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INT.RODUCC.ION: 

La cebada (Hordeum Vulgare), de la familia de las -

gramíneas, .su cultivo data de épocas muy antiguas. 

Parece ser que la primera región en la que se utili 

z6 para consumo humano y para la elaboraci6n de bebidas fer-

mentadas fue en la Mesopotamia, tres mil años antes de nues-

tra era. 

Durante la edad media se extendi6 su uso, fundamen

talmente en la elaboraci6n del ''bior" 6 "pior" que se deriva

del moderno vocablo inglés ''beer" que significa cerveza, agr~ 

gándole peguefias cantidades de lúpulo (perfeccionamiento egi.E, 

to}, el cual aún ahora se utiliza en su elaboraci6n y que es

el que le da ese sabor ligeramente amargo. 

En México el cultivo de la cebada, fue introducido-

. por los primeros po~ladores espaftoles, quienes iniciaron la -

siembra de temporal en los valles altos de la Nueva Espafta -

con resultados favorables. La cebada cultivada entonces era

destinada a la alimentación de los animales de carga. 

Posteriormente este cereal di6 origen a una de las

industrias más populares en el mundo, la industria maltera --



cervecera. 

En 1906 se estableci6 la primera f'brica de malta 

en ~~co. Despu~s. de 1930 a la fecha se establecieron 

otras, contando actualmente el pa!s con seis malteras. 

Aunque los conquistadores espai'ioles comenzaron a 

elaborar la cerveza en ~ico hacia el afio 1544, para 1825 

ya existían pequefias f~bricas en varias ciudades del país. 

Pero lo que es hoy la industria cervecera se inici6 vigoros~ 

mente en ~xico hacia el afio 1890 con el establecimiento de 

la Cervecería Cuauht~moc, s. A., en la ciudad de Monterrey, 

N. L., cuatro aflos despu~s se fund6 la Cervecería Moctezuma, 

s. A. en la ciudad de OriZaba, Ver., y en 1925 empez6 a fu,a 

cionar la Cervecería Modelo, s. A., en la ciudad de ~xico. 

A estas tres fábricas se le deben sumar 14 más que 

se encuentran distribuidas en distintas entidades de la ReP,Ú 

blica. 

El prop6sito principal de este trabajo es el de 

contribuir al análisis de la estructura agroindust;.rial. 

Dicha estructura recoge los aportes conceptuales 

que existen sobre el tema de producci6n, comercializaci6n e 

industrializaci6n de la cebada grano. 



Al prop6sito anterior se agrega el de mostrar que 

los riesgos de inversi6n son mayores en el productor agrí

cola que en el industrial y que el margen de utilidad es JI@ 

yor para los industriales que para los campesinos. 

El presente trabajo ha sido dividido en cinco 

grandes apartados, los cuales son: Carácterísticas Genera 

les, Aspectos Agron6micos y Culturales, Comercializaci6n, 1,!l 

dustrializaci6n y Comercio Exterior de la Cebada Maltera en 

~xico. En el primero, se presenta la definici6n del produc

to y su localizaci6n; en el segundo se presentan las labores 

del subsuelo. 

En el tercero se verá la comercializaci6n de la -

cebada, que cub%e muchas funciones y actividades diferentes, 

como son compra de insumos, normalización, transporte, alma

cenamiento y venta, as! como lo relativo a comercio interno. 

Posteriormente abarcaremos la industriaU.zaci6n -

de· lá. Cebada Maltera y la trascendencia ,que· tiene esta indu,a. 

tria en el deaarrollo econ6mico y aocial·de M4xico~ 

El ~ltimo apartado correeponde a Comercio Exte 

rior, analizando las importaciones y exportaciones de este -

cultivo. 



l.- CARAC'l'BRISTICAS GENERALES 

1.1.- Descripci6n Bot,nica. 

Bl noahre científico de la cebada Hordeum Vulgare, 

planta de la faailia de las gramíneas, del g~nero Hordeum y de -

la especie Vulgare. 

El g&nero Hordeum comprende cerca de 25 espe~ies. Se -

encuentran tanto especies diploidea!/ como tetraploides2_/; plan. 

ta anual, con tendencias a convertirse en perenne bajo condicio-

nea nuy especiales. Se cultiva tanto en primavera como en in 

vierno, teniendo las primeras un ciclo vegetativo de 60 a 70 

dJ'.as. Seabrhdose a fines de invierno o a principios de primav~ 

ra, ushdose principalmente para la producci6n de grano. Las va

riedades de invierno poseen un ciclo hasta de 180 días utilizán

dose principalmente para la producci6n de forraje. 

La cebada ea una planta con raíces fibrosas que pueden 

aer de doe claaes¡aeai.na1e8ª/y coronaria.Y, acompaflando a .la -

planta durante todo.au periodo Yeqetativo, hasta la producci6n -

de1 grano. 

Que tiene dos. series de cranosoaa. •· . .. 
Apltcaae a la c'lula o al núcleo diploides que de manera an2 
mala y por vía no sexual cuadruplican el número.de sus c:rol!Q 
aOM•. 

J./ Que se extienden horizontalmente y despu's se dirigen hacia 
abajo. · · 

y Batas se originan en los nudos cerca de la superficie del 
·suelo. 

- 1 -
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Tallo.- Este varia en altura de acuerdo con la vari,!. 

dad, la calidad del terreno, el clima, etc., desde 60 cnu., al 

metro de altura. La inflorescencia es una espiga cilindrica. 
'-·--

En cada nudo del raquis nacen tres flores, los exteriores pue--

den ser estériles o más o menos abortados (cebada de dos carve-

ras) • Las glumas y los lemas tienen típicamente ar is tos (ceba-

da barbada). 

Grano. - El grano es puntiagudo en uno de sus extre--

mos y aunque puede ser desnudo, en la generalidad está vestido-

de tallo que depende de la variedad. 

1.2.- variedades. 

Las variedades que aquí en México se siembran son --

Apizaco, cerro Prieto, Puebla y centinela, para el ciclo de pr!, 

mavera-verano, siendo las épocas de siembra para este ciclo de-

abril a julio.· 

Para el ciclo de otoflo-invierno 'son: Apizaco, cerro -

Prieto, centinela, Puebla, Chevalier, Porvenir y Amirica (grano

desnudo), y siendo las épocas de siembra de noviembre a enero. 

l.3.- Clima. 

Dada la facilidad de adaptaci6n de la cebada, se pue-

'de cultivar en invierno y primavera o sea en riego y temporal. 
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Las siel'Ñ:>ras que se verifican.durante el invierno -

son generalmente para obtener forraje verde, con lo que se con

sigue dos cortes, las siembras de primavera son preferentemente 

para obtener grano .• 

Se ha observado que este cultivo se adapta a I!UlY di

versos tipos de climas y suelos, siendo sus condiciones ecológ!. 

cas y edáf icu las siguientes: 

a).- Teltqleratura mínima: 3 a 4 grados centígrados. 

Tenperatura óptima 20 grados centígrados. 

Teltqleratura máxima: 28 a 30 grados centígrados. 

b). - En cuanto a humedad la cebada prospera bien en 

reqiones secas, pero el cultivo bajo condiciones de riego, no -

así en los húmedos y lluviosos cuyas condiciones favorecen a -

los fitopatógenos. 

c).- Altitud de o a 4 500 m. sobre el nivel del mar. 

La cebada puede cultivarse a elevadas latitudes y altitudes. 

d) • - Suelos: se ha reportado com tolerante a la 

alcalinidad en conparación con el trigo y. la avena, prosperó Ir@. 

jor que ambos en suelos de textura arenosa, no así en suelos 

tipo migajón con buen drenajes profundos y con un pH de 6 a s.s. 

l.4.- Fertilización. 

Esta práctica se puede realizar antes de la siembra, 
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en el momento de la siembra, o después de la misma. 

Herbicidas.- con frecuencia crecen junto a la plan, 

ta de la cebada hierbas que son nocivas, como el chayotillo 

(Cicyos angulatus), que es una cucurbitácea que se enreda y•

ll~ga a comer la cebada, no dando ésta más que paja, o como el 

acahual (Bnce1ia mexicana) que da mucha sonibra y no deja cre-

cer a la planta cultivada. 

Para esto se deben emplear herbicidas cuyos puntos

principales de preparación que deben tomarse en cuanto son: 

1.- Saber que concentraci6n y dosis debe ser usada. 

2.- Sus características físicas, sobre todo solubi

lidad, la calidad del producto activo y la dis

persión del mismo. 

3.- Problemas de corrosión en conexión con el uso -

del producto. 

4.- Costos de la formulación en relación a su dosifi 

cación y a sus aplicaciones. 

5.- Clima, humedad y disponibilidad del agua en el -

lugar de aplicación. 

1.5.- Plagas y Enfermedades. 

a).~ Plagas.- Entre los insectos que atacan a la -

· .. ¡ 
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cebada tenemos: 

La chinche.- Insecto de nombre científico (Blissus 

1eucopterus), que se encuentra distribuida desde el sur del -

canada hasta Airérica Central. 

El adulto mide unos 3 a 4 mm., es de color negro o

gris oscuro, alas de color blanco, con una mancha triangular

.con patas de color rojizo o rojizo amarillento. 

El dafio se manifiesta por un amarillamiento caract~ 

:rístico del follaje, por .marchitez y finalmente por la muerte

ide la planta. 

Pulgones de los cereales.- Son insectos de uno a dos 

:milímetros, de color verde con diferentes tonalidades, antenas 

largas y dos prolongaciones características de la parte poste

%ior del abdomen. 

El daflo que ocasionan varía de acuerdo con el núme

~o. de insectos por planta, desde un amarillo de las hojas has

ta la Jm.lerte. 

Chapulines.- Estos son insectos muy conocidos por

nuestros agricultores, aunque en México existan numerosas es~ 

cies de chapulines. 
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Gallina Ciega.- Estas larvas son de color blancos~ 

cio, cuerpo curveado, cabeza café y de 2 a 3 cms., de longitud; 

se les encuentra en el subsuelo atacando las raíces de las - -

plantas y llegan a ocasionar su muerte. 

Los adultos son del color que varia del café al ne

gro conociéndoseles también como mayates de junio. 

Gusano de Alanibre.- (Especies de la familia Elateri 

dac). Estas larvas como adultos son alargados, de color café, 

gris y oscuro, con los ángulos posteriores del tórax provistos 

de dos prolongaciones en forma de espina. 

catarinas.- Se conocen diversas especies de catari

nitas del género galligrapho insectos ovales convexos que pue

den llegar a medir l cm., de longitud; tienen brillo metálico

y los élitros son blanquecinos con bandas y manchas oscuras. 

Estas no tienen gran importancia económica ya que -

ocasionalmente llegan a atacar los cultivos.de cereales. 

Gusanos cortadores.- Los adultos son mariposas n~ 

turnas de tarnafio medio, de color gris, caf6 oscuro o negro, -

con las alas anteriores más o menos moteadas: el par posterior 

es blanco con márgenes oscuros. Las larvas, es decir, los gu

sanos cortadores son de color gris cenizo, café claro u oscuro 

~·· 
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y negro con manchas .• líneas o bandas de colores brillantes .en 

todo el cuerpo: miden de 2 a 4 cms. 

b).- Enfermedades.-

Chahuixtle del Tallo. - Es una enfermedad ocasiona

da por el hongo puccinia grami.nis pers, está ampliamente dis

tribuido no s61o en México, sino en todo el mundo. 

La afectaci6n que sufre la planta es que presenta -

tallos quebrados que presentan lesiones de diferente tamafio -

según el grado de infecci6n. 

Chahuixtle amarillo de la hoja.- Es ocasionado por

el hongo puccinia qlumarum Erihs y Herrn distribuido en todo -

México. 

El dafto que ocasiona se presenta en las hojas y --

vainas, en donde aparecen pequeflos pústulas alineados en ban-

das a lo largo de las vainas, son de color amarillo limón. 

Chahuixtle de la hoja.- Esta enfermedad es ocasion!, 

da por el bongo Puccinia hordei OT'l'h, ocasiona lesiones en las 

hojas y vainas, con la epidermis rota, dejando al descubierto

:masas de polvillo (esporas) de color café rojizo o castaflo. 

Carbón volador o descubierto.- Esta es una infec- -

ción del hongo Ustilago, afectando gran número de variedades -
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de cebada, daaando las espigas de las plantas. 

carbón cubierto.- Esta enfermedad es muy común en -

todo el país; y es causada por el hongo Ustilago Hordei {pers) 

Lagerh. 

Los granos de la espiga quedan reemplazados por ma

sas carbonosas cubiertas por una membrana blanco grisáceo. A 

veces se observan esas masas cubiertas por las br,cteas flora

les. Esta enferaedad es transmitida a través de la semilla o 

también por medio de las esporas que han quedado en el suelo -

después de la cosecha. 

1.6.- Loca1ización del cultivo. 

La mayor concentración de este cultivo se encuentra 

en la zona de los Valles Altos que comprende los estados de -

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México que en conjunto produjeron

el 70 % de la producción total nacional, se localiza también -

gran parte de este cultivo en los estados de Baja california -

Norte y Guanajuato que contemplaron el 19 % del total de 

550 316 toneladas producidas en 1983. (Ver cuadro 1). 

1.7.- Superficie. 

A partir del ano 1970 a 1980 la superficie cosecha

da se ha mantenido en cifras que oscilan alrededor de las - --
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260 272 hect6reas (Ver cuadro 2) , en este a~o se incorporaron 

a la producci6n los estados de Sinaloa, Aguascalientes y Baja 

California Sur estados que en 1983 no contribuyeron en la pr.Q. 

ducci6n. Este cultivo en tierras de temporal abarc6 el 83 % 

de la superficie total nacional cosechada y el 17 % correspo!!. 

di9 a tierras de riego. Considerándose los estados de Hidal

qo, PUebla, Tlaxcala, Baja California Norte, México y Guana-

juato con un 91 % del total nacional cosechado que fué de - -

301 029 hectireas. En tierras de riego tenem:>s en orden de -

importancia los estados de ~aja California Norte, Guanajuato, 

Querétaro, Chihuahua, Hidalgo y Tlaxcala, que abarcan el 83 % 

del total cosechado en tierras de riego que fué de 51 355 Ha. 

Considerándose las principales cosechas de tempo-

ral en loe estados de Hidalgo, Tlaxcala, PUebla, México y Gu~ 

najuato. (Ver gráfico). 

l.8.- Rendimientos. 

Eri cuanto a los rendimientos por hectárea son muy

variables en las distintas regiones y aún dentro de los mis-

lftlOs estados oscilando de 4 802 en Guanajuato a 349 ton/ha., -

~n el estado de veracruz, esto es para tierras de riego y de-

2 404 ton/ha., en .México a 300 ton/ha., en Baja california --
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Norte tierras de temporal. 

Sin enbargo, tenemos que el rendimiento promedio 

para 1983 en tierras de riego es de 3 347 ton/ha., y de - - --

1 516 ton/ha •• en tierras de temporal, siendo el rendimiento -

promedio nacional de 1 828 ton/ha. 

1.9.- Producción. 

La producción de cebada como en cualquier otra acti 

vidad juega un papel 1tn.1y importante en las perspectivas de uti 

lidad conjugadas a través de precios, rendimientos y el merca

do, cada uno de ellos eslabonados a otros sectores que han es

timulado .la producción para satisfacer los requerimientos del.

consumo. 

Dentro de este proceso podemos considerar los si- -

guientes indicadores de la producción de cebada. 

La Cebada es uno de los principales cultivos en im

portancia en la producción agrícola, dentro de los productos -

b'sicos, esto es porque genera gran cantidad de mano de obra 

en la industria maltera cervecera en -donde la principal mate-

:ria prima es la cebada. 

Su consulOC) se ha increnentado como consecuencia del 

aumento creciente de la población. 
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Esta producción que desde l970·ha venido en aumen-

to, en 1983, tuvo su mobcima producción con 550 316 toneladas,

considerándose el 69 % de la producción en tierras de temporal 

y el 31 % con tierras de riego, con un incremento del 3 % con 

respecto a 1980, que fué de 529 858 implicando esto no precia~ 

mente un aumento en el área sembrada sino un aumento consider~ 

ble en los rendimientos que seguramente respondieron a la ley

de fomento agropecuario, aunque también debe apreciarse que en 

ese afio fu~ muy favorable desde el punto de vista climático. 

Esto es muy importante ya que un buen afio climático 

puede significar un aumento del área cosechada por menores si

niestros. 
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y Datos Preliminares. 
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2.- ASPECTOS AGRONOMICOS Y CULTURALES DEL CULTIVO. 

Es muy importante considerar que la preparación del 

terreno, es indispensable para lograr un buen desarrollo de -

la planta. Aunque para la siembra de la cebada no requiere -

el terreno una preparación esmerada. 

Desde luego que cada región tiene sus propias moda-

lidades para hacer los trabajos de.siembra, adoptándose a ca-

da lugar de acuerdo con las experiencias locales. Siendo los 

mS.s acostuni>rados los siguientes: 

2.1.- Labores de subsuelo. 

Para la siembra de la cebada segÚn la textura del -

suelo, es recomendable hacer la preparaci6n del mismo, siendo 

lo nás acostunbrado .efectuar un barbecho, después la cruza, -

uno o dos rastros y.con ésto está listo el terreno para la --

sienbra. 

La tierra bien desmenuzada en las labores de culti-

vo rompe la capilaridad, manteniendo la humedad más tiempo, -
. . 

para su utilizaci6n por la planta, sobre todo en terrenos ári 

dos. 

2.2.- Barbecho. 

La finalidad del barbecho es aflojar el terreno y -

destruír las malas hierbas. El arado debe penetrar unos - --
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25 centímetros y es aconsejable hacer esta labor con sufí- -

ciente tiempo antes de iniciar la siembra¡ es decir se puede 

barbechar innediatamento después de cosechar, a fin de apro

vechar la humedad del último riego, lo cual facilitará la -

entrada del arado •. 

2.3.- Rastreo. 

Debido a que después de efectuar el barbecho que-

dan muchos terrones grandes, sobre todo en suelos arcillosos, 

es conveniente dar uno o dos pasos de rastreo para dejar el

suelo lo mejor mullido posible¡ el segundo paso de rastreo -

se recomienda hacerlo inmediatamente antes de la siembra lo 

cual facilitará el trabajo de la máquina sembradora. 

2.4.- Nivelación. 

Con la labor del barbecho y del rastreo se hacen 

movimientos .de tierra que hay que corregir. La nivelaci6n ~ 

ayuda a efectuar una sienbra uniforme y una mejor diatribu-

ción del agua de riego. 

Estas labores culturales permitirán que la senil:>ra

dora deposite la semilla a una profundidad uniforme, que fa

cilitará asimismo la germinación de la semilla y se asegura

rá por lo tanto una buena población de plantas de cebada. 
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2.5.- Riego • . 
La cebada maltera requiere de riego que se deben -

dar en 1as etapas críticas del cultivo: germinación de la 

semilla, acogollamiento, formación de flores y desarrollo de 

la semilla. 

Los riegos ligeros proporcionan el agua necesaria 

para disolver los nutrimentos del suelo y los fertilizantes-

que se aplican. Los riegos pesados originan un desperdi- -

cio ya que el agua se va a las capas más profundas del suelo 

dodde las raíces no la pueden alcanzar. En suelos de textu-

ra pesada, arcillosos, un riego pesado puede originar que --

las plantillas se ahoguen debido a la falta de oxígeno. Es-

to se evita si el riego se da ligero y con mayor cuidado. 

El número de riegos y el intervalo en días entre 

riego y riego depende de la clase de suelo y del estado del-

tiempo, pero en general puede servir como guía el calendario 

recomendado para el cultivo del trigo que consiste en aplic~ 

ción de. cinco riegos, incluyendo el de germinación o siembra, 

a los intervalos siguientes: 

45 D!as entre el riego de siembra y el 
primero de auxilio. 

33 Días entre el primero y segundo ri~ 
go. 

- 27 Días entre el segundo y el tercer -
riego. 
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- 20 Días entre el tercero y cuarto 
riego. 

considerando una lámina de 20 cms. para el riego -

de siel'Ñ:>ra y de 15 cms. para los demás. 
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3.- COMERCIALIZACION 

El hombre para vivir debe satisfacer sus necesida --

des de alimento, vestido, habitaci6n, etc. Esto lo logra a tr-ª. 

vés de la comercializaci6n, desde luego, una vez que ha con 

cluido el proceso de producci6n. 

La comercialización interrelaciona a todos los hom -

bres, así tenemos que el campesino es, a la vez, productor y 

consumidor; por lo tanto es un elemento que interviene en el 

proceso de comercialización, que tiene un objetivo muy preci -

so, que consiste en proporcionar al consumidor productos agro·-

pecuarios de buena calidad a precios razonables, obteniendo el 

productor una ganancia justa que le permita vivir decorosamen-

te y desarrollarse convenientemente. 

En la comercializaci6n de la cebada se analizarán 

los pasos siguientes: 

3.1 - Compras 

Compras 
NormalizacH5n 
Transporte 
Almacenamiento 
Venta 

Dentro de las compras consideramos todo aquello que 

contribuye a la producci6n: así tenemos el primer paso de la -

comercializaci6n que consiste en la compra de insumos (semi -
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llas, fertilizantes, abonos) y herramientas, entre otros que 

se habrán de necesitar para la producci6n. 

Una vez que se ha cosechado los productos agr!co 

las se procede a empacarlos, almacenarlos, según el caso. 

En el caso de la Cebada, cuando se tiene más del -

13 % de humedad no es conveniente, ya que adquiere mal olor 

por el exceso de humedad, por lo que hay que procurar que al 

almacenar el grano, sea· en un lugar seco, ventilado y sin 'l2. 

teras. 

cuando la Cebada cosechada tiene un mayo~ porcent.s. 

je de humedad, simplemente lo que se debe hacer es utilizar 

una secadora o asolearlo, para que se seque. 

Como se ve, desde ese momento el productor cuida 

celosamente su cosecha, para que al llegar al comprador, o 

al ir a vender su producto, ~ste se encuentre en buenas con

diciones 1 es decir, bajo normas. de calidad. 

Las normas de calidad son los requisitos que debe 

:reunir un producto para facilitar su manejo correcto, alean 

~ar un buen precio y lograr la aceptaci6n del consumidor. 

Estas normas de calidad se establecen entre otras 

1cosas para facilitar la operaci6n de empaque, transporte y 



..... 21 -

venta, puesto que de esta forma el producto puede ser vendido 

aún sin ser visto. 

Fijar el precio y evitar controversias por concep
to de calidad. 

- Favorecer la aceptaci6n del producto por los cona.Y, 
midores. 

Encontramos entonces que para poder ser objeto de C.Q. 

mercializaci6n en territorio nacional, la Cebada deber~ cum 

plir con las normas de calidad siguientes: 

Terminología 

a).- Tamafto de grano para uso maltero. 

Es el grano de cebada maltera que pasa a trav~s de una 

criba de 4.0x19 mm C:J.0/64" x 3/4") pero que no pasa a -

trav~s de otra cuyas dimensiones son de 2.12 x 19 mm 

(S.S/64 11 x 3/4 11
). 

1) Grano desnudo y/o quebrado. 

i) Grano desnudo. 

Es el grano que habiendo sido calificado dentro -
del tamafto para uso maltero ha perdido ~s de una 
tercera parte de la c«scara que lo cubre. 

ii) Grano quebrado. 

Son pedazos de grano que habían quedado clasific,!!. 
dos dentro del tamafto para uso maltero. 

2) Cebada de seis hileras. 

Son las variedade.s a que se refiere esta norma que t:í,e
nen seis hileras de grano en la espiga (Hordewn VUlgare) 



3) Cebada de dos hileras. 

Son las variedades a que se refiere esta norma que tij!, 
nen dos hileras de grano en la espiga (H. distichwn). 

4) Germinacic'.Sn. 
. 

Es la aptitud del grano para iniciar el desarrollo de 
su embri6n. 

5) Humedad. 

Es el agua que contiene el grano. 

6) Impurezas. 

Son los materiales que no son cebada, por ejemplo, pe
dazos pequeftos de paja, terrones, piedras excretas de 
roedores, insectos y partes de insecto, as! como otros 
granos. 

7) Mezclas. 

Se refiere a los lotes de cebada maltera que contienen 
granos de variedades no aprobadas por el Comit~ Califi 
cador de Variedades de Plantas de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

8) Peso hectol!trico. 

Bs el peso de un hectolitro de grano de la muestra or,i 
ginal libre de impurezas expresado en kilogramos. 

9) Grano daflado. 

comprende a todos los granos que presentan alteracio -
nes que afectan el proceso •ltero O' el producto final 
y que se detectan visiblemente producidas por calor, - ·. 
insectos, micrC>Organismoa, geXminadós, inmaduros.y da.:. 
lladoa en el campo ,l)C)r factores climatol6gicos. 

Clasificaci6n 

La Cebada (Bordeum Vulgare. H. Distichum se clasifica en los 

siguientes Cjrados: 
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Grado México 
Grado Muestra No Clasificado 

a)~- La Cebada Maltera Grado M~xico. 

Debe cumplir con las especificaciones seftaladas en el pun. 

to 5 y como base para su clasificaci6n se establecen los 

siguientes par~metros. 

Humedad entre 11.5 % y 13.5% 

Grano de tamafto para uso maltero 85% 

Granos desnudos y/o quebrados 5 % 

Impurezas 2% 

b).- La Cebada Maltera Grado Muestra no Clasificado. 

Lo constituye la cebada que excede el límite inferior de 

las tablas de ajuste establecidas para Ei Grado México y 

puede ser comercializado libremente en territorio nacio -

nal mediante acuerdo entre las partes sobre la calidad 

* del producto. 

3.2.- Transporte y Almacenaje. 

El productor del campo encuentra en el transporte 

uno de· los problemas m4s graves para la comercializaci6n de 

sus productos e incluso, en ocasiones viene a ser una situa -

ci6n totalmente insoluble. 

* La ampliaci6n sobre estas normas de calidad se dan a cono -
cer en el Diario Oficial del 9 de Noviembre de 1982. 
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El sistema de transporte en M~xico est~ en manos de 

"Flotilleros" que ejercen un control completo en las carrete -

ras del país, constituyendo verdaderos monopolios, específica-

mente refiri&idonos a los camiones de carga. Sin embargo, en -

contramos que el trans~te en camiones de carga con motor de 

gasolina, resulta ms caro que los que cuentan con motor de 

Diesel. 

Uno de los medios de transporte más econ6mico que 

existe actualmente es el ferrocarril. Pero el uso de este me-

dio está supeditado a: 

- Que exista una v!a cercana. 
- Que el producto se preste para usar 

este transporte. 
- Que el envase sea el adecuado. 
- Que el ferrocarril llegue al mercado 

mSs conveniente. 

La forma ms com6n en que se transporta la Cebada 

del campo a la bodega de recepci6n de Impulsora Agrícola o a•

la f«hrica de malta o libre a bordo (LAB) furg6n, es a granel, 

evitúdose que losveh!culos lleven papeles, partes de plan 

tas, alambres, piedras, tierra, malos olores que son transmitJ.. 

dos a la malta, por lo que es conveniente evitarse todo esto, 

- fin no causar dafl.os al grano. 

El almacenamiento es un aspecto que no debe pasar 
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por alto el agricultor, sin embargo, tanto el almacenamiento -

como la conservaci6n presentan varios problemas que ocasionan 

gastos y P'rdidas que serán menores si se toman-en cuenta los 

cuidados adecuados para cada producto. 

una vez efectuados satisfactoriamente todos estos ps_ 

sos, se realizan las funciones de intercambio¡ es decir, la 

compra-venta, en que compradores y vendedores se ponen de 

acuerdo en el precio y hacen el trato. 

cabe aclarar que dentro de las ventas se considera -

• principalmente, la salida del producto agrícola o pecuario que 

se haya producido con fines específicos de comercializaci6n. 

3.3.- Canales. de Comercializaci6n. 

El .canal de comercializaci6n es el conjunto de inte¡. 

mediarios que intervienen en el camino que recorre un producto 

hasta llegar al consumidor final. 
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UNIDAD DE PRODUCCION --

1 BODEGA EJIDAL 1 

MAYORISTA 
EXPLOTADOR 

IMPORTAOOR 

FABRICA 

SUPERMERCADOS 
y 

AUTOSERVICIOS 

CONSUMIDOR_., ... ______ !. 

Cada uno de los canales puede asumir formas diferen-

tes dependiendo de quienes sean los agentes que intervienen en 

este proceso. 

Estos canales pueden ser de tipo privado, público 6 

social.· 

El primer caso est' formado por agentes particulares 

que en el caso de la Cebada son principalmente acaparadores y 

comisionistas, siendo este caso (I.A.S.A.) Impulsadora AgrÍc.Q. 

la, s. A. En el segundo caso intervienen organismos oficiales 



fundamentalmente Conasupo mismo que, en el caso de la Cebada -

su intervenci6n es mínima. Por Último tenemos lee canales de 

cornercializaci6n social que se da a trav~s de la existencia de 

cooperativas, juntas de mercado, etc. Situaci6n que no se da 

en la comercializaci6n de la Cebada, ya que los mayores volúmg 

nes de Cebada se come~cializan a trav~s de un solo canal de c.Q. 

mercializaci6n privado. 

Algunas variantes en el proceso global de la comer -

cializaci6n que est~ un poco distante del canal analizado pue

den resumirse de la siguiente manera; los servicios de recep -

ci6n, transporte, almacenamiento, clasificaci6n, en base a las 

normas de calidad establecidas, envasado, distribuci6n, etc., 

son realizados por I.A.S.A., que es la empresa que hace llegar 

la Cebada al primer consumidor que son los malteros, logrando 

de este modo, eliminar la competencia que pudiese existir en -

tre los malteros en la compra de la Cebada ya que ello asume -

íntegramente el sistema de intermediaci6n y la red de comisio

nistas y acapaxadores. Ahora bien el costo de estos servicios 

ás las ganancias que se supone obtiene I.A.S.A., por las in -

versiones realizadas constituyen los !Mrgenes de comercializ,a

ci6n. 

Así tenemos que el margen .de comercializaci6n es la 

diferencia entre el precio de venta de una unidad o kilogramo 
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del producto antes de ser transformado y el pago realizado en 

la compra de la cantidad de producto equivalente (producto i.!!. 

dustrializado) a la unidad vendida. 

3.4.- Política de Precios de Garantía. 

Los precios, la política de comercializaci6n de pr.Q. 

duetos, los insumos agropecuarios, los créditos y seguros y 

la política hidráulica han constituido una herramienta funda

mental en la política econ6mica y general y agropecuaria en -

particular. 

Es incuestionable que las políticas anteriores cum

plieron una funci6n preponderante en la obtenci6n de los re -

sultados productivos del sector en sus distintas épocas y si

guen siendo materia de estudio en la actualidad. 

La acci6n del Estado en materia de precios se ha V§. 

nido ejerciendo a través de regulaciones que afectan el valor 

de los productos y también de los. insumos y pienes de capital 

que se utilizan en la actividad productiva. 

Lo anterior, ha sido determinante en el nivel y co.m 

posici6n del ingreso de los productores, para los que se ha -

.convertido en unelemento importante de su toma de decisiones 

principalmente.de aquellos que tienen relaci6n con la orient.!, 
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ci6n de la producci6n, inversi6n, mejoramiento de sus condi -

ciones de vida y migraci6n rural urbana. 

Desde el tiempo de la colonia empez6 el Estado a i,n 

tervenir en la regulaci6n de los precios agropecuarios. 

En aquella ~poca el Estado compraba alimentos en 

abundancia para venderlos en los periodos de escasez. Sin em 

bargo, estas ideas fueron abandonadas. 

Posteriormente en el afio de 1937 se inici6 una nue-

va política de decidida intervenci6n. 

En 1943, la intervenci6n del Estado se ampli6 en la 

fijaci6n de precios ~ximo~. No obstante a la intervenci6n 

y los controles, se mantuvo la tendencia alcista hasta fina -

les de la d'cada de los cuarenta. 

Esta política se revis6 en 1947 manteni,ndose los 

controles e intensificándose, paulatinamente, la participa 

ci6n especial en la comercializadi6n de los productos b'si 

cos, sin que se logre detener el incremento de los precios 

basta principios de la d'cada siguiente. 

2.J Este se establece de acuerdo a las normas de calidad exij!, 
tentes. 



No obstante que 1953 se explicita una política de 

precios de garantía, no fué práctica comú.1 anunciarlos con 

anterioridad a la siembra. 

Asimismo, las compras con frecuencia se hicieron a 

intermediarios porque privaba el criterio de asegurar un 

"stock" de regulaci6n de abastecimientos y precios, por so -

bre los criterios de fomento de la producci6n. 

A mediados de la década de los ·cincuenta, se exte~ 

na la política de estabilizaci6n proindustrializaci6n. Ello 

implica como objetivo prioritario una lucha tenaz contra la 

inflaci6n y se atribuye a la agricultura un papel subordina~ 

do al desarrollo industrial. 

Se rati;fica la polÍtica de precios máximos y de 9-ª. 

rantía con un sentido regulador del mercado y de protección 

de grandes fluctuaciones, a nivel de productor. Los efectos 

de estos criterios, poco a poco se van dejando sentir entre 

1950. y 1963, percibi~ndose grandes fluctuaciones entre bue -

nos y malos precios. 

Entre 1958-61, ante la crisis financiera y admini.§. 

trativa del sistema oficial de precios de garantía y abaste~ 

cimientos, se buscó liberar algunos de los instrumentos que 
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se estaban utilizando. 

Esta redefinici6n no favorece a los productores ya 

gue por falta de capacidad de intervenci6n en innumerables 

casos los precios rurales fueron inferiores a los de garan -

t!a. 

A partir de 1963 se produce un deterioro sostenido 

de los precios de los productos agropecuarios, que se prolon 

ga hasta principios de la década de los setenta en que esta_ 

política es nuevamente revisada. 

La política de precios agropecuarios desde 1936 ha 

tenido corno principal objetivo, el abaratamiento relativo de 

los bienes-salarios, cuando menos hasta 1972 en gue se adop-

ta una actitud más comprensiva para el sector. Simult&nea 

mente se incrementa la inversi6n en riego, infraestructura 

de comunicaciones y de subsidio a los insumos y otros costos 

agropecúar ios. 

3.5.- Principales Problemas en la fijaci6n de 
Precios Oficiales. 

Los problemas que se ban presentado en esta última 

d&cada es .que se hicieron en forma específica, sin una revi 

si6n global de sus efectos para el conjunto del sector agxo-. 
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pecuario. representando ésto, una seria desventaja frente a 

loa planteamientos preindustriales que privaban. 

Es probable además, que esta situación contribuye

ra a debilitar la posici6n de las autoridades agropecuarias 

para fundamentar una s6lida defensa del sector. 

Para 1974 y 1976, se hicieron considerables avan -

ces en la metodología de fijaci6n de estos precios sin lle -

gar a su completa sistematizaci6n. 

En aftos más recientes se crea el Gabinete Agrope -

cuario con representantes del más alto nivel y presidido por 

Ejecutivos Federales. Este grupo interinstitucional con una 

perspectiva más global se propond en alternativas para la t.Q. 

ma de decisiones, que previamente son analizadas en grupos -

de trabajo que toman en cuenta, tendencias de oferta y dema!l 

da, precios de paridad, precios internacionales y costos de 

producci6n. 

Bn la actualidad para fijar los precios de garan ~ 

tía existe una coordinaci6n a nivel de Gabinete Agropecuario 

que permite actuar con sentido ~s integral en neteria de 

prop6sitoa y estrategia, pero ésta es inexistente, o muy d~

bil en el. caso de los precios y los inswoos, siendo ~sta una 
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seria dificultad para formular una pol!tica de precios cohe

rentes para todo el sector, que est' estrechamente vinculado 

con los objetivos del desarrollo agropecuario y global del -

país. As! vemos que en materia de precios existe.una diver

sidad de políticas, de precios de garantía, pero no una poli 

tica integral 'de precios agrícolas y pecuarios. En este se,n 

tido se han desaprovechado los dispositivos del Estado para 

orientar con coherencia y en forma conjunta las actividades 

del. sector. (Ver cuadro 3) • 
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PRECIOS DE GARANTIA DE CEBADA MALTERA 

CICLO 1971-1983 
-Cuadro 3 

PRECIOS (Pesos /Ton.) 

Años Indice Tasas 
Nominales de Reale JI 00 

Precios Crecimiento 

1971 l 100 105.9 1 039 

1972 l 100 112.5 978 - 5.87 

1973 l 350 126.9 1 064 8.79 

1974 l 350 155.7 867 -18. 51 

1975 J. 600 180.4 887 2.30 

1976 l 920 215.5 891 0.45 

1977 2 320 281.2 825 - 7.40 

1978 2 320 328.1 707 -14.30 

1979 2 785 394.5 706 - 0.14 

1980 3 800 508.0 748 5. 94 

1981 6 200 653.3 949 26.87 

1982 8 850 l 299.6 681 -28.24 

1983 16 000 2 015.l 794 16.59 

y Deflactados con el índice impl.Ícito del 
P.I.B. a precios constantes de 1970, Banco de 
~xico y Secretaría de Programaci6n y Presu -
puesto. 

FuENTE: .Direcci6n General de Economía Agrícola, 
S.A.R.H. Marzo de 1984. 
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3.6.- Principales Rubros que Integran el 
Costo de Producci6n. 

El agricultor para decidir el cultivo que va a ex-

plotar, necesita tomar en cuenta los costos de producci6n, -

ya que ~stos ser~ la base para saber lo que va a invertir y 

lo que se va a obtener. 

Por lo que al sembrar y cultivar un producto se hA 

ce una serie de gastos que a la larga dan un total que se 

llama costos de producci6n. 

El costo o suma de todos los gastos erogados duran 

te la producci6n deben compararse con el monto total de la 

venta, para obtener de este modo la ganancia o utilidad. 

Ahora bi~n, para obtener el costo de producci6n se 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Insumos 
2.- Man.o de Obra 
3.-otros Gastos 

Todos aquellos elementos que se usan para obtener 

un pr~cto .se le conoce con el nombre de insumos. 

La man9 de obra es precisamente la fuerza de tra

bajo que se utiliza a los largo del proceso de produccidn. 
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Otros gastos son aquellos que, si no son tomados -

_en cuenta, tienen mucho que ver en los costos de p~oducci6n. 

Los costos que generalmente se tienen en el culti-

vo de la Cebada son los siguientes: 

l.- Insumos 

Semillas 
Agua 
Fertilizantes 
Insecticidas 
Herbicidas 
COmbustibles 
Lubricantes 

2.- Mano de Obra para la Realizaci6n de: 

Barbecho 
Cruza 
llivelaci6n 
Surcado 
Riego 
Siembra 
Fertilizaci6n 
Aclareo 
Aporcado 
Deshierbe 6 
Aplicaci6n de Herbicidas 
Aplicaci&i de Insecticidas 
cosecha 

3 ~ - otros ·Gastos · 

beagaste de maquinari:a y herramienta 
Renta de la tierra · · 
CUotas· 
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Al tratar de sacar los costos de producción el 

agricultor generalmente hace cuenta de los insumos y hace la 

suma de gastos por este concepto. 

La mano de obra ge .. eralmente la considera a me 

dias, pues cuando entra la mano de obra del propietario o de 

los hijos y la esposa, como son de la familia, no se les P.!! 

ga, sin embargo, es un trabajo que se desarroll6 y que debe 

entrar en los costos de producci6n imputándose de acuerdo al 

jornal que se paga en la regi6n. 

En el punto tres debe considerarse el deterioro -

de todo el equipo de trabajo. 

Hay otro aspecto que jamás se toma en cuenta y es 

el de la renta de la tierra. 

El ejidatario, el comunero y el pequefio propieta -

rio tiene en sus manos una tierra que vale y ese valor es la 

inversi6n que naturalmente debe tener una ganancia. 

Esta renta debe sacarse precisamente de las cose -

chas obtenidas, es decir, cargarse a los costos de produc 

ci6n. 

Al respecto, presentamos los costos de producci6n 
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COSTO DE PRODUCCION NACIONAr,11 POR HA. DE CEBADA MALTERA 

AÑO 1983 

e o n c e p t o 

Total 
===== 

A. Preparaci6n del Suelo 
Barbecho 
Rastreo 

B. SieJ!lbra o Plantaci6n 
Semilla 
Siembra o Plantaci6n 

c. Fertilizaci6n 
Fertilizantes 
Aplicaci6n de Fertilizantes 

D. Control de Plagas y Enfermedades 
Insecticidas y Acaricidas 
Aplicaci6n de Insecticidas 
Herbicidas 
Aplicaci6n de Herbicidas 
Cebos Envenenados 

E. Cosecha 
'l'rilla o Desgrane 
Acarreo 

F. Diversos 
Seguro Agrícola Pequeftos Propietarios 
Gastos de Sociedad 
Intereses 
Seguro de Vida 

CUADRO 4 

Costo ($) 

30 142 
===== 

7 000 
3 500 
3 500 

2 898 
1 098 
1 800 

L.QQ.Q. 
5 000 
2 000 

~ 
1 300 
1 000 
1 000 
1 000 

250 

~ 
3 500 
1 200 

~ 
1 900 

.320 
1 600 

174 

Rendimiento medio de 1.8 tonelada por hecthea -
.. se consider6 la característica tecnol6gica .de 11\! 
yor representaci6n (TMF), mediante. la pondera 
ci6n de ~sta para todas las entidades que repor
tan dato en 1983. 

FUENTE: ·1nformaci6n captada directamente de los estados. 
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por hectárea de la Cebada Grano, ésto es para 1983. (Cuadro 

5° 4). 

En este cuadro, puede observarse que el concepto -

de preparaci6n del suelo, fertilizaci6n y control de plagas 

emplea bastante mano de obra, por lo que es el gasto ~s -

significativo ya que observa el 62 % del costo total por 

hectárea, correspondiendo el 38 % a otros gastos. 

Ahora bién si tenemos que para 1983, Impulsora 

Agr!cola {I.A.S.A. filial de las cervecerías Cuauhtémoc, 

Moctezuma y Modelo, que se dedica a promover el cultivo de 

la Cebada Maltera en México y a la vez hace la recepci6n de 

la misma, fungiendo como intermediario entre los campesinos 

y las malteras) compró 280 878 toneladas, tenemos que de 

ácuerdo a la estructuxa de los costos de producción del cua

dro anterior la siguiente utilidad. 
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- Monto total de las ventas: 
- ~recio por tonelada: 

- Valor de venta de: 

MENOS 

MONTO TOTAL DE LA VENTA 
$ 4 494 048 

280 878 
16 000 

4 494 048 

- $ 4 234 236 MONTO TOTAL DE VENTA POR 
EL COSTO DE PRODUCCIO~ 

IGUAL A 

GANANCIA O UTILIDAD 
(MILLONES DE PESOS) 

$ 259 812 

De acuerdo con los datos anteriores tenemos que la 

ganancia o utilidad por tonelada fué de $ 925.00 aproximada-

mente, ya que el costo por hectárea fué de $ 15 075.00 y 

$ 16 000:00 el precio al cual compr6 I.A.S.A. 
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4.- INDUSTRIALIZACION. 

La Cebada-Hordeum vulgare L. es un cultivo que en 

1a antiguedad se uso para el consumo humano. 

E1 hombre por lo tanto, escogió las plantas con -

1as características que deseaba y esta presi6n de selecci6n 

a través de los aftos definió el aspecto y las propiedades -

que posee actual.mente la cebada, dando origen a una de las

industrias más populares en México que es la Industria .Mal

tera Cervecera. 

4.1.- Localizaci6n Industrial. 

En 1906 se estableció la primera fábrica de malta 

en MéJp.co, después de 1930.a la fecha se establecieron 

otros mal.teros, contando actualmente el pa!s con seis rnalt~ 

ras que tienen una capacidad instalada en 24 horas de 208 -

toneladas aproximadamente, transformando un volúmen prome-

dio de 253 633 toneladas al año, considerando que obtienen

el 85 % de -1.ta y el otro 15 % corresponde a subproductos

COIDO cebada vana, ra!z de malta, cascarilla, etc. 
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CAPACIDAD INSTALADA POR LA INDUSTRIA MALTERA 

Aflfo 1983 

Cuadro 5 

CAPACIDAD !;; A p A C I DAD GRADO DE 
MALTERAS INSTALADA REGISTRADA TRANFORMADA UTILIZACION 

EN 24 HRS. TON/ANUAL CAPACIDAD -
INDUSTRIAL 

1.-Malta,S.A. 
Tecate,B.C. 38 10 950 9 951 90.9 

2.-Estractos y 
Maltas, S.A. 

D.F. 130 67 037 58 864 87.8 

3. -Malta, S.A. 
D.F. 80 21 891 19 191 87.7 

4.-Central de 
Malta, S.A. 

Puebla 691 60 707 51 085 84.2 

s.-Malta, S.A. 
N. L. 136 30 800 24 460 79.4 

6. -F,brica de· 
Malta; S.A. 

D.F. 170 62 248 50 000 80.3 

FUENTE: Informaci6n Proporcio:·.ada Directamente por la Industria. 
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Estas malteras se localizan tres en el Distrito Fe

deral, una en Baja California Norte, una en Nuevo León y otra 

en Puebla, que entre todas abastecen a las 17 cervecerías que 

en la actualidad existen ubicadas en la forma siguiente: 

1.- MIU.TA, S.A. que se encuentra en Baja California 

Norte, en el Distrito Federal, y en Nuevo León abastecen a -

las Cervecerías Cuauhtémoc localizandose las plantas de esta

cervecería en Baja California Norte, Distrito Federa, Jalisco, 

México, Nuevo León y Sinaloa, además de maquilar materia pri

ma, a la Cervecería Cruz Blanca que se encuentra en Chihuahua. 

2.- EXTRACTOS Y MALTAS, S.A. situada en el Distrito

Federal y que entrega su malta a la Cervecería Modelo y a la -

Cervecería Yucateca, los cuales se encuentran en el Distrito -

Federal, Jalisco, coahuila, Sinaloa; Sonora y Yucatán respect,!. 

vamente. 

3.- FABRicA NACIONAL DE MALTA. que está en el Distr,!. 

to Federal y que abastece a la Cervecería Yucateca lócalizada.: 

en la entidad del mismo nombre. 

4.- Por último tenernos CENTRAL DE. MALTA, S.A. que e_! 

tá situada en Puebla"y que produce malta para la industria ce!:. 

vecerías Moctezuma que se encuentran en Jalisco, Nuevo León y 

veracruz. · (Ver Mapa). 



MALTEMS 

.. ...... ...... ... ... .. 

6 

Baja California Nte. l 
Distrito Federal 3 
Nuevo Le6n l 
Puebla l 

LOCALIZACION l:NDUSTRIAL DE IAS PI.ANTAS 19.L'.rERAS Y CERVECERAS. 

CERVECERIAS 18 

saja California Nte. l 
Coahuila l 

· Chihuahua l 
Distrito Federal 2 
~alisco 3 
México l 
Nuevo Le6n 3 
Sinaloa 2 
Sonora l 
Ve:i::acruz 2 
Yucatán l 

1 

"" w 
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como puede observarse, todas y cada una de las Ma.1. 

teras no se encuentran estratégicamente situadas, ya que cus_ 

tro de ellas se localizan en el centro de la República, es -

decir, cerca de las cervecerías, en lugar de estar situadas 

en los estados productores· como son los estados de Hidalgo , 

Tlaxcala, Puebla y México; ésto tiene sus inconvenientes Pª

ra los agricultores, en virtud de que ellos tendrán que pa

gar almacenaje si l~ cebada no es recogida a tiempo por 

I.A.S.A. 

Encontrándose dos malteras más al norte del país, 

las cuales captan la producci6n de los estados del norte 

principalmente la de Baja California Norte. 

4.2. Importancia Socio-econ6mica. 

El cultivo de la Cebada está dentro de los ocho -

cultivos más importantes del país en cuanto a superficie se 

refiere y es de cierta importancia en el mundo como planta 

forrajera pues se puede utilizar como pastura verde y en 

grano. 

Por supuesto, no ··solo en este aspecto ofrece per.@. 

pectivas a los agricultores, pues también reviste gran impo~· 

tancia su utilizaci6n como materia prima en la indus.tria ce~ 
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vecera, en la elaboraci6n de alcohol y para obtener varios -

extractos y prod~ctos alimenticios. 

·Genera gran cantidad de mano de obra, sobre todo -

en la industria cervecera a través de la ma'gnitud de sus in-

versiones que le ha permitido expander la capacidad de pro -

ducci6n de acuerdo con la demanda del mercaao interno. 

Esta rama industrial no ha sufrido la ingerencia -

de capitales o inversiones extranjeras, algunos de sus recu!_ 

sos financieros utilizados provienen de la captación de abo-

rros nacionales mediante la emisión de valores, así como de 

la reinversión de sus utilidades. 

Gracias a la integración horizontal de esta indus-

* ·tria, ha sido posible obtener economías de escala· al prod.!:!. 

cir grandes volúmenes, y encargarse de realizar una adecuada 

distribuci6n en todos los rincones del país. Aún más, este 

proceso de integraci6n que ha llevado a unas pocas firmas a 

controlar las ventas del producto, le ha permitido proseguir 

el aprovechamiento de importantes econom!as al establecer 

* Son las ganancias en la producción y/o en los costos re
sultantes del aumento del tamaño de la planta, empresa o 

·industria. 
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sus propias fábricas de maltar y al unificar sus pedidos ha-

cia otras e.cipresas abastecedoras que han tenido que ampliar-

se para atender sus demandas tal es el caso de la industria-

del vidrio, de botes de hojalata, de cajas y empaque de car-

tón y de refrigeración. 

La producción de Cebada en México, obedece.en bue-

na medida a la demanda de la industria cervecera que para --

1983, absorbió el BO % de la producción nacional de cebada -

maltera. 

Con excepción del lúpulo que por condiciones ecol§. 

gicas no se puede producir comercialmente en México y que --

tiene que importarse de Estados Unidos y de los países escél!l 

dinavos, todos los demás insumos son de origen nacional. 

Otro dato sobresaliente es el de su contribución -

al desarrollo de la economía.mexicana por su aportación de -

ingresos fiscales para el sector público. 

4.3 .- Población Económicamente activa dependiente de la 
Industria Maltera 

Durante el ano de 1982, la población económicamen-
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te activa dependiente de la Industria Maltera, descendi6 de 

963 en 1982 a 920 personas en 1983, lo cual representa el 

2 % de la poblaci6n econ6micamente activa y un 1% de la P.Q. 

blaci6n nacional, de este total 589 son obreros y 331 son 

empleadoa1 con un promedio de 126 d!as trabajados y un in

greso total de 521 776 millones de pesos. 

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MALTERA 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

NiÍmero de Establecimien
tos 

Personal Ocupado 

Sueldos, Salarios y Pre.!. 
tacionea Sociales 

Valor de la Producci6n 

Cuadro 6 

1982 1983 

6 6 

953 920 

336 022 521 776 

4 766 881 8 338 760 

FUENTE: Secretaría .de Programaci6n y·Preaupuesto. 
Instituto de Eatad!stica Geográfica e In-
formática. · · 
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Como puede observarse el valor de la producción de 

la cerveza ha crecido de .manera significativa, ya que en 

1982 tenell!IO•.$ 4 766 881 millones de pesos y$ 8 338 760 mi

llones ele pesos para 1983, es decir, que se duplicó en este

Últiao ano. 

4.3.l.- La Industria Cervecera. 

En cuanto a la Industria Cervecera tenemos que en 

el cuadro respectivo aparecen algunos datos sobre las princj,_ 

pales características de esta industria, teniendo para el -

afto de 1982 que la fuerza de trabajo incluyendo a obreros -

y empleados ocupados en esta actividad fue de 21 005 perso-

naa, habiendo percibido por concepto de sueldos ó salarios -

y denás prestaciones un total de 7 560 361 millones de pesos. 

Decayendo para 1983 el total del personal ocupado

ª 19 334 personas con percepciones de sueldos ó salarios y -

prestaciones de lo 686 110 o sea el 30 % IMs que el afio ant~ 

rior con horaa-honbre trabajadas de 2 891. 
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CARACTERISTICA DE LA INDUSTRIA CERVECERA 
(MILOONES DE PESOS) 

cuadro 7 

CONCEPTO 1982 1983 

Número de establecimientos 18 la!! 
Personal ocupado 21 005 19 334 
sueldos, Salarios y Prestaciones 
Sociales 7 560 361 10 686 110 
valor de la Producción 62 732 980 95 552 457 

!/ Dato' oficial, sin embargo, cabe hacer la aclaración -
que en información directa nos notificaron que en 1981, 
fué cerrada la cervecería Moctezuma, S.A. de Nuevo 
León. 

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, s. P. P. 

4.4.- Consum::>·Nacional Aparente y Percápita 
de la Cerveza. 

La producción de cerveza en México fué creciendo en -

forma más o menos regular pasando de 1979 a 198.2, de 2 570 mi--

llenes de litros a 2 853 millones de litros respectivamente, --

esto es que se elevó un 9.9 % entre otras causas por el aumento 

de la población y a la mayor variedad para selección del consu-

midor, a la elevación del nivel de vida y horas de ocio, y so-
\ 

· bretodo a .la continua promoción publicitaria en favor de esta -

bebida. 

Sin embargo, en 1983, un afto después como consecuen--
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cia del alza en los impuestos y de su incidencia o transferen-

cia en los precios al consumidor, la producción se redujo a --

2 4 77 millones de litros. Este ha sido el comportamiento del 

consumo interno quien ha impuesto la conducta a los niveles --

de producción, lo que talribién puede observarse en el cuadro 

siguiente: 

ADos 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA 
(MILLONES DE LITROS) 

PRODUCCION CON 
NACIONAL NACIONAL 

2.570 2 .465 
2.733 2.600 
2.932 2.807 
2.853 2. 758 
2.477 2.361 

CUADRO 8 
s u M o 

PERCAPITA 
LTS 

37.0 
39.0 
40.0 
39.0 
32.0 

FUENTE: Asociación Naciional de Fabricantes de Cerveza. 

En 1983, la capacidad instalada en la.industria cer-

vecera se estil'OO por la Asociación Nacional de Fabricantes de-

cerveza, en 3.050 millones de litros o sea el 80 % de la pro--

ducción, en el mismo afio esta capacidad se considera normal y 

generalmente se procura mantenerla para cubrir adecuadamente -

la demanda prevista del mercado interno. 
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Entre los aspectos que tienden a frenar el consumo -

de cerveza está la elevación de sus precios y la fuerte campe-

tencia que le hacen otras bebidas de alto contenido alcohólico 

por bajo precio como el pulque y los refrescos embotellados. 

Un concepto positivo que destaca es el de la promo--

ción que los industriales cerveceros hacen para estimular el -

consumo de cerveza en el país, radicando esto en que los pro--

ductores dedican una pequefia porción de sus gastos a favor de 

una gran publicidad que abarca a todos los rincones del país. 

PRINCIPALES ESTAOOS CONSUMIDORES 
DE CERVEZA EN MEXICO 

ENTIDAD 
Quintana Roo 
Baja California Sur 
Baja california Norte 
Sonora 
Sinaloa 
colima 
Nuevo León 
Tamaulipas 
campeche 
Coahuila 
veracruz 
Distrito Federal 

Cuadro 9 

CONSUMO PERCAPITA 
LITROS 

107 
95 
82 
79 
65 
58 
54 
49 
48 
45 
35 
20 

FUENTE: Asociación Nacional 
de Cerveza. 

de Fabricantes 
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En este cuadro cabe hacer la observaci6n que si -

bien es cierto que Quintana Roo es el Estado de mayor consu

mo percápita, no menos cierto es que el Distrito Federal y 

Veracruz tienen una mayor pobla.ci6n aunque con menor consumo 

percápita. 

MGxico es el principal productor de los países L-ª 

tinoamericanos y el noveno en el mundo, sin embargo, no tie

ne un lugar destacado por lo que se refiere al consumo per

c,pita ya que para 1983 fu6 de 32.0 litros. 

Actualmente, en ~xico se producen tres tipos de 

cerveza internacionalmente reconocidas. Además, se elaboran 

con diferentes procesos que brindan capacidad de elecci6n a 

los consumidores. 

La cerveza clara, tambi~n conocida como Pilsener, 

es producida bajo las siguientes marcas: Bohemia, Carta 

Blanca, Carta Clara, Colosal Clara, Corona Extra, Cruz Blan

ca, Estrella Dorada, Flor de Moctezuma Clara, High Life, 

I<loster, Nortefta, Pacífico Clara, Sol Clara, Superior, Supr~ 

ma, Tecate, Brisa, Bavaria, Tres Equis Clara, Modelo Espe 

cial y L:ist6n Azul. 
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La cerveza semioscura, llamada tipo Viena, se en--

cuentra en la Chihuahua, Colosal Oscura, Montejo, Monterrey, 

Sol, Victoria y Dos Equis. 

La cerveza oscura o tipo Munich se produce bajo --

las marcas de Estrella Extra, Flor de Moctezuma Oscura~ In--

dio León Negra, Negra de Barril, Negra Modelo, Noche Buena,-

Pacífico Oscura y Tres Equis. 

De todas estas marcas las que tienen más demanda -

en el país son: 

Finas.- carta Blanca y corona. 

Populares.- Victoria, Sol y Colosal. 

Premiun.- Premiun, Bohemia, Negra Modelo y Bavaria. 

De Bote.- Tecate, Modelo Especial y Tres Equis. 

Exportables.- Dos Equis, Superior, carta Blanca, 
Tecate y Corona • 

. Si se observa el consumo total de estas cervezas en 

~l pa!s, veremos que durante· los meses de un aflo calendario -

la mayor demanda se sitúa en dicieni>re por las fiestas que --

tienen lugar en esa 6poca, en los meses posteriores decae y -
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se sostiene el más alto nivel de consumo durante los meses de -

Abril, Mayo, Junio y Julio en este Último mes el consum:> alcan

za su máxi11WJ desplazamiento empezando a disminuir en Julio, así 

que el clima también influye en la demanda de la cerveza. 

4.5.- Proceso de Transformación. 

La mejor malta se obtiene cuando el grano es de una

variedad maltera, está entero, bien desarrollado y germina vig.Q. 

rosamente. 

Si se conoce el proceso industrial para hacer malta,

se comprenderá por qué el grano debe reunir ciertas caracterís

ticas que lo hacen aceptable para la industria cervecera. 

El proceso industrial de este cereal se inicia desde

el momento en que el grano llega a la industria maltera en don

de antes de iniciarse el proceso de malteo se debe separar de -

la cebada toda clase de impurezas que ésta lleva. con este -

propósito el qt"ano pasa por un tanibor con cribos amplios para -

separar semillas grandes de otros cultivos como haba, maíz, fri 

jol, piedras, clavos alanibres, trapos, trozos de madera. Este 
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tanil:>or tiene unos imanes que separan toda clase de metales. -

Las cascarillas y demás impurezas son eliminadas mediante su~ 

ción de aire. 

En ensilos más pequenos se le quitan semillas peque

nas, como de arroz y malas hierbas , separando el grano germin~ 

do y el quebrado. 

calibración. 

El grano limpio se pasa a la calibradora que tiene -

dos tambores con cribas de distintos tamafios, en donde se sep~ 

ra primero el grano más grande y se clasifica como cebada lim

pia grande y en el otro tambor de criba más pecplefio se separa

el grano que se clasifica como cebada limpia regular y que no 

se usa para el malteo, sino que se elimina como un subproducto. 

Conservación de la Cebada. 

La cebada limpia, una vez clasificada por tamano, se 

guarda en silos, el grano debe tener una humedad menor del - ~ 

13.5 %. Si se conserva con mayor humedad se calentaría, afe~ 
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tándose su germinación, y se reproducirían los hongos •.. cuando 

la cebada está plenamente madura (cuando ya han pasado de seis 

u ocho semanas después de cosecharse) ~o se.ensila, sino que

puede pasar directamente al proceso de malteo. 

Reroojo. 

Esta operación se lleva a cabo en tinas especiales -

y tiene por objeto lavar, hidratar y aerear la cebada. 

La cebada no se sumerge en agua durante todo el 

tiempo. se intercalan horas con agua y horas sin ella, depe!l 

diendo del equipo de la maltería de la técnica de producción -

de malta que se siga y del tipo de grano. 

Al absorber agua, el grano se hincha y empieza a ac

tivarse. El que queda flotando se elimina: el agua ocupa la -

mitad de la tina y la otra mitad la ocupa la cebada, cuando -

la tina está llena se agrega cal ó sosa cáustica estas subst"!l 

cias fUncionan como germicida y hacen porosa a la cascarilla,

permitiendo la entrada del agua al interior del gt"ano. En 

las tinas se puede tener flujo de aire continuo para-permitir

la aireación del grano, ya que éste necesita oxígeno para no -

ahogarse. 
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4.6.- Mercado Interno. 

En 1983 el 87 % de la producción Mexicana de cerv~ 

za se envasó en botellas de vidrio, en donde cada vez predo

minan más las botellas desechables ó no retornables, tarÑlién 

tenemos que el 12 % del envasado se hace en .latas que bajo -

aproximadamente el 50 % en relación al afto anterior, el l %

restante es envasado en barriles que se distribuyen a las 

cervecerías 6 cantinas. 

La forma más común en que se empacan las botellas

y latas, es en cajas de cartón con lugar para 24 unidades. -

Se trata de unidades con capacidad de 35 centilitros el peso 

de cada caja es de 125 kilogramos conteniendo latas de 340 -

mililitros, como puede verse en el cuadro siguiente: 
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PROCESO DE ELABORACION DE LA CERY~~~ 
--------------------------------

1,

El pr0<:t10 dt tla6oraci6n de la c.rueza 
comienza cribdndoH la malta. 

J.- tanques separadores 
En •'lluida st muela con agua a temperatura 

;y tiempw perfectamente definido• 
con el objao d. co11u.rlir ti almid6n 

tn ulica"' f-entabt.1, 
filtrdndoae la IM«la a fin de uparar 

la materia aoluble, que •e Uama mo110, 
tkl ;.,iduo o bagazo. 

2 0 P molinos 
De1pu'• •e tritura 

en molino•, quedando transformada 
en una harina tenue con 

au propia caacarilla. 



5• Jnnques de mosto caliente 
El moato amargo o lupulado, 

ae ptUa a 101 tanques de mosto calíente 
donde permanece en repo10 por un corto tiempo 

con el objeto de que 101 16lidoa 
que contenta •e aa~nten, y de ah! H le 

envfe al cuarto de enfriamtnlo, 

4. - calderas de coccwn 
El mosto ingrHa a /cu calderas de cocri6n 

en la1 que ñierve gencralmenu 
de doa a doa horas y media, 

tkmpo en el que ae adiciona en dos 
o tres pequclla• proporcione. el lúpulo. 

6 .- enfriadores 
En e.le departamento. que e• un r«into cerrado 

en el q:..e cin:ula. aire 
pnuianv11i. filtrado y e1,.rilizado, 

te Ttatt deacender la temperatura 
del mo•lo iú 1()0 e a so c. 

con lo cual su pureza 11 completa. 
A la vu H lOfN& la aereaci6n nece1arla 

para que una cilula · pequellitima 
de forma ovalada o caai redonda, 

cuyo tomarlo vario entre 
6 :t 10 mlU1imo1 de müimelro 
-la leuadura a. cerveza- pueda actuar 

en forma normal en ti proce10 1iaui1nle. 



1 .- fermentación 
l•t• •• •I ü la f•mw•t«idn, 

e11 ti cual, por la «eidn tÜ Ja ltuadura, 
lo• ozúcartt d•l mo110 se tran•forman 

en alcol&ol y 1u carbénico. 
E.to 1i111i{n que lo ~ueño doli• de akollol 

qu colllifllt la cervno ~ 
-3.h por,,_, oprosi--'-U-

na ai lllMI sa1i..ria ulraño qru ,. le Olrt/1111!, 
tino qld n un resultado natural lk 11no ü 

la• doptU del p.- tJ. e/aboroci6n. 

s.- tanques de repow 
Terminado la {tr~nlocidn, que por lo 11eneral 

dura de 7 a 12 diat ae lleva la ceriiao 
o loa tan~• de modurocidn m donde permanece 

m repoao abtaluta tú 6 atmona.t a 3 mese1, 
l&oalo que adquiere'" peculiar traruparencia, 

nquuito '•le que ~· con•umidorea tk•de 
la anti¡¡üedod han ui¡ido perentoriamenle. 

9.- tanquea de frliraci6n 
Eft .. uidtÍ •/e IOIM'4! 

o 11n 11uevo prottlO tü fillracidtt con lo cual 
qutda li•la para 1er 1nua1ada, 

yo 1n •11 boullos, '" borriln o en 111101. 



io. _embotelladoras 
Las tres claae3 de reciple1de:a 
que lfl vtllizml 611 Jlé:rico IOll . 

la botella qtl8 ea el mda fawrecido, 
la lata y el baml. 

11. -pasteurizadora 
D6 modo similar a la ledle la C'3M1e:IJ 18 

paaleurira e11 Ja etapa f PlaJ de 111 elaboruclcSil. 
.Bale vroce.o 111 lleva a robo aometielldo 
a1 Jll"(>dlwto embotellado a VllO temperatwra 
de 61* a. dvrmite io millvtoe aprozlmadomeilte. 
C<lll tilo, ae dimiM11 totalmeitte laa bacterloa 
que JllMliorrm haber Clltrado 
'11 se nprime11 la.a oouaaa de cualqi¡iera 
Jl(JliblD alteraclóll tnicrobiatla. 

ltl r11Ultedo et u~a btllido th calidad llam:.•btea, · 
cuy11 pure:ia y caráder 1min1nt1m1nte 

10110 eelán •arantizada1 en toda• la1 fa1e1 
del procua· de'" elaborocldn, 

· no 1óla por la Ucnica mds mothma, 
aino por una higiene ab1olula. 
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Vale la pena destacar que el excelente sistema de -

producci6n y distribuci6n de cerveza en el país, aunado a los 

niveles de precios de un producto tipificado a través de las 

ma'rcas que se mantienen siempre vivas mediante la publicidad, 

han permitido la obtenci6n de apreciables utilidades que, co

mo ya se indic6, han servido como fuente de recursos financi!!_ 

ros para la continua ampliaci6n y modernización de las plan-• 

tas. 

Con base en los datos proporcionados por la Secret.! 

ría de Programación y Presupuesto, (S.P.P.), fué posil:>le sa-

ber que las cervecerías registraron ventas netas por 63 658 -

millones en 1982 y 98 499 millones en 1983, es decir, el 55 % 

más que el afto anterior. 

En el cuadro aparecen los precios al mayoreo en la

ciudad de México para aquellas marcas de cerveza que más ven

tas tienen en el pa!s. En términos generales la cerveza enl,! 

tada result6 mis cara por el costo del envase. 
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5.- COMERCIO EXTERIOR 

El sector agropecuario a través de su vfoculaci6n 

co~1 el exterior, se le ha atribuido el papel de aporte, de 

las divisas necesarias para hacer frente a los compromisos 

de importaci6n que se derivan del crecimiento. Ello cobra -

relevancia en lo que respecta a las necesidades de insumos -

intermedios y bienes de capital, .en aquellas economías que 

aún no han logrado consolidar un sector productor de tales 

bienes e integrado de manera arm6nica al resto de la econ.Q 

mía, tal es el caso de México. 

La exigencia planteada al sector agropecuario de 

que provea de divisas al resto de la economía, se apoya en 

los razonamientos siguientes: 

Los aumentos en los niveles de ingreso y empleo 

que se originan eñ los procesos de crecimiento industrial, 

por sustituci6n de importaciones, aumento acelerado al fen6-

meno de la urbanizaci6n generan fuertes y sostenidos ritmos 

de crecimiento en la demanda interna de productos agropecua

rios. Por otra parte, el proceso de industrializaci6n impli 

ca crecientes necesidades de importaciones, frente a esas -

presiones, se hace imprescindible un aumento substancial de 

la pr0ducci6n agropecua~ia/que permita satisfacer tanto la--
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demanda interna como las crecientes necesidades de divisas. 

En fin, lo que s.i hay q!le ten~ presente es que el 

papel del sector agropecuario puede y debe ser el de servir 

de apoyo a los procesos de industrializaci6n sustitutiva, 

aunque a lo largo d~ un cierto recorrido y hasta qµe esos 

sectores industriales puedan constituirse en motores de un 

desarrollo ~s amplio y autosostenido. 

5.1.- Balanza de Comercio Agrícola. 

En 1966 adquiere tal relevancia la importaci6n de 

Cebada Maltera que queda justificada su inclusi6n entre los 

principales productos de importaci6n ya que casi representa 

el 17 % del total del valor de las mismas. 

Dos factores contribuyen a explicar ese crecimien-

to~ el primero es de suponserse que se debi6 a la expansi6n 

de la industria cervecera, en donde la cebada constituye la 

materia prima fundamental, pez: lo tanto se estaría en presen. 

cia de otro producto cuya demanda interna debe ser cubierta 

por medio de importaciones crecientes, ya que afectan negat! 

vamente la balanza comercial agropecuaria, acelerando el de-

terioro del saldo positivo hasta el afto 1980. 

El otro factor que explica su creciente importan -
·-:.t 
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cia en el total de las importac:i.ones es la enorme ca!da que 

experimentan las importaciones de trigo que hace ganar impo_!. 

tancia relativa a todos los demás productos. 

Ese primer periodo de rápido crecimiento fué segu1 

do de un estancamiento y una abrupta caída hacia el año 1969. 

Basta mencionar una tasa de crecimiento anual de -27.3% • 

El volumen de las compras de cebada en los años s~ 

·tenta, se expande en forma acelerada. Su tasa de crecimien

to alcanza el 42.l % para el periodo 1970-1980,• a pesar de 

una fuerte caída entre 1975 y 1978. 

Por sú parte, la evoluci6n de las importaciones 

mundiales de este grano presenta una tendencia de crecimien

to decididamente positiva durante las Últimas décadas. 

Si bien hasta el ·año 1969 creci6 en forma no muy -

acentuada (~.2 .% anual), a partir de entonces y hasta el año 

1974, las importaciones mundiales de cebada se expandieron -

considerablemente, alcanzando una tasa de crecimiento anual 

de 13~ 3% , en coincidencia con el segundo periodo de auge 

que experimentaron las importaciones mexicanas de este grano 

(ver cuadro 10). 

Desde 1974 hasta 1980, el crecimiento se desacele-
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r6 notablemente. La tasa de crecimiento lleg6 a 3 % anual, 

lo que contrasta notoriamente con el crecimiento de las im -

portaciones mexicanas. 

Ello hace pensar gue ia evoluci6n del volumen de -

las importaciones de cebada realizadas por el pa!s, ha sido 

relativamente independiente de las tendencias del comercio 

mundial. 

5.2.- Posibilidades de Sustituci6n 
de Importaciones. 

En 1983 se estim6 una buena producci6n, pero a p~ 

sar de ~sto, cabe hacer menci6n gue para 1979 la Industria -

Maltera report6 directamente el haber recibido cebada de i!!l 

portaci6n por 78 624 toneladas y en 1980 se registraron im -

portaciones por 354 640 toneladas, 'sto es 114 264 ~s que 

en el afio anterior, lo cual quiere decir que la oferta no 

fu~ suficiente por lo que la industria maltera tuvo que ac_!! 

dir a las importaciones con la consecuente salida de divisas. 

De allí la necesidad de incorporar freas ociosas -

al cultivo de la cebada, es .decir abrir nuevas fronteras 

agrícolas para este cultivo, ~sto ser!a con el fin de imp~ 

dir la salida de los campesinos a la ciudad o quizá al ex -

tranjero, por supuesto este incremento de superficie sería -
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COMERCIO EXTERIOR DE CEBADA 
1950 - 1980 

(Mi lee de Toneladas} 
Cuadro 10 

Importa- EXporta- B a 1 a n ce 
Moe e iones e iones Importaciones Exportaciones 

Netas Neta.a 

1950 0.03 0.04 0.01 
1951 0.04 0.04 
1952 0.20 10.10 9.90 
1953 0.03 0.08 
1954 0.09 8.30 0. 21 
1955 0.03 0.03 
1956 17.10 17-10 
1957 22.60 22.60 
1958 33.00 33.00 
1959 28.80 28.80 
1960 51.80 51 80 
1961 28.70 28.70 
1962 30.80 30.80 
1963 0.08 0.08 
1964. 0.01 0.01 
1965 93.50 93.50 
1966 28.70 28.70 
1967 3.00 3.00 
1968 1.20 l.20 
1969 1.10 1.10 
1970 1.30 l.30 
1971 1.60 1.60 
1972 2.30 19.50 17.20 .. , 
1973 55 90 o.so 55.40 
1974 122.80 122.80 
1975 . 150.20 0.04 150.16 
1976 2.30 2.30 
1977 0.10 50.30 50.2.0 
1978 86. 53. 0.02 86. 51 
1979 43.90 43.90 
1980 172.80 172.80 

FUENTE: Elaborado con datos oficiales de los Anuarios Esta -
dísticos de Comercio Exterior de los Estados Unidos 
Mexicanos, S. P. P. 



TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE CEBADA 

. FUEN'l'E: Elaborado con datos oficiaiea de los Anuarios Estadísticos 
de Comercio Exterior .de loa·~1tados Unidos Mexicanos, s. -
P. P. 
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en tierras de temporal en donde se puede esperar la incorpo

raci6n de las técnicas y prácticas actuales disponibles en -

un número creciente de explotaci6n agropecuaria. 

LO anterior ser!a ~s razonable que importar ceba

da o producirla en tierras de riego, donde el avance tecnol~ 

gico hace que los rendimientos sean elevados, en estas condj,_ 

cienes la producci6n crecer!a logrando satisfacer la crecie,n 

te demanda. 

En los 6ltimos tres afios, se observan evidentes 

signos de recuperaci6n, la producci6n se increment6 sef'ialan

do un ritmo de crecimiento promedio anual de 5 400 000 

tal situaci6n es resultado de los altos rendimientos por Ha, 

sobre todo y en menor medida eJ,l la extensi6n de superficie -

cultivada y en tal circunstancia y a pesar de las importaci.Q 

nes,_~atos se han reducido considerablemente • 

. s.2.1.- Apoyo Crediticio del Estado. 

En realidad la exigua participaci6n del Estado en 

apoyo a la. producci6n se nota en af'ios anteriores, s_obre todo 

en·· las úeas tenporales, y aunque la Aseguradora Nacional 

Agr!cola y Ganadera cubri6 algunas 'reas del Estado de Pue

bla, la pr4cticano se generaliz6, las ventas.de semilla de 
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PRO!aSE disminuyeron, el proceso de mecanizaci6n en los Di,!! 

tritos de Temporal se estanccS, as! como tambi'n la fertiliz.!_ 

ci6n. .. La aplicaci6n de programas de divulgación t~cnica fu~ 

casi nula. 

As! vemos que el único elemento de estímulo wr 

parte del Estado es el incremento asignado al precio de ga -

rant!a y la reducci6n del precio de la semilla mejorada, que 

por lo de~s. no tiene un uso generalizado. 

La actitud del Estado respecto a la producci6n pr.Q. 

bablemente tiene su origeh en que la cebada no es propiamen-

te un producto básico, puesto que es consumido en su mayor -

parte por la industria cervecera, calculándose este consumo 

aproximadamente en un 80 %: en menor medida por la industria 

de alimentos balanceados y como forraje directo, ambos suma-

ron alrededor del 17 % del consumo total, otros usos menos -

significativos fueron la elaboraci6n de bebidas como el 

.Whisky, Vodka y Ginebra. 

De.aquí que el Estado debe.tomar.una actitud m«s -

positiva hlkcia es~ cultivo, d~dole un mayor apoyo tanto 

por medio de programas, COlllD de cr,dito, dcnicas, y todo 

aquello que pudiera beneficiar la productividad de la cebada 
. . . 

.. itera,. considerando que este cultivo est' entre los Msi -
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cos por generar empleo, evitando de este modo acentuar más 

el desempleo en nuestro pa!s. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los campesinos cebaderos son pequeftos productores 

pero no independientes, ya que carecen del pleno control S.Q. 

bre sus propios medios de producci6n y la forma como organi

zar sus cultivos agrícolas. 

El campesino recibe a cr~dito la semilla especifi

cada por I.A.S.A., al precio que ~sta impone¡ el cultivo lo 

realiza siguiendo las indicaciones de sus t~cnicos y una vez 

lograda la cosecha la entrega a I.A.S.A. 

En cierta forma se puede pensar que el campesino -

es un trabajador de la fábrica pero sin ninguna ventaja, 

prestaci6n 6 derecho que debiera tener. 

Es decir, que el campesino por algún siniestro (si 

tuaci6n climatol6gica difícil para el campesino de regular), 

puede perder todo o parte de su cosecha, ade~s de ser seve

ramente castigados por las normas de calidad establecidas 

por las empresas malteras, mientras que el industrial malte

ro o cervecero no tiene esta clase de p~rdidas tan perjudi -

ciales. 

Por otro lado vemos que la industria cervecera se 

distingue por la eficiente.organizaci6n y por su integraci6n 
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horizontal en tres grandes empresas que controlan un poco 

más del 90 % de las ventas en el país. 

Disponen ade~s de maquinaria y equipo mod~rno OC.!:!, 

pando un lugar decoroso entre los industriales mexicanos. 

Estas industrias han contribuido a la expansi6n de 

otras actividades que les proveen eficiente y oportunamente 

de sus insumos requeridos que con excepci6n del lúpulo, son 

de origen nacional. Además esta industria ha servido como 

una importante fuente de.ingresos fiscales para el gobierno. 

Ahora bi~n, bajo estas condiciones vemos que las -

ventas que hicieron los campesinos, ascendieron a 

$ 4 494 048 millones de pesos, vendiendo a I.A.S.A. a raz6n 

de$ 16 000.00 la tonelada, teniendo ellos un costo de pro -

ducci6n por tonelada de $ 15 071.00 observamos que tienen 

una ganancia de $ 929.00 por tonelada. 

Por otro lado, la industria cervecera tuvo ventas 

netas por $ 99.499 millones de pesos para 1983, con un costo 

de producci6n de $ 5.51 por litro, lo que significa que por 

cada litro de cerveza se obtiene el llenado de tres cervezas 

que contienen 350 mililitros aproximadamente, con un costo -

de $ 26.19 cada una por lo que ten~mos una ganancia por c~ 
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da litro fabricado de $ 73.06. 

Si de cada to~elada de cebada maltera obtien~ los 

cerveceros·lO 000 litros es de imaginarse que los ingresos 

para el industrial cervecero son fabulosos. 

De aquí podemos dedu~ir que los ingresos que obti,!! 

nen los campesinos al producir la cebada son irrisorios y -

los riesgos de producci6n son mayo~es e incomparables en r.!a 

laci6n con los favorables ingresos que reciben los industri-ª 

les cerveceros. 

Si los campesinos lograran autoorganizarse se ben-ª 

ficiarían al fortalecer su econom!a, ·asegurarían el abastec!, 

miento de ·la materia prima; eliminarían de este modo a los -

intermediarios siendo ellos los que venderían directamente -

la cebada a los malteros; se reduciría su migraci6n a las 

ciudades o al extranjero y por consiguiente ~sto redundaría 

en una mayor producci6n. 

Por ~ato, sería muy beneficioso qüe los campesinos 

tomaran esa iniciativa, ya que si. ellos mismos no se organi~ 

zan, es dif!~il e improcedente que alguien.pretenda organi -

zarlos. 

En cuanto a la industria cervecera, sería conveni~ 
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te que las grandes fábricas mexicanas as! como se han organi 

zado en una forma tan eficiente en el interior del pa!s (que 

dicho sea de paso muchos industriales mexicanos deber!an t.Q. 

mar conc ejemplo), se pusieran de acuerdo para hacer promo -

ciones en Estados Unidos y a-Gn ~s en otros pa!ses a favor -

de la cerveza mexicana, independientemente de las marcas re.§. 

pectivas. 
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