la profunda crisis en ia ctu• 
se encuentra, e1to traera cano consecuencia uno de loa costo• 

. . 

aaa altos que tendra que pagar la sociedad mexicana, la depe! 

dencia alimentaria • 
• ~'. ! ; ·.;," 



2.- LA EMPRESA PUBLICA EH JllXICO COMO INSTRUllENTO 
D1·tftEIMRC!OW Dlt !sTXDO EH ti !CollólfX. 

2l.-

Pa.ra fine• de nuestra expo1ici6n, e1 importante empezar por 

definir el concepto de empre1a pdblica~ Es un instrumento 

de pol!tica econ&nica, que el Estado utiliza para satisfa

cer necesidades blsicas de la sociedad,. y a la vez coadyu-

var al desarrollo nacional. 

En el caso de M~xico el objetivo general de la empresa para

estatal es el de coadyuvar con la administraci6n pdblica ce~ 

tral en la pranooi6n del desarrollo econ&nico, social, cien

tífico, pol!tico y cultural del pa!s1 esto es, la consecu

ci6n del desarrollb integral de loa mexicanos, Este gran pr~. 

p6sito nacional es, a la vez, raz6n fundamental que explica 

la existencia de la admini1traci6n parae1tatal y de las dive! 

sas entidades que la conforman. 

Si bien desde el siglo pasado han existido intentos para ins

trumentar la administración paraestatal, como fueron 101 ca

sos de la creaci6n del Banco Av!o, el 16 de octubre de 1830, 

para el fomento de la actividad minera, y despu81, en 1837, el 
·:~:, 

.... ··. . .. establecimiento del Banco Aaor~izai:1.6n ~· ,1.• .39Adto.Jl•-~~ok.•L~""''~;~ 
e• a partir de la segunda d•cada del pre•ente si9lo en que el ,~ 

Gobierno Pederal ha venido f c:maentando la creacidn y variedad 

de estas instituc1one1. En efecto, el papel deci•ivo en la 

promoci6n e intervenci6n directa del de1arrollo que .el E1tado 

asumi6 con la Conatituc1en de 1917, lleve al Gobierno a ampliar 

e•ta practica cOlllo el medio m•• adecuado para el mejoramiento 

y bienestar •ocial de la poblaci6n. 

Es innegable que las soluoione1 de lo• problemas del subdesa-

,;;;t 



rrollo y sus implicaciones económicas, pollticas y sociales 

han constituido los aspectos centrales a los que se han en

frentado las administraciones posrevolucionarias. Se obser

van, por una parte, problemas de tipo econ6mico como la baja 

productividad, principalllente en el sector agropecuario; la 

incipiente infraestructura industrial, que generalmente se 

caracteriza por la integración de partes de importaci6n; y 

P?r otros problemas de orden socio-polltico como la inequita-
i 

tiva distribución del ingreso, el deterioro del medio y la 

degradación de las formas de vida; la dificultad cada vez ma

yor en el acceso a •ejores niveles de ali11entación, empleo~ 

vivienda, educación y cultura. 

Para contrarrestar estos defectos del desarrollo econ6mico 

del Pats, y dentro del marco. constitucional que lo sustenta, 

el Estado Mexicano ha deterainado por st mismo la medida en 

.. qu~ )\a. de desempeftar su papel de e1!lpresario en la vida econ6- ··. 
~:':~:~:,:;:~1"~:!~f~{'~~,;¡;i¡;:1;;;::·::~~1~~~i~i~~;~";i1~~riiii~i~'~ª~~-~,,, •• ~~/~i~~~";~¡~~~ 

'rio lo adquiere el Estado en la aedida que interviene directa

•enie en la explotación, transforaaci6n, industrializaci6n, 

coaercialhaci6n y aprovechaaiento de ciertos productos o ma· 

terias primas como los energ6ticos, los alimentos, la indus

tria del acero y la manufactura; o bien aediante la venta y 

prestaci6n de servicios de salud, vivienda y seguridad social, 

etc. En consecuencia, los objetivos que el Gobierno Fede-

~ .. 



ral pretende alcanzar mediante el establecimiento de las 

diferentes entidades que componen la administración para

estatal son: F.n el á.rnbito de la actividad económica ge

neral del pais: 

Acelerar el proceso del desarrollo nacional y esti· 

mular el desarrollo regional para elevar y mejorar 

el nivel de vida de toda la poblaci6n. 

) 

Aumentar la productividad y las fuentes de empleo. 

Distribuir justa y equitativamente la riqueza na

cional. 

Reclucir y racionalizar el grado de dependencia del 

país, con respecto al capital y a la tecnología ex-

Corregir los males econ6micos y sociales provocadas 

por h explotacitSn econdlaica realizada por los par• 

ticulares. 

Regular la cOllpetencia. co111ple11entariedady pro1110-

ci6n del sistc11a•econ6tlico. 



Ajustar y armonizar los desequilibrios del siste

ma social. 

En el mnbito del sector econ6mico pri.Jnario: 

' . , 

Facilitar los procesos de reforma agraria entendi

da ésta no s6lo COlllo la siaple repartición de tie

rra, sino tambi6n como la b6squeda de formas de or

ganización y cooperación que propicien el increaento 

y autosuficilncia en la producci6n de aliaentos y ma

teria priaas de la activi4ad agropecuaria. 

Explotar, comercializar y aprovechar el potencial pes

quero de la naci6n. 

Incr:'"lentar y racionalitar el uso o explotaci6n de 

los recursos energéticos 

Lograr Indices racionales de producción 1anadera. 

avfcola, aplcola y silYfcola que 1aranticen la auto· 

suficiencia para la aliaentaclen nacional y, en su 

caso, peraitan la exportaci6n de excedentes con la 

co)fsiguiente 1eneraci6n de divisas para el pats. 
·-··. 

En general, lograr el 11b imo aprovechaiento y ra-
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cionalizaci6n de los recursos naturales propiedad 

de la naci6n. 

En el 6-bito del sector econ6mico secundario: 

Foaentar la creaci6n, desarrollo y engrandecimien• 

to de las empresas, tanto del sector público como 

del privado. 

Promover el desarrollo y expansi6n industrial (pe· 

tr6leo, petroqutmica, ener¡ia eléctrica, acero, 

construcci6n, artesanla y otros recursos similare,s). 

En el bbito del sector económico terciario: 

Estimular los esfuerzos de producci6n y comercializa· 

.·.. . ci6n de las empresas, auxili•ndo en algunos casos a 

27. 
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Corregir y racionalizar los mecaniSaos del mercado, 

principalaente el de subsistencias populares . 

Promover e impulsar las exportaciones y sustituir ~-

las importaciones. 



Promover el crédito para el financianiento de la 

producci6n agropecuaria, indus tl'ial y comercial. 

Impulsar la investigación y desarrollo t6cníco, cul 

tural y científico. 

Fomentar y garantizar, en general, los servicios b4-

sicos para la integración del individuo, es decir, 

los servicios asistenciales de salud y de seguridad 

social. 

28. 

La magnitud, alcance y complejidad de los objetivos sefiala

dos, evidencian por si mismos la enorJte trascendencia del pa

pel que desempeftan las oraanizaciones de la administración 

pGblica paraestatal aexicana en el desarrollo integral del 

pals. Esta importancia puede ilustrarse atendiendo al carác

ter de la acci6n en que opere la entidad paraestatal correspo!!_ 
":~ ~";:";_..,-~:.,,.,, (_' ,~ \,' ,_¡,,.·!·_'-'~·:.'· .. '·:""~~-c'r·~1-,':";:.. ,;;...;,.,:'''·. -, ,,,.,,, · .:. ' ··. · · 

diente: · 'ºi' ·ej•pto·t:cOíio~:tacatca:: paradtJE.J•i•btro .. 4.e .. ser- ..... ·. 
. - . . . - - , ·- __ ",_ ·'··· .-, ... ;c.~'f"'''"'.._'...:·~·-1::<"<~>."" ": •.. • :,~X<.:~:,;r~.:;J¡~-;~:,:~:tt~~i 

vicios p4blicos la entidad paraestatal dejada en •anos particu· 

lares pé>dr!a convert.irse eft centro de po4ler trascendental y 

decisivo exento de los controles y de las responsabilidades pd

blicas, situación que serla contraria a las caracterfsticas y 

facultades del Estado aoderno. De igual fol'lla, la rntidad pa

raestatal se significa coao valioso instru•ento para la defen· 

sa e integracidn de la soberanta e independencia nacionales, 



cuando operan en actividades de tipo estratégico como la 

explotación del petr6leo y dea4s hidrocarburos, la petro

quimica básica, la explotación de minerales radioactivos y 

la generación de energta nuclear, la electricidad, los fe

rrocarriles, las comunicaciones telegrificas y radiotelegrá

ficas, etc., las que a su vez apoyan el desarrollo de otras 

actividades. 

ze. 

Otro caso, aunque tradifionalmente atribuído a estas institu

ciones, pero no por ello menos importante, es el de la orien

tación antimonopolística de la entidad paraestatal . en el. sis

tema de comercializaci6n, con la cual pretende racionalizar, 

regular y armonizar la producción, la distribuci6n, el mer

cado, los precios y el consumo, para evitar el estrangulaaien

to y especulaci6n en esa área también funda11ental de la eco-

nomfa. La empresa p6blica aexicana debe significarse cO!lo 

el instrulllento "ad hoc" para el surgiaiento de polos de de:oa-·-··· 

· ··¡~ó1··1~·::5:'¿ii~ii~íi·i~¿¡'gí(7:clé·;;1•1=;zólla·s,iolr•1tca5';:1:'1ril·.,0·1~~·•~~'4~·~··2:.·~;~;i~ 

ciales r.1arginados del pals, para lo cual se deberi procurar 

su estableciaiento en los lu¡ares deterainados estra"•aica-

mente. 

Vista desde otro in1ulo, la entidad paraestatal reviste ia

portancia por ser un 6rgano operativo. respon~able de la eje· 



cuci6n de una politica o de un plan central de desarrollo 

que, al mismo tiempo, le permita la posibilidad de realimen

tar al sistema de gobierno y a la administración pública en 

su conjunto. 

En !.féxico es verdaderamente extraordinaria la importancia de 

las entidades paraestatales que integran la administraci6n 

pública federal; por el tipo de actividades en que operan; 

por los volaemenes de recursos cada vez más crecientes que 
) 

administran, y por sú responsabilidad de coadyuvar con el 

Gobierno Federal al fomento del desarrollo integral del pa!s. 

Para evidenciar lo seftalado, baste decir que el presupuesto 

de ingresos y las inversiones que realizan tales entidades en 

su conjunto, son superiores en monto a las que efectúa la ad

ministraci6n pública centralizada. Por ello, el sector para

estatal debe considerarse como fuente potencial constante de 

ingresos que robustece la capacida,d econ6mica del Estado, in-

'~"'"i~---·"''~, .. 1,;!'!~.~.1l.~.~--"~·~·~···f .. t.1entes. de eapleo y los Indices de ocupaci6n. 
~:~~:·:"·!'- >""~.,,.~ . .-~~'"' . .:.,,..,;! .. -~.":'·;;:.~ . ~+ ~,~.·,- ¡¡.;,·~- :;.· · ..... , ·~:i;.~.:'.~~·~·~ -~:·;.~>:-'·.·:.::;,~~-:.~::,::~'1:·~;?;::·;;:.:~.:~~>::\h.L~.~·:· ~·:·<¿ '-,~:-~;:·-_::.";'t-· 

En virtud de la5 anteriores reflexiones podemos entonces se· 

ñalar que el Estado Mexicano se constituye coao el empresario 

mis importante y que, por tanto domina a la econoala mexicana. 

30. 



2.1. La Empresa Pdblica en la Comercialización de 

Productos Básicos. 

El Estado Mexicano, a travas de su desarrollo histórico, 

ha tratado de instrumentar mecanismos que le permitan, en 

un momento dado intervenir en áreas prioritarias de la eco-

nomía, en este caso, en la comercialización y el abasto de 

productos básicos. 

Así se ha fundamentado la participaci6n directa del Estado 

sobre las fuerzas de la economía de mercado en la rama ali-

mentaría, a fin de corregir las deficiencias y prever y mo

derar los efectos de las crisis agrícolas peri6dicas para 

realizar su acci6n reguladora. 

La sustentaci6n jurídica se encuentra plasmada, entre otros 

preceptos. en el Articulo 27 Constitucional, el ~ual faculta. 

::~Y!~:;;!.!.:~.!'?~~!.:'l>ª!.4-::~~l\.ll•.r>:,!l 1 1prpyechamiento:~de~ .. 1os:elementos\}x:d.J:;:,,~:::li;t~ 
naturales susceptibles de apropiaci6n, con el fin de distri-

buir equitativamente la riqueza: el Articulo 28 que prohibe la 

existencia de los monopolios, para proteger la libre concurre! 

cia y evitar el al za illllJlloderada de ·los precios en perjuicio 

de los consumidores; en el 123 se determina como instrumento 

para la permanente evolución de la vida de las clases labora· 

les; y el 131 que atribuye al Estado el control del comercio 
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exterior a fin de salvaguardar los intereses nacionales. 

Durante los últimos 40 afios, la ~ol!tica estatal se ha enfo

cado permanentemente a la regulación de los mercados naciona

les, de aquellos productos que se han considerado como b~si

cos (maíz, frijol, arroz y trigo) principalmente, con el pro

pósito fundamental de proteger los ingresos de los pequeños 

productores, mediante sistemas de comercialización más adecua

dos y fijación de precios de garantía, así como para garanti

zar el abasto del mercado interno. 

Los servicios oficiales de comercialización de los productos 

b4sicos o de subsistencia, datan de los afios 30, su evolución 

ha pretendido adaptarse a las transformaciones estructurales 

que ha requerido el crecimiento demográfico, es decir, una 

mayor oferta de productos agrícolas y una más eficiente dis

tribución y comercializaci6n de ellos. 

A continuación se presenta una breve descripción de la evo

lución de los servicios oficiales y el surgimiento de oraanis

mos estatales, avocados a las tareas de comercializaci6n y aba!. 

to de los productos b4sicos, con especial énfasis en el maí~. 

El periodo de 1927 a 1960, se caracteriz6 por ser una etapa 



.. 

deficitaria en la producción de subsistencias populares; la 

producci6n del maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo, presenta

ba variaciones bruscas, ya que depend!a de las condiciones 

cíclicas del cultivo de temporal, lo que repercutia en la de

ficiencia en sus disponibilidades y se hacía necesaria la 

importaci6n para satisfacer la demanda interna. 

Esto explica que la función principal de los organismos que 

en es~ tiempo se crearon para atender la·acci6n reguladora, 

fuera la de importar} para suplir los faltan tes de los merca

dos internos. 

·En esta etapa se crearon los siguientes organismos e instru-

mentas reguladores: El Comité Regulador del Trigo (1937), 

que tenía como función, la de regular el precio nacional del 

cereal mediante importaciones y ventas programadas a fin de 

que las nece~i<lades quedasen satisfechas. El Comit~ Regula-
~7,;.:;;2'¡;:~·:,.<:· ''.,"i''! '.··<'.· °"~fi".~·:~'.·.,:" H!' -~.· ,._,,'. ;,, .. ,-;,,,, .. ,,;.,.', •.. .,. ,.: , . . _, . . . 
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iniciaron, con una ¡ama 11'5 amplia de productos, las activida-

des para hacer lle¡ar los productos alimenticios bisicos a las 

clases econ611icas mfs d~biles. La Nacional Distribuidora y 

Reguladora, S.ft. de c.v. (NADYRSA 1941), que fungi6 como 6rga

no regulador de los precios de los articulos de primera nece-. 
l'lidad o de las materias primas para su elaboraci6n, y como OT-



ganizador de los sistemas de almacenamiento que propicíaron 

la participaci6n Je los productores agrícolas en el mercRdo. 

En 1942 se expidi6 el Decreto Reglamentario de la Ley de Mo

nopolios que dispuso que todo el arroz, maiz y frijol produ

cidos, importados o almacenados, quedaran a disposición de 

la entonces Secretaria de ·Econom1a, par~ que ésta, a trav6s 

de la NADYRSA les diera el destino que juzgara apropiado, de 

acuerdo a las necesidades de consumo. Previamente se babia 

creado la Cornpafi!a Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. 

(CEIMSA 193 7); la cual se hizo cargo de fomentar, desarrollar 

y organizar el comercio exterior de productos agrícolas y bá

sicos. Con el fin de ampliar sus actividades de producción, 

distribución y consumo de artículos de primera necesidad, se 

le adicionan atribuciones, y así pasa en 1949, a sustituir 

las funciones de NADYRSA. 
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Estado ejerci6 en mayor escala su funci6n reguladora en la 

comercializaci6n y abasto de productos básicos. 

En el periodo de 1961 a 1970 se da un régimen más estabiliza

do de la propiedad rural, ast como el mejor aprovechamiento de 

la infraestructura agrtcola desarrollada aftos atrás. Los pri

meros resultados de la tecnificaci6n de las actividades agro-



pecuarias en los distritos de riego, el seguro agrícola y 

los precios de garantía, permitieron al pats alcanzar la auto

suficiencia en los productos básicos fundamentales, y aún la 

producción de excedentes para exportaci6n. El 25 de marzo de 

1961 se decreta la liquidaci6n de la Compaftia Exportadora e 

Importadora Mexicana, S.A., cre!ndose la Compafi1a Nacional de 

Subsistencias Populares, S.A. (CONASUPOSA); esta empresa para

estatal tuvo a su cargo el manejo de las subsistencias para 

el mejoraniento de los sectores econ6micamente más débiles de 

la poblaci6n. ) 

En los Considerandos Segundo y Tercero del decreto que la 

cre6 seHala lo siguiente: 

"2o.- CONSIDERANDO que el bienestar C8Jllpesino en gran parte 

depende dr la explotación econ&nica y racional del ejido o 

pequefia prop1 c1.lad y que además es indispensable procurar que ; 
-;.. .. . . . : , ¡','· .;. _ .,,., -,.,-, °'"': ":· .. :,.;, ,; ; e•. . " •. ~'. :.;,.·: '.~;,~_·:·::::;~~~Ji~'!_~;:~~;.''~~~·'..·:~,'l'~'ti~~ 

~;;~-¡;,~"':~~X: ingre.so'famiHar, de· loS;sed:ó'reide ·poblaéidn- ecoiii5inlcaaen- .. 

te débiles sea cada vez más estable y suficiente. el Ejecuti

vo Federal, entre otras medidas, oportunamente puso en prAc

tica un programa dirigido a modificar la organizaci6n y fun

cionamiento de la Compaftia Exportadora e Importadora Mexicana, 

S.A., a fin de que su ncci6n marginal en los mercados de com

pra de productos agr{colas realmente proteja y mejore el in-



greso rural, de que el almacenamiento y distribución de ¡ra

nos se realice con la mayor eficacia y al menor costo y por 

ültimo, de que se mantenga una acci6n pennanente en los mer

cados de consuao para que los artlculos de primera necesidad 

lleguen a la poblaci6n necesitada en volúmenes suficientes, 

precios bajos y calidades satisfactorias." 

l6~ 

"3o .- CONSIDERANDO que a la fecha la organizacil5n administra

tiva de CEIHSA es suficiente para controlar y definir los re

sultados de su operaci6n; que la compra de cosechas y la eje

cuci5n de los precios de garantla est4 en sus manos, mediante 

contratos específicos de los bancos nacionales de Crédito A

gricola y Ejidal; que el alaacenamiento y conservación de gra

nos ya se recomendó definitivamente a Alaacenes Nacionales de 

Dep6sito y que se tienen programas en ejecuci6n para mantener 

su acci6n reguladora en precios de arUculos estimados corno de 

'f,:.~·7s·,fg~~~~;;,!~~~~~~'~'~.~~'.~,,.,~é·'l;'.1~~·,:~,~'~,~~~i:Xg::,.~;'~~tI:~'~11>~r~M~~~~!!!:~~~9~'.'.~f,.~~<~i~tJ',i~~x~ 
dar ciaa al plan oriainalJlente previsto crean~o una nueva ins- · 

titucidn que contando con objetivos, estructura·adainistrati

va y recur•os financieros aal adecuados a tas funcione-s que 

se le encoaiendan, sea un 6r¡anos de servicio pílblico que pla

nifique, controle y ejecute, en un nivel más alto, las inter

venciones re¡uladoras en los aercados de co11pra y de cons11110". 

CONASUPOSA fue sustituido por el Oraanismos PClblico Descentra-



lizado denominado CompaAta Nacional de Subsistencias Popu

lares (CONASUPO, 1965); ésta tenía como finalidad que el 

Estado no s61o interviniera como comprador de productos, si

no como productor, industrializador y comercializador de es

tos mismos, coadyuvando al desarrollo, tanto de pequefios y 

medianos productores del campo; como de la industria. 

El Decreto de la creación de CONASUPO enmarca el ámbito de 

su competencia; los enunciados siguientes constituyen una 

slntesis de sus obje~ivos institucionales: proteger el in

greso agricola vinculado a la producci6n de subsistencias 

fundamentales mediante programas nacionales y regionales de 

compra, en condiciones que permitan al sector obtener no so

lamente un ingreso mtnimo remunerador, sino las mejores con

diciones de precios, de acuerdo con las posiciones ctclicas 

del mercado; garantizar a los conswaidores djrectos o indus-

37. 
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ficicnte a precios estables; prote¡er la economía de los g:ru- ,;::! 

;.~~.~,;~ 

pos consu•idores de 11enores recursos, cuidando de mantener 

una relaci6n de equilibrio entre la oferta y la demanda de 

las subsistencias a precios adecuados, que eliminen toda im

tervenci6n innecesaria. 

Es ast co1110 el Estado Mexicano a trav6s de todo su desarro,llio 

hist6rico principalmente posrevolucionario. ha intervenido 



directament~, creando mecanismos institucionales (las em

presas públicas) para llevar a cabo la tarea de controlar 

la comercializaci6n de los productos básicos, principalmen

te, los agrícolas. 



3 . - ASrPC.LOS '~j:ORI cos DE LA ,coy..rn~c IAL I ZAC ION 

La comercialización constituye la etapa final del proceso 

productivo, por medio de la cual se ~onen al alcance de la 

población los bienes y servicios producidos para su consu

mo. En ella, desde el punto de vista teórico, el productor 

vende "el producto" de su esfuerzo al consumidor, beneficián

dose ambos en esta operación. 

El beneficio consiste, para el productor, en recibir ciertos 

pagos que le van a permitir recuperar los costos en que ha 

incurrido en la producción y excedentes, que al acrecentarse 

con el tiempo, le permiten asimismo mejorar sus métodos de 

producción y, en consecuencia, ofrecer cada día bienes de me-

jor calidad y en mayor cantidad. Implicitamente están los 

logros del consumidor: productos de mejor calidad y, al au-

.. , .. "m.en..~.~I'. ..• ,.~,l,y.9l,\11J!fJU. de, lé!:. oft'!rt.ª.•. pr.~dos m4s bajos o poco susceE. ~ 
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tibles de movimientos alcistas. El sistema capitalista de pr~ 

ducción impone modalidades a esta teoría planteada. 

"La comercialización desempefia tres funciones primordiales: la 

de acopio, la de preparación para el consumo y la de distribu

ción". (24) 

La producción dispersa de productos agrícolas hace indispensa-

.-); 



ble el "acopio", o sea, la concentración de los mismos en 

ciertos lugares para facilitar las operaciones de compra-

venta, almacenamiento, transporte, etc. La "preparación pa

ra el consumo" comprende todas las clases de transf onnación 

de los productos agrtcolas con el propósito de adecuarlos a 

la demanda de que son objeto. La "distribución" tiene como 

objeto hacer llegar los productos ya adaptados en sus carac

terísticas directamente a los consumidores. 

Para cwnpl ir con lo arÍ'terior la comercializaci6n utiliza un 

namero considerable de instruaentos y servicios, dentro de 

los que destacan, por su importancia; el transporte, el alma;..·.··. 

cenamiento, el empaque, el intercambio entre mercados, el 

financiamiento de operaciones y riesgos. 

Al transporte corresponde hacer llegar la producci6n agrícola, 

en este caso, de las zona~ en que se obtiene, hacia los lu¡a

\\ies':i.':en..;que'r•habrl :d•::réontJllltir.s•~'·"·JJna."•ala .. ir•naortaci6n, trae.. .·· 
• . ·- . :· - ' ·' .,,..~. ~ / ... •·'~·-'~'',--.-,~···~-·: ·-"~·· .. ~ .,_;.o~o:.. ·.·.':"; '.:.~."t~;,.;; :"':_~;¿.,;_,;.'.:·.'.;~'..'·~~~;,~. ~:~';~~~7,~::':.}~.:»t.t;~1J.~i~l:j 

como consecuencia un desperdicio de gran parte de los ahorros 

logrados en los costos de producci6n. 

Las variaciones estacionales de precios de los productos a¡d· 

colas se encuentran influidas en gran medida por los costos 

de almacen•iento. De ahl la i•pottancia de una organizaci6n· 



eficiente de esta función, que permita el abastecimiento, 

en condiciones adecuadas, de los productos agrícolas a los 

consumidores. 

Entre los factores que m4s influyen en el ntlmero y compleji

dad de los instrumentos y servicios de que se vale la comer

cialización, se encuentra la distancia entre la zona de cul

tivo y el punto de consumo (en el caso más sencillo el pro

ductor está en contacto directo con el consumidor; la rela

ci6n más· complicada se encuentra. por lo general, en la ex-
. . • portaci6n de los productos que deben recorrer grandes distan-

cias). En efecto, cuanto mayor es la distancia, mayor nt1me

ro de eslabones tiene la cadena y, cuanto más compleja es la 

preparación previa del producto, m4s complicada es la organi

zaci6n que se necesita para manipularlo. La tendencia gene

ral en el desenvolvimiento de la comercializaci6n se ha ido 

deformando hacia una intermediaci6n cada vez mayor; se ha po-

t.fc;;~:J'raó'"i)i;.:jf;lt' ·1:¡ :'piiít'clp'aéi6a"rcrec linte :·e·i.~.ilm•c••ria:x 4e:. ~,~ \ 

nuevos inter11ediarios en nuevos ca11pos. Un ejemplo tipico de 

canal de comercializaci6n se presenta a continuaci6n: 

El productor con grandes recursos se desenvuelve ventajosa

aente en la coaercializaci6n de su producto, con acciones en

caaina4,as a corregir o modificar a su conveniencia alaunos de 

41. 



los desajustes que inevitablemente se registran en sus mer

cados. 

Los de pocos recursos generalmente venden sus productos a 

un comprador local, quien acumula todos estos excedentes co

mercializables constituyendo lotes de gran volumen. Este in

termediario actúa entre gran número de productores modestos 

y uno o más mayoristas o exportadores y se encuentra muy fa-

miliari::ado, tanto con las zonas productoras, como con la 

demanda de los mayorbtas. Por ello induce a los cultivado

res a dirigir el volumen de su producci6n a las condiciones 

del mercado previstas por pichointermedhrio. Sus actividades 

contribuyen a ajustar con mayor precisi6n la oferta a las 

exigencias de su propia acción especulativa. 

Frecuentemente, los pequeftos productores concentran sus pro

ductos en un p::nto dado y el intermediario local se liJlli ta a 

entregar éstos a los mayoristas, por diferentes medios. 
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Conmurunente el coapradox local presta ayuda econ6mica al pro

ductor; en algunas re¡iones es auy posible que no circunscri

ba sus nctividades solamente a productos agropecuarios, traba

jando también otl'os elementos, 

en el eslabón intermedio de la cadena de comercializaci6n ca-

si todos los mayoristas desempeftan, a la vet, funciones dé 
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acopio y distribuci6n. El mayorista reúne los productos 

de diversas procedencias: por un lado, de los compradores 

locales y, por otro, de los mlsmos productores, Por lo ge

neral, sin embargo, necesita otras fuentes de abastecimien

to complementarias y recurre a los mayoristas de otras zo

nas, as! como a las importaciones. En lo que se refiere a 

su funci6n distribuidora, entrega productos a otros mayoris

tas, a minoristas e incluso a algunos consumidores en gran 

·U •. 

escala. El mayorista, para desempeñar con eficacia y sin 

tropiezos esta doble tarea, está obligado a disponer de una 

reserva suficiente que le permita, además de satisfacer la 

demanda, esperar coyunturas más favorables en cuanto a pre

cios. Con frecuencia ofrece surtir a crédito tanto a produc

tores y compradores locales como a clientes minoristas. 

La última etapa que se encuentra en el extremo del canal de 

comercializaci6n, la que corresponde a la distribución del 

~·::·J.·:;!~·~iii"áiilti:,;,;ii1 ':¡;¡¡¡¡:¡·::~~1·;'·•rrióii•t'.1~··:.·~· .. ror'':1:o:·¡e·netaf~:'.:¡¡¡¡':tcoíipra·:ut,.:,c:;r±;:~:rt;t;. 
a varios mayoristas, o bien, acude al mismo mercado. 

La acci6n de cada uno de los intermediarios puede utilizar 

en sudesarrollo diversos procedimientos, as1 como combinar 

dentro de sus actividades, diversas fases sucesivas del pro

ceso de comercializaci6n y recurrir, en algunas circunstan-

cias, a un mayor número de eslabones dentro de la misma cadena. , . 



El costo de todos los servicios utilizados, mis las ganan

cias de quienes intervienen en el sistema de comercializa

ción quedan incluidos en el precio que pagan los consumido

res finales, por lo que entre m&s complicado sea dicho sis

tema habrá mayor encarecimiento de los productos. 

La Intennediaci6n en la Comercialización.-

Estimaciones realizadas sefialan que en los momentos actua

les, "el 60. 7 por ciento de la fuerza de trabajo nacional 

se dedica a producir, transportar, procesar o vender ali

mentos¡ este esfuerzo genera aproximadamente el 45.0 por 

ciento del producto nacional bruto". (25) Esto permite 

comprender en mejor medida la importante participaci6n que 

hay en el país en materia de producción y comercializaci6n 

de alimentos. 

¡~;:;.t;~d-,~:~!,~~~,6fl,·;·.i,:~~.~1!~~~:!::.t~,\k~!·rf.~~~~;E~~~~·r1~~~~~J~~: .. ~:.~~~~:~;~~~~~ •. ,,~~::~·~;f;~,;,;t:,;;t:";;;s·~~;~ 
sistido en realizar ajustes en la oferta y la demanda de los · · · · · · 

pToductos bbicos, coaplnentándola con operaciones de co11er

cio exterior; actualaente, dicha acci6n se ejerce fundamental

mente a trav.~s 1.le la Collip!(ftía Nacional de Subsistencias Popu-

lares (CONASUPO). 

La desor¡anizaci6n en la coaercializaci6n de alimentos se en

cuentra fuerteaente influida por la inelasticidad de laofer-



ta, que se traduce en la carencia de comptentencia de 

los productores que permita que la producción se oriente 

a las necesidades reales del mercado, sino que, por el 

contrario, conlleve a una larga cadena de intermediación 

que existe entre el productor y el consumidor. 

En el sector agrícola se localizan distintos tipos de in

termediarios, quienes actúan de acuerdo a sus acciones es-

peculativas, manipulando las condiciones en las que se en-
\ 

cuentra el productor en el medio rural. Entre los princi-

pales destacan, por su importancia, los comerciales y los fi

nancieros. Entre los primeros se encuentran fundaaentalmen

te los comerciantes locales y los transportistas; entre los 

segundos, ademAs de la banca, la principal fuente de cr6dito 

es el prestamista local que actth: "'n su provecho y en detri

mento de los rendimientos econ6micos del productor directo • 

o. 

..... ... . · . La. actividad del c<>11erciante es decisiva en la agricultura ..... 
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n6micos con 101 que el calllpesino cuenta para cubrir los cos

tos de la siembra y la cosecha, lo que lo obliga a comproae· 

ter su cosecha a la concesión del cr~dito, ya en especie, ya 

en efectivo, por lo que parte de su prod~cci6n queda en poder 

Je este tipo de intermediarios. Se ha llegado a estimar que 

por lo menos "el 40.0 por ciento se encuentra en este caso" 

(26). 



Por otra parte, cuando los productores no cuentan con 

transporte adecuado para trasladar el producto o con· re

cursos econ6micos que le faciliten financiar su moviliza-

ci6n, se ocasiona la interrned1ac16n. Aproximadamente•el 

20.0 por ciento de los campesinos venden su cosecha por 

abajo del precio oficial por esta situaci6n" (27) 

Lo anterior obedece tambidn a la ubicación geogr&fica en la 

que se encuentra muchas veces el productor, lo que hace que 

no pueda re.alizar la .lventa a los centros de recepcidn auto

rizados por CONASUPO. Ademas, entre otras cosas, el campe-

sino en ocasiones no conoce las funciones de dicho organis-

1lo, o le es incosteable trasladar el producto para realizar 

las entregas, si tuaci6n que trae como consecuencia que el 

comerciante o transportista se convierta en el dnico canpra

dor del producto y que, en det~rminadas situaciones, sean 

estos quiefo:s reciban el precio de garant!a al venderlo a 

i'J::~:::" .,_,:: ~-~.'CONASUPO; obteni•n<l.~. · 9~0: \J.t.~l.~~--fi : i~~~.~Y' ·•'. ~·-· d_~~!J::'~.2~;~:!B~;'.i:iiC:~~:i~~ 
tre la remuneraci6n al productor y el pa90 final de la pro-

ducci6n. 

4kunada a esta situación, existen una serie de fallas que a 

veces hacen ineficiente en este sentido la acci6n de CONAS"l1PO, 

entre las que se pueden mencionar las siguientes: 



El funcionamiento de los centros de recepci6n se ve entor

pecido por los complicados trámites administrativos que es 

preciso efectuar, por la necesidad de adquirir nuevos cos

tales, principalmente, para entregar mafz, así como por la 

existencia de malos manejos por parte de los receptores 

-encargados de bodegas- en la aplicaci6n de las normas de 

calidad. 

Los intermediarios financieros actüan también de una manera 

detemínante en la comercializacH!n de la producción agríco-

1.ª ¡ se. ha llegado a estimar que la mayor parte de los produc

tores ne..cesi tan préstamos para poder cultivar sus parcelas, 

de aquí la importancia de las fuentes de crédito. 

41; 

los sistemas de financiamiento en el sector agrícola están ín~ 

timamente ligados, como sucede en la venta ·del producto, a las 

condiciones socioecon6micas de la producci6n. 

En la agricultura de subsistencia o tradicional, la principal 

fuente de crédito es el prestamista local y la banca oficial 

en minima parte. como ya qued6 sefialado anteriormente. El 

problema que se observa en el contacto del productor con el 

comerciante es que se establece el agio, lo cual convierte sus 

relaciones en un mecanisr.to de extracci6n de excedentes, a trai-



vés de altos intereses, elevados precios (cuando se otorga 

el crédito en especie) y bajos precios en la compra de la 

cosecha Esta situación provoca que el producto no se pue-

da capitalizar lo que, aunado a otras circunstancias, viene 

a ser una de las causas y efectos del estancamiento económi

co de este sector de la agricultura, 

En suma, la comercializaci6n tiene una importancia significa

tiva puesto que, a trav~s de ella, se realiza el proceso de 

extracción y distribuci6n de la plusvalía y, sobre todo por

que en el país adquiere características que le permiten con

dicionar y deformar las demás actividades económicas. 

La comercializaci6n, en los té1"111inos en que se ha desarrolla

do, ha propiciado la descapitalizaci6n de los agricultores 

y la falta de estímulo para incrementar la inversi6n y se ha 

manifestado tambi6n la imposibilidad de las fuerzas_deJ mer-
~~rr~\_/~~t;:~';j-:;;t~~,··~,7-:·;~ ... ~·v> .,~~ ~.·~·'··~··7+•.···--· ,, ,/ <" ... ·.' .. ·: 
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se justifica la intervenci6n estatal para tratar de que ta.. · ·•··· r 
les distorsiones no lleguen a ocasionar cuellos de botella 

que pudieran obstaculizar el crecimiento econ6mico nacional 

y, derivado de ello, el deterioro o deformaci6n del desarro-

llo socioecon6mico. 



3.1.~ Precios de Garant1a 

Uno de los principales instrumentos que CONASUPO utiliza 

para la compra del mah, es el del precio de garantía. Es

te es un fenómeno con una dinámica económica y social bas

tante caracteristica, la cual trataremos a continuaci6n: 

Los precios de garantia mtnimos remunerativos, son uno de 

los factores que influyen en la evoluci6n de la producci6n 
) 

agrícola, esto es, tienden a aumentar la inversión y la pro-

ducci6n de los cultivos protegidos, por el incentivo de la 

recuperaci6n de los costos, y de la.obtención de una utili

dad. También influyen afectando la yr~ducción de otros cul

tivos, de rendimiento mAs bajo que el de los protegidos o de 

mercado incierto, cuya producción tiende a disminuir a corto 

plazo, por lo que los precios de garantía tienden a modificar 

la estructura <le la producci6n. A mediano y largo plazo 

tienden a inducir un nuevo equilibrio dinúiico a un mayor ni-
't~t~~:~,~:·''.;~;:::.'.. ,.~/(--¡_.,,:.,;. . . . . ~ • . 
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producci6n protegi~a, trae consigo una baja en la producción 

de cultivos alternativos. 

Como ya se ha visto en párrafos anteriores, la agricultura 

mexicana se d·esenvuelve dentro de una relación bipolar, ca-



tacterizada por una agricultura de subsistencia o tradicio

nal y otra de carácter comercial, por lo tanto, los móviles 

de la producción en una y en otra son distintos. 

El precio de garantla del maiz tiende a elevar el precio 

so. 

rural del producto y acentaa las tradiciones socio-económicas 

que tj.enclen a ligar al campesino al matz, desde el momento que 

el nivel de su ingreso tiende a ser mayor por efecto de la pr~ 

tección. 

Hay una marca diferencia desfavorable en la relación de los 

precios de intercambio del sector agropecuario respecto a los 

demis sectores de la economfa, Los precios de garantía tien

den a contrarrestar esa diferencia, y ast ~rotegen los ingre

sos de los productores de subsistencias. 

"''ft/i'c -~'.e.~t. .. o.tra .... pat:te.,, ,l.~~.,..(,;~Pl~~º .a. prec,:ios de. garantía que red iza .. . .. · 
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COMASUPO, representan una transferencia efectiva de recursos · 

al sector agrícola, a6n cua~do interviene adquiriendo un por

centaje reducido de la producci6n del sector. La transferen-

cia de recursos tiene un efecto amplificador sobTe la econo-

mia nacional va que la elevaci6n de los ingreso5 de los canpe-

sinos repercute en la demanda final de bienes de este sector 

y por tanto en toda la economía. 



De esta manera los nrecios de garantía han elevado los 

ingresos de los produ~tores de subsistencias (o cuando me

nos, en ;llgunos casos han impedido su deterioro). 

Por otra parte, existe un sistema que se denomina "reservas 

reguladoras", creado por CONASUPO para influir en el abasto 

de granos y se~illas básicas. Estas consisten en regular los 

mercados de consumo interno de los productos que se manejan 

y apoyar la política de los precios de garantia. Su opera

ci6n ha demo.strado q~ un adecuado sistema de reservas bene

ficia a productores y consumidores pues pernite tener un ma

yor mecanismo de control, frente a fluctuaciones a corto pla

zo <le los precios, motivados fundamentalmente por variacio

nes en la oferta. 

Uno Je lo'.' principales problen:as en la aplicación del siste-

51. 
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do de las mismas, que debe tOJllar en cuenta por el lado de la 

oferta, las variaciones que registra la producción agrícola de 

un ado a otro, sobre todo en el caso del maiz, cuya mayor par

te se cultiva en tierras de temporal; y por otro de la deman

da, los cambios que tienen lugar en los requerimientos in ter· 

nos del país, ya que lá demanda interna es previsible dentro 

de ciertos límites. 



Por otra parte, ~l método de arrastrar considerables re

servas para hacer frente a un eventual desastre en las co-

sechas trae consigo serios problemas, ya que las reservas 

podrían convertirse en un gravoso instrumento, que por tra-

tar de elevar los ingresos rurales y proteger el poder de 

compra de los consumidores, causará un gran desembolso por 

gastos de almacenamiento y conservación. En los últimos 

años, debido a los faltantes de ciertas variedades de maíz 

preferidas por el consumidor, y en coincidencia peligrosa 

con su acentuada escaséz en el mercado internacional. se hi-

zo necesario llevar a cabo importaciones a precios elevados, 

con la finaUdad de compensar el déficit; con esto el Estado 

aumentó substancialmente su intervención en el mercado para 

hacer frente a los movimientos especulativos. 

Para que el sistema de reservas sea operativo es necesario, 

en primer término, que el organiS11lo que las maneja, pueda ex

portar en su oportunidad o, en caso contrario, i•portar en 

S 2 • .. e 
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ro de los productos almacenados; en tercero, crear en los disª 

tribuidores y consumidores la seguridad de abasto en cualquier 

situación; y en cuarto, una estrecha cooperaci6n y coordina

ci6n entre las distintas dependencias que, en una forma u otra, 

intervienen en su mecanismo operativo. 



La acci6n gubernamental en materia de comercialización de 

granos ha cobrado especial relevancia, fundamentalmente 

en la presente década, mediante el uso de uno de los prin

cipales instrumentos operativos, la fijaci6n de los precios 

de garantía, 

El precio comercial es aquel que se ha establecido de acuerdo 

a la situación imperante en el mercado, es decir, segGn las 

condiciones y magnitud de la oferta y demanda; precio que 

puede no ser remunerat!vo para el productor directo. 

Te~ricamente el precio de garantta es el precio mlnimo esta

blecido por el Estado para hacer remunerador el esfuerzo de 

los productores agr]colas; ha sido considerado corno el prin

cipal instrumento de la acci6n reguladora para la producción 

rural. Además,constituye la base de los sistemas de compra 

y ha servido c0mo medio para recapitalizar al productor agrí

cola, al inducirlo a determinados cultivos, y a fortalecer 

?:;;:'{ck'i,:'ri~fEado ; i ti tet'tio':,ftiééfi'.~'~·t~:;far;~:aii·t;iil>ligf;d·ÍÍ, 'ai~i~'.1~~re so. 

El precio de :Jarantla, aunado con otras acciones complementa

rias, tiene como funciones las siguientes: 

La regulaci6n de los mercados de subsistencias básicas, me-

53, 



mediante la pranoc16n del desarrollo de mecanismos que 

permitan una mejor redistribuci6n de beneficios entre pr~ 

ductores, intermediarios y conaumidores. 

54. 

La protecci6n mediante la tran•ferencia directa de recursos 

a trav's de los precios a loa productores de bajos ingresos. 

Los precios de garantfa se establecieron inicialmente para 

loe principales productos de la dieta mexicana, el ma!z y 

frijol; las causas que motivaron su establecimiento fueron, 

entre otrae1 pre•iones econ&nica•, poltticas y sociales, 

proteger a loa productores y asegurarles un nivel b4sico de 

ingreso por su actividad¡ se tom6 en consideraci6n que casi 

la mitad de los mexicanos viven de las labores del campo, . 
por lo que era necesario log~ar una diatribuci6n m4s equita-

tiva del ingreso y un mayor poder de compra del sector ru

ral que les pel'llitiera a eua habitante• participar, con mayor 

~k:·;;.~· .. :·.;;·~19c>r;:: •ri · '•r;·~¡;~¡;•1ó ·a¡1~:¡,¡~i''''.f dt:it~üi · 4¡~- ;¡'j:~~~~-\i·¡~;::}L ''"'·;~~~1 
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lea de vida. 

El Estado fija lo• precio• de garant1a a trav@s del Gabinete 

Agropecuario; ea aaf que COltASVPO ae •poya en el articulo 

lo. fracc16n 11 del Decreto que la crea, que la facultaba 

para hacer estudio• aocioecon&aicos y tfcnico1 conducentes 



a la f ijact6n por el Ejecutivo Federal de loa precios 

' de qarantla o mlnimos de canpra de los granos y produc-

tos aqrtcolaa que maneja, que podran ser variables por 

regiones, ciclos, costos y calidades de acuerdo a las 

condiciones que prevale1can (28). 
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4.- CONASUPO Y SU ORGANIZACION 

CONASUPO es el organismo del Gobierno Federal encargado del 

fomento del desarrollo del país en el campo de las subsisten

cias populares, a través de la organización racional y efi

ciente de sus mercados y del abastecimiento y regulaci6n de 

éstos. De este gran objetivo general se derivan los siguien

tes objetivos: 

a) Regular eL m~rcado de subsistencias populares. 

b) Proteger los ingresos de los consumidores de 

e) 

escasos recursos al adquirir productos básicos 

para su alimentación. 

Aumentar los ingresos de los campesinos, ejida-

tarios, comuneros y pequeftos propietarios a tra-
z,i:~~f'..:::~~~ :;.:>~~~:~;t~.:~::~~:. :¿-~ · . 

·~"· ;,~:e:¡:;74e¡·~:1oi"'preci~1!~ de· ¡arantlt.L:: /·: . :::.'./~~·:;·:::.:: .... 

Para el mejor cUllplimiento de los objetivos anteriol'lllente 

descritos, la Insti tuci6n se ha organizado de la siguiente 

manera: 

Consejo de Adninistraci6n. - El Consejo de Administración 

es la mhima autoridad de la Compafiía Nacional de Subsis-



tencias Populares. Estaba integrado en el periodo de r~

ferencia, por los C,C, Secretarios de Programación y Presu

puesto, de Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio y Fo

mento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 

de Comercio; así como por el sefior Director General de la 

Instituci6n y por el Secretario T~cnico del Gabtnete Agro

pecuario. 

El C. Secretario de Comercio funge como Presidente del Con

sejo de Administración y el Secretario Técnico del Gabinete 

Agropecuario como su Secretario. 

Son facultades del Consejo Administrativo definir, estable

cer y evaluar la política general de operaci6n y desarrollo 

que la Institución habrá de seguir, estudiar, analizar y, en 

su caso, autorizar planes, programas y proyectos de trabajo 

que le sean presentados por el Director General; y, de manera 

.57. 
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te las atribuciones que le confiere su derecho constitutivo. 

Direcci6n General.- La Direcci6n General es, despu~s del 

Consejo Administrativo, el órganos más importante en virtud 

de que en ella CONASUPO tiene su personificación jurtdica. 

De conformidad con el Articulo 10 del Decreto Constitutivo 



de CONASUPO, el Director General tiene como facultades, di

rigir la marcha de la Compafiía y representarla legalmente 

en sus relaciones internas y externas en todos sus actos ad

•inistra tivos; fol'Jllular y presentar al Consejo de Administra

ción los programas de operaci6n y de inversiones y los pre

supuestos de gastos; elaborar y establecer reglamentos y dis

posiciones necesarias para el buen funcionamiento de la Ins

tituci6n; designar su personal; y, de manera general, proveer 

todo lo necesario a efecto de que la Institución logre efi

cientemente los obj~tivos·que tiene asignados. 

Subdirecci6n Co•ercial.- La Subdirecci6n COllercial desempe

fia un papel fundamental dentro de la organizaci6n CONASUPO, 

supuesto de que es la responsable de elaborar los planes y 

pro¡ramas para la compra·venta de los diversos productos ta~ 

to nacionales como de importación y/o exportaci6n que la Ins

ti tucí6n cvnercializa por s1 a travh de los Comi ds Mixtos 

de Comercializaci6n. 

Es importante seftalar que a partir del afto de 1979, por dis

posiciones del Ejecutivo Federal se iaplantaron nuevos sis

temas de c:oaercializaci6n. 

Estos nuevos sistemas de co111ercializaci6n se llevan por con-



dueto de diversos Comités Mixtos de Comercialización que 

están integrados por representantes de Comercio, de CONA

SUPO, del Gabinete Agropecuario y de la Industria. 

Tienen como objeto regular los mercados de las subsisten

cias populares; establecer un régimen de acciones participa

tivas para garantizar el abasto de materias primas, o en el 

cual los sectores que lo requieren deben asumir las responsa

bilidades inherentes a su propio suministro¡ determinar los 

elementos necesarios para establecer un sistema de subsidios 

buscan~o siempre que 6stos se apliquen a los productos fina- . 

les que lo requieran.• 

Como resultado de estos esfuerzos, CONASUPO está en posibili

dad de optimizar su esfuerzo en las acciones de regulación, 

de reducir sus costos financieros y de racionalizar aún más 

sus inventarios. 

Dentro de este marco de referencia, la Subdirección Comer

cial, de acuerdo con los objet:ivos, políticas y lineamientos 

generales que en el ,roceso de ~roducci6n-comercializaci6n, 

establece el Gabinete Agropecuario y el Sector de Comercio, 

implanta las normas y sistemas necesarios para comercializar 

los productos básicos para la alimentaci6n popular, buscando 

que éstos lleguen a precios bajos, o evitando en lo posible 



acciones especulativas y de abuso por parte de comercian

tes e intermediarios, cuya acci6n redundarta en la eleva

ción de precios. 

De igual forma, la Subdirección Coaercial participa en la 

definici6n y aplicaci6n de las normas de calidad y especifi

caciones de los productos para su comercializaci6n; en la 

formulaci6n de estudios socioecon6micos para la determina

ci6n de los precios de garant1a o minillos para la conpra de 

los productos agrícolas; define y aplica precios de venta de 

productos que •aneja, manteniendo actualizado el catálogo 

respectivo; elabora, opera, controla y evalúa los programas 

de compras nacionales y de importaci6n, así como los de ven

tas nacionales y exportación para atender la demanda de es

tos productos y mantener una reserva reguladora de los mis

aos que permita satisfacer en todo momento las necesidades 

f::>;'.t:;~»' •.. d,,.P!:C?~Uctos bbicos en el mercado interno; esto úl t:i1110 en 
.,.,< .... ~ .. ·.'···'"~' .· .• ·.·, .. :":,~r.:c:;;:·;,'::-· 

coordinaci6n con los l!~ii6;~:MlXtosrde ·co.ercializaci6Jt•. 

Subdirección de Operaciones.· La Subdirección de Operacio

nes y la Subdirecci6n C011ercial constituyen los órganos bi

sicos de CONASUPO, ya que en ellas reside la responsabilidad 

del CWlpliaiento de los objetivos para los que la Instituci6n 

fue creada. La Subdirecci6n de Operaciones es responsable 

de elaborar, realizar, coordinar, controlar y evaluar las 
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operaciones relativas a la recepción, almacenamiento y con

servación, distribución y transportaci6n de los productos 

que la Institución comercializa. 

Su participación en los nuevos sistemas de comercialización 

a que anterioniente hicimos referencia consiste fundaaental

mente en integrar informaci6n relativa a los costos que im

plica la recepción, almacenamiento, conservación, distribu

ci6n y transportación ,e los productos que adquiere el sec

tor privado a través de los Comités Mixtos de Comercializa-

ción establecidos, a fin de que reintegren a CONASUPO los re-

cursos financieros que a ellos, de acuerdo con las nuevas ba

ses de comercialización, les corresponda cubrir. 

En el cumplimiento de estas responsabilidades la Subdirección 

participa en la definición de tas normas y especificaciones 

de calidad de los productos y vi1ila su correct•a aplicaci6n 

e~~!'l~ ~:~~~~~6n,· .1~~~~n~i~nt~ ;\ransp~rie ;de, lo;~ ~i~ris, 
realiza y promueve estudios para el control de calidad, ani-

1 isis y ~ertificaci6n de granos, vi&ila el cuapliaiento de 

los contratos que se celebran con otras empresas para la pres

tnci 6n de servicios, tales c01110: alMacena11iento, an,lisis, 

certificación r conservaci6n, servicios portuarios, seguros, 

scparaci6n de costalera y maniobras en general; establece y 

mBntiene relaciones de coordinaci6n con otras dependencias y 
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entidades del gobierno como la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr4u

licos, Ferrocarriles Nacionales de ~féxico, así co110 empresas 

privadas, a1encias, aduanales, reparadoras de costalera, age~ 

cias certificadoras, servicios portuarios, etc. 

Para la recepción de los granos de importación la Subdirec

ci6n de Operaciones ha establecido 14 Unidades Operativas E! 

peciales que se ubican en los principales puertos y fronteras 
J 

del país y a trav~s de las que se realiza la internaci6n de 

los productos de importación. 

5ubdirecci6n de Filiales.- CONASUPO ha creado, con base en 

la fracción octava del Artículo 3o. de su Decreto Constituti-

vo, un conjunto de empresas filiales que en paralelo a ella 

coadyuvan a la consecuci6n de sus objetivos federales y es

pecíficos y aue ::e orientan a la industrialización, transfor-

nación, ~Ollercialización y aprovechamiento de los 

que aaneja. 

Este conjunto de e•presas filiales estf integrado por seis 

empresas comeTciales: Distribuidora CONASUPO, S.A. de C.V. 

íDICOXS~); P.ístribuidora CO~ASUPO Metropolitana, S.A. de 

C.V. (DICRofESA}; Distribuidora CONASUPO del :entro, S.A. de 

C.'.".; Distribuidora COXASUPO del Sur, S.A. de c.·;.; flistri-



buidora CONASUPO del Sureste, S.A. de C.V.; Distribuidord 

CONASUPO del Norte, S.A. de C.V.; Di5tribuidora CONASUPO 

del Noroeste, S.A. de C.V. Por 4 eapresas industriales: 

Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. (LICONSA); 

Trigo Industrializado COSASUPO, S.A. de C.V. (TRICONSA}; 

Industrias CONASUPO, S.A. de C.V. (ICONSA); y Maíz Indus

triali~ado CONASUPO, S.A. de C.V. QtIXSA). Y por tres 

eapresas de servicios: Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. de 

C.V. (BORUCO~SA)~ Centros CONASUPO de Capacitación, S.C. 

(CECONCA), y el Fideicomiso Comisión Pronotora para el Me

joramiento Social. 

Sin haber sido creados propiamente por la Institució~ se han 

suaado a este conjunto de empresas filiales, por di~posici6n 

expresa del titular del Poder Fjecutivo Federal, Almacenes 

Nacionales de Depósito y la Impulsora del Pequefto Comercio. 
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operación de estas empresas filiales, la Institución cuenta 

con la Subdirecci6n de Filiales, aisaa que adem!s pretende 

dar unifor11idad, congruencia, homogeneidad y coherencia ope

rativa a los diversos programas de acción que COXASUPO pro

•ueve por conducto de sus empresas filiales. Igualmente, la 

Subdírr.cción de Filiales constituye el medio rn4s adecuado al 



través del cual la Direcci6n General de CONASUPO establece 

las políticas generalc:s de trabajo a las cpe 1 as filiales 

deben sujetarse, tanto desde el punto de vista industrial y 

comercial como del presupuestal y administrativo. 

. 64. 

Subdirección de Administraci6n y Finanzas.- La Subdirección 

de Administración y Finanzas representa para CONASUPO el área 

de apoyo de la Institución, pues tiene a su cargo el buscar 

el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, así como 

de los recursos materiales y financieros de que dispone la 

entidad para el logro de sus funciones, 

De acuerdo con lo antes seftalado la Subdirección de Adminis-

tración y Finanzas tiene bajo su responsabilidad atender los 

asuntos relativos a la administración y desarrollo del perso

nal al servicio de la Instituci6n; fonnular el presupuesto 

con ol'ientaci6n programática, de acuerdo a los lineamientos 

· que ·-seftalan: las d.ependertci.as -~f!t apoyo .¡lgbal, y la. 
. . . ~ ~-. - -- . ' ; ' ,_ . ~---- ·' - . 

de Comercio; establecer los reg•stros y controles para el 

ejercicio y evaluaci6n del presupuesto tanto desde el punto 

de vista operativo como de apoyo administrativo e inversiones; 

proporcionar a los diferentes 6rganos de CONASUPO los serví-

cios generales y de apoyo administrativo que requieran: pro· 

gramar, adquirir, conservar, suministrar y evaluar los recur~ 



sos materiales que las diferentes unidades administrativas 

que integran la In!;titución requieran para cumplir con sus 

responsabilidades y por dltimo, proporcionar el apoyo juT!

dico que el organismo requiera para el cumplimiento de sus 

actividades. 

Subdirección Tficnica.- La Subdirección Técnica constituye 

el órgano fundamental de regulación y control de la Institu-

ción, al promover la formulación, seguimiento, coordinación 

y evaluación de los diversos planes y programas de desarro-

llo. 

En este sentido la Subdirección T~cnica formula los planes 

generales a corto, mediano y largo plazos del _sistema CONA

SUPO; atiende a su desarrollo tecno16g ico; realiza estudios 

y proyectos para la mejor operación de la Compañia en cuan

to a la prouJcción nacional agropecuaria, medios de distri

.~.41::!6_ii;, ._pr,9yec:.f!6n~sobre la oJ~r.ta. Y. h ~e~~I,l.~~ 
.·,,·: .. -... .:.:, 

básicos; estudia y analiza el impacto econ6mico y social de 

CONASUPO y proporciona el servicio de procesamiento electró

nico de datos a los demás órganos del sistema CONASUPO que 

lo soliciten. 

Subdirecci6n de Delegaciones.- La necesidad de desarrollar 
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en forma congruente, coordinada y eficiente el complejo 

de operaciones que los diferentes órganos del sistema CON:\

SUPO realizan en todos los ámbitos del territorio nacional 

constituye la razón básica de la Subdirección de Delegacio-

nes. 

En consecuencia, a través de la Subdirección de Deleg~cio

nes, misma que coordina 7 Coordinaciones Regionales, ~l De-

legaciones Estatales y 18 Subdelegaciones fctatales, se rea-

lizan las funciones de coordina~i6n, supervisión, v evalua

ci6n que en e1 interior del país otros órganos de CONASUPO 

llevan a cabo, en beneficio de la población. 

En el cumplimiento de estas funciones la Subdirección super

visa el manejo de los productos que la Institución comercia

liza; vigila la correcta ejecución de los programas especia

les y de auxilio social que la Dirección General encomienda; 

6(). 

~establece:; manti~ne!J.· y f011ontá las ... relac:icm~s. de coordinación 
• .<.' ' ' '' •' •,·.- • • • ' ' 4.- • •• _,·,e .... ·.' ·,. -~ ;,} . .,_. ·,:::, ;, .. '..'.-_tt,:~:>~.;<':· ~'i ·, _,.:~: :,.~?:>~~"'.::.~-,~~r;~:,::';:~~:~:~-,;~-~·~-;, .. :t! 

entre la Compaft1a y otras dependencias del Gobierno Federal 

que operan en el interior, ast coao con los gobiernos estata

les y •unicipales y representantes de la población organiza

da, tales como cámaras comerciales, organizaciones de produc

tores agrícolas, etc; y establece y opera mecanismos de con

trol para corregir o superar las desviaciones en los progra-



-.. ,, .. 

mas que en el interior del país realiza el Sistema CONA-

SUPO. 

Coordinación Ejecutiva de Promoción y Divulgación. - La 

Coordinación Ejecutiva de Promoción y Divulgación desempefia 

un papel de primer orden en el establecimiento, mantenimien

to y fortalecimiento de la buena imagen institucional de 

CONASUPO ante la población. Para ello la Gerencia formula, 

realiza y evalúa las operaciones para la promoción y divul

gación de la fnstituci6n, ademS.s de responsabiliza-rse del fo

mento de las relaciones púhlicas del Sistema CONASUPO. 

A trav6s de la Coordinación Ejecutiva de Promoción y Divul

gación se establecen las relaciones institucionales entre 

la Compañia y los diversos medios de comunicaci6n masiva (te· 

levisión, radio, prensa, cine, agencias publicitarias, etc.) 

a efecto de ¡'-le pueda promover y divulgar en lA opini6n pú-

,,.,:·~~~~~:' l:~~;··d i vers~5-.:J,I~g~~ª-~ .. ~4' •. ~J>,~[~c i6~. 
cio promueve. En igual forma la Gerencia 

distribuye, previa autorizacidn de la Direcci6n General, las 

publicaciones necesarias para la difusiOn de los planes, pro

gramas, proyectos, actividades y eventos institucionales. 

Coordinación Ejecutiva de tnformaci6n y Publicidad.- Esta 
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Coordinaci6n tiene a su cargo programar, diseñar y difundir 

en el ámbito rural, la publicidad que sea necesaria para dar 

a conocer a los ejidatarios y pequeños productores, fundamen

talmente los programas agropecuarios que CONASUPO lleva a 

cabo para beneficiar su economla, 

Las campaftas publicitarias tienden a orientar al campesino 

sobre las fechas y condiciones en que CONASUPO va a adquirir

les sus productos, de acuerdo con los programas espectficos 

que para tal efecto elabora. 

TambUn dan a conocer los diferentes servicios que proporcio

nan a los campesinos algunas empresas del Sistema CONASUPO 

(como es el caso del Programa de Apoyo a la Comercializaci6n 

Ejidal que administra BORUCONSA) durante la ejecuci6n de los 

pro¡ra11as de compras institucionales. 

~~~:'i::;':Coí\tr alor!a''.'.Gener•l,_,:~::º:J•.~-,:~illPC»!;~!n~~.•-.~e~---la ,~C?,t!!l.~!l,a," Ge· 
. -• . ,. : • ~~· ·• "''" "'•-'·""' "'"'' ·"_;;.._-{. ••" _:'A,,.;,-.;_, ~-, .. ; •. , . 

neral res~de en que es el 6rganos blsico de control y evalua· 

ci6n del funcionamiento ¡eneral de la Compaftta. Esto es, a 

trav6s de ella se ejercen los diversos prograaas de audito· 

rta operativa, financiera y de gesti6n de la Institución, los 

que necesari11J1ente implican la revisión permanente de los 

procediaientos de operaci6n y control interno; de an41isis 
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de los movimientos de valores y mercanc!as, así como de 

los registros contables; y de análisis y evaluación de los 

ejercicios financieros, tanto de CONASUPO Matriz, como de 

las empresas filiales para determinar su racionalidad y efi

ciencia. 
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4.1.- A~TECEDENTES 

En términos generales todos los gobiernos emanados de la 

Revolución de- 1910, han reconocido como necesidad obliga

toria la de proteger a las clases econ6micamente d~biles 

del ~ars. De ahi la necesidad de crear un organismo gu

bernamental capaz de defender eficazmente los ingresos de 

los ejidatarios, colonos y pequefios propietarios y, de re

gular, en beneficio de los sectores de escasos recursos, 

el mercado de las subsistencias populares. 

Los organismos paraestatales que antecedieron a CONASUPO 

de índole y funciones tan diversas, respondieron a un solo 

prop6sito. Dar expresi6n concreta al ideario anteriormen

te mencionado . 

. COMITfüREGULADQR"'VBL-ltERCADO.DBL "'TRIGO;;·· 

Fue constituido por iniciativa del seftor Presidente de la 

Rep~blica, Ge=~ral L6zaro Cirdenas del Rio, el 22 de ju

nio de 1937. Es tal vez el primer antecedente directo de 
·-

la actual CONASUPO. 

Entre· sus funciones se encontraban: la de estudiar la dis-
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tribuci6n de las cosechas; investigar la capacidad adqui

sitiva del trigo de la población del pats; el consumo de 

harina y pan; establecer normas para determinar la calidad 

de trigo y harinas y, sobre todo, regular el precio nacio

nal del trigo, procurando que las necesidades del consumo 

quedasen satisfechas, importando los deficientes para ase

gurar el abasto de tan importante insumo. 

La vida del Comit6 Regulador del Mercado del Trigo fue bre

ve ya que no era posible regular el mercado con un instru

mento cuya actividad se encontraba limitado a un s61o pr~ 

dueto. 

COMITE REGULADOR DEL MERCADO DE LAS SUBSISTENCIAS 

Fue creado por Acuerdo Presidencial el 15 de marzo de 1938, 
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blico, la obligaci6n de evitar que se produzcan en el mer

cado de las subsistencias cambios anormales y fluctuaciones 

artificiales contrarias a los intereses de los consumido-

res y particulannente las clases íaborantes". 

El. Comité qued6 integrado bajo la presidencia del entonces 



titular de la Secretaría de Economía r con representantes 

de las Secretarias de Hacienda y Cr6dito Pdblico; Agricul

tura y Ganader1a y Comunicaciones y Obras P_!íblicas, asi 

como de las instituciones nacionales bancarias, Es impor-

tante hacer notar que en la actualidad integran el Consejo 

de Administración de lo que ahora es CONASUPO, el Secreta

rio que funge como Presidente; el Secretario de Agricultu-
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ra y Recursos Hidriulicos, el Secretario de Hacienda y Cré

dito Público o sea casi la misma integración de hace 41 años. 

El Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias susti-
.. 

tuy6 al Comité Regulador del Hercado del Trigo, creado un 

año antes. Las tendencias inflacionarias que tan claramen-

te pudieron advertirse en los meses anteriores a la Segun

da Guerra Mundial, hicieron necesario complementar las ta

reas del Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias. 

Así, ese mismo afio, y como consecuencia del reglamento so

bl'e'artf.culos'de .. consumo.~neces~rio .. deLAde octubre de 1938 
""' e' '·· '"- •· • .• ,.,,, e - , ••. ,_.,,,,._ ,., .• , •• 

se crearon: Comités Consultivos de los Artículos de Consu-

mo Necesario, y poco mis tarde el 9 de enero de 1940, se 

establecieron ComitEs de Vigilancia del Comercio de Articu

las de Primera Necesidad. Los primeros se ocuparon de exa

minar los mercados en detalle, a fin de proponer solucio

nes para evitar el alza de los precios; los segundos de vi

gilar que las disposiciones del Ejecutivo fuesen puntualmen-



te cumplidas, sobre todo por los expendios del Comité 

Regulador del Mercado de la Subsistencias. 

Estas operaciones de investigaci6n y control. se encuen

tran ahora incorporadas a la estructura y funciones de 

CONASUPO. 

NAC ION,\L DISTRIBUIDORA y REGULADORA,S.A. d-e-c. V. 

El 3 de mayo de 1941, el Presidente de la República, Gene

ral Manuel Avila Camacho, pr011ulg6 una ley en la que ad

vertía que era exigencia inaplazable: "Atacar desde su 

origen la formación de los precios •ediante una interven

ci6n ~ctiva del Gobierno en sus causas determinantes para 

no esperar 111 teriormente, de las si•ples •edidas de vigi-

lancia y policía, la correcci6n del encareci.11iento de los 

·articúlos de priliera ftecesldád":y queicpor.t,e110.·•·!1era':.preci::-. .::· 

so encontrar dontro de las pricticas financieras y mercan

tiles habituales, •edios eficaces para coabatir los exce

sos y abusos de los especuladores coaerciales, que en de-

-·'trimento de los intereses econ6aicos de los consumidores 

rea 11 zan obrai; de acapara11iento". 

Como (onsccu~ncia, y en sustituci6n del Comité Regulador 



del Mercado de las Subsistencias, creó la Nacional Distri

buidora y Reguladora, S.A. de C.V., sociedad establecida 

por ley, más con acciones suscritas por las instituciones 
~ 

nacionales de crédito y las centrales nacionales de las 

agrupaciones de trabajadores y de los campesinos ejidata

rios organizados. 

La misi6n fundamental de NADYRSA fue la de regular los 

precio~ de los artículos de primera necesidad o de aque

llos que sirvan como)materias primas para la elaboración 

de productos que tengan aquel carácter, con el fin de "ase

gurar a los productores precios remunerativos y razonables". 

Al mismo tiempo: asegurar al consumidor precios que se 

ajusten en el mayor grado posible a los precios rurales co· 

rrientes". 

En lo que toma a los productores agrfcolas, se estipula que 
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cilidades que pudieran lograrse en el almacenamiento, trans 

portes, pignoración y venta de sus productos. 

Asimismo, se encarga NADYRSA de promover la preparación 

t~cnica de clasificadores de los artículos que habría de 

manejar, sobre todo de productos agrtcolas, así como de es-



tablecer laboratorios necesarios a tales actividades. 

Para asegurar que NADYRSA pudiera cumplir sus funci9nes 

se le otorgaron subsidios para la importaci6n y exporta

ción, asi como facilidades para que su opinión sobre cuotas 

de almacenamiento, tarifas de transporte y especificaciones 

de los productos que manejará, fuese escuchada por otros 

organismos. 

COMPANIA EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA,S.A. 

N"ADYRSA y CEIMSA, funcionaron paralelamente durante poco 

más de ocho años hasta que la similitud entre sus tareas 

y el t6rmino de la Segunda Guerra Mundial, que puso tam

biEn fin a las circunstancias de e11ergencia que dieron lu

gar a la creaci6n de NADYRSA, provocaron la fusi6n en un 

solo organismo. El 13 de julio de 1949 se orden6 la liqui

dación ,ie.:N~YR~A·pcir;:iiéeret·o:dil'14'1e;ju1io.:de:0.19.•9 .... : 
CEIMSA asumi6 la responsabilidad de "Procurar el mejor a

bastecimiento ·y regulaci6n de los precios de trigo y el 

maiz, ast como de cualesquier otros arttculos de primera 

necesidad en que las secretarlas de Economía Nacional y 

la de Hacienda y Crédito P6blico, conjuntamente considera

ran necesario el establecimiento de un r~gimen especial pa· 

ra alcanzar esos fines". 
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La compr~ de cosechas, las importaciones para cubrir fal

tantes en artfculos de primera necesidad y la regulación 

de precios, con tendencias a evitar especulaciones inmode

radas, pasaron a ser atribuciones de la CEL~SA. 

CEIMSA, fue durante doce afios el más importante mecanismo 

regulador del mercado, sobre todo porque el Gobierno Fede· 

ral, puso en pr!ctica un programa, dirigido a modificar su 

organizaci6n y funcionamiento, que entre los afios 1945 y 

1955, introdujo enmiendas de importanéia en su escritura 

constitutiva para conferirle facultades progresivas que 

le permitieran intervenir, de manera cada vez m4s decisí· 

va en los fen6menos de la producci6n y distribuci6n de los 

artículos de primera necesidad: vigilar los precios como 

demostró la experiencia, no podfa ser sino una acci6n in

suficiente. 
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Para lograr que los productores agrlcolas recibieran pre- .. 
' L 

:;;·::.·:::·;:,:~~.;~cto•;··reauneJ'adoret.po,:sus-::(:osecJias::y.;;que-;Jiai·'iutillsi~í{:;:":::;:::•:.:~r;:;:·~~;~l~ 

cias populares lle¡asen al consUJ1idor a precios razonables, 

era necesario "seauir atacando este problema en sus causas 

primordiales, que son: la tradJcional injusta distribución 

del ingreso nacional; las pin¡ues ·:aanancias; la insuficie!!_ 

cia de algunos ren1lones de la producción; la falta en nu-

;.,;· 



merosas regiones del país de bodegas, frigoríficos y silos 

para conservar y movilizar existencias reguladoras de ali

mentos. Y, en máxima proporción, el pesado aparato mercan

til, consecuencia de prácticas anticuadas y exceso de in

termediarios". 

Asi lo señaló el Presidente Ruíz Cortines en su Segundo 

Informe de Gobierno. 

COMPARIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES,S.A. 

El Presidente Adolfo López Mateos, ''considerando que el 

bienestar campesino en gran parte depende de la exnlota

ci6n económica y racional de ejido y pequeña propiednd 

y que adem&s es indispensable procurar que el ingreso fa

miliar de los sectores de población econ6micamente débiles 

sea cada vez más estable y suficiente" creó el 2 de marzo 

~~l'¡,t;:;K::;:·:~.de:;.196.h:·un.oraani~~Q;cie ,_,ryicio-py~l~~o,,quei;.ert~n::~niy:.,t 

aSs alto, sustituy6 y amplió las funciones de la CEIMSA. 

Y es que es organismo pose1a ya una diferencia fundamental 

con lo que le precedieron: si en aquellos el propósito 

principal era regular los mercado de productos básicos, en 

este organismo además, se procuró llevar adelante los fi

nes de la Reforma Agraria: Distribuir mejor la riqueza y 

el ingreso y mejorar la productividad. 

17 • . 



CONASUPO, S.A., se crea "para que por st o a través de ter

ceros mantengan precios de garantia que expresamente auto

rice el Ejecutivo Federal para granos como maíz, frijol, 

trigo y otros productos b4sicos que suplan insuficiencias 

de abasto directo o respondan de demandas excepcionales y 

compre; distribuya Y.venda subsistencias populares" • 

. De esta manera, el Estado di6 un nuevo paso en "la inque

brantable resolución de completar la Reforma Agraria, con 

una economta ejidal fortalecida por la venta de sus produc

tos a precios equitativos y remuneradores; as1 como en la 

lucha porque nuestro pueblo disponga de alimentos suf icien

tes que satisfagan con aaplitud sus necesidades". Ast lo 

aseveró el Sr. Presidente Adolfo L6pez Mateos, en su Tercer 

Infor~e de Gobierno. 

El 23 de marzo de 1965 y en base al acervo de experiencias 

acumuladas por lo organismos antecesores, y con apoyo en la 

Constitución Política Mexicana y diversas leyes vigentes, 

el Ejecutivo Federal expidió el Decreto que sustituta a la 

CO~ASUPO, S.A., por el Organismo Pablico Descentralizado: 



COMPA~IA NACIONAL DE SUBSISTH;CIAS POPULARES, actual. 

Muchas son las razones que explican este cambio. En ellas 

se encontraba el interés del Jefe del Ejecutivo Federal, 

por llevur a l~ pr~ctica los ideales que expresaron los Di-

putados al Congreso Constituyente de 1917, aprovechando, 

al hacerlo, lo mc3or de la experiencia reunida por organis-

mos con propósitos similares en casi treinta afias de traba-

jo y esfuerzo; se encontraba también, la necesidad de con

tar con una Institución más ágil, que poseyera un campo de 

acción mas amplio y descansara en principios doctrinarios 

m5s depurados que hicieran de ella un instrumento al servi-

cío exclusivo de la justicia social y de los ideales de la 

refor~a agraria integral. 
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La razCn fundamental, sin embargo, ha de verse en el recono-

·~t'. que '.l~~· oh 1~~,~g~<?~~ ?.t:l,.:;-:~~~¡iH',::~;~ ·;~~;rE~.~.~·. A~>'l:JlS.ti:i:·12~~<'.',ii:~~~ 
subsisten~ias en beneficio de los sectores populares no pue-

den ser una acción marginal que se lleve a cabo por medio de 

una ~ociedaJ an6nima de control estatal, sino una función 

runJamentíll de gobierno. 

..;;· 

Conforme'.' a los necesidades sociales, CONASUPO existe para 

salvaguBrdar los ingresos de los ejidatarios y agricultores 



en pequefto e incrementar la capacidad económica de los 

sectores sociales de escasos recursos. 

Con relación a los primeros la CONASUPO funciona como un 

instrumento más de la Reforma Agraria Integral, al asegu-

rar al campesino una remuneración razonable mediante los 

precios de garantía que el Ejecutivo Federal ha fijado pa-

ra ciertos cultivos básicos como el maíz, el trigo, el fri· 

jol, el arroz, el sorgo, etc. 
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En lo que toca a los grupos sociales econ6micarnente débiles, 

la CONASUPO pone a su alcance alimentos y artículos de con

sumo necesario, de buena calidad y a bajo precio por medio 

de sus tiendas urbanas, rurales y unidades móviles que fun-

cionan práctiLamente en todo el án1bito nacional. 

Estos dos propósitos, en todo complementarios entre si, 

.,,:.;,, .. ·"·'~'+permit.e•baJ~sta··.•. IJ1$ti.tución :actuar"'c::onto ·uh·'·ortá'n'isíiío'"'l'egúia'ii' 
,;,.:f,,..,_!;,_+.~·.'.,•/ .,.:;;,~,,,1~.0..0;.._"~··.,,h•>.,.<.-,, :"'"-~""'"·'"' - ., ". 

dor del mercado de las subsistencias, atenuando en lo posi

ble todo abuso de los productos agrfcolas primarios y, a la 

vez, trata de evitar la formación de monopolios que encarez

can los artículos de primera necesidad. 



4.2- Objetivos 

El objetivo general de cm:ASUPO consiste en coadyuvar con 

el Gobierno Federal en el fomento del desarrollo económico 

y social del país en el campo de las subsistencias popula

res y a través de la organizaci6n racional y eficiente de 

sus mercados. 

Este concepto implica que, como se deriva del Decreto que 

cre6 la Instituci6n, el Gobierno Federal retire los objeti

vos de fomento del 'desarrollo y s6lo delega en CONASUPO una 

función, un Clllllpo de actividades. La Coapaft~a no puede lo

grar por sí misma los objetivos de foaento que se fija el 

Gobierno Federal, sino que debe contribuir a su logro me

diante acciones definidas y limitadas en su marco de atri

buciones. 

. Por otra parte, en esta. definici6n del objetivo ¡eneral, 
~'.;f:';Ji~.;<l~¡;,·~~~-~:f.->:i;:; ;·~.;::.:·:.; :-·¡·, :~:,-··~_::. ~ •'.-'. ·~,-.i .·-:..'_ -;.-,,,<: .. ~;'.·.,.,, ·:··;·"''º··>:: J;•·{;~>l·'C'-- '"!;,_ -'·! '" _;, ... "' '.: .. - ' . . - :. ' • 

. eolio·· en··· er··Deerito¡, "•e· ··setilin'·,:409'.:.a19ecto1::~:cle':~1.~'~:f\ln,cl,._,,,,, ,; · 

de la Compaftta: el del desarrollo econ&Jaico y el del desa

rrollo social, o sea, que CONASUPO ha de contribuir al au· 

mento de la capacidad nacional de inversi6n productiva, de 

un lado, y del otro, ha de contribuir a la correcci6n de 
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las desigualdades de la sociedad, protegiendo a grupos 

económicamente débiles. 

Finalmente, el concepto delimita la función delegada en 

CONASUPO, especificando que su campo de acci6n es el de 

·los mercados de subsistencias populares. Para fines de pr~ 

gramación, se considera que los mercados son los sistemas o 

aparatos econ6micos en los que se producen las relaciones 

de jntercarnbio de bienes o servicios¡ por subsistencias se 
i 

82. 

entienden los artículos de consumo indispensable para la ali 

mentación, la salud y el bienestar físico, y son subsisten

cias populares las que adquieren quienes tienen menores in-

gresos económicos. 

Objetivos específicos 

A) Re~ular las relaciones de interc1lmbio en los mer-
·:1~!i~~~t~~.;~,~·,:'ti.:i-i'·.,:)~ .. ~~·4:r~·.·:· .. (."-''·''"' .... :~··.· .... ,,, .. ,,. ,, .. ·.. ... . . . · · · ·.· ·cados· de ·subsHtencla1:;popular~5,j·.~,,.ien4ie.n4.e> .... Por .rea,ula'.' ... . /> 

, •. , ; " ••• _.,,, ;:<.'..': . ., • ..,""''W:'1,:,·,.,,_~,,.r· :;: - ,;_.~· . '-'~:~~~::~:.::z: "i;-~~"'/ff,~ti'.tJ'.~í'.;-~~~ .. ::~~iit~ 

ci6n la estabilizacidn y la racionalizaci6n de los ab¡enes ·;· 

de comercializacidn y considerando que 6stos se encuentran 

integrados por la diferencia entre los precios al productor 

y los precios al consumidor (o sea, tanto los éostos reales 

del servicio de comercialización como la utilidad de quien 

los presta). 
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Esta es por mandato gubernamental, la principal responsabi

lidad de CONASUPO. La definición indicada contiene un doble 

enfoque. 

Por una parte se refiere a la estahilizaci6n de los márgenes 

de comercializaci6n m•s que a la estabilizaci~n de precios 

en sí misma. Tal enfoque permite evitar traslapes significa

tivos de la responsabilidad de CONASUPO con la de otras enti

dades gubernamentales. Por ejemplo, los volúmenes de la pro

ducción afectan directamente la estabilidad de los precios, 

pero la responsabilidad sobre los cambios en esos volúmenes 

no corresponde a CONASUPO; en el caso de los productos agri-

colas, por ejemplo, a los que se refieren las principales ac

tividades de la Compafiía, la responsabilidad corresponde pri~ 

cipalmente a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráu

licos. Sí CONASUPO buscara la estabilización de precios per 

. :.:_;;;.~_;,:~·:;·.:~·.·:~··'.·-~-""''\';_t'i;;-<,'.'".;" .. ':">·«· '\" ~ •••·• ' '" •, ·"· • 

cidn y se superponddalí suí· ·act'rvidades;eo1L:h.J::d• -,otr-1 .. 111:. . .. · 
- . . ,- - ·-- .· ~- .. ,_,_."~--f,r"°'f'•,,.·,,.~:; .... ;;-:":~':;;~~f\"~·,~-~~~::;:;,:~ 

tidades. En callbio, al ocuparse de la estabilizaci6n de los 

a6rgenes de comercializaci6n, la función de CONASUPO puede 

orientar su acción a una tarea concreta que obviamente se rela

ciona con las de otras entidades pero sin confundirse con 

ellas. 

Por otra parte, la definición c01llprende la racionalizaci6n 
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de los mirgenes de comercialización. 

La·estabilizaci6n de los márgenes de comercialización tien

de a reducir las variaciones en el tiempo y en el espacio 
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de dichos m4rgenes, tanto si se deben a problemas globales 

de la realidad económica (desequilibrio entre la oferta y la 

demanda) corno si se originan en decisiones "autónomas" de los 

agentes económicos que no son consecuencia directa y necesa

ria de esos fen6menos. Por ello, estas operaciones pueden 

implicar la reducc16n de ganancias especulativas o illcitas 

de los intermediarios y reducir, en consecuencia, los már¡e

nes de comercialización; éstos, empero, se ven afectados taJ! 

bi6n por el nivel de eficiencia de los sitemas comerciales 

existentes. Adem~s de la estabilización, por tanto, la ac

ción reguladora debe buscar una modernización de los proce

sos de comcrcializaci6n, de tal modo que el ingreso absorbí-

do _por el comercio comprenda solalllente el costo minimo posi- ;; 

~·::t;;;;:r:~~: cc;~:~lf1'e.~'de':los:·::'serv.ici0,1.:::que: préttl ·y una &lftlft~ia razonablt · J • · .... · .. . :;1 .: . . . ::· ·· ...• : ~ ,.\~. ,, '"'_,.,.,. ,;,::::;:'2.:.;:.;;;,,;it,'X~¡.¡ 

Al tratar de inducir una eficiencia 6ptillla de la comercia-

lizaci6n, se intenta lograr que el gasto de los consuaido

res se transfiera en su mayor parte a los productores, para 

beneficio de ambos y de la economia en conjunto. 

B) Aumentar el ingreso de los productores. Bn la 

letra y en el csp1ritu del Decreto que cre6 a CONASUPO y 

-r~ 



los lineamientos de politica que el Gobierno Federal le ha 

trazado, se encuentra i•pltcita su función protectora de 

los productores económicamente d@biles. El desarrollo de· 

sigual del pats implica que aún habi~ndose logrado la regu

laci6n de los mercados de subsistencias populares, ~sea, 

una comercializaci6n menos deficiente de las mismas, las 

desigualdades en el poder econ6mico y el nivel de p1·oduc· 

tividad de los productores determinan una incapacidad real 

de los más atrasados de lograr un ingreso remunerativo por 

su trabajo. En efecto, las tendencias del mercado llevan 
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el precio que se paga a los·productores al nivel .que corres· 

ponde a los costos de los m5s adelantados; un precio redi

tuable para éstos, dada su tecnolog1a y productiv ldad resul

ta no remunerativo para los más atrasados. C011pete a CONA

SUPO atender este problema económico y social, que bloquea 

el desarrollo nacional y es por lo mismo, socialmente inacep

~'.·-~-.""~' '-·-table __ no resol verla. 
~~'f~ -~'~>:--~~·.-:. ',,-:~;. ~:,~;'·:: __ ,_:.;;;-7'.::,_ ~~~· ~~~: ,_ :.>:·:.~_~.~·::~.:.::···~: ';~z;~,t~~-~t ~-: :·~~:-:~t->, ·.:~A: ;f.::-~-r 

El n<icleo central al que se dirige este objetivo se encuen .. 

tra en la agricultura de subsistencia, Este r~gimen de produf_ 

ción·ha llevado a un estado -ªe •iseria dependiente a los mi

llones de mexicanos que viven de ~l. Su estancamiento o fran 

co retroceso afecta no s6lo las condiciones de vida de ellos 

_mism?s, sino tan1biEn la posibilidad de desarrollo del país 

en su conjunto. Si bien numerosas entidades públicas tienen 



responsabilidades especificas que cumplir en la atención 

de este sector de la actividad económica, la de CONASUPO 

parece particularmente relevante. En efecto, el diagnósti

co sobre el estancamiento o retroceso de la agricultura de 

subsistencia pone de manifiesto que sus causas se encuentran 

principalmente en las relaciones de intercambio del sector, 

que le impiden retener e invertir productivamente el exceden

te económico acU11ulable que se genera en él. Estas relacio

nes de intercambio\5e refieren tanto a la venta de los pro

ductos generados en el sector como a las compras que reali

zan los agricultores de subsistencia. 

C) Aumentar las posibilidades de los consumidores de 

escasos recursos de adquirir subsistencias. Asegurar a es

tos grupos el acceso a las subsistencias implica a la vez 

abasteclmic;ito y precio, o sea, que el objetivo define la 

resaponsabilidad de CONASUPO tanto en lo relativo a la dispo

~i:;1''.'1:ór:;,nibllidac) .·:d.e1'.l•t.;.~,,_~.!!,~:!l\~!~.!li,·>P.qP'1~!!!!,;:·.S.~~:::.,:~' 1:e~~~~~9,h~~~ .. ~·'.;:.;''.'t:;t:;~ 

precio de las misaas. 

Como se ha indicádo, en la funci6n de CONASUPO se encuentra 

implícita la protccci6n de sectores económicamente débiles. 

A6n en mercado con oferta regulada, o sea, aún habiéndose 

logrado una comercializaci6n eficiente de las subsistencias 

popul3res. una parte d~ la p6blaci6n no podría adquirir a 



los precios resultantes las subsistencias que necesita, 

en virtud del desarrollo desigual del país. CONASUPO, ·en 

consecuencia, debe buscar la adaptación del mercado a las 

necesidades de estos consumidores de escasos recursos, pr.o~ 

piciando el abastecimiento oportuno y a precio asequible 

de los artlculos que necesitan para su subsistencia. 

Los objetivos analizados penniten distinguir la funci6n de 

CO~ASUPO, la cual trata de lograr que los ingresos de los 
) 

consumidores de escasos recursos les permitan adquirir los 

bienes que necesitan, o saa, trata de lograi que el valor 

de su trabajo sea socialmente equivalente al valor de las 

subsistencias básicas, -
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5.- MECANISMOS ~E CONASUPO PARA LA CAPTACION, 

AtMACENAMIEI'ffO, INDUSTRIALIZACION Y ABASTO DEL MAIZ. 

La complejidad de los problemas de la producción, la dis -

tribuci6n y el comercio de alimentos a nivel mundial, ha 

obligado a los países, independientemente de sus princi

pios de organización política y de sus estructura socio-

económicas, a organizar mecanismos o instrwnentos que in-

tervéngan en mayor grado en la actividad económica para 

orientarla hacia el logro de la satisfacci6n alimentaria 

de su población y, particularmente, de los grupos más ne

cesitados, 

México no debía ni podrta sustraerse a tal tendencia, máxi

ae que somos una naci6n en donde coexisten pocos nue todo 
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,':t':.t: l~L~!l"!'e,P« y aµchos con. ¡ra~des ~arencias. Así, a partir 
··~;~··:~·~;~;;.~~~~~·~¡,. ··~ ~·~·~~~:{'~'~ri";:h;·~·.~¡;~í1'~i~;y~·· ~~¿e~i~~·a~;a~··4ü~·:· 1 ':~¿;.;~;r;~' 

el Bstado interviniese para evitar la escasez, la especula

ci6n y el alza itlllloderada en los precios de las subsisten

cias blsicas, buscando el adecuado funcion~miento de las 

fuerzas concurrentes a fin de regular la oferta y los pre-

cios, a manera de evitar la generación de fon6menos o si

tuaciones que perjudicasen a los consumidores y n los pro-
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ductores directos. Así, participa por conducto de CONASUPO 

y sus empresas filiales en el comercio agropecuario, la indus 

trializaci6n de alimentos y la distribuci6n del matz. 

El proceso de regulación y el abasto del ma!z se inicia con 

el acopio y el almacenamientó1 estas actividades tienen una 

significativa importancia dentro de las acciones sustantivas de 

la Insti tuci6n. 

El proceso de acopio se inicia cuando los campesinos acuden a 

los centros de recepci6n CONASUPO para vender sus consechas, es 

aquf cuando la Instituci6n realiza su amplia labor log!stica p~ 

ra adecuar los recursos suficientes, a fin de captar la p~oduc-

ci6n y proceder a la distribuci~n de los voldmenes recibidos ha

cia los lugares de destino, aiendo algunas de las actividades 

m!s importantes: adecuar las instalaciones de almacenamiento en 

base a la infornlaci6n previa de la oferta esperada; proveer to

dos los recursos t~cnicos para el an4lisis del producto recibi

do, a fin de determinar la caU.dad del mismo, elaborar los pla

nos de ruta y di1poner de 10• medios de transporte segdn conven 

ele con•umo. 

El pago de la• co1echaa •e efectda en los centros de recep

ci6n y se lleva a,cabo en dos formasa en efeclivo o median

te un documento bancario. El pago en efectivo lo realiza el 

personal habilitado por la SUbdirecci~n de Adrninistraci~n y 

Finanzao, denominado "Grupo de Pagos por Compras Nacionales", 

esto es en ca10 de menor cuantfa, en los centros de recepci6n 

est'n muy alejados de las zonas urbanas. El segundo mecanis-
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mo. que es el más generalizado, se realizó mediante órdenes 

de pago expedidas por CONASUPO y con cargo a la institución 

bancaria que en cada caso se determine, 

En el acto de la recepci6n se aplican criterios evaluato

rio~ para determinar el precio a que se pagar! el matz de 

acuerdo a los precios de garantía previmente establecidos, 

tomándose en cuenta la calidad, grado de humedad, impurezas, 

etc., según las n,rmas fijadas con anterioridad. 

La Institución cuenta con una infraestructura de almacena• 

miento que directamente opera a trav~s de su filial BORU· 

CONSA, constituida por una red de almacenaje,- que se dis

tribuye estrat6gicamente en todo el territorio nacional. P! 

ra cumplir eficazmente con su propósito se recurTe al apoyo 

de otra empresa, Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., la 

cual complemu1ta de manera directa este tipo de funciones. 

La funci6n de almacenaje no se refiere tlnicamente a la cap· 

taci6n coyuntural de cada ciclo agricola, sino que cwnple 

una función estrat_~gica para el abasto nacional, ya que el 

gabinete agropecuario, recomienda que CONASUPO conserve en 

calidad de reserva técnica, una dotaciért almacenada equiva

lente al consumo nacional de tres meses. 



Por sus caracter1sticas técnicas y la ubicaci6n de sus al

macenes, la capacidad del Sistema CONASUPO, sobre todo la 

rural, se ajustó a la red de comercialización, en su do

ble propósito de apoyar el acopio de granos y semillas bá 

sicas y de ser canal para la venta de insumos básicos. 

En 1979 CONASUPO decidió la integraci6n de "Comités Mix

tos de Comercialización para decidir sobre la comerciali

zación y el transporte, entre otros•productos del maíz con 

representantes de esta institución y de organizaciones de 

comerciantes e industriales del sector privado. En cuan· 

to al movimiento nacional de productos, debido a les "Comi

t6s Mixtos''; los industriales contratan unidades que ante

riormente corrían a cargo de CONASUPO; sin embargo, la Ins

titució~ participa mediante su labor coordinadora en todo 

el pats, con el objeto de organizar en forma adecuada el 

tránsito tanto ferroviario, automotor y naviero, para deter-

: .. :?:;.;;';·,:;~,íiiiiilr~tós:::·pt:abtos::·••::aoncltrclehen;.pai:tir;:'·:lotcpro.4yq,l~"j:'.!!.ct~~.~,,::;,~:c::::;t,t:r,~r!ti 

ridos por los const111idores. Asi•ismo, por lo que se refie-

re a productos provenientes del exterior, una vez que ~stos 

se han internado al pals, el transporte sigue a cargo de 

CONASUPO en cuant~ a los caminos a seguir y los puntos a t~ 

car, al igual COllO se procede en el imbito antes referido. 
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En el sexenio comprendido entre 1977-1982, CONASUPO reali

zó un total de ventas de matz por 22.2 millones de tonela

das que equivalen al 9l,6i de sus adquisiciones en el mis

mo lápso (.cuadro 2). Esta cifra que comprende tanto la 

venta de maíz de producci6n nacional como de i,mportación, 

se canaliz6 a la industria de n:i:xtamal y comerciantes, en 

su mayor1a agrupados en ciaaras o ·asociaciones. 

La entrega física del producto se hace confoTllle al registro 

o padrón de los molinos de nixtam.al elaborado por la Comj

si6n Nacíonal de la !ndustria del Malz para Consumo Humano, 

en cuya integración participan la Secretarla de Comercio, 

CONASUPO y las cámaras o agrupaciones correspondientes; la 

cual entrega la infol"Jllaci6n a la dependencia de CONASUPO 

que corresponda para que ~sta, a trav~s de sus Gerencias co

rrespondientes, proceda a la entrega de la dotaci6n asignada 

1:;~-;;~t'~~~~:.~:::C:!~!j S9e.P,~,!'~~ !,{'.;, . 

La aeclnica operacional se realiza mediante órdenes de en· 

trega expedidas por CONASUPO, con las cuales el industrial 

acude a las bodegas de ANDSA o BORUCONSA más cercanas a su 

lu¡ar de actividades y a cambio de la orden corres~ondiente 

le entregan la cantidad estipulada de ma!z. Cuando se tra

ta de volúmenes superiores a las 30 toneladas, el pago se 

) 

:-.:.·;._,;·J.,:··;. ·»·.-:·>~-~.">/::, "~--~~'-.:'..~_,.,-~~:h'._:;~á 



efectüa en la Oficina Matríz de CONASUPO¡ cuando se tra-

ta de operaciones de menor cuantía, las delegaciones de 

CONASUPO, expiden fichas bancarias locales que los compra

dores liquidan en las instituciones bancarias corr~spon

dientes y contra cuyo comprobante se efectda la entrega del 

producto en las almacenadoras. 

Una parte de las adquisiciones de maiz, la institución lal 

destina para cumplir con sus programas de industrializa

ción, es asi que en el periodo que va de 1977 a 1982, CON! 

SUPO industrializ6 1, 848 ail toneladas (29} para abastecét . 
parte de la demanda nacional de harina de maiz. 

La industrialización del maiz se lleva a cabo por dos de 

sus filiales·: Maíz Industrializado. CONASUPO, S.A. (~flNSA), 

la cual cuenta con una infraestructura de cinco plantas 

procesadoras, con una capacidad instalada total de molien~ 
~tft1 i\:;;:i ~:~·;t;*s ;~ .. ~.t:·;·;· ~~i: ·,~::.:t~~:: t:~~:·~;:: ~ ·:t:~:;~~ .;·-~:~~;~~J~ :~:~~~'.:~,~-~·:; :'.'.:,: < ~; :- :.'::'.:_-:: "~-~~~,~I ·:._;tt:.~~-~-~l~~::~t ~~~;~~ ~;:;\';:~::.-:~~::(y~~~.~:. :~:~~:.;;:'~i'~~'.~~i~.:~--~~z;.·,:-j,'.2·?~;:.~~j~~;j~;i:~:!;~'.:t:~~tti::;i~.~~ 

da de 1,200 tons. diarias ele aah (30). La otra filial · · · · 

que industriálL::a también el aafz es Indust_r.ias CONASUPO, 

S •. \. (ICONSA}, la cual cuenta con una f 'brlca pt'ocesadora 

en ~onterrey, N.L. 

En el sexenio comprendido entre 1977-82, CONASUPO abaste· 

ci6 al mercado nacional la cantidad de 5,1:6 mil tonela-
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das de maíz destinadas a la industria harinera (Cuadto·1). 

La finalidad que persigue CONASUPO en la venta de produc-
-

tos, esti relacionada fntimamente con el abasto nacional, 
-·· 

y modifica el concepto tradicional que relaciona el pre-

cio de la venta con el de la compra, mlis costos de opera

ci6n; ya que la finalidad es el beneficio social, inter

viniendo los subsidios; esto le da una característica 

preponderante al Estado Mexicano, dado que CONASUPO en el 

abasto de productos b'sicos adquiere un car4cter eminente

mente social. CONASUPO a trav6s de su red de comercializ!. 

cíón canaliz6 al mercado nacional en 1977 la cantidad de 

3.2 millones de toneladas de maiz, para 1982, la cantidad 

llegó a 5.3 millones de tonela~as, ~sto representó un au

mento de 65\ que en los seis aftos suman mb de 22 millones 

de tone 1 adas (Cuadro 2) • 

lo realiza CONASUPO a trav65 de sus ~ro-
· ... , .. 

gramas de ventas,· etapa Jlledulat en el proceso de CC)ftlerda• 

1naci6n. 

Es aqui donde se manifiesta la acción reguladora de la 

· lnst i tución, al satisfacer la demanda del producto• in.si· 

diendo directamente en la estabilidad de las fuerzas del 



mercado. 

El mercado del •aíz está constituido por una diversidad 

de industrias que reclaman al producto como insumo 

principal de su actividad económica, éstas a la vez, se 

engloban en: 

95. 

Industria Molinera de Nixtamal, Harinera de Maiz, de Al

midones y Derivados, y ForTajera. 

Debido al déficit.de la producción agrícola que se ha ma 

nifestado en los tlltimos años, .el grano se ha canalizado 

preferentemente hacia la industria que produce directa

mente para el consumo humano, esto trae .como consecuen

cia que las otras industrias encuentren un racionamiento 

1~~frv:;;i"r::7?;i··:;{;:~~,!~,~:!~~··· ~.~~lP.~,·~9;{,!~:~.~J~~·,.: .•. ~g~. J;~'. ..• ~~~.~ .•.•.. ~~~,~~~:~~:~1~<:I~)5,~;:· <'::~;.,;~::::~;:,1;:4~j; 
rrir al mercado. Ubre del aah, prÓvocarido' que se incte- , ··.·· -

mente el ntiJaero- ele deaandantes en ~sta' . entrando eri una 

dinámica c<>11petitiva:'.con la Insti tuci6n, que en algunos 

casos se vueive ventajosa para el productor del grano, ya 

que se paga el maíz incluso por arriba del precio de ga-

rant1a. 



Cuadro l. 

VENTAS DE CONASUPO A LA INDUSTRIA 
Miles de Toneladas 

Industria •Industria Industria Industria 
ARO Molinera Harinera de Almido Forrajera 

de de Mdz nes y deri 
Nixtamal vados 

1977 1,309 648 348 161 
1978 1,678 819 365 73 
1979 1,835 769 195 57 
1980 2,054 1,044 247 -.-
1981 2,100 777 398 -. -
1982 2 1411 1.069 459 85 
Total: 11,387 5,126 2,012 376 = 

Fuente: Gerencia Comercial de Ma1z, Frijol y Arroz de 
CONASUPO. 
23 Feb. 1984. 

(*) Incluye estatal y privada 
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Total 

2,466 
2,935 
2,856 
3,345 
3,275 
4.024 

18 ,901 

Como se puede observar, las ventas de CONASUPO a la Industria 

representaron en el periodo considerado la cantidad de 18.9 

millones de toneladas, canaliz4ndose para la industria que 

produce aliaentos el 87\ de las ventas totales; 
, · ":~:' .. ~;·: ·:_it';-~:,:t:;-.;~:r::: ;; :.::-,"~:;·'::.~:.: __ ·~":.~ :;\:1~:.::1.i~:~·~'::~·~~:': ,, .. ;·,,"_ ,,_-:~1.~·~~,:~'.':~·: .... ~¡~~~;;_ .:.i.·~, :'·~·,. '> •• ,,. '1 

idea de la iÍlportanda estradgica de 

de CONASUPO en el suministro de 111ateria prima a la industria 

produc~Qra de alimentos blsicos. Ya que la venta de este 

grano a la industria de almidones y fortaj es se ha hecho en 

cantidades m1nimas con tendencia a desaparecer. 



5.1. Programa de Compras Nacionales l de Impo:taci6n. 

Nacionales.-· 

Derivado de los compromisos que tiene la Instituci6n para 

cubrir la demanda del mercado interno del maíz, se instru

mentan dos tipos de programas de coapras: Programa de 

Compras Nacionales y de Importacidn. 

91 •. 

En el primer caso, las pautas operacionales se fijan de a

cuerdo a los resultados de los afio~ anteriores, asl como la 

ínformaci6n que proporciona el gabinete agropecuario e ins

tituciones de la banca respecto a superficie sembrada y la 

posible cosecha que se espera obtener. Uno de los mecanis

mos de coordinaci6n que se establecen con la S.A.R.H. de la 

"informaci6n bbica para la elaboraci6n de los programas de 

, .... «;ompras•i, la cual peníte a la Instituci6n calcular el vol'u

~;~t';:::;?,¡;,;¡:!~';t,Ji~~;f~'f:\ii~~-:;¡¡~t~ói~j'lti::('•qu'~•'7::t¡¡~~'l;~'tfe~''rea1I;'ilr;Ly:•:·¡~;;:~lie~?r·e<f.i:r:>/;L;;ri.'Ct~".i 

presenta en requerimientos econ6micos y ftsiéos para reci-

bir, transportar y almacenar· los montos calculados. 

Es·entonces cuando la participaci6n de CONASUPO en su rela

ci6n con el caapesino, adquiere pTi•oTdial importancia ya 

que procede a coaunicar a los agricu 1 tores de todo el pds, 



segün cada producto y zona que comprará, la producci6n 

que deseen venderle aplicando el precio de garantia es

tipulado. 

Existen periodos en que por diversas causas la producci6n 

presenta un saldo deficitario respecto a las necesidades 

de la demanda, es entonces cuando.la institución, con obje

to de cumplir con los compromisos de abasto establecidos, 

debe acudir a los mercados internacionales. 

De un país exportador qµe @ramos de voli'imenes nada despre

ciables, en la segunda mitad de la d6cada de los sesentas, 

México ha pasado a ser desde 1970, un país importador neto. 

De 1977 a 1982, las importaciones de maíz en promedio, han 

,,..k,;P;;if,,,!;, .. ..,.";''"'···~·i~o 4el orden d., 2.0 11illones de tonéladas al afto, En . 
~u~'- ~k~ --~:'r.i,,,~ .. :\ ·,º\:>~~;&¡¡.~,}í~~ :;,,~ !,,~;:i01~:·t~?t";~~:;~~'~:;. · .. -.~~-:~;~--~:-;;~~:~~~: ;: /:.\;.;:~~~,:.:~;~:~i~~;·~~;:r~~-'.:~~~~j~;~::;~'¿/'.::',s!í~-:·i~~ ~:--;~~ :--~=-~~~~'.~~;i~?tLt}~\'.;~{~ .. 't:.~ t~~t'::F~ii ¡,#1~·''.'!~:~':"¡i: ~-~~·;,fe:~'}~'.~:~~:~-~::,,, '":'6. . ·_ 

1980 se importaron aproxilladamente 3.1 miltones·'"'cle~'"torrn'a~:::":~ 

das de este grano (Cuadro 2). 

Hay una clara correlaci6n inversa entre los voldmenes de im· 

portaci6n y las co11pras nacionales. Desde 1973, el volwnen 

que comercialit6 la CONASUPO provenía en mayor proporción 

de las importaciones que de la producci6n nacional.· En to-



tal, entre 1977 y 1982, se compraron aproximadamente 

12.0 millones de toneladas a los productores naciona

les y una cantidad similar provino del exterior. 

(Cuadro 2). 

Como ya se ha mencionado el matz se cultiva principalmen

te en zonas de temporal de aht que existan factores for

tuitos (fenómenos climatológicos) que influyen de manera 

directa en la producción. 

En el periodo de referencia el crecilnien'to de la produc .. 

ci6n registró una tasa media anual del 10.8\, situación 

que no ha sido suficiente para alcanzar la autosufiencia 

en este producto que se hace mis ·notorio al observar que 

siempre se recurre a la importación de.l grano para com· 

... . . .. · plementar las necesidades del consumo iilterno, ya que del 

•. 99. 

~tíi~~tt';;;;ii;~1#io·ta1·1:anua12,_,!!i!t.t1~i•lba$lo~,pg1. COHASUfO, .todavla se crea 
' ' . ·. ' "'"' ~. ~·>~~~"'4·'-·" 1".,, ...• , .... ,,.~'~5~<·~~·:~.~ ..... ~;;~,fi<".'~~:::.;,:ZJ~\~:~~~1;t~,~i~:t.~~~.~~t:;~;~:~~:,~').~~'r,,:,-~ .,., ; ·; Y>+~.~~~ .. ~ -"'•'"'-. 

una reserva ttScnica que en proniedi.o es del 9 'al lf\- 'le"' ~~.,, · ~,,',':;;;'%'J 

las existencias totales del matz. 

Por otra parte, seadn c41culos realizados, aptoximadaJ1ente 

el 50\ del volumen cosechado se destina a autoconsumo (31}, 

es por eso que COHASUPO con objeto de evitar ~speculacio• 

nes y regular y abaHecer eficaz111ente la deml'tnda interna 



~ ; ' 

ha recurrido a las importaciones de maiz, que como se se

fiala en el cuadro No. 2, son de.un volumen equivalente 

a las compras nacionales realizadas por la Instituci6n. 

En el periodo analizado las compras nacionales de CONASU

PO han tenido una significativa influencia dentro del co

mercio agrícola del maíz, ya que si para 1977 se adquirió 

el 14\ de la producci6n nacional, para 1982 esta ~ifra re

present6 el 20\ del total del maiz producido y si además 

tomamos en cuenta de que aproximadamente el SO\ de esta 

produc:c~ón no se comercializa sino que se destina al auto

consumo, podríamos afirmar que esta cifra posiblemente se 

duplicaría, lo cual representa un fuerte impacto dentro de 

la regulación del comercio agrícola de este producto. 

100 .. 

Por otra parte, las importaciones de maíz. representaron du

rante el periodo analizado aproximadamente el 15\ del con-

~1'~~~+~,l-~'~'n•ci~na1~~•1>~.t.!n~.,..it!~;~~,~:~~~-~;:~~11!~?~;~.··~!t~-~~·:!~~t~~~:·~~,:~:~:.:~::.¿t:~~'~iit~~~~J:·:dJ 
pats ha caído en una grave dependencia. alimentaria, de tal .· ' '~; 

forma que s6lo el SO\ de la oferta tota_l de CONASUPO. de es

te grano' proviene de compras nacionales, i'ncrernentando con 

esto el déficit comercial que nuestro pafS tiene con respec

to al exterior, fundamentalmente con Estados Unidos. Ello 

hace más vulnerable nuestra economfa y nos hace susceptibles 

.. 



de presiones poltticas del exterior. 

Por 6ltimos, hemos de analizar cuál es el real impacto 

de CONASUPO con respecto al consumo nacional del maf z. 

Como hemos visto el ma1z ofrecido por la Institución, 

representa aproximadamente el 30\ del total del mercado, 

de ahí que est~ en condiciones de influir decisivamente 

en el abasto interno, ya que como hemos dicho anterior

mente, s6lo se comercializa el 50\ de la producci6n na

cional. De esta fonna es posible afirmar que via los ca

nales de distribuci6n, industria molinera, MINSA, ICONSA 

y DICONSA, la Instituci6n ·ejerce~ una decisiva influencia 

dentro del mercado nacional de este producto. 

' 101. 



Cuadro 2. 

CUAtmo COMPAll.ATIVO DE PROl>UCCION COMPRAS y l:ONSllMO NACIONl\L Dl! MAIZ* 
(Miles do Toneladas) 

-l'roílucci6n tasa Compras \ Compras l--C01ñj:lras· '1H'erfaH Consmao U r1uer-t: a 
ASO Nt1cional de CT!, Nacionalefl 

de 111ah cimt•n CONASUPO 
to \ 

1977 10,447 30.:S 1,UO 
1978 10,909 4.4 1,810 

1979 8,572 • 21. o 1,9SZ 
1980 10,800 25.9 863 

1981 13,051 Zo.8 2,914 
1982 13,700 4.9 2,846 

~D- -

Total 67,485 io.a 11, 815 ------

(U) Incluye autoconsu.o •.. 

Produc. de total de 
Nal. CONA lmpartaci!S11 CONASUPO 
SUPO - . 

---~--··.,... 

14 l, 728 3'158 
16 1,465 3,275 
23 827 2, 779 

7 3,167 4,030 
22 2,478 S,392 

20 2, 500 S,346 

17 12 1 J6S 23,PllO 

Nac: ional 
Aparente 

----
12'175 
12,374 

9,397 
U,967 

15,535 

16,200 

79 ,6411 

CONASUP O res 
onsu':" 
ona,l, 

pecto e 
,. !!12. Nad 

25. 
26. 
2!1. 

28. 
34. 
33. 

29. 

9 

4 
s 
8 

7 

o ' 

7 1 ___ ¡ 

NOTA: Lo1 tot1le1 de lu colu111nas 3, 5 r 9 son 1(11 tH't>Wledi (!!l durante e 1 periodo 
de referencia. .... 

<::) 
hl . 
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5.2. Sistema de Almacenamiento de CONASUPO. 

Desde la época de la colonia han existido diversos siste-

mas de almacenamiento que han tenido por objeto regular 

el abasto. En esa 6poca las alh6ndi¡as tenían un papel 

fundamental .. Posteriormente, en la época de la Indepen-
.. 

dencia hubo intentos para crear algunos sitemas de alma-

cenamientos generales, y no fue sino hasta principios 

del presente siglo, cuando estos intentos cristalizaron. 

Es en el año de 1902 cuando se establece la primera com

pafiía que tiene ya un fundionamiento regular, la sacie-. 

_dad llamada ''Almacenes Generales de Dep6si to de México y 

Veracruz". (32) En el afio de 1931 se crean los almacenes 

de dep6sito~ y cr6ditos agrícolas. Su objetivo era regu-

larizar el precio de las cosechas en el mercado, servir a 

los agricultores y facilitar crédito a ese sector. Estos 

almacenes funcionaron hasta el afto de 1936 cuando, por 

lOl~ 

acuerdo presidencial, se crean Almacenes. N¡¡~!o~u~,le~, ~~.!!!P§..::;,.,,:: ~:',;,,, .. J;",,,;;; 
::;;;.~,·~'i1i~·~!(.A~frsA·)·.·<'. .·: . 1 :;.;·$.:; .. ···· - .·,,.,,:·. -··«·>·•··~--,·~·":·,,· , ... •"··:'"='J 

Las labores de almacenamiento fueron pasando por diversas 

etapas, en las cuales los centros de acopio y bodegas esta

ban encaminados a proveer de grano a las ciudades, quedan

do por lo tanto, marginadas las zonas rurales, tanto para 

el acopio, como para el aprovisionamiento. Al hacerse más 
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evidente este fenómeno, se pensó en la necesidad de dotar 

a las comunidades rurales de silos y almacenes que cumpli~ 

ran esta funci6n. Así fue como en 1966 se crea la Comt-

-sión Operadora de Graneros del Pueblo, instituyéndose ca-
mo filial de CONASUPO. Pasando en 1971, por acuerdo del 

Consejo de CONASUPO, a ser Bodegas Rurales CONASUPO (BORU

CONSA). 

A ANDSA creada en 1936 como Institución Auxiliar de Crédi-

to y Almacenadora, se le determinaren con objetivos medu

lares, solucionar los problemas de almacenamiento y prote· 

ger Ja producci6n de grano, principalrnen"te de los peque-

fios productores. En julio de 1974, por Decreto Presiden-

104. 

cial, fue incorporado al Sistema CONASUPO el importe de la 

participación que tenía el Gobierno Federal en el capital 

social de ANDSA. Esta, en su carácter de Instituci6n coad-

yuvante de la acción de CONASUPO y de las entidades del <: 
'.. , , .. ·. , .•.• -.. ,"~~·!'-:·_-.·>e':· .. ·'~;'·~·."~>'-:'. ,:_~'. :~··.~'.:)~' . _:;}~:.~~t':..t~~;;~;;~'.:ji;.«~~41~:,;':':~ 

. . Se.clPl',. Pt1blico, encatgadaS·>.d&:,}a''. conferdalitaCi6n''eii' benef i- ) 
;~,;~.¡ .;·,;,:~:,~ ~\-~'.- ~.'·~:; ,-:,_,~,- .;i} :\;'.-, ~' 1.••, ,l ;•.' • • ; H • 0 , ~. d -.", 

cio popular, desempefta tareas que revisten una doble impor

tancia: por una parte, ~ispone, en los principales centros 

demográficos, de almacenes destinados a la concentraci6n 

de los voltlmenes de mercancías integrantes de las reservas 

reguladoras, y por otra, auxilia en la obtención del finan

ciamiento necesario para impulsar la producción, la comer-



cializaci6n y la integración de tales reservas. 

ANDSA oper6 en 1982 en más de 250 plazas del país y ma-

neja 800 bodegas, con una capacidad de almacenamiento 

de 4.1 millones de toneladas (Cuadro 3). 

La filial de CONASUPO que realiza .las funéiones directas 

de almcenamiento es BORUCONSA, teniendo una característi

ca que la diferencia de ANDSA, ya que mientras esta opera 

eminentemente en zonas urbanas, BORUCONSA tiene sus prin

cipales centros de operación en el medio rural. Sus obje

tivos se pueden resumir en los siguientes puntos~ 

1.- Coadyuvar a la organización de los campesinos para 

su participación activa en la comercialización de 

sus cosechas, proporcionándoles la capacitaci6n ne

cesaria .. para .JUUL s.e .. c,-:onv . .ier.tan.·.el)· ~·~~OJ'.~$ .. :4iJi .. :i/•: 
·;···,;::.',·~ ··~j< z.~: '::~·- -.". -... _,: . ·,;;.~·: -~: .. -~ ' ;_ "'· ,,._ -.! -:... ':.:_. ,, .. - •. : ;·._.. ·:f· o· •• ·'i . '· - '-' '? . .,,,~. ' ··-. -- .. ) ~ . . . . . < ... • •• - ' '-~ ' 

cos y conscientes del desarrollo de sus comunidades. 

2.· Operar, administrar, acondicionar y mantener en buen 

estado de funcionamiento los silos, almacenes y bo-

degas rurales, tanto los ya construidos, como los que 

en lo futuro, edifi.quen los campesinos con la inter

venci6n de CONASUPO, así como cualquier otra clase de 



centros receptores destinados a guardar-y conservar 

toda clase de frutos y productos agrtcolas, indus-

trializados, o no, fertilizantes, insecticidas, ape

ros de labranza, equipos agrícolas y bienes de con-

sumo popular, 

3.- Llevar a cabo todos los actos jurídicos y mercanti

les necesarios para el cumplimiento de las finalida

des anteriores. 

4.~ Realizar todas las acciones comprendidas dentro de 

los programas para el desarrollo rural de comerciali

zación de los productos del campo, de distribuci6n 

de subsistencias populares y de industrialización de 

la producción agrícola. 

106. 

·Aunado a estos objetivos, otras de las funciones complemen

i;t,'::t;;··~''ilf~fff ·:·¡c.;W?' ·~i'·:~·bíp~Hnt> ;it!~'~Ie'·piesia 1i··éost'áiera·;:.:se.c'1;1f;:,'.',': :;<~;1:~:c:0:~ 

de.sgrana el maíz y transporta su producto desde el lugar 

de recolecci6n hasta los centros receptores y se le paga en 

efectivo el precio de garantía autorizado. 

BORUCONSA cuenta con una capacidad instalada de almacena

miento para 1982 de 1.5 millones de toneladas, con 2,935 

·-



bodegns rurales, que operan 1,238 centros de recepción 

distribuidos en los 31 Estados de la República. (33) 

Es importante destacar que las bodegas que conforman la 

infraestructura de AXDSA, tiene una capacidad de almace

namiento mucho mayor por unidad, con relacidn a las de 

B0RUCONSA, de ahí, que parezca poco contradictoria la re-

laci6n cuantitativa que se muestra en los datos anterio-

res Cuadros No. 3 

COMPRAS DE ~fAIZ CONASUPO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
(miles de toneladas) 

.\~OS ~ac. 

1977 1430 
1978 1810 
1979 1952 
1980 863 
1981 291.t 

1
_1_9_8_2.......__2 ..... s .i 6 

1728 
1465 

827 
3167 
2478 
2500 

3158 
3275 
2779 
4030 
5392 
5346 

1321 
133-7 
¡339 
1354 
1518 
1518 

3749 
3788 
3849 
3949 
4047 
4147 

5070 
5135 
5188 
5303 
5565 
5665 

62.2 
63.7 
53.5 
75.9 
96.8 
94.2 

Promedio dC' utilizaci6n de almacenamiento para .maíz: 74.3 

fuente: Plan Nacional Agricola S.A.R,H. 
Gerencia de Compras de CONASUPO. · , 

:~~:~·r;iit"il'H'.~{)";'}.t:'.:::.;:rc"'''':::;:::~í,~ri,~·N·~~·fatilf~~·!;f t:"t5~:~~áé~'y99;z~fj~':;~·E¿ófl·:,:.:;:~:nL.·:t,;:;::-:.;;;,;,,;;l;;··. 

Como puede observarse la capacidad instalada de al•acenamien_ 

to tanto de ANDSA como de BORUCONSA se mantuvo sin variacio-

ncs significatiVGS, debido a las casi nulas inversiones que 

se hicieron para aumentar dicha infraestructura. Esto di6 

como consecuencia que la demanda rebasara a· la oferta de al-
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macenamiento y se tuviera que recurrir a la renta de bode

gas particulares, para 1982 esto significó la utilización 

de una capacidad extra de almacenamiento de 2.8 millones de 

toneladas. 

Aún se han tenido que habilitar "bodegas a cielo abierto", 

las cuales se levantan sobre terrenos plano~, cuyos muros 

se forman con costales llenos de granos y se techan con lo-

na. En 1977 se almacenaron 1~6 millones y en 1982 la cifra 

alcanz6 lo 3.6 millones de toneladas. (34). Este tipo de 

al•acenaje impr'ovisado, no reune los requerimientos técni

cos necesarios, lo cual incide en un alto grado de mermas 

por el deficiente manejo, conservaci6n y almacenamiento. 

101. 

Es un tanto· significativo que las compras 'de maiz que reali

z6 la Instituci6n durante el periodo de referencia represen-

;;";~'~'"· •;.'.~~;~~;~~::~~l::·~~~~;:.~ t ~f,~~·~.~;~g~::~:!;~J!,,,5~·~'~!~~·~~-·~~.~ \!~ ':.~.". '!!!.ª~!~~ ..... 
•iento instal•do. No· obstante que se comercializan de mane-

ra inmediata cantidades importantes, esto no deja de ser un 

gran problema que refleja el d~ficit de almacenamiento. 

El alaacen11J11iento en tfrainos·generales debe cumplir la fun

~t6n de retener y conservar las ofertas estacionales que se 
. 

generen en los periodos de cosecha, para permitir su despla-



zamiento en la medida en que lo requiera la demanda, garan

tizando la plena satisf acci6n de los consumos y contribu

yendo ~ la estabilización de sus precios finales dentro -

del proceso econ6mico, que de la producción pasando por la 

distribución y la comercialización se llega al consumo; el 

almacenamiento cubre una función trascendental como elemen-

to indispensable de logística para el manejo de productos a-

grícolas, en este caso particular, el maiz. 

Uno Je los hechos más importantes que se derivan de las es

pectativas de la problemática de almacenamiento en el país, 

es que el sistema para granos h~sicos es insuficiente y re

percute en un deficiente abasto que puede agudizarse en los 

próximos años, a menos que se desarrolle un sistema integra-

do de acopio-concentraci6n-distribuci6n. Para resolver 

el problema indicado, las regiones productoras deberán con-

tar con centros receptores que permitan conservar el maiz du· 

~~:~~4:,;~~J:i.:tirantet~pl'azosc;re1a:iivamente:::cortos,,,.-en· 1a·;.fase'.';ptimel!a";def'.:~s:1!v:'~:t;~t1' 

teaa de almacenanaiento, por cuanto.que de la manipulaci6n.Y 

ta distribuci6n de los granos cosechados depende en gran me

tlida el rae ional abastecimiento de la,s aismos. Es aqut adon· 

de la infr~estructura dél almacenamiento de BORUCONSA deberl 

dirigir sus mayores recursos, dado que sus bodegas se ubican 

prepondcrantemcnte en el medio rural. 



Por otra parte, el almacenamiento para granos b&sicos (matz) 

en zonas urbanas está constituido casi en su totalidad por 

la red de almacenamiento ANDSA, al contener las zonas urba--

nas las siguientes caracteristicas: Grandes nOcleos de asen-

tamientos humanos; ser deficitarios en su producci6n agrico

la o netamente demandante de insumos¡ encontrarse Jistante 

de los centros abastecedores; de ahí que la in~aestructura 

de ANDSA debe contemplar la capacidad necesaria para la satis-

facción adecuada de su creciente consumo y la concentración 

de la reserva técnica necesaria. 

De este modo, el desarrollo significat~vo que ha manifestado 

el proceso de urbanización en el pais y el que se prevé se 

registre durante los próximos años, destaca la necesidad im

perante de atender cada vez con m&s eficiencia y oportunidad 

el abasto de productos blsicos, prefere~temente hacia aquellas 

zon~s que por su núcleo poblacional demanden aayores cantida

des .. de 9-1~J.; y .. ~\.\~ .por !.\l l\ivel.·d..e .. vid1;·pr1·.1o~efi;::·sob'fe·">tff'::¡?i'.~:;.;"¡::·' 
t .. ::·t~~~ ~x:"·.':~:,~.:>:t.:.:·::::'.,.~.·f--~: · ,·,,. _,,,:. • ·"'·' ,.-. ; ·'~-· .. c. --·- • '· ·-· ·'r ··· · · 

ba5to de los productos que consumen. 



' ~·, 

5.3. Sistema Industrial de CONASUPO. · 

Uno de los objetivos de la Institución, como ya se ha men

cionado anteriormente es el del abasto oportuno y suficie~ 

te del maíz. Es ~roceso reviste dos aspectos fundamenta- · 

les, la venta de maiz en grano y de maiz ya.industrializa

do. Para realizar este proceso, el sistema industrial de 

CONASUPO, se apoya en dos ·de sus filiales, Maíz Industria

lizadq CONASUPO, S.A. (MINSA) e Industrias Conasupo, S.A. 

(ICONSA). 

En el afio de 1950, el gobierno federal instruyó a Nacional 

Financiera, S.A. para que creara la empresa denominada Mah 

Industrializado, S.A. (MINSA), con base en los estudios rea

lizados por el Banco de México, S.A., a través del Instituto 

Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, A.C., a quien se 

~%i~"Jl!:~;;c'..w~::,e,!l5R!~1'~A,;r.~~·:c·:f~.!~:;!-,!::!!>:.!i.~it~-";,f~:~.•~9.!~.f.tJg.,~Jon~t.{qutt·pem1-t'ier•~~; ... ·· 

convertir en harina, a nivel industrial, el maíz nixtaaali • 

zado. 

MINSA pas6, en el afio de 1962, a ser propiedad de 1a enton:

ces CONASUPOSA, la que, al convertirse en el ano de 1963, en 

organismo descentralizado, modific6 su razón social a CONA

SUPO y absorbió el patriJÍlónio de MINSA transformAndola en SQ. 



ciedad An6nima de Capital Variable. con el fin de agilizar 

los procedimientos para aportarle los recursos económicos 

necesarios {incrementos en su patrilllonio), que le permitie

ran adecuarse al desarrollo de la demanda mediante la crea-

ción de nuerns plantas en el interior de la República. 

112. 

En junio de 1972 la empresa modificó su nombre a Maíz Indus

trial i :ado CO~ASUPO, S.A. de C.V., conservando el nombre co

mercial que ya tenía arraigo en el mercado: MINSA. 

Sectorialmente MINSA participó en el desarrollo del Programa 

Alimentario Nacional, aecfiante el abasto oportuno y suficien

te de harina de marz. insumo b§sico para .la elaboración de 

tortill~, orientado a la satisfacci6n de las necesidades de 

la población de escasos recursos económicos, a quienes se 

atiende mediante una acci6n comercializadora eficiente que 

pet111ite aumentar su poder de compra. Es por esto que ~INSA. 

tiene el co11promi~o con el Se~tor ~~lll~f~~+~,, y f~~ASUPO de 

s:;';;';piovecliar:·'a'filkiio su capacidad instalada y orientar su in-

versión para incrementar la producción y regular la oferta 

en el mercado de la harina de aatz. 

'. 
Al 30 de noviembre de 197~, MINSA contaba con una capacidad 

de ~roducci6n d' 560 toneladas diarias • 

• 
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Al 30 de noviembre de 1982, su capacidad diaria de molienda 

alcanzó la cifra de 1,200 toneladas; o sea, superior en 640 

(114. 3\), a la que tenia al 30 de noviembre de 1976, como se 

muestra a continuación: 

\ de 
PLANTAS 1976 1982' Variaci6n Incremento 

Tlalnepantla, Méx. 360 480 120 33.3 

Jáltipan, Ver. 100 120 . 20 20.0 

Arriaga, Chis. 100 120 20 20.0 

Guadalajara, Jal. -. - 240 240 100.0 

Los Mochis, Sin. -. - 240 240 100.0 

TOTAL: 560 1,200 640 114 .3 

El consumo de la harina de maíz se ha venido incrementando 

en forma acelerada, ya que en el afio de 1970 las ventas fue

ron del orden de 306,000 toneladas, y para el afio de 1982 

las mismas eran aproxiJladaaente de l'OSo.ooo toneladas, o 

·.s:~~F''c¡'ue··fa's::·veiftas:;;·¡e increaeiitaroñ'::·¡n.un)·34s;~1'é';(;3SJ;~':' ~'.';¡_;·;,::·r,;:; .dt~t 

Como se observa, el crecilliento del consumo de harina de matz 

se ha elevado en fol'llla considerable en los 61timos 10 aftos, 

ya que de unas ventas de 306,000 toneladas, en 1970 que repr~ 

sentaron el 7. S\ del consm'l comercial de 111ah, en 1980 las 

mismas ascendieron a 1'020,000 toneladas, $iendo la particip~. 

ci6n de la harina de un 20\ (36). 



Por lo que respecta a MINSA, en el afio de 1982 su· partici

paci6n en el aercado nacional de harina de •aíz ha sido del 

28.5\, al ofrecer 300,000 toneladas de la oferta total que 

se estima en 1'050,000 toneladas. 

A continuación se muestra la participación de MINSA, por el 

periodo 1977-1982, en el mercada nacional de harina de maíz. 

ANO PRODUCCION MINSA CONSUMO NACIONAL PARTICIPACION 
(Tons.) (Tons.) MINSA i 

1977 135,101 700,000 19.3 

1978 176,806 800,000 22.1 

1979 222, 102 900,000 24.7 

1980 284,999 1'020,000 27.9 

1981 293,840 1•040,000 28.2 

1982 300,00'b 1'050,000 28.S 

~(''o;z' •Trctiñtias~;quet:j·¡·:¡c14uisici6lí."dif;lí'atírta~~1t1'1ia;;;cll~t:%):·1)ipo.r;~,ptr,.t:ji;::1.~~~~ 
. . . .: '.·1~:.:; 

de ~INSA es en su tótalidacl proveniente .de CONASUPO, la venta ·· 

de su producto terainado coaprende no tan s61o los canales 

de distribuci6n propios del Sistema (DICONSA E IMPECSA), sino 

que acude al aercado abierto con objeto de llegar con el ml-

. nimo de pasos a los diversos consumidores ya refel'idos con· an

terioridad. 



En efecto, mientras la canalización hacia DICONSA e IHPECSA . 
representó, para el afto de 1982, el 23.S\ de la producci6n, 

el resto, o sea el 76.7\ se dirigi6 a mayoristas, moline

ros y tortilleros. 

Esta participaci6n interna del Sistema se puede apreciar me

jor si se establecen datos comparativos: mientras que en e.J. 

afio de 1977, DICONSA absorbió 16,840 toneladas de harina de 

maíz producidas por MINSA, equivalentes al 12.S\ de su pro

ducción total, para 1982, junto con IMPECSA, absorbieron 

70,000 toneladas de harina MINSA, lo que Tepresent6 el 23,5\ 

de su producci6n, con un incremento en los 6 años del 198.7\ 

(3 7). 

A su vez, la participaci6n de MINSA en el consumo nacional, 

como se refiere en el cuadro sobre la producci6n de la misma, 

,:::Jie aprec~a-.q~e .del 19.3,\que r~P.!e,se.~taba en 1977, ascendi6. 
·.· - ' ' -" - , \; ' -~··· .- .. ,. 

·hasta el 28.S\ en 1982, con perspectivas de incrementarse 

el futuro, como consecuencia de los programas de ampliaci6n 

de la capacidad industr1al instalada, lo que representa as

cender de 1,200 toneladas en 1982, a 1,520 en 1984, y a 

1,760 toneladas en 1985. 



INDUSTRIAS CONASUPO, S.A. DE C.V. (ICONSA) 

Es una empresa filial dedicada a la elaboración de aceite 

comestible envasado, manteca, harina de trigo, harina de 

maiz, pastas para sopa y productos balanceados de consumo 

animal. 

Inició sus operaciones el 31 de marzo de 1974, cuando 

CONASUPO adquirió la propiedad de lo que hasta entonces 

eran Empresas Longoria,. S.A. 

~ Partió de una estructura ya establecida, que servía a in· 

tereses privados en la elaboración de harina de maiz entre 

otros productos. 

Al asumir la direcci6n de esta plataforma industrial, 

-- Incrementar la. producci6n para 

sociales del Sistema CONASUPO. 

Alcanzar los mayores indices de productividad pa

ra ab~tir costos que le permitan trabajar a pre· 

. 116. 



cios CONASUPO, que están por debajo de los ofi

ciales fijados por la Secretaria de Comercio. 

No era suficiente que funcionara con el criterio 

de una correcta aCiministraci6n empresarial, sino 

que además accediera a metas m~s amplias. 

Ser instrumento de CONASUPO para promover la indus

trialización de productos necesarios para la ali

mentación popular, y regular los mercados respecti-

vos en cantidad. calidad y precio. 

Participar en el abasto y regulación de precios de 

los artículos de primera necesidad, siendo estos al

gunos de los mis significativos. 

Lo anterior quiere decir que ICONSA no sólo debe incrementar 

"~'t'~J'su~p~t2clt1.~1l~.ftb::·:.•,!P!·::.~l'.S!,~~1'.!!;d~9i~!~r,~~·Sl::~:!1M~:~J:.*~!l&~,:l·~M:~~l:,;;n¡í#',:1i'.':;~; 
oferta nacional en el ramo. Esto será posible porque la es- · · 

peculaci6n y la bQsqueda del beneficio econ6aico esdn des

cartados ante la urgtinciá de vencer al tiempo y, asf, la 

producci6n se convierte en un medio al servicio de un merca-

do insatisfecho, ICO'\SJ\, como parte del Sistema CONASUPO, no 

se circuns.cribe a un sector de la economía. no tiene intere-



ses propios que defender sino que, al intervenir en todos 

los ámbitos de la producci6n y distribución, es la socie

dad en conjunto 1a que le vende y le compra. Cuida su 

producción, su equipo, su técnica, como institución depo

sitaria de un patrimonio común. 

La infraestructura industrial de ICONSA, para la producción 

de harina de maíz, tuvo una capacidad instalada de molienda 

para 1982 de 18,000 toneladas anuales. (38) 

La distribución de la harina de maíz que elabora la Empresa 

se efectúa a través de la red comercializadora del Sistema 

CONASUPO. 

"Por otra parte, el incremento en el volumen vendido de ha-

rina de maíz durante el periodo 1977-1982 fue del 14\" (39). 

Este incremento en las ventas del producto se explica en 

gran me<ti"d~:,p·ó;' ~i:'i.•~óftlanie''éfesarl'o:t'li/'que tiivo la ................ :..: 

sa debido a su participaci6n en el plan del sector comercio. 

así como en el S.A.M. y el Programa Alianza. 

Antes de describir los sectores que constituyen el mercado 

natural de la harina de maiz, es conveniente precisar al

gunos cálculos someros que se refieren a la convertibili-

dad del maíz en tortilla. 



Mediante el proceso que se lleva a...cabo en los •olinos de 

nixtamal, por kilogra11os de aafz se obtiene 1.8 de •asa que 

se convierten en 1,350 Kg. de tortillas; en caabio, con 

harina de maíz industrializado, por cada kilograaos de hari

na se obtienen 2.2 Kg •. de masa, que se convierten en 1.542 

Kg. de tortilla, lo que significa un mayor aprovechaaiento 

de la aateria priaa en la producci6n final debido, entre 

otras razones, a que los procesos de deshidratación de la 

1tateria pr:iJla son ••• eficaces por la vía industrial, sin 

afectar el sabor del producto terainado ·tortilla- que es 

el •is•o por .. bos procesos. 
,·,-: 

El aercado de la harina de aaiz en la presentación Doble 

Envase (paquete de 1 Kg.). estd constituido por los siguie~ 

tes tipos de consUllidores: 

a) El consuaidor urbano.- La utiliza para hacer a aano 
. . . . 

~1l'.w~i1±~;,,~~Aft~\;i4~~~~J!:~~:;:;~~'t;~~~~~;~~r:'.;•c.':~.i;!~~·~';1'i:'.'~c;~;r;t;~~t'.'):~~,'.~;;f>:~J'#'~1;;~1'¡J;;~~:~'.?::-;;;,;:~;)§;:~~:1Zi -"·,;ffi· ::_'!; .. ; ~~ 

· b) La fuera de trabajó aóvil. - · Ya sea obrero o cupesino. 

es decir, los traba;'adores que laboran .en los c•pos 

petroleros, en la construcci6n 4e carreteras, obras hi· 

draulicas, etc.• y los caapesinos que trabajan en la 

pi:z:c:a de. algod6n, del café, én los c:a•pos azucareros, 

etc. 



Esta mano de obra m6vil consume la harina de maíz pa

ra la elaboración de tortillas al no contar con el 

tiempo y los elementos suficientes para realizar el 

tradicional proceso de nixtamalizaci6n y molienda, te

niendo que trasladarse con mucha frecuencia de un lu-

gar a otro. 

c) ~l consumidor rural.- El consumidor rural se encuen-

tra en un lugar fijo, está establecido con su familia 

sin problemas de movilización por necesidades de tra-

bajo. 

En esta categoria encontramos a su vez dos clasifica

ciones: 

1.- Los que consumen la harina en forma permanente, 

que están habituados a ella y cuyo consumo para los 

';'1i:;:,:~:;ic.~;;tw7~t~':;~'.~:i'.fabrfcifiltes resulté e&cfab1e':e1fVi1'tud de:\que.'.se'delii~: ···;f'.'t"X~~ 

can a cultivos comerciales como son: tomate, cítri-

cos, legumbres, etc., o a la ganaderia. 

2.- Otro tipo de consumidor rural es el habituado 

al con~umo de tortilla mediante la elaboración case-

ra. Solamente compra la harina de maíz en la época 

.;_ .:, .. .;_;)'.· 



en que pierde su propia cosecha o cuando sus existen

cias particulares se han terminado. 

La harina en la presentación Granel (sacos de 20 y 40 Kg.) 

es la que se denomina de consumo industrial, pues quien la 

compra la utiliza para elaborar tortillas que a su vez po

ne a disposición del público. En esta categoría podemos 

subdividir a los consumidores industriales en dos clases: 

a) Molineros.- Son aquellos que cuentan con todo el mer

cado tradicional para la elaboración de nixtamal; sus in-

versiones, si no cuantiosas, si generalmente significan 

un patrimonio familiar, ocupando a dos o más empleados, y 

pueden ser considerados como industria. En este caso, la 

harina se utiliza para mejorar la calidad de la masa o bien 

para complementar sus necesidades de rnaiz. 

Son industriales que .c.t1.f'.'J'l,~~!l .cgn,.~,!1' 
,:~~ ,- .. ··.~-.~~-'.~'.:·'.'.'_'. ·;;.~;..,~·::c. __ ;,_;·~:.·"'~.·~·:·.~; ., ... ,_ .. _,·,, /_.,.;.>.··;,,· ... :-.,1;.<<-... ,;~ '·'" _,_ ., 

Tortilleros. -

más 111tiquinas elaboradoras de tortillas, en un local donde 

en forma directa expenden el producto. 

121. 



S.4 DICONSA en la distribución final del Mah, 

La presencia directa de CONASUPO a trav6s de sus sistema 

de comercializaci6n al menudo para la clase consumidora 

del pats, representa el dltimo eslab6n que la Institución 

inicia en el campo y continúa en la producción industrial, 

con el fin de que los mexicanos de escasos recursos ten

gan a su alcance un servicio eficiente que les permita a

bastecerse de productos b4sicos y necesarios para su die

ta diaria, as{ como contar con articulas para el vestigo 

'Y elho¡ar. 

En virtud d~ que el c011ercio privado opera con objetivos 

de lucro y· por tanto deja de lado los intereses de los 

n«lcleos de. poblaci6n que no representan una deaanda eleva

da, CONASUPO ha tenido que atender a estos grupos socia-

.... ·; ' les tocando 101 puntos aeo1rtficos ••s dist~ntes. sin que 

~~,t~""~li·'t~~~"r~.;··-'\l~~~~~i!!i·~~~~ 
dan de 11anera exa1e-rada en los pf'e"cios, . En este sentido• 

se refleja una vei ais el caricte~ s~cial qlle rige la~.····· 
acciones de CONASUPO a fin de que las clases p,opulares ·recf~ 

. ' 

ban los procl~¡tos que necesitan para su suÍtento fa11liliar. 
: . ·. ., . ,..; . . ' 

· e,n las mejores condiciones posibles de calidad y precio. 



El proceso de distribución y venta de mercancías en todo 

el país, ha implicado el continuo perfeccionamiento del 

Sistema con el fin de adecuar el aparato comercializador 

a las necesidades regionales de su público consumidor, 

incrementando la productividad para responder a problemas 

demográficos, socioecon6micos, y los relacionados con la 

infraestructura nacional. 

123. 

En el mes de abril de 1961 se cre6 la 1•C011paftb Distribuido

ra de Subsistencias Populares, S.A.", que en septiembre de 

1964 cambió de denoatnacit5n para convertirse en ela "Compa

ftia DiStribuidora de Subsistencias CONASUPO, S.A.•.• (CODISU

CO), con el fin d~ establecer tiendas tanto en las zonas se

miurbanas, como en las rurales, donde la Comis i6n Promotora 

CONASUPO para el Mejoramiento Sbcial tenía establecidos los 

graneros del pueblo, haci~ndoles llegar enseres de uso domés

tico, vtvéres, ropa y calzado, en apoyo a lo que el campesi-

~:~,;;!.:,~,~~j[(f;f,Jt=aba:'i:l'.ec~h.i tJl-,~::;!,~:~'!!:~!3:!!::~!,, !~2~:I1g,~r;~~,~:~:~~~i~!:~~~'~5~:~/~:~~ó;t:;;':;,~;:1;;~i;r~J!d 
· til üantes y seaillas creadas especialaente para las condi ~ · ·· 

ciones de su suelo y clima. 

Desde entonces fue necesario implantar siste11as de distri

bución idóneas ; las caracteristi~as regionales del pats, 

descentralizando la operación comercial en la Rep4blica. 



Con tal motivo CODISUCO, organismo filial de CONASUPO, se 

convirtió el 30 de octubre de 1972 en la "Distribuidora 

CONASUPO, S.A." (DICONSA), acordindose la creaci6n de 6 em

presas regionales con personalidad juridica y patrimonio 

propios con el objeto de corregir las deficiencias detecta

das en cuanto a programación y control de sus actividades 

en las distintas áreas. 

Dentro de los objetivos-institucionales del Sistema, como 

son el abasto de satisfactores bisicos a la población de 

.menores recursos con oportunidad, suficiencia y.a precios 

adecuados, eliminando el intennediarismo, así como la re

gulación del mercado de bienes de consumo necesario, DICON 

SA se ha fijado la tarea de organizllT, administrar y ope

rar sistemas y estableciaientos destinados a la coaerciali

tac i6n de subsi~tencias al menudo que beneficien a la po-

blación objétivo; generar ahorro directo en el aasto faai- .·. 

r.~::~ft'h~:~~"i"fíti't;:¡'elii?tte';:úña:'cp«;:t~tttici··~1ae4'pr·ecfo¡;,?éliat:1end:áiotr.10~t1·1''~";r;,;*;;~~~~ 
asegurar un acceso potencial a todas las 011unidades del pats 

a travh de unidades co11erciales de acuerdo con la proble••

.tica de su aercado. Para fo anterior DICONSA se coordina 

con instituciones ptlblicas y sociales relacionadas con el •! 

joraiento de las clases 'de menores ingresos. instrumentando 

programas que orienten a la población hacia mejores patrones~ 



de consumo, así como concertando acciones con organismos 

afines a los objetivos del Sistema. 

En virtud de que la población objetivo de DICONSA es hete

rogénea por-cuanto comprende tanto el sector rural como el 

urbano y, dentro de ellos existen subdivisiones en funci6n 

de los ingresos familiares, no es posible establecer pará

metros uniformes en lo que se refiere al tipo de estableci

mientos, su manejo y el componente de mercancías que dis

tribuyen. 

En consecuencia, se realizan diversos programas que corres

ponden a las necesidades de cada grupo o sector. 

Por lo que se refiere al ámbito rural DICONSA estableció 

dos programas de abasto: 

·-·::··:\;';~"c.·a:) .. :rCQNASUPO::-COPl.AMAR.··~···~~t.e:: J>l'9IT ... ;de .. abasto.a .. las .. zon1&J,;,;", ... L;;;,;¡¡¡ 
' •· • ·- '·"' .' -;-.· • '·:· "':' ·"·'- « ·~· .<!· .,.,._,. •. ,, - .,.•·--· " ' .;. ; ,• .. , .,,;--, o ···'"· .n ··-~-~..-..,;":~·iÍ·~,¿J_.~1~)'.:.,;~ 

marginadas tuvo el doble propósito de hacerles llegar 

productos básicos a precios accesibles y capacitarlos 

en la administración del aparato distributivo y comer

cial izador de dichos productos. 

Desde su inicio el Pro.~rnma sentó tres premisas básicas, 

a saber: 
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1.- La garantia del abasto suficiente y oportuno de 

30 productos básicos, entre ellos, fundamental

mente, el maiz. 

z.- El establecimiento de una infraestructura ade-

cuada en materia de almacenes y equipo de trans

porte que supliera la deficiencia que, en ambos 

rubros ha sido crónica en las zonas marginadas. 

3.- La participación organizada de la comunidad en 

la operación y control de los establecimientos. 

b) Tiendas Rurales Concesionadas. Como complemento a la 

acci6n prioritaria que representa.el Programa CONASUPO

COPLAMAR, DICONSA lleva a cabo otra acción en el ámbito 

rural, relacionada con el abasto de mercancía y produc

.básicos a gran parte de la población campesina, que sin 

·· ~~t~i ·d~ni'f6' dé·los extremos cri'.Hcoir·ae.· 1os grupos ••!:'. 

ginados de todas maneras reclaman la presencia del sec

tor oficial en la comercialización de básicos al menudeo. 

En sintesis, hemos querido señalar los canales de distribu-

ci6n con los que DICONSA llega a la población objetivo que _ 

es la de menores ingresos y que fundamentalmente se encuen-

,-,.;'.,~-\, 
,,.,_,.,¡:,_.,~-



tra concent.rada en e1 campo. De esta manera, el número to-

tal de unidades de venta propiedad del Sistema en 1982, es 

de 14,065, de las cuales, 12,000 pertenecen al sector ru

ral, o sea el 85.4\. 

La distribución de maíz tanto a granel, como de harina, que 

se di6 por medio del sistema DICONSA, representa las siguie~ 

tes cantidades, como se muestra en el cuadro siguiente: 

A~O 

1977 

1978 

1979 

1980 

1982 

Cuadro No. 4 

VOLUMEN DE VENTAS DE MAIZ Y HARINA DE MAIZ DEL 
SISTEMA DICONSA (1977 - 1982) * 

(Toneladas) 

MAIZ A \ ANUAL DE HARINA DE \ ANUAL DE 
GRANEL INCREMENTO MAU INCREMENTO 

87,000 . 16,840 . 
95,000 9 :1 17,800 5.7 

107,400 13. o 19,547 9,8 

158,197 47.2 65,084 229.6 .. 

81,023 -39.5 65,806 2.4 

---·-----------------------
* Fuente: Coordinación Corporativa de Granos B'sicos 

DICONSA. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las ventas 

de maii a granel a los consumidores finales, los cuales 



están en su mayQría dentro _del medio rural, tuvieron un 

fuerte incremento durante los años de 1978 a 1980; como 

consecuencia de apoyos gubernamentales a través del Pro

grama CONASUPO-COPLAMAR, el cual se dirigió a la atención 

de las necesidades alimentarias de los núcleos de pobla

ción de zonas deprimidas; el descenso observado en los 

volúmenes de ventas durante los afios 1981-1982; se expli

can en gran parte por los ajustes en el gasto público co

mo consecuencia de la crisis en la economía nacional. 

Dentro del mismo programa del abasto el sUJllinistro de ha

rina de mah nixtamalizado tuvo un notable 1ncremento duran 

te el afto de 1980, debido a que se canalizaron importantes 

recursos a .este progr111a; después de este significativo in

cremento se observa que se ha sostenido un pequefio creci

miento de los volúmenes de venta del producto, para aten

der las necesidades crecientes de consumo de la población 

Bs de destacarse que aan cuando de manera global la pobla

ci6n a la que atiende el Sistema DICONSA, es de distintos 

estratos económicos, en lo que se refiere al abasto de •aiz 

y harina de maíz, esta atención se dirige fundamentalmente 

a la población de escasos recursos, cuyo medio es general

mente el rural y las zonas marginadas. 



S.S. Industria de los Molinos de Nixtamal. 

A partir de 1940, la regulación del mercado del maíz para 

consumo humano ha sido una conslante de política económica 

de las diferentes administraciones gubernamentales. Para 

ello el Gobierno Federal ha desarrollado a través de CO-

NASUPO, diferentes políticas de surtimiento de maíz a la 

llamada Industria Molinera. 

El surtimiento de materia prima .a_precios subsidiados para 

dicha industria se ha hecho con el objeto de garantizar in-

sumos baratos para su transformación en masa y tortillas, 

que a su vez, sean vendidos por los industriales a precios 

oficiales protegiendo de esta manera el poder adquisitivo 

de los salarios de los consumidores, 

Con objeto de entender claramente la interrelación de la 

industTia molinera de mah con CONASUPO, es conveniente 
.: ~::~~~;·"f .. ' ·~ -< . . " .. ,,",Je;.-..... >..: ¡~.,.-

ex pon e r de qu6 f oní'~ ef'"(;of:>ierno. ;F~d~i~r 'lía Iiifit~én:i.ao·~·:éñ0 '':::;:),~;¡t;;!L"-;;::.~~~Jt.~~ 

la regulación y abasto del ma1z. 

En 1943 se crea el organismo gubernamental denominado NADY~ 

SA, encargado entre otras funciones de adquirir, almacenar 

y distribuir maíz a la industria molinera del Distrito Fe

deral. El sistema de pago de las dotaciones de maíz de los 



" ;, ' .:~:' '-""· 
' ··; ,f· ~ 

molinos a NADYRSA se realiz6 inicialmente a través de la 

Uni6n de Crédito de los propios molineros, pero en 1947 
··' 

se estableci6 el pago por conducto de una instituci6n 

bancaria. 

A partir de 1949, la polttica económica se orient6 hacia 

la búsqueda de una estabilidad de precios y, sucesiva· 

mente NADYRSA, CEIMSA y CONASUPO se propusieron reducir 

el subsidio al mínimo compatible con el sostenin1iento de 

precios de vneta al pdblico. Además, con el análisis de 

costos de los diferentes molinos se logró conocer el pro

medio del valor agregado al matz al ser .transformado en 

masa y tortilla, siendo fijado por primera vez su precio 

oficial. 

En abril de 1964 se crea la Comisi6n CONASUPO para el 

Abastecimiento de la Industria Molinera del Distrito Fe

.. derál, que en coordinacidn con otras dependencias se en" 
·c::~,~~:~~·:··~:~:·.~~Tgnar; ~-.;¡y~~i;':~·-·incr·¡¡7;ft'i~i·;ii'~:,.~dti'e.ióñ~·;s•:':;;.{!;;,J;]0,);~,:1;";;;;rtit~ 

de mafz. 

En julio de 19il, el Departamento de Ventas de Matz de la 

Subdirección de Operaciones de CONASUPO, se hizo cargo de 

las funciones de la Comisión y se abocó a realizar los 



estudios necesarios para disefiar una politica para el 

establecimiento gradual de mecanismos, normas y procedi

mientos para la regulación del mercado del maiz, y de

sarrollo de la industria. 

Se establecieron dos lineas de acción: mantener fija la 

venta de maiz a los molinos subsidiados y restablecer la 

comunicaci6n y coordinación con las dependencias, que 

por sus funciones debían participar en la solución de la 

problematica. 

Hasta 1973 la autorizaci6n de la apertura de molinos es· 

tuvo a cargo de las autoridades locales, quienes la otor 

gaban sin obedecer a una política de carácter nacional, 

provocando dificultades a las dependencias federales pa-

ra solucionar la problemática generada por un crecimien-

to anárquico y desequilibrado de los establecimientos 

. ,,7.;~1'9~\lS~c>:r~s de masa nixtamalizada y tortilla. 

Por tal motivo, con fecha 6 de mayo de 1974, el Ejecutivo 

Federal expide el.Decreto que reglamenta las actividades 

industriales y comerciales relacionadas con la producción, 

distribución y venta de harina de maíz nixtamalizado, ma

sa de nixtamal y tortilla de maíz, seftalando que corres-
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ponde a la Secretaria de Industria y Comercio (hoy 

SECOM) autorizar el funcionamiento de los molinos, cam 

bio de domicilio, modificaci6n de la capacidad instala 

da y de vigilar el cumplimiento del Decreto. 

En tales circunstancias, en noviembre de 1979, se plan

tea al Consejo de Administraci6n de CONASUPO, la inte

gración del Sistema Regulador del Merc~do del Maíz y 

sus Productos, y se acuerda que, a partir de 1980, se 

reincorpora a la empresa la función de autorización de 

asignaciones, modificaciones· y cancelaciones de dota~ 

ciones de maíz para la Industria Productora de Harina 

y ~.fnsa de l\ixtamal, encomendando las mismas a los De

legados Estatales. 

Por otra parte, seria ilustrativo analizar algunas ci-

fras con respecto a la interrelaci6n co111ercial CONASUPO-
. ,, ·. _ ~ .. -:;'~ :·;_-, ·:.~: ~·.:~~·~::,;.;~1. ,.~ ·•,· ,,:, ,.,,.;,;~'v'.N•iiS!i 



VENTAS DE CONASUPO A LA INDUSTRIA MOLINERA 
RESPECTO DE SU OFERTA TOTAL * 

(Miles de Toneladas) 

\SO VENTA DE MAIZ 
A LA ISD.MOL. 

1~177 1 • 3 !)9 

1978 1,678 

1979 1,835 

1980 2,054 

1981 2,100 

1982 2,411 

T0T AL: 11, 33 7 

OFERTA TOTAL 
DE CONASUPO 

3,158 

3,275 

2,779 

4, 030 

5 ,392 

5,346 

23,980 

t VENTAS I.M. 
OFERTA CONASUPO 

42 

52 

66 

51 

39 

45 

48 ** 

(*) Fuente: Gerencia Comercial de Maíz, Frijol y Arroz. 
CONASUPO. Feb. 1984. 

(**) Se refiere al promedio del periodo de referencia. 

su oferta total de maíz a la .industria molinera con obj e

to de abastecer a precios accesibles al mercado de la ma

sa y la tortilla, destinando para ello grandes cantidades 

<le recursos vía subsidios, y <le esta forma poder regular 

el mercado de este ~ue se considera el alimento número uno 



del pueblo. Sin embargo, se ha detectado que el mecanis-

mo de transferencia de subsidio no es lo bastante eficaz 

como para impedir que los molinos desvíen parte de su do

tación para forraje, ya que el precio de venta de éste es 

superior al precio de venta del maíz para nixtamal, es 

por ello que urgen mecanismos que hagap transparente la 

transferencia del subsidio. 

Fundamentalmente, la dotación de maíz se asigna acorde con 

la capacidad de molienda y con un promedio teórico de ho-

ras de trabajo. A ello se deben los grandes recursos eco-

nómicos de los cuales se ha hecho esta industria y que· la 

han convertido en un grupo de presión, el cual en un momen~ 

to dado puede provocar una crisis social al racionar la veri 

ta de masa y tortillas o en su caso, realizar paros y cie

rres de molinos. Es por ello, que el Estado Mexicano debe 

poner en práctica mecanismos de control, tanto económico .. 
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mento dado neutralizal' los efectos de las presiones .. de e~-: 

te grupo. así como a~lgnar el subsidío a quien realñtente 
';·. -

.debe llegar y no como a la fecha se hace,· a grupos tiégeJll6-

nicos que lucran con los alimentos del pueblo. 

Es por eso quP la estrategia del Estado debe estar orienta-

.. 



da a sustituir en'lo posible, el surtimiento de ma1z a 

granel a la industria molinera y promover a la planta 

productiva de harina de ma1z controlada por el Estado 

(MINSA e ICONSA) para penetrar con mayor fuerza en el mer 

cado de este producto y as] lograr un equilibrio en las 

relaciones comerciales del Estado-industria molinera. Sin 

embargo, como se ha visto en el cuadro comparativo, ha si

do muy difícil implementar estas acciones, en parte por la 

falta de recursos del Estado para ampliar aún más la plan

ta productiva de harina de ma1z y además porque la infra

estructura de la industria molinera, dadas sus caracterís

ticas, le permiten llegar con mayor penetración al mercg

do, de tal forma que en todos los años analizados, excep

to en 1981, se registraron incrementos en las ventas de 

maiz a granel a dicha industria, con respecto a 1977. Lle

gando incluso en 1979 a representar estas ventas el 66\ de 

la oferta total de maíz. 



6.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE 

COMERCIALIZACION DEL MAIZ. 

Es de relevante importancia la intervenci6n directa del 

Estado en el área de la producción y comercializac.ión 

de alimentos básicos, para las clases populares. 

La participación de éste en la adquisición, almacenamien

to, conservación, transformación, industrializ~ción, y 

distribución de los diversos artículos clasificados corno 

de primera necesidad tiene el carácter de una gestión ac

tiva de los cambios de estructuras que se requieren para 

hacer eficientes los aparatos productivos, de transforma

ci6n, y de distribución, ya que se ~rata de atender~cáre~ 

cías imperiosas e inaplazables de la mayor parte de nties

tra población. 

De otra forma si se permitiera a las fuerzas libTes d.él 
., ·.· .. '· 
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la demanda, serian los intermediarios, o sea quienes dfSp.Q. 

nen del capital suficiente para comercializar la produc

ción, los que se beneficiarían con esta situaci6n,lesiorian

do el interés social y quedando desprotegidos, tanto produ~ 

tores como los consumidbres finales. 



En este sentido la acción de las empresas públicas co-

mo instrumento de política económica y social de los g~ 

biernos para fortalecer y conseguir sus objetivos de be

neficio social, debe ser meta prioritaria de todo régimen 

democrático. 

En un3 sociedad como la nuestra con características socio-

econó"licas que nos tipifican como país en vias de desarro

llo, con grandes nucleos de población de bajos ingresos 

que limitan su capacidad de consumo, se hace imprescindi

ble la intervención estatal para abastecer de mínimos ali

ment idos u estos grandes núcleos sociales. 

Es importante hacer referencia a algunos datos estadísticos 

que permitan vi su ali zar este fenómeno, tomando como base la 

Encuesta Nacional de Ingr~sos y Gastos de los Hogares 1977, 

de la Secretnría de Programación y Presupuestos y el X Cen-

;/':·:~~;:.~P.·:~~n,(lraJ dé Poblaci6n y. Vivienda de 1980. De un total 
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aproximado de 67 ,3 millones de hábftan'tés·; $e edcul'6 :que;''I·.·~c:'Y?::'.;¡ 

20. 2 rtii llenes de ln poblaci6n, ,tiene un ingreso entre 406 

y 1,431 pesos mensuales y una participación en el ingreso 

Jel 6~, de igual forma 26.9 millones de habitantes tienen 

ingre.:;os q1w \'an desde 2000 hlista 4000 nesos mensuales 

con una participación en el ingreso del-271. Estos son los 



sectores de población que demandan constantemente 

el abastecimiento de productos alimenticios por me

dio de los canales oficiales. 

Corno se ha hecho referencia en capítulos anteriores, 

el maíz representa hist6ricamente el producto básico 

alimenticio de la sociedad mexicana, por lo cual el Es

tado interviene directamente, ya sea promoviendo su 

producción, o comercializándolo. 

Estás dos funciones. estatal.es, se realizan a través del 

organismo público, CONASUPO, el cual interviene en 111 

primera, por medio de la aplicación de los precios de 

garantía (que influyen como un estímulo para la produc

ci6n de maíz) y en la tíltima regula de manera importan~ 

te el proceso de la comercializaci6n . 

. fi;,~t'.Y:..7.~·t~~,~?:/;~f: ·:~:.-::i.~ :·,,,'),;,c'.·~k.·< . ·.·, . 

·•.·.·. · ·· · ···to!f pl'ecfos:a&·~:ga-ranUa ~C?ll. .. _'ln in~t,r~~~':'.~~ de política 
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.. ción de maiz ya que con su aplicación se ha hecho más 

atractiva la siembra de este producto, alcan;:.ándose al

gunos incrementos significativos en su producción en el 

periodo de referencia, pero como la mayoría de la super

ficie sembrada corresponde a tierras de temporal su efi-



cacia objetiva en términos de producción es dificil 

de evaluar, por los factores fortuitos (climatológi

cos principalmente) que influyen determinantemente 

en los volúmenes cosechados. 

Es de destacar que con el precio de garantía, se ha 1~ 

grado que el productor obtenga ingresos que le permiten 

mejorar sus niveles de vida al protegerlo asi sea par

cialmente de las prácticas especulativas de los interme

diarios, que contin6an operando en la comercialización 

del maiz. 

El proceso de comercializaci6n del maíz, a través de CON~ 

SUPO, tiene como objetivos primordiales, evitar la inter

mediación innecesaria, abastecer suficientemente a las 

clases populares y regular la oferta . 

. · .... La eficacia y eficiencia de los mecanismos que intervie-

it'.>(c,t;c~:;~1,t~;,;:~;:; x;:~i'~;;~~,:~¡;;:c~:;r::~')3'f ót'fio ~ t :¡'~1 ~'ét~tJen:'.~'iValüf~ 11.:tÓ~:;~bitse ;';;Olt~trt::'~;;~~~;i:¡)"~~~ 
la relaci6n de costo-beneficio social, que permite tener 

una vhi6n m!s preciSa de la optimizaci6n de lo.s recursos 

que intervienen dentro de dicho proceso. 

Los mecanismos para el acopio del maiz que se han descri· 

to anteriormente (etapa inicial del proceso de comerciali # 

,_. :~~ 



:ación), desde el punto de vista técnico-operativo cum

~lcn con sus objetivos. La problemdtica se presenta en 

la parte de recepción, ya que en ella interviene direct! 

mente el p~rson~l burocrático, ocasionando que se susci

ten prdcticas irregulares, como son la retenci6n de los 

pagos al campesino, castigos injustificados al precio del 

productos por deficiencias de calidad; alianzas con los 

acaparadores o caciques regionales 

el producto con fines de lucro. 

para comercializar 

Estas deficiencias 

dentro del ~~oceso de comercialización, traen como con

secuencia que ciertos volúmenes de maíz, no sean captados 

por el sistema CONASUPO e ingresen directamente al merca

do libre. 

Estas prácticas han tenido el efecto negativo de que, co

mo se puedc- ver en el cuadro 2. las compras de CQNASUPO 

representen en promedio en-el periodo de referencia, s6-

lo el 17\ de la ~roducci6n rtacional! 

Otro de los factores que inciden en el bajo porcentaje de 

compras de ma.h por parte de CONASUPO• son las necedda

des ele las industrias que lo requieren como materia pri

ma, entre 1 as cuales está el caso de la "industria de 
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las frituras", es importante hacer un pequefio análi

sis de este fen6meno ya que se canaliza también para el 

consUJ10 humano. Un reporte realizado por el Instituto 

Nacio!lal del Consumidor (INCO) en 1980, demuestra que: 

las tortillas doradas "doritos" salen a $12.37 los 215 

gramos, en consecuencia, el kilo de tortilla es de 

$57.00. 

Como se puede observar los márgenes de utilidad son bas

tantes para este tipo de industrias, lo que ocasiona que 

el matz dentro del mercado libre tenga un precio por ~rri 

ba del oficialmente fijado. En consecuencia, estos se

rían los factores mis relevantes que afectan de manera di· 

recta la primera etapa de la comercialización. 

El transporte representa un eslab6n más de la cadena de 

comercialización, el cual está fuera de la influencia di-

:'::_;:;!.~~ta. 4e lél; CONASUPO y 6sta tiene que recurrir, concesi2_ 

nando a particulares o a org~~{~ifo; ~dbflcoi/;i!Oio :son 

compaftlas de camiones transportistas, FerrocarTiles Nacio· 

nales de H6xico (vbs terrestres), o transportes 11arltiaos 

mexicanos (vías marltimas). 

Esta etapa del proceso en los dltimos afios (1981-82) ha 



representado un cueHo de botella, debido al increment.i 

en los indices de producci6n que se alcanzaron en esos 

aftos, con lo que se rebasó la capacidad de la infraes· 

tructura del transporte nacional, originando con ello 

la pérdida de importantes cantidades de maíz, al no po

derse transportar oportunamente a los centros de almace

namiento, o directamente a los de consumo. 

Otro elemento de ineficiencia en esta etapa, es el trans-

porte de los volúmenes de maíz provenientes del exterior, 

para lo cual se utiliza principalmente la vía marítima, da

da la baja capacidad operativa de los puertos marítimos 

de acceso, lo que trae como consecuencia que haya un re

tardo en la descarga, ocasionando costos extras al trans

porte o aumentando el índice de mermas. 

El allllacenamiento del sistema CONASUPO, tiene como princi-

pal objetivo conservar adecuadamente las cosechas por me

.:~:¡~:·~~: su red·':'if'e·b'c>aeias~ BORUCONSA en el' 4mbtto l'QfJl~·Y·->::;:·'.!c~~;;;i:i:;:~ 
ANDSA en los centros urbanos y suburbanos. 

El crecimiento de la producción de maiz, observado en 

los últimos afios, del periodo de referencia, por las po· 

líticas gubernamentales que se aplicaron, presion6 para 



que este sistema de almacenamiento increntara su capa

cidad instalada; sin embargo, como se observa en el 

cuadro 3, dicha capacidad tuvo incrementos poco signi-

ficativos. De continuar as! esta tendencia, podría 

traer como consecuencia un alto costo econ6mico-social 

que redundaría en el insuficiente abastecimiento de 

matz, asi como en el deterioro de su calidad. 

Adicioni!lmente, ANDSA y BORUCONSA tendrán que adaptar 

su capacidad instalada, para satisfacer la creciente de

i:ianda de almacenamiento de maíz, asi. como para la conser

vación de "las reservas rlt;guladoras", que tanta importan~ 

cia tienen dada las variaciones en la producción de maíz, 

originadas en las varias veces citadas ~ondiciones clima

tol6gicas, asimismo, se deberá inducir una mejoría de las 

técnicas usadas en el almacenamiento y conservac1bn. 

;;¡);'.'f~~~1,r:;:; .· Lil, .últJ•a .. ~i~P!iA"J P!.e>ce~(). de coaerc:;i.alizaci6n se da en 
,. ,,.:·· ·~ .¡,~, '"'·"' ,- ,.",.,.,_,,···A.'«- - _·i-·'·.~,~w.,¡ • . -~--~.;.r.<·~·-- '" .. ; ... ;¡:-. '. , , :,~:¡/,.,i:j: .. '.:: . '~·- ,'~ .... ·~ ~ ... :;;:.·;";.~,/;- t:"';'-, >::,::.:~:::~~V::;.<_""¡:::::" .. ~ ~ 

la distribu~i6n y el abasto, la cuai se concr~tiza, en 
. . 

las ventas que CONASUPO realiza a las industrias del nix· 

ta•al y harinera, ast como su distribución al consumidor 

final a través de su filial ·DICONSA. 

CONASUPO cumple .:o~ 1,a función social de abastecer maiz 

para consumo.humano a precios accesibles, mediante la 
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aplicación de un subsidio; de ahi la impor:ancia de re

ferirse a esto, así sea en lo más relevante. 

La aplicación de los subsidios se realiza al venderle 

la institución a los propietarios de los molinos diver

sas cantidades de maíz a granel a un precio inferior 

que el del mercado libre, a efecto de que al elaborar 

la masa y la tortilla, éstas sean comercializadas a un 

precio accesible previamente fijado por las autoridades· 

correspondientes. Es importante sefialar que la aplica

ci6n de subsidios tiene efectos redistribuidores del in-

greso, ya que de esta foT:llla se transfieren importantes 

recursos económicos hacia las clases populares principa

les consumidores del matz nixtamalizado. 

Sin embargo, este objetivo se ve desvirtuado en parte 

debido a que algunos molinos de nixtamal en lugar de pro

cesar la totalidad de su dotaci6n de malz,prefieren re-
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·;·~ ~.t;'..· -~~~~~·~:.·p :.tif~"·d~" é ~ta'' ílll'cla ·· 1 •.• fan. 'indm;tri a '.;4ei?d•i4<m!~;o·.:.t'.'<'::',;:;t:i~ 
forrajes o de frituras, obviamente a un precio y con una 

ganancia mayor de la que se hubiese obtenido produciendo 

masa o tortilla. 

Es por esto que la institución debe mejorar sus mecanismos 

. ; ·e. 

·~ . .f' .< ,¡_ 



de transferencia de subsidios a efecto de hacerlos trans-

parentes y además establecer las acciones de supervisión 

que le permitan controlar el correcto uso y destino del 

maíz que se proporciona a la industria molinera. 

La industria de harina de maíz (pública o privada) es a

bastecida de su materia prima principalmente por CONASUPO, 

de ahi, que también los mecanismos de control que debe uti 

li~ar la institución para este efecto, deben cwnplir efi

cazmente con su cometido. En este eslabón del proceso de 

comercialización, que es preparar el producto para el con-

sumo directo, intervienen tanto empresas del sistema CONA

SUPO, como privadas, teniendo un objetivo común dentro de 

sus diferentes finalidades, que es la de proporcionar a la 

población el alimento básico. 

El abastecimiento de harina de maíz al mercado nacional, a 
............. 
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trav6s de CONASUPO, durante el periodo de referencia (1977-

82); ~registr6 una ,:tendénda, al alza, conur se muestra én:la,: 

información referente al Capitulo 5.3 ''Sistema Industrial 

de CONASUPO", lo cual es bastante significativo, ya que una 

intervención mayor en el mercado de harina de maíz, redu-

ce el riesgo de que se presenten acciones especulativas, 

que podrt~n generar un racionamiento del consumo de harina 
<le muíz. 



Otro de los propósitos que se busca con esto, es el 

desplazamiento paulatino de la industria de molinos 

de nixtamal, que en los últimos años se ha convertido 

en un sign1ficativo grupo de presión, debido a la si

tuación estratégica social, como intermediario de la 

alimentación básica del pueblo, lo cual ha originado 

que en algunos casos se haya presionado al Gobierno pa-

ra que autorice aumentos, intimidando con tácticas que 

revisten un gran riesgo social, como el cierre de los 

molinos. Esta problemática la debe enfrentar el Esta-

do con una decidida voluntad política, y a la vez plan

tear alternativas viables para su solución, de lo con

tTario, se estaría cuestionando el derecho a la alimen-

taci6n de la sociedad mexicana. 

De lo comentado, se infiere que el Estado ha propiciado 

el crecimiento de la industria de harina de maíz sin embar

go, no es suficiente, por lo mismo debe seguirse impulsa~ 
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' ' ·. cio su' c'i~c lll\i~rii6 'de :ma.tié'l'a 2'finstanté yil qúé de esta fórma. ; 

podrá lograrse una mayor penetraci6n de la harina dentro 

del mercado y con esto garantizar en forma permanente el 

abasto de este producto alimenticio básico, que por sus 

características de higiene, conservación, fácil manejo y 

transporte lo hacen un eficaz sustituto de la tradicional 



masa de nixtamal. 

Los mecanismos Jel procese de comercialización del ma[z, 

deben ir adecuándose a la dinámica misma del proceso, CO" 

rriqiendo sus desviaciones, y convirtiéndose en elementos 

eficaces que sirvan como punto de apoyo para satisfacer 

más ampliamente las necesidades de alimentación de la cre

ciente población, ~ue según estimaciones conservadoras, 

para 1990 será de 97 millones y para el afio 2000, 132 mi

llone~ de mexicanos (40) utilizando la mayoría al ma[z 

como una de sus más importantes fuentes de sustento. 
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CONCLUSIONES 

Cabe señalar que las conclusiones est4n estructuradas de 

acuerdo a un esquema metodol6gico que se determina por el 

orden de los capítulos. 

- El maíz representa el producto agr!cola, con mayor volu-

men de producción, siendo en su totalidad canalizado pa-

ra el mercado interno, lo cual trae como consecuencia un 

producto tipico para el consumo generalizado en toda la 

poblaci6n. 

La mayor parte de la poblacten mexicana, principalmente 

la rural y urbana de bajos ingresos, requiere el ma!z, co

mo una de sus principales fuentes de alimentaci6n. 

- La agricultura mexicana se encuentra dentro de una din&ni

ca bipolar: por una parte comercial con una s6lida infra-

estructura y m.irgenea de utilidad bastante .. ele~.-doa, y . 
.•• ,,·::/,·,,,,- ..•. \-' ,,.. . , ... " .. · •. ,;;¿:,· .. ··.' :•. > ••• • •' 

'C'':, <ó~~~"'de' ~ubd1tencta, la cual se basa fundamentalmente en 

la producción para autoconsumo, aiendo el matz, el princi

pal producto cosechado. 

- La Empresa Pttblica en M6lcico cumple con un papel social de

terminante dentro de la estabilidad de las fuerzas socia-

les, ya que es un instrunento del Estado para satisfacer 



u~ de las necesidades primarias vitales de todo ser 

vivo, que es la alimentaci6n (aunque sea marginalmen

te). 

- Es imprescindible la acci6n reguladora por parte del 

Estado en la comercializaci~n del ma!z, para evitar un 

fen6meno especulativo que podrfa significar un alto 

costo socjal. 

10 .. 

- La accien intervencionista de la CONASUPO en la comer

cializaci6n del malz, debe tender a incrementarse, ya que 

s61o capta el 17' de la producci6n na~!onal, esto es apro

ximadamente el 34t del volumen que ingresa al mercado1 por 

medio de una decidida voluntad política el Estado debe cap

tar mayores voldmenes del producto y ast canalizarlo al CO_!! 

sumo directo primeramente, donde •e eatinla que la particip!!. 

ci6n de CONASUPO es de un 30% aproximadaaente (del consumo 

nacional 

- El papel de CONASUPO en la regulación del mercado 

del mah ha •ervido cano cortiCJUador entre las 

relaciones que se dan entre los productores y los 

conswnidores finales. Al a~tuar cano ccaprador 

(CONASUPO) permite al agricultor rechazar ofertas 



1. 

de intermediarios (que reducir!an sus márgenes 

de utilidad). Y al actu~r como vendedor, garantí-

za al consumidor cierta seguridad que lo libera 

de presiones econ6micas, y le proporciona un abas

to seguro y a precios accesibles. 

- Con objeto de reducir la depepdencia aljlnentaria y 

fomentar la producci6n interna de granos básicos, 

principalmente, el Estado in•trument6 un programa 

específico denominado Sistema Alimentario Mexicano 

(S.A.M.) 

- El SAM no logra ser mas que un paliativo a la crisis 

agr!cola que se presenta, ya que sus objetivos se 

alcanzaron en una mínima parte, siendo una de las 

causas el corto lapso de su vigencia, es significati

vo que en las regiones donde oper6 se dieron increme~ 

to1 importantes en la producci6n agrícola, principal-
, ' . ,,,, ,¡ ·.,- ·••• ·.,. ), ~ .,,,. ·-" ',., ,,,.,. --" ·, ·.~'-•' - .. ,, ~~ : .,\· -· . 

mente del maíz. 

- Las funciones de CONASUPO han rebasado los conceptos 

originales de regulador marginal del mercado, al pene

trar en las 'reas de producci6n directa (alln en es

cala reducida), abastecimiento y distribuci6n a los 

sectores populares. 



Los precios de garantía fueron concebidos como un 

instrU11ento de politica econ6aica que coadyuvaría 

a proteger los ingresos de los productores agríco

las al garantizarles un miniJlo justo por sus cose

chas y así crear alicientes a la producción de 

mah. 

Los precios de garantía, como aliciente para pro

mover la producción de maíz, quedan en entredicho, 

ya que el déficit en la misma, sigue siendo nuy 

elevado. 

Deben revisarse los procedi•ientos de pago o liqui

dación de las cosechas a los productores, para evi· 

tar trámites co•plicados que desalientan a estos a 

vender su producto a CONASUPO, asi como para evitar 

prácticas que Jeforaan el proceso de comercializa-

ci6n. 

Las i•portaciones de •aiz, juegan un papel deter

minante para el abasto, ya que durante el periodo 

de referencia representaron aproximadamente el 50\ 

de la oferta total de CO~ASUPO. por lo tanto, los 

programas de c<>111pra~ de inportación desempefian un 
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papel determinante dentro del proceso de comercia

l i zaci6n, debiendo contemplarse principalmente el 

transporte que representa la etapa más importante 

dentro <le este ámbito. 

Es imperativo que CONASUPO incremente su capacidad 

de almacenamiento actualmente insuficiente, ya que 

vía producción nacional o compras de importación 

se requerirá almacenar grandes volúmenes de maíz 

debido al incremento en su demanda. 

Las reservas reguladoras se crean como .una estrate

gia del Estado tendiente a evitar situaciones críti-

cas de desabasto. 

Consideramos que deben establecerse con claridad 

los volúmenes de maíz que deben destinarse a crear 
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:;~~·t:':.::'.;:'t.'.'.t'.'.:·:~:';·~ .. +.,-~,.res.,rva reguladora, ya que de hecho debido a pro-
~¡~~·a:/:~~z::~;;:;~~:¡~:~;¡d·~;d · ~~· h;/·d~a~~fi~~'~ii6ri~'$,.':ae'::.;t~:~,>~;;,~f}i~: 
desabasto que han provocado especulación o mercado 

negro de este producto, ya que la diferencia exis

tente entre la oferta de CONASUPO contra la venta t~ 

tal no Ta más allá del 11.0%, considerando 6sta como 

reserva reguladora. 



El subsidio a la masa y la tortilla lo estableció 

el Estado como una forma de proteger al consumidor 

permitiendo la adquisición de éstos a precios acce

sibles a los estratos de la población económicamen 

te más débiles. Este subsidio se hace llegar a los 

consumidores a través de la industria molinera de 

nixtamal vendiéndoles el maf z a un precio inferior 

al del costo de adquisición <le CONASUPO. 

Es conocido el hecho de que la industria molinera 

de nixtamal en muchos Gasas desvía parte o el total 

de su dotación de maíz a otras industrias como la 

forrajera, de almidones, y de frituras, 

Se deben crear mecanismos más precisos, que logren 

de manera satisfactoria que los recursos que se 

transfieren al maíz vía subsidios, cumplan con su 

cometido social de abastecer a las clases de men9-

re9 ;;ingresos eliminandó,:las desviaciones-; qu~:i,5~ '.d!l1-'.• 

CONASUPO cumple un objetivo social estratégico al 

abastecer a las mayorias de un producto b4sico para 

la alimentación, por lo tanto, sus mecanismos tanto 

políticos com~ administrativos, deben de cumplir 6p

timamente con su función. 
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- La intervenci6n del Estado en el area de la producci6n 

y la comercializaci6n de productos básicos ha logrado 

efectos positivos para satisfacer las demandas de las 

grandes mayorías, que por sus bajos ingresos no tendr!an 

un acceso vi~l~ para la obtenci6n del elemento princi

pal de su alimentaci6n. 
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Anexo 1. 

MARCO JURIDICO 

Disposiciones legales en las que se basa el sistema CONA-

SUPO. -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario Oficial 05-11-1917. 

I.ey sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en mate· 

ria Económica, D.O. 30-XII-1950. 

Ley Orgánica del Art. 28 Constitucional en materia de 

Monopolios. n.o. 31-VIII-1934. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Cr&dito. D.O. 

27-VIII-1931. 

Ley General de Bienes Nacionales. D.O. 30-1-1969. 

Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal~de 

los Organismos Descentralizados y Empresas de Particip~

ción Estatal. O.O. 31-XII-1970. 



Ley Federal de la Refol'Jlla Agcaria. D.O. 16-IV~l97l. 

Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes 

de la Administración P6blica Federal. D.O. 31-XII-1979. 

Ley Orginica de la Administraci6n Pública Federal. 

n.o. 29-XII-1976. 

Ley que crea una Comisión para la Protección del Comer

cio Exterior en México. D.O. 31-XII-1956. 

Ley Federal de lo~ Trabajadores al Servicio del Estado. 

n.o. 28-XII-1963. 

Decreto que crea como Organismo Público Descentralizado, 

la Compafita Nacional de Subsistencias Populares. D. O. 

lo.- IV-1965. 

.. 

Decreto por e 1 q~~ .. se~~ t¡'j6ftlin 1;~lot ;;:Artleul~~·:i%¡.;;r:'.,:!~·:'téi;~~ltl:#B'S~+,~~ 
sus fracciones VII y XI del Decreto del lo. de abril de · · · 

1965 que cre6 el Organismo Ptiblico DescentraÜzado Co11pa-

fila Nacional de Subsistencias Populares. D.O. 27·XII·1976, 

Decreto que declara de interés público la industria de la 



produccí6n.de harina de maíz, masa, nixtamal de maíz 

y tortillas de maíz. n.o. 23-VII-1973. 

Decreto que reglamenta las actividades industriales 

y comerciales relacionadas con la producción, distri

bución y venta de harina de mah níxtamalízado, masa 

nixtamalizada y tortillas de maíz. D.O. 20-V-1974. 

Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 

Articulo 21 Constitucí~nal en materia de monopolios. 

n. o. s-Il-1980. 

Decreto de""adiciones y reformas a la'Ley sobre Atribu

ciones del' Ejecutivo Federal en materia Económica. 

n.o. s-II-1980. 

Decreto por et· que se establece un sistema de compensa-. 

ción de las Dependencias de la Administración P6blica 

.,::;·;oe~ct!Jitr:nlizada~·,,l•': ijn,ti4~~!•. de 1a Federación y del 
-e . ,, ... ~ . .,.'.:· ·,:;: ,,: .,~. ;:·.-:· .• ::;.·:.,,~:-.~. ::,; ~:·.:·:.; ,·.>: ~:;~ ~:~~::;",';::-:.~t~ /\.'; ·.~~:~;::·.~ ·~~·~ 

Departamento del Distrito Federal. asf como de los dea's · 

_Organismos·oescentralizados, Empresas de Participaci6n 

Estatal ~layoritaria, Fideicomisos y empresas que se ·adhi~ 

ran, para extinguir entre ellos los adeudos recfprocos y 

correlacionados que existan en cantidad líquida y exigi-

hle. D.O. 16-II-1981. 



Acuerdo ..Presidencial que dispone que las Secretarias 

de Estado y Departamentos Administrativos, Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participaci6n Estatal 

elaboren su programa de inversi6n. D.0. 3-IV-1959. 

Acuerdo Presidencial sobre la planeaci6n del desarro

llo económico y social del país. n.o. 2-VIII-1961. 

Acuerdo Presidencial por el que se establecen las bases 

para la promoci6n y coordinación de las reformas admi

nistrativas del sector público federal. D.O. 28-1-1971. 

Acuerdo por el que se modifican y adicionan las notas 

explicativas para la interpretación y aplicación de la 

nomenclatura de la tarifa establecida por el Articulo 

lo. de la Ley del Impuesto General de lmportaci6n. D.O. 

l-IV-1980. 

"~~~;,,::;::,!,'"'": ;.', '):¿~e~dc;"que2 ffj a· tos' Une•lentos :P~.!'~1 1! i,,~~e,&!~;fJgg .. :cr,;;,::;;';(:;,i;; 

funcionaaiento de los Coait~s tie Compras y de las Co•i· 

siones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de la Adlli

nistraci6n P6blica Federal. D.O. 13-X-1980. 

Acuerdo que establece que las Secretarías de Estado y 



Departamentos Administrativos y Enfidades que compo

nen la Administración Paraestatal deberán contratar 

con la Aseguradora Hidalgo, S.A., los seguros nece

sarios para el desempefio de sus actividades. D.O. 

Código Aduanero, Legislación complementada por una se

rie de numerosas circulares de aplicación estricta y 

además por las tarifas de importación y exportación P! 

ra la aplicación y cobro de los impuestos inherentes. 

d.o. 31-III-1951. 

Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, D.O. 

13-III-1973. 

DECRETO por el que se crea el organismo prtblico federal 

descentralizado Compa~ia Nacional de Subsistencias Po

pulares, que sustituir4 en sus funciones a la sociedad 
~,~:~;J:~.;,;t::J~:;;;~:.;c:I~'.~'1';;.);;/~'::: 

mercaritf i'ae~f í?í'iado :111ílaaa;Compaftf.1tcc·N•cional .d• .. sub-
. .., :e- ""''"·"''' ·.---.. ,.-,_ ... ~.---· .; .: '::· . .,,·;.; .>:~·,:,;:·:.~·:t:_\;~~,,~~~;<'.{~ 

sistencias Populares, S.A. (Publicado en el "DIARIO 

OFICIAL" del lo. de abril de 1965). 



DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO FEDERAL DESCENTRALI

ZADO DENOMINADO COMPAílIA ~ACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULA

RES. -

GUSTAVO DIAZ Ofil>AZ, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, con apoyo en los artículos 4o. 89, frac

ción XXXI de la Con~titución Política de la Reptlblica, en re

laci6n con el Zo. de la Ley para el Control por parte del Go

bierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participaci6n Estatal; 25, fracci6n II, del C6digo Civil 

para el Distrito y Territorio Federales y aplicable en toda 

la Rep6blica en el fuero federal¡ 17 de la Ley Orgánica del 

Articulo 28 Constitucional en Materia de Monopolios; lo,; 

fracciones I y VII, 9o., 170: y ~más relativos de la Ley so

bre atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica; 

y lo., 6, fracciones VII y XVIII, 7o., fracciones XII y XVII, 

So., fracciones I y IV, 9o., fracciones I, XII y XXIX, y 160. 

fracciones V y VI de la Ley de Secretarías y Departamentos 

de Estado; y 

CONSIDERANDO 

1.- Que por ser de notorio interés público, a partir del 

afio 1934, el Gobierno Federal ha venido interviniendo per

manentemente en la regulación de los mercados nacionales 



de aquellos productos agrícolas que por tradición se han 

considerado como de primera necesidad para la alimenta

ción popular, con los propósitos fundamentales de salva

guardar los i~gresos de los ejidatarios y pequeños agricul· 

tores mediante sistemas proteccionistas de precios remune

rativos y razonablei de primera mano; desterrar en lo po

sible prácticas ilicitas de intermediarios y acaparadores 

que actúan en los medios campesinos con fines de especula

ción; promover la comercialización de las cosechas sobre 

normas de calidad que garanticen el inter@s de los consumí 

dores y favorezcan la colocación de excedentes en los mer

cados internacionales; e incrementar la capacidad econ6mic< 

de los sectores sociales de escasos recursos, proporcionán· 

doles alímentos de especificación adecuada a bajo precio. 

1 I. - Que es evidente que el desarrollo político, demográ

fico y económico del pais en los últimos 30 añ.os, ha ido mo 

dificando nuestra problemitica agrícola, y este fen6meno ha 

,'.~'.;:'.::'5 •. '.it.·:';'.;c:i::;;I,b..\'J;bo Jl~~,!~!!?;:~!Ü::~'~'~'~!C:·:.~J~.~J~~;t~;~'.•••~·Q$·•'.~~!g~~:?+~J,~~~·~:~~~:!~t"·.:~:c\,~;~ 
guladoie¡· y de los instrúmentos estatales que realizan esa's 

fundones,-a partir del Comité Regulador del Mercado de Tri

go, al que siguie:ron el Comí té Regulador del Mercado de las 

Subsistencias; la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A.,_ 
',,.-:,';-

la ·c~mpafHa Exp_ortadóra e Importadorn Mexicana, S.A., y fi-



nalmente, la Compafiia Nacional de Subsistencias Populares, 

S.A. 

III.· Que el Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus 

facultades administrativas y tomando en cuenta los estu· 

dios sobre la situación que guarda y las tendencias que se 

observan y prevén en producción, mercados y reservas nacio

nales de maíz, trigo, frijol, arroz y otros renglones del 

campo destinados a la alimentaci6n popular, ha decidido re

visar los principios y prácticas confonne a las cuales se 

ha venido ejecutando la regulación del comercio interior y 

exterior de esos productos agricolas, y, al mismo tiempo, 

reestrúcturar la Compafiía Nacional de Subsistencias Popu

lares, S.A., que es el instrumento gubernamental que realiza 

lo fun¿i6n intervencionista para dotarla de la personalidad, 

patri.iiíonio, y jearquta necesarios para que cumpla con máxima 

eflc~~ia las actividades y servicios que tiene delegados. 

~::·.,. ',.:,. ',. . 

IV•:": Q~~ "por rittj' pal'tet: ·ru,tnvtts.t.iga~.ion~~ .. Y .. E'.:Xperiencias 
• " • . • ·~·· .;~. :.:, .,· i. ·'·'-~•'" ~·~ .• ,. 

'logradas en la preparaci6n de al i.Jllentos a bajo costo y de ai 
to. valor proteínico y en la distribución y venta de subsis· 

tenCias populares en las zonas proletarias de los grandes 

centros urbanos de México, D.F., y Guadalajara, Jal., y en 

zonas rurales especificas como La Laguna, la regi6n ca.ftera 



de ~1orelos y la región henequenera de Yucatán, ya permiten 

planear, programar y organizar servicios sociales simila

res en otras regiones que los requieren con urgencia: 

He tenido a bien expedir el siguiente DECRETO: 

DECRETO 

ART. lo.- Se crea el organismo pilblico descentralizado por 

servicio que se denominará COMPAflIA NACIONAL DE SUBSISTEN

CIAS POPULARES y que sustituirá en sus funciones a la socie

dad mercantil del Estado llamada Compafiía Nacional de Sub

sistencias Populares, S.A. 

ART. Zo.- La Compafiia Nacional de Subsistencias Populares, 

para todos -os efectos legales tendrá personalidad juridica 

y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de MExico, Dis

trito Federal, su patrimonio se integrar! con: 

1.- Los bienes que le aporte el Gobierno Federal, especial· 

mente aquellos euq en la actualidad forman par~e de los acti- . 

vos de la Compal\la Nacional de Subsistencias Populares, S.A., 

y, que provengan de su liquidaci6n. 



Z.- Las aportaciones que con el carácter de subsidios pa

ra precios agrícolas, subsistencias populares e inversión 

pública le proporcione el mismo Gobierqo con cargo al Pre

supuesto Anual de Egresos de la Federación, en los términos 

y condiciones que establezca la Ley de Ingresos relativa. 

3.- Las transferencias y otras ministraciones presupuesta

les previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

4.- En general de los productos, aprovechamientos o dona

tivos que por cualquier otro título adquiera. 

ART. 3o.- La Compafiía Nacional de Subsistencias Populares, 

tendrá las siguientes funciones y atribuciones, 

1.- Actuar con representación propia y como asesora, según 

en los Urminos de las Leyes, Decretos y R4Sglamentos nspec

tivos, ante los organismos oficiales o semioficiales encar-

:~:'~:Jc.··~":~·d~~;::d~'·"iiiiui~·ii'tar·;·.;·planear:'.y'.:·,CQtlt.!~~~.!~:."~':.~!·~:ªé~f:~~~·r:':.~:~,i~·· 
tribuci6n, venta e industrializaci6n de aafz~ trigo, frijol, 

arroz y dem!s productos que maneje la CoapafUa. 

II.- Hacer los estudios socio-econ&nicos y técnicos condu

centes a la fijaci6n por el Ejecutivo Federal, de los pre-



cios de garantía o mínimos de compra de los granos r pro

ductos agrícolas que maneje, que podrán ser variables por 

regiones, ciclos, costost y calidades, de acuerdo con las 

condiciones que prevalezca. 

III.- Planificar, organizar y ejecutar, esto último direc· 

tamente o por conducto de otras instituciones oficiales, 

los intervenciones reguladoras del Estado para el ~antcni

miento de los precios de garantla o mínimos de compra que 

estén vigentes, estableciendo los sistemas más adecuados 

para realizarlas, de acuerdo con las .:dtuaciones que guar-

den las regiones productoras y 105 mercados nacionales e 

internacionales. 

IV.- Comprar, inclusive futuros o al tiempo, pignorar y 

retener por sí o a través de t.erceros, los productos del· 

carpo para integrar reservas nacionales que oemítan regu

lar los mercados de consumo internos. realizando su distri-

. ·-1;~~I~~;t·~,:-~~~,i~;:;~o1' · ici~''l;i#1il'~i':;:clilióicJa~rts:t'~u'ij:,~1~•rr~;ªd~q.i•.~r;~1~;:,~;.·'g~~;~~ 
dos. 

V.- Importar, en caso de reservas deficitarias fre~te a las 

necesidades del consumo, y exportar excedentes cuando las 

ex5 stencias acumuladas rebasen los niveles previstos, de los 



sumo, banca oficial y privada, chiaras COJ!lerciales e indus• 

triales, y las de11ls personas e instituciones que juz1ue 

conveniente. 

ART. 4o.- La Coapaftfa Nacional de Subsistencias Populares 

serl adainistrada por~ 

a) El Consejo de Adainistración. 

b) El Director General. 

ART. So,- (Reforaado por Decreto de 2 de dicie~bre de 1976, 

publicado en· "Dia~io.,..Oficial" ele Z7 del ·1111110 11es; en vigor 

desde esta fecha.., COJ!IO sigue: 

ART. So. - El Consejo de Adainlstnci6n ser4 la autoridad 

superior de la Coapaftta y estar' inte¡rado por los Secreta

rios de Industria y-Coaercio quien le presidid, A1ricultu· 

¡.i~, < ra y t:;aoadeda~ llaciea•a> 'f Crffito PGblico y del Patriaonio - _ 
"~~,:Q::.rq;:~~;~r;(~t1~::'i~¡;¡:';;~¡¡¡¡;j¡-¡.~~1::fi~'d#iñ:::r¡i:t~1iápfíctit~i~dt7j:tos';~tfto.~~~,fü;~:;; 

res subsecretarios que corresponda. 

El Consejo podd tener los asesores tfcnicos que sedesi¡neri 

en los tfratnos deLArttcu1o llo. Fracci6n v. 



ARr. 60.- El Consejo celebrar! sesiones ordinarias una 

vez al mes y extraordinarias cada vez que su Presidente 

lo estime necesario, funcionando válidamente con la asis

tencia de dos de sus mie11bros si entre ellos está su Pre-

sidente; los acuerdos y resoluciones se tomar&n por mayo

ría de los Consejeros que asistan, teniendo su Presidente 

voto de calidad. 

ART 7o.- El Consejo de Administración funcionar§ en pleno, 

pudiendo designar las coaísiones o consejeros delegados pe!. 

111anentes o.teaporale~ que juzgue conveniente. 

ART. So.-- Son facultades del Consejo de Administraci6n: 

I.- Planear y dirigir los servicios sociales o de interés P! 
blico encargados .a la Coapaftta, para cuyo efecto conocerf y 

en su caso aprobará los programas anuales y especiales de o-

~ftf~~r;~::i~r:~i;;;~pe~1c·t6nt:f.~.d•Y'i~Y.•l'J,.!~~!.!.;::;'~~':,,~.:~f!!P:i~;~Jl.~·:r~~" .• :~~~~~--·;;!·?~~f!;~.~~;~::~.;t4 

lI. - Conocer, .y en su caso, aprobar los presupuestos tam • 

bUn anuales de gastos de operaci6n 1 de administración y de 

inversiones. 

II l. - Conocer, y .en su caso aprobar, los estados financie· 

ros bimestrales, los balances ordinarios y extraordinarios 



mismos productos agrícolas y de cualesquiera otro~ articu-

los que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

VI.- Promover la industrialización del malz, frijol y 

otros productos agrícolas necesarios para la alimentación 

popular, y el enriquecimiento de los artículos finales con 

concentrados proteínicos y vitáminicos que los mejoren en 

~~s cualidaJcs nutritivas, operando en su caso los est&-

blecimíentoc; industriales que le permitan desarrollar esta 

función v regular nuevos mercados en cantidades, cnlidades 

y precios. 

\'11.- l'romover, organizar y operar sistemas comerciáles 

adecuados para comprar, envasar, distribuir y vender subs-

tanelas populares. 

VIII. - Crear, or~anizar y dirigir las instituciones, filia-

lrs que sean social y. téq,licamente -necesarias para el eficaz. 

~z~ ''ti ·:'' ·t·2ü'íYi'PffmTento ''dir sus funciones·~... « 

IX.- Coordinar ~us activi~ades de acuerdo con lo que más 

convcng:t al inter6s nacional. con las organiz:.tciones recono· 

cldas de cjidatarios, pequeftos agricultores, trabajadores a

;rjcolas, sindicatos, cooncrativas de producción y de con-



y los informes generales y especiales que presente el Di

rector General. 

IV.- (Reformada por Decreto del 2 de Dicie•bre de 1976, 
-

publicado en el ''Diario Oficial'' del 27 del mismo mes en 

vigor desde esta fecha,cOlllo sigue): 

IV.- Decidir sobre la creaci~n o liquidación de empresas 

filiales, sobre el establecimiento de instalaciones indus-

triales y comerciales para el cumplimiento de los fines y 

funciones de la Compañia, y nombrar a los miembros de los 

consejos de administraci6n y al funcionamiento principal de 

cada una de estas empresas, 

V.- Designar al Secretario y Asesores T6cnicos del Consejo 

y al Auditor o auditores externos, Los Asesores T6onicos se• 

rán nombrados a propuesta del Director General y no podrán 

ocupar simultáneamente otro cargo en la Adainistraci6n. Su 
. . ' ' 

~~~:fiu~~:Z1~.:~:\~K~~l~!h··,&,.,f.á:!:t!tt-~:!;• .. ·~.!r-~9~!~!,~:~·~,~-.¡,f;:_~~,~~J,,~i::~,;:)~·~:t~.~~:"t~;~~~~~;~~;~'.~ .. ,t~::ik'~r*¡¡ 
consejeros delegados. · ' 

VI. - Establecer su propio reglamento. 

VII.· Decidir sobre los demás asuntos que le plantee el Di-

·. rector General. 



ART. 9o,~ El Director General será designado por el~. 

Presidente de la RepOblica~ 

ART. lOo.- Son facultades, obligaciones y responsabili

dades del Director General: 

1.- Dirigir la marcha ordinaria de la Compafiía, represen

tándola legalmente en su relación interna y externa, con 

todas las facultades que conforma a la legislaci6n corres

ponden a un mandatario general para pleitos y cobranzas, 

para actos de administración r actos de dominio, sin más 

liaitaciones que las que resulten del régimen especial a 

que están sujetos los organismos descentralizados del Go

bierno Federal y los acuerdos y resoluciones que el Conse~ 

jo de Administraci6n tome sobre la dirección general de las 

actividades y ne¡ocios institucionales. 

II.· Formular y presentar al Consejo de Administración en 

~~r:'1~:;;it'¡';:5;~:;'#seii6n·•,icotr••poncttcmt•.<;"••~~,~•,~'.'4~t·.,q!,,!1!!!~!:!,;::,~!:r'~~~~':':~~~g;~~~t~:~}:~:i'.'d' 
programas de operaci6n y de inversiones y los presupuestos 

de gastos para el siguiente ejercicio anual. 

III.- For111ular y presentar oportunamente al Consejo de Ad

ministraci6n los estados financieros bimestrales, balances 

ordinarios y extraordinarios y los informes generales y es 



peciales que permitan conocer de modo permanente la si~ 

tuación financiera, operativa y administrativa de la 

Compafiía. 

IV.- Elaborar y establecer los reglamentos de funciones 

y atribuciones de sus diversas dependencias, los instruc

tivos de labores los controles internos y externos, y en 

general. todas las disposiciones relacionadas con la or

ganj~aci6n de la Compaftfa. 

V.- Proveer todo lo necesario para el cUJ11plimiento de los 

programas y el correcto ejercicio de los presupuestos de 

gastos aprobados por el Consejo de Adminis.traci6n~ incu

rriendo en responsabilidad si contrae compromisos fuera de 

las limitaciones de dichos presupuestos o acuerda eroga· 

ciones en fona que no pel'Jllita dentl'o del monto autorizado 

de las partidas respectivas, la atenci6n de los seJ"vicios 

pGblicos durante el ejercicio fiscal, 

~""~''"·"'"''~:·~::o'::n>)'f:"f4'.i;' C;,;;;"~"'""~'"';;•"1,·(:c•i>n ,.., ,,,.,,~., . . . . . . 
VI. - Proveer lo necesat"io para ta ·~eS-t~fet'i;J:"Ob$f:ft•1t~~f.,c~!I•""'"'~;'"·· 

; _ - :;., --~-,. .' _ ,:)''~1':!'~_,.N'l.-.Js,yt.c~'"-1'fA;7 

las dJsposiciones legáles y nihmentarias que regulan el 

func.ion .. í'!nto y co~ts:oles:.de:;ic,s:·:'~t&~lljSlll~s descentraliza· 

j¿s d:l · Gobie~no ~eáii-¡·l.- .. 

~ 

VIL - (Refomada por Decreto de 2 de diciembre de 1976, 



publicado en el "Diario Oficial" del 27 del mismo mes, 

en vigor desde esta fecha· como sigue): 

VII.- Nombrar el personal y empleados de la Compafila, 

sefialindoles sus atribuciones, obligaciones y retribu

ciones, con arreglo a los reglamentos, instructivos y 

presupuestos en vigor aprobados por el Consejo de Admi

nistración, y proponer a éste los nombramientos de los 

subdirectores y gerentes de la Compafi{a, 

VIII.- Elaborar los estudios necesarios y proponer al 

Consejo de Adliinistracidn lá' creaci6n de instituciones 

filiales y de establecimientos industriales y comercia

les necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funcio

nes y servicios que le son delegados . 

•. 
IX. - Consultar con el Consejo de Administración cuando 

la naturaleza o cuantfa de .los asuntos o Jlegocios lo. re-

X. - Concurrir con voz informativa a las sesione,s del 

Consejo de Adllinistraci6n, y cumplir y hacer··cumpUr sus 

acuerdos y resoluciones. 

XI. - (Reformado por Decreto de .2 de diciembre de 1976, 



publicado en "Diuio Oficial'' dt 27 del mismo mes, en 

vigor desde esta fecha, como sigcrn): 

"XI.- Presidir los consejos de a<lministraci6n de las 

filiales de la Compaflía que le Sl'!1ale el Consejo de Ad-

ministraci6n". 

XII.- Las demás que le fijen la l.ogislaci6n y Re~lamen· 

tos son de Organismos Pdblicos Descentralizados, este De· 

creto y los acuerdos y resoluciones del Consejo de Admi

nistraci6n. 

ART. 11. • La Compafiia Nacional do Subsistencias Popula· 

res estará sujeta a los tribunales federales tanto judicia

les como laborales y administrativos, 

ART. 12. - La Compafiía Nacional dt! Subsistencias Populares 

gozará de los privilegios y exenciones fiscales previstos ·., 
":\ 

~'.'l7;fa;'.'' 1·";,:::;c~.:;;~.:;~~n;; et: 'G6d'if<F'F·1-:seli1·:;;d.'i],'!l~'P id~r ac'l 6rt"~<f;;:ti.B'Ji~1'°'}~:icai'o:~:af13:opi1;i:"~;~~,~~ 

rae iones que causen el il!lpuesto del Timbre, si intervienen.·· 

particulares.ser4n estos quienes los cubrari. 



...... 

TRANSITORIOS 

ART. lo.- La Compaftía Nacional de Subsistencias Popu· 

lares queda autorizada: 

a),· A asumir a la direcci6n de lQs derechos y obliga

ciones de la Sociedad Mercantil del Estado que se llama 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A., en 

aquellos negocios, actos y contratos que estén vigentes 

o que se lleven en tr&mite y que por su náturaleza sea 

conveniente que la primera absorba para el mejor desem

pefio de las funciones y servicios que 1,e son delegados 

por este Decreto. 

b). • A aceptar en su caso Y. dese111pefial'. ei .cargo 1 iqu ida_.:. 

dor de la misma Compaftía Nacional de SUb:sistenc±as Popu

lares, S.A. 

' ~; ... ' 

Dado en la residencia del Pode!'. Ejecutivo. Pederal, en'. la 

Ciudad de M~xico, Distrito federal~ el dfa 23 de Mano de 
mil novecientos sesenta y cinco.- Gustavo Dtaz Ordaz. • : ·. 

··'·' 



(Rúbrica).- El Secretario de Hacienda y Crédito Pdbli

co, Antonio Ortiz Mena.- (Rúbrica).- Bl Secretario de 

Industria y Coiaercio, Octaviano Campos Salas,- (Rúbrica).

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan Gil Pre

ciado. - (Rúbrica).- El Secretario del Patrimonio Nacio

nal, Alfonso Corona del Rosa.· (Rdbrica).- El Secreta

rio de la Presidencia, Emilio MarUnez Man~tou, - (Rú· 

brica). 
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