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I N T R o .D u e e I o N 

Los principales objetivos de e5ta investigación sox;ii 

1) Analizar la situaci6n que enfrenta la producción 

y el consumo de oleaginosas en México; 

2) Evaluar cuales son las principales líneas de 

acción del Estado en la conformación y funciona

miento del sistema oleaginosas; 

3) Realizar una exposición del funcionamiento del -

sub-sector agroindustrial destacando el lugar 

que ocupa el capital nacional y 

4) Exponer analíticamente el papel del liderazgo de 

.la empresa transnacional sobre el núcleo agroin-

dustrial y el sistema en su conjunto 

La hipótesis general de este trabajo, consiste en la 

afirmación de que el subsector agroindustrial, coman 

dado por la firma transnacional, ejerce el control -

sobre el sistema ?leaginosas. Ello implica que la -

empresa transnacional (E.T.), establece una relación 

de subordinació~ objetiva y no r\ecesarfamente for~a1, 

sobre las activid~des de los agentes económicos i~v2. . . . 

lucrados en las distintas fases, incíuído el Estado~ 

. El trabajo . se realiza bajo un enfoque que compren~e 

a la aé.:tividad agríco~a que da origen a las semillas 

,,y 



oleaginosas, como una parte de un proceso.más amplio 

que incluye también la acción estatal y la de las·em 

presas que procesan industrialmente la producción 

primaria. 

En función de ello se presenta en el primer capítulo, 

una exposición general sobre la forma en que se ar

ticula la agricultura y la agroindustria, poniendo -

énfasis en aquellos aspectos que revelan el carácter 

subordinado de dicha articulación, sobre la base de 

los cambios ocurridos en la agricultura norteameric~ 

na y los efectos que su expansión transnacional pro

vocaron en el sistema agroalimentario mundial. 

Considerando que uno de los principales problemas 

que confronta el sistema oleaginosas en México estr!, 

ba en la insuficiencia de la producción interna fre!!_ 

te a los requerimientos de la demanda, el segundo c~ · · 

pítulo se dedica al análisis ·del compor>tamiento .de -
. . 

la produ~ción·primaria y de aceite y grasas, así 

como· a la d~sÓripción del. qompÓrtainiento del consumó· 

. y· de l<i. balanza comercial. 

. .· ~ ··. . .. : . . : .· . 
En el tercer capitulo, se intenta una caracteriza 

ción global del sistema oleaginosas en.México, par -



tiendo de una revisión de los elementos que permitie

ron su conformación, es clecir, su ubicación en los 

cambios tecnol6gicos y de mercado, cambio en. el patrón 

de cultivos, etc. 

Asimismo y por su relevancia, se analiza la particip~ 

ción del Estado y del núcleo agroindustrial. 

En relación a la participación del capital externo en 

el sistema, en el cuarto capítulo se analizaron los 

factores y mecanismos que permitieron y permiten a 

éste,mantener el papel de liderazgo sobre las activi

dades globales del sistema. 

Finalmente, se presenta un capítulo de conclusiones -

generales, en el que se recuperan los aspectos más 

relevantes de la investigación. 



I. LA SUBORDINACION DE LA AGRICULTURA A LA AGROINDUSTRIA 



.-.. ~ . ' 

I. LA MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA 

En 1980 un periódico de Nebraska publicaba. un editorial 

en el que decía : "Se obtienen tres grandes cosechas 

en Nebraska: una esla cosecha de maíz, otra es una co 

secha de tarifas de transporte, y otra es una cosecha -

de interés. La primera la produce el granjero que, su

dando y trabajando, cultiva la tierra. Las otras dos -

son producidas por individuos que están sentados en sus 

oficinas y tras los mostradores del Banco desde donde -

cultivan a los cultivadores". 1/ 

Lo anterior es un testimonio del surgimiento de un pro

ceso de subordinación creciente de la agricultura como 

actividad tradicional al proceso de industrializacion. 

Más aún, representa el inicio de la transformación de -

la agricultura en sólo una parte de lo que se ha denomi 

nado en los Estados Unidos, Agricultura Científica, en 

la cual, se incluye tanto las industrias de'abasteci 

miento de lá producci6n primaria (forrajes, semillas, 

maquinaria~ prbductos químice>s, etc.), cuanto las 

1 

industria~ d~ . tritnsfo~~é:i.ón y · <iÚtf'i.bución, de · 1()6 . pro"." '· . 
: ' .·' ., ' 

duetos a~i601as . .' 

En efec-to, tal y como plantea Férna~do Rello, la agri -

cultura· ha dejado de ser una act.ividad organizada, en -

1/ Periodico de Granjeros de Nebraska: tarmers Al1iance.; 
Agosto .23, 18!'0. , · 



forma tradicional para convertirse en una rama de la 

producción bajo la esfera del capital. ~ 

De acuerdo a esto, el sector agrícola tiende a una 

acelerada eliminación del trabajo directo, paralela-
... 

mente a un proceso de especialización del trabajo 

disponible; logrado todo ello mediante la intensifi

cación del uso de insumos industriales y de un sesgo 

marcado hacia la mecanización. 

Ello implica que los productores directos, compran -

en el mercado, .cada vez en mayor proporción, los re

cursos que utilizan. Las industrias de insumos y 

equipo comprenden los forrajes, semillas, fertiliza~ 

tes, productos qufmicos y maquinaria agrícola. En -

el plano del financiamiento, como ya se observa, es 

-,) una de las formas más antiguas de subordinación y se 

presenta una articulación creciente entre el agricu!_ 

tor y las instituciones de crédito oficiales y come!:_ 

ciales. Por su parte, las industrias agrícolas esp!!:. 

ciálizadas, manufacturans empacan y llevan los ali -

mantos y las fibras al. consumidor~ 

Es importante señalar que este proceso de "moderniza 

21 Rello, Fernando.- Sist:emas Agroindustriales. tran!!. 
nacionales y Estado de México. Revista Investigación 
Económica 115.0. Facultad de Economía Octubre-Dicie!!!_ 
bre. 1979. p.p. 154-1~7 
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ción" de la agricultura, lleva implícito el hecho de 

que el conjunto de decisiones y determinaciones que -

la afectan, encuentran cada vez más su polo de poder 

-por llamarlo de algún.modo- fuera del ámbito agríe~ 

la y se sitúan en el resto de los procesos antes men

cionados, particularmente en las fases de transforma

ción y distribución del producto. 

2. EL MODELO NORTEAMERICANO 

La subordinación agricultura-industria encuentra su 

origen en los países desarrollados. Los Estados Uni-

dos tienen tal vez el "modelo" que mejor ilustra este 

proceso: transformaciones tecnológicas y una extensa 

historia de legislaciones internas donde se refleja 

el reacomodo y pugna de intereses que suscitó la emer 

gencia del nuevo tipo de relación agricultura e indus 

tria. 

La adopción masiva de insumos.industriales, podría 

ser catalogada como una. moda.lidad de subo1,dinaci<Sn de 

la ag~ic~ltura.a la industria, misma qué en la cadena 

. agroalimentaria algunos autores denominan ''Producción 

hacia arriba". 3/ 

'l/.Arroyo, Gonzalo. Firmas .Transnacionales Agroindu! 
triales, Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Revi! 
ta Investigación Eco~órnica #147 Enero-Marzo 1979. 

Facultad de Economía. p.p. 9 - 48 

-, i ., .. , 
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Esta modalidad confluye en la transformación, no sólo 

de las prácticas tecnológicas tradicionales~ sino que 

también se asocia al desplazamiento de cultivos bási-

cos y su sustitución por otros, cuyo rasgo principal 

es el de servir como materia prima a la agroindustria. 

Así, cultivos como el maíz, frijol, trigo, arroz, etc., 

tienden a ceder en importancia ante la emergencia del 

sorgo, soya, cártamo y alfalfa por mencionar algunos. 

La característica principal de este tipo de integra -

ción es el hecho de que no necesariamente se dá a tra 

vés de una modificación formal de los productores 

agrícolas, ya que éstos continúan siendo productores 

independientes. Existe sin embargo, la integración -

vía contrato que convierte al productor directo en 

"un apéndice" de las empresas agroindustriales, ya 

que le da a éstas la facultad de controlar el proc·eso 

productivo agrícola en lo que se refiere al tipo de -

producto, tecnología utilizada, etc .• ·4¡ 

Ahora bien, las fuentes originales de esta .transfo~ 

ción se: pueden ubicar a varios niveles• Primeramente 

en los increm·-~ntos en la productividad agrícola que -

4/ Rello, Fernando Op. cit. 
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se suscitaron con la adopción masiva de-insumos y equipo 

industrial en la agricultura. En efecto, en los Estados 

Unidos se tiene que de 1926 a 1929 la productividad 

agrícola creció a una tasa de 6.8% frente a un 16.4% de 

la industria, mientras que de 1937 a 1947 esta relación 

se invirtió al crecer la productividad agrícula en 51% 

y la industria al 28%. Finalmente, en el período 1948 -

1960 la primera creció un 64.7% y la segunda un 28.6% ~/ 

Otra de las fuentes de transformación de la agricultura 

como parte de la cadena agroalimentaria, se encuentra -

en las innovaciones tecnológicas a nivel de ciertos pr2 

cesas que van desde la tecnología en las máquinas, tec

nología en la producción animal y tecnología genética, 

pasando por la tecnología en el uso de la tierra hasta 

afectar los procesos tecnológicos en la elaboración de 

alimentos. 

En relación a la tecnología de máquinas, aunque la his

.toria es grande, la aparición del triturador de heno, 

··.el equipo de irrigación~ los pulverizadores y los rocia 

dores eléctrico~, así como los aplicadores de fertili -

zantes de nitrógeno, son algunos de los elementos más -

importantes de este proceso.· 

5/ Agricul ture and Economic. Growth, USDA, ERS, 
Agricultural Economic Report Num. 28 (Washington, 
D;C. 1963). 



En cuanto a tecnología animal, se tienen las transfÓr

maciones en los métodos. de alimentación or>ientados fu!!_ 

damentalmente al estudio y aplicación.de vitaminas, f2_ 

rrajes y minerales en las raciones. Los r>esultados de 

esta área, tienden a lograr la conversión más eficaz -

de los forrajes en carne comestible. Así, a finales 

de los años 40 se necesitaban 6.8 kilos de alimento p~ 

ra la cría de un pollo de 1.5 kilos durante 15 semanas~ 

en tanto que para 1970 el alimento requerido era de 

3.2 kilos durante un período de 8 semanas. 

La innovación tecnológica en materia de cultivos, ha 

consistido en la cría de nuevas variedades capaces de 

resistir la sequía; las enfermedades y en el desarro -

llo de variedades que ofrezcan mayores rendimientos. 

Estos Últimos son sumamente importantes en el fenómeno 

de desplazamiento· de cultivos básicos tradicionales y 

se pueden mencionar las variedades de soya, sorgo y 

maíz, los cuale~ permitieron la utilización de•1as ha"." 
. . ,' .·. 

rinas .'prct~icas en la alimentación .animal. 
'·'. ,.:·: . ,, 

' ·: ·. ·.;.'.. -"-< ' '; 

Lis prá~ticas.tecnologicas qµ~·):.;~olucionaron ~1 cuii::.t. 

vo d~ 1~ tier;a, además de la ;a. mencionada Íntrod~c . -
ción de maquinaria moderna~ ·tienen una ·estrecha rela -

ción con el empleo de fertiliiantes comerciales que a~ 

6 



quirió en ,E.U. un auge ·important~_ despU&s de ~a ;Prime-· 

ra Guerra Mundial. 

·Nuevos métodos en el tra.tailtiento, empaque, prepara 

ci6n y presentación de alimentos, han.aumentado rápi

damente. La mayoría de estas innovaciones tienen una 

relación directa con la evolución y cambio en los há

bitos alimenticios de los consumidores norteamerica -

nos y en general de los países desarrollados. La di

ferencia de productos de hecho se da sobre la diversi 

dad tecnológica existente, por ejemplo, en el empaque 

de alimentos congelados o en el enlatado de frutas, 

hortalizas y jugos, etc. Estos métodos están asocia

dos tambi~n a la expansi~n de ciertas ramas industri~ 

les como son la fabricaci6n de armarios frigoríficos 

y refrigeradores domésticos, así como la fabricación 

de enlatadoras, recipientes, máquinas desvainadoras, 

etc. 

·El proceso cie agroindu$iálizaci6n tiene 

l.a exP<arisÍó~ d~l ~~~i1faH', Esto se pefleja/en el 

cre~Íént~ del. a~~·Í;~:·~~ t'.riib~j~dor agrícola,· 

·así cómo uri~disminución cb~el~Úva en el trabajq . 
. ·:, ·.: :_·_. . : , , , ' . -~ -

·agrícola, frente a. un ~ciñÜentci de. la 

de, ia . máno de ~obra •.•. 

7 



En la agricultura norteamericana el crecimiento del ca

pital invertido ha sido notable al registrarse un incre 

mento del 600% en el período 1940-1967. §._/ 

La forma que asume este crecimiento consiste en una ma

yor especialización de la agricultura, combinada con 

una tendencia hacia la concentración de la propiedad, 

contribuyendo con ello, a una dependencia aumentada re~ 

pecto a los elementos agrícolas producidos en el sector 

no agrícola de la economía. 

Es importante sefialar que la participación del capital 

agrícola en el sentido tradicional, tiende a ser menor 

si se le compara con el capital global de la· cadena 

agroalimentaria. Asimismo, el capital tiende a diversi 

ficarse en las fases no agrícolas de dicha cadena. 

El proceso de agroindustrialización se desarrolla tam -

bién en base a los mercados, a la vez que los expande. 

Los.procesos que introduce,alcanzan mercados cada vez -

más lejanos· de materias primas,- así como los m~tcados -
. . 

' • • : ' •:,' ', • • • • ,. • e , • • 

de venta del producto final, afectando fisicamente el 

sistema de transportes~mediante su modernización, y -

cambiando .el patrón espacial de la distancia y el tiem

po ( integración vertical ), Como consecuencia de una 

división y especializació~ aumentadas, se genera una 

6/ USDA, Balance Sheet of Agricultu!"e. 1967 

USDA, Statiscal Bulletin 233. 1968 
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elevada movilidad de empresas de una fase a otra, así 

como una movilidad intrafase que tiene una estrecha -

relaci6n con las reacciones y cambios en ios mercados 

finales y de aprovisionamiento del producto ( integr~ 

ción horizontal ). 

Los agentes de este proceso son las empresas agroin -

dustriales que se ubican en distintas actividades de 

la cadena agroalimentaria; Arroyo sugiere una clasi

ficación en dos tipos de empresa : A) Productoras y 

Distribuidoras de insumos para la agricultura, la ga

nadería y la producci6n forestal; y B) Procesadoras 

de materias primas agrícolas y distribuidoras de ali

mentos. ll 

3. EL SISTEMA AGROALIMENTARIO MUNDIAL 

Ahora bien, hasta el momento se ha definido la lógica 

más o menos pura de crecimiento y funcionamiento de -

la nueva articulación agricultura-industria, para lo 

cual se ha recurrido ala experiencia norteamericana. 

. " ' 

Sin ~bargó, es e.vidente que este proceso de subordi:.. 

ri.aci6n.de.la agricultura a la.industria preci~amerite 

por estar ligado a una economía ?ligoI?Ólica, e~ decir,. 

en la que la coricentraci6ri de capital se refleja en -

7J Arroyo, Gonzálo, Firmas Internacionales Agroindus
triales, Reforma Agraria y Desarrollo RuraL p. p •. 9""'.~ 8 
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una estructura de mercado dominada por un número limita

do de productores,tiene implicaciones que rebasan el ám

bito estrictamente nacional. Lo anterior explica de ma

nera inicial la tendencia a la conformación de un siste

ma agro-alimentario mundial, a través de un proceso de -

internacionalización del capital que conlleva a la rees

tructuración de la división internacional del trabajo 

agro-alimentario. Es importante que el señalamiento an

terior se entienda en su sentido más amplio, esto es, 

que no sólo alude a una tendencia "natural" cuyo movi 

miento se enuncia teóricamente. Por el contrario, el 

proceso de internacionalización del capital agroindus 

trial,particularmente el norteamericano, se da sobre la 

base de políticas específicas cuyos principales antece -

dentes están en la definición misma de las políticas y 

cambios internos de ese País. Así, desde principios de 

siglo se puede observar un verdadero vuelco de las insti 

tuciones oficiales y privadas y de los centros de inves

tigación Estadounidenses hacia el estudio de los proble

mas de "modernización" de la agricultura. Después de la 

Primera Guerra Mundial, el inter~sporla venta de los -

productos agrícolas fue avivado· por la.expansión del cu!_ 

tivo comercial y la producción de excedentes agrícolas. 

Se trazó como objetivo principal la venta regular, por ;... 

lo cual, instituciones como el Buró Nacional de Economía 



Agrícola y las instituciones de Educación Superior, ev~ 

.luaron la problemática de conjunto, en la cual se inclu 

yó: precios, competencia extranjera, transportes, mere~ 

dos urbanos de productos, etc. Evidentemente, a raíz -

del Último conflicto mundial, el interés se extendió a 

cuestiones depolítica internacional, donde se estudió 

el Mercado Común Europeo, el desarrollo económico de 

los países subdesarrollados y los efectos sobre los bie 

nes y los precios, de la política interna en Norteaméri 

ca. 

Lo anterior permite asegurar que la internacionaliza 

ción del capital y la consecuente reestructuración mun-

dial del trabajo agro-industrial, si bien se correspon

de con una lógica inherente del capital; este movimien

to tiene también su aspecto consciente, mismo que se r~ 

fleja en estrategias de expansión de la empresa agro-iE 

dustrial y de manera global tiene que ver con la políti 

ca misma del gobierno Estadounidense en su apoyo.ala -

·. expansión del capital nacional. 

11 

La forma en> que se materializa el · prpceso · de interna,c~~" · 

. na.lizac:i.?11 d~l capital agro-industrial ;consiste eri. un. - . 
~recilniento de empri!sasagroind\lstriáles,filiales de -

. las emprés~s que . controlan el merca,do norteamericano •. 



En su penetración transnacional, las filiales buscan 

colpcal'se en aquellas fases del proceso agroalimenta

rio que les permite el control del resto de. eslabones. 

~ 

Es decir, reproducen el mismo patrón de comportamien-

to que siguieron las empresas matrices en su país de 

origen, ubicándose por lo tanto,en la fase de proces!_ 

miento y distribución de alimentos, desde donde se 

aseguran,tanto el aprovisionamiento de la materia pr! 

ma agrícola, como el control directo de los mercados 

de productos finales. 

La creación por la empresa transnacional, de un polo 

de poder o núcleo agro-industrial como lo denomina 

Rello !!_4 se realiza mediante la ventaja adquirida 

fundamentalmente en materia tecnológica, así como en 

la capacidad de acumulación y en el control de las 

fuentes de financiamiento. La propiedad de la tecno

logía está referida a la cadena agroalimentaria en· su 

· conjunto, es decir, implica la tecnología productora 

ctiyosefectos se dan sobre.el.cuadro.de cultivos, así 

como e11 las prácticas de producción, median.te la in -

1 t?>oducción de insumos indústriales y maquinaria agríc2 

la •. Asimismo, en materia de aprovisionamiento, de no 
·., .- - ' -

existir el contrato, la empresa transnacional cuenta 
' . -

con un sistema sumamente desarrollado para obtener el 

control de los mercados de ma~eria prima. La vent,aja 

tecnológica .es decisiv.a en la f'ase de transformación. 

12 



y distribución del producto agrícola. En efecto, la 

propiedad del paquete tecnológico no sólo permite a 

la empresa transnacional influir en la decisión de -

que y cuanto producir en la agricultura, que canti

dades de fertilizante se debe aplicar; sino que tam

bién le permite incidir en el cómo, cuándo y dónde -

se vende la materia prima; cómo se transforma,para -

finalmente decidil' dónde se distribuye. / 

Los antecedentes de la presencia de empresas extran

jeras en los países desarrollados,se remontan a fin~ 

les del siglo XIX y principios del presente siglo • 

. Sin.embargo, es importante destacar que ésta se da -

sobre la modalidad de enclaves, es decir, a través -

del control directo de la prioducción primaria, partf 

cularmente de cultivos de exportación .cuyo destino -

es el mercado de los países desarrollados y en menor 

medida la producción de básicos para los mercados 

internos. Esta modalidad,sin embargo, no representa 

la característic~ principal de la nueva penetración 

del'capital extranjero en la ágricultura; de alguna 

manera t en la mayor.ta de los paises de Latin.oamérica' 

, las políticas de reforma· agraria y de industrializa

ci6n obligan a su eliminación. 

Por lo demás, la penetración actual del capital exter-. 

13 



no en la agricultura, está asociada a los cambios que 

antes hemos enunciado en la agricultura norteamericana. 

y en los efectos de esa transformac_ión sobre 1a divi -

sión internacional del trabajó agrí~ola. 

Así, la Segunda Guerra Mundial puede sefialarse como el 

inicio de esta reestructuración de la agricultura, ca

racterizada por una expansión de las firmas estadouni

denses, primeramente ·hacia Europa y, posteriormente, 

hacia los países subdesarrollados. Es importante sefia 

lar que esta penetración no implica una "toma por asal 

to" del sector agrícola,de parte del capital extranje

ro, sobre todo si se considera el papel que el Estado 

tuvo en esta etapa. 

El proceso de agroindustrialización en México, está r!:. 

lacionado precisamente, con el papel que ha desempefia

do la política esta~al en materia de infraestructura -

agrícola, precios, créditos, así como en la definición 

de la estructura productiva y de.propiedad en el ·campo. 

'l./ 

No .es interh de esta investigacióh hac.er una. 

exhaustiva de· la e~oluci6~.que h~.tenido este.proceso_ 
. . 

en.México, sin embargo, eSimportantedestacar loS_ 

efectos que ha tenido S(,)bre la agricultura, así como -

9/ Rello, Fernando Op. Cit. Arroyo, Gonzalo Op. Cit. 
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los principales rasgos del sistema agroal~entario mexi 

'cario. 

Una de las consecuencias más importantes que ha traído 

consigo la agroindustrializaci6n en México, se refiere 

al desplazamiento de productos básicos en la producción 

agrícola y su sustitución por cultivos de carácter co -

mercial,cuya principal característica es la de funcio -

nar como insumos para la agroindustria • .!.Q/ 

Este desplazamiento además de la pér?ida de autosuf i 

ciencia alimentaria que provoca, va aparejado de una 

subordinación creciente del sector agrícola y del con -

junto de productores al capital agroindustria1; el cual 

se encuentra comandado por las firmas transnacionales. 

Este sefialamiento es'importante,ya que si bien~los pro

ductores·agrícolas comerciales cuentan con mayor podér 

de negociación y sobrevivem::ia en éste proceso, es evi-
. . 

dente que su posición también es subordinada. No obs.-= 

tan:t~, tainbi~n · es ci~rto' qU.~\la agroindus~~ ializa~ió~ ., .;;; .. 
• • ·- .. • . ' . . - ::, ·."··. i . . . .• · •• ·,'.· •• · ,• • • 

,. . ' .' ~ ''.. , -. :, .. e. '··. . . . ,•' .' •. ' , '• • ' ,· ·-, ·', - . " . ·' ·. ·. . ¡ , .' ~ 

·no .. solo· refuerza sino·· que· repI'oduc:ie. las de~dgualdades' -. - . . .·. .. ' ,, . . . ' . '· ',, . .·.,,--;,. 

tradicionales;d~-:ta agri6ult:Úra mexi6al'l~t eh duanto'a -
"· - ' -~ .· ·::-_·._:;:>.- .. __ '_. 

propiedad de la. tierra, · as'igpación de recurso.s, etc. 

En relación al papel del:Estado en este proceso,, tal·. y 

.!.Q./ ReUo, Fernatido Rama,,Ruth~ El E~tado y la Estrate-: 
gia del Ag!'onegocfo T:r:>ansnacional·, El·. Sistema Soya -
en., Mé:id.co. Mime6grafo~ . 

. . <',,-
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como lo sefiala Rello, ha resultado funcional y compati~ 

ble con la transnacionalización·de la agroindustria. 

Si se toma en cuenta que el núcleo integrador del sis -

tema agroindustrial está dominado por el capital exter

no, en alianza con ciertas unidades de capital nacional, 

el papel del Estado se puede catalogar de mediador y 

regulador de esa cadena: al garantizar la producción -

primaria y el abastecimiento industrial; subsidiando 

las materias primas, y canalizando crédito nacional e -

internacional y, por Último, al carecer de una legisla

ción que regule la expansión de la inversión extranjera. 

Los productos que de hecho se encuentran integrados a -

la cadena agroalimentaria en México son carnes y sub 

productos, lácteos, frutas y legumbres, cereales y acei 

tes comestibles, por mencionar algunos. 

·Justa.mente, el interés de esta investigación se centra 

· en el e.studio de las oleaginosas comó parte de la cade

na ~groalimentaria. Ya· existe una.invest.Ígaciónmás 

amplia al respecto, misma que será tomad~ como pr.inci 

pal referencia. No obstante, es importante.sefiafar. que 

esta.investigación se hará sobre el comportamiento de 8 

semillas ol~aginosas,.mismas que representan aproximad~ 

mente el 90% dé las necesidades de las industrias acei

tera y de una parte de las necesidades de la.industria 

de alimentos balanceados. 
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II •. D I A G N O S T I C O 



1. ANALISIS DE MERCADO 

Las principales oleaginosas que .se cultivan y consumen 

en el país son: la semilla dealgodón, el ajonjoli, 

el cártamo, la soya y la copra; cultivos que en con -

junto representan el 90% de la producción y el 99\ de 

la superficie cultivada de oleaginosas. El girasol y 

la palma africana (coquito de aceite) han tenido poca 

significación, pese a sus altos rendimientos de aceite 

y a su fácil adaptación a cualquier tipo de suelo. 

En el período 1970-1982 el consumo de estas oleagino -

sas ha registrado un crecimiento promedio del 3.5\ 

~nual, pasando de 445.8 miles de toneladas en 1970 a 

670.3 miles de toneladas en 1982, en términos de acei-

te. 

La producción por su parte, registra un descenso en 

este mismo período, equivalente a una tasa media anual 

del 0.9%, al pasar de ~20.7 miles de toneladas en 1970 

a.379.6 miles de toneladas en.1982. 

' . . . 

Est~ sÚuación ha provocado que el.ab.ristec.imiento inte!:,: 

.. no ·de~oleaginosas se vea coniplem~ntado en forma ~reci~E. · 

te c.on ini~o:rtaciones, tanto de semillas oleaginosas, 

como de ~ceites vegetales y grasas de origen llnimal.· 
.. '\ 
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Lo anterior denota una insuficiencia de producción inter

na en relaci6n a un consumo creciente. 

Laproducci6n interna de semillas oleaginosas sufre gran

des fluctuaciones debido, fundamentalmente, a variaciones 

de las superficies dedicadas al cultivo. En el período -

1970-1982 se ha observado un descenso de esta superficie, 

al pasar de 1,125 miles de hectáreas cultivadas en 1970 a 

1,037 miles de hectáreas en 1982, lo que arroja un ritmo 

de decrecimiento del 0.7% anual. Este descenso se expli

ca por la competitividad que ejercen otros cultivos por -

el uso del suelo y que favorece la producci6n de cultivos 

como los granos básicos, para los cuales en los Últimos -

años se ha buscado su autosuficiencia, y a los que se ap~ 

ya con políticas agrícolas que contemplan entre sus ins -

trumentos, relaciones de precios desfavorables para las -

oleaginosas no comerciales y finalmente determinan su im

portación. 

La.competencia por el uso del suelo., además de darse con 

. los ~anos basÍc9s .Y otros cultivos; también ocurre entre 
. . 

J.as m.ismas oleaginosas• sobre todo con aquellas que hacen 

uso·de las superficies irrigables del país (algodón; cár'." 
. . ' ' ' 

tamo~ soya) ; .lo éual ha dete~in~do una. mayor partÍcipa-
. . . . . 

ci6ndel cultivo de la soya a costa de una disminución 

del cultivo del cártamo y. del algodón. 



. . . ,, . .· ; '' ' . 

En el caso de la semilla de algodón, habría que afiadir 

su depe'ndencia de las condiciones del mercado interna

cional de la fibra, .lo cual se traduce -según el caso

en aumento o disminución de las ~reas cultivadas. 

Con el propósito de hacer consistente ~1 análisis del 

mercado (balance oferta-demanda) de cada una de las 

oleaginosas, éste se realizará en términos de los pro-

duetos y subproductos que se obtienen, es decir; acei

te y grasas y pastas o harinas, para lo cual se utili

zarán los siguientes Índices de conversión. 

CONTENIDO DE ACEITE Y PASTA (%) 

PRODUCTO ACEITE PASTA MERMA --
SOYA 1S. O 72.0 10.0 

CARTAMO 35.0 60~0 .· 5. o 

SEMILLA DE ALGOnpN .. 16. 5 .45. 5 38.0 

AJONJOLI 47.0 47•0 . 6;.0 

GIRASOL 
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histórico, tratando de determinar los. factores que expli

can dicho comportamieríto~ (Anexos del1 al 17) 

2.1 AJONJOLI 

El ajonjolí se produce principalmente en áreas de tempo -

raly su producción en el tiempo ha sido fluctuante, con 

tendencia a disminuir. Solamente en. el año 1980, la pro

ducción de esta semilla se elevó sustancialmente, debido 

20 

a los altos precios en el mercado internacional que favor~ 

cieron su exportación. 

En el período 1970-1982, la producción de esta semilla re 

gistra un decrecimiento, al pasar de 179,444 toneladas en 

1970, a 45,585 toneladas en el afio final. Esto denota 

una reducción en la participación del· 12.5% al 3.1%, res

pecto a la producción total de frutos y semillas oleagin2_ 

sas en el período analizado. Esta situación obedece a 
. _ .. 

una reducc:i.ón de la superficie cosechada que pasó de 173.;7 

miles de hectáreas en 1970 a 95.l miles, de hectáreas en -

.1982, .así 'com.o a una baja en 

Los. factores' que han 
·'dJc~Í.6n .son : · 



poral, este cultivo compite principalmente con el maíz 

y en zonas de riego con el sorgo; habiendo sido favore 

cides.estos cultivos.a través de los precios. 

Actualmente, de la superficie cultivada, sólo el 21% -

cuenta con riego auxiliar; la superficie fertilizada -

representa el 42%; en el 70% de la superficie cultiva

da se utiliza maquinaria agrícola; el 57% cuenta con -

asistencia técnica y en un 60% cuenta con financiamieE_ 

to. 

Los principales estados productores son: Gue~ero, Mi 
choacán, Sonora y Sinaloa; los cuales participan en -

conjunto con el 85% de .la superficie cultivada y apor

tan el 81% de la producción de ajonjolí. 

Este cultivo se realiza primordialmente en áreas de 

temporal con un tipo de tenencia en su mayoría ejidal, 

.T ;donde la falta dé organización de los productores hace 

... más difícil la obtenc,ión de insumos agrícolas., cr~di -

técnica y canales·adecttados 

ciali~aci6n• 
' ' 

' ' 

d.e. cultÍvo s~n demasia~o :<11tós 

al ingreso neto. ·.Esta situación es 
crítica en 
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&() •.es demasiado oneroso. para el productor. En otros -

Estados donde se cultiva .. en zonas temporaleras, la !'e -
. ' '; ' 

lación se ve. modificada favorablemente.con la condición· 
' ' 

' ' 

de cori:tar con semillas mejOradas, fertilizantes.y créd!_ 

tos. 

Los precios de garantía no han respondido a la eleva 

ción de los co.stos de cultivo y cosecha. 

2. 2 • ALGODON 

La producción de semilla de algodón ha estado determina 

da por la demanda internacional de la fibra y por las -

expectativas de precios en los períodos de siembra (No

viembre-Julio). 

La producción de esta semilla ha registrado un descenso 

en el período analizado obteniéndose una tasa negativa 

·del 6%.anual; al pasar de 547.5 miles.de toneladas de -

producto obténidos en 1970 a 213.2 miles de. toneladas 

en 1982~ Destaca la baja en la producción o~urrida en

. 1:re·i~1S·y\1~~s,\moti~Cid~ po~ la ~~:isiS .. ~n ·d-m~rcéJao,'."" .· 
·, iht'eX'ri~~iollai de 'ia .. •fl}>ra, cuyosipreoios .. ·'se\ ~e'dujero~,· .. ~ ' 

. a~;v~~esci~~~ hicierop:'.11lcostea~lt!·~ti.6ultivo~.· En, 

ise regfsb..~ ~ClJDbi¡!n un~ f.'~d~o~Í.Sn iilaportantt! ~·~. 

/ciu1 ti vada~. mo~i vad~ 
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promoción realizada por el sistema' alimenta'rio mexica

no, orientada a. incrementar la producción de productos 

básicos y por los bajos precios de garantía, con rela-

ción a los costos. 

El comportamiento de los costos en el.período 1975-1980 

ha registrado un incremento del 26%,.en tanto que el 

precio medio rural sólo creci5 en un 16%. Su alto ni-

vel de costos incluyen directamente el costo del siste 

ma de riego y el valor de la mano de obra que encare -

cen sensiblemente este cultivo. 

Estas razones también han sido objeto de la reducción 

en la superficie cultivada que ha decrecido en un 45.2% 

en el período 1970-1982 al pasar de 411.2 miles de hec 

táreas en el primer año, a 185.6 miles de hectáreas en 

1982. El 81% de la superficie sembrada se realiza en 

zonas de riego; el 99% se fertiliza; en el 98% se uti

liza maquinaria agrícola yen el 21% de la superficie 

·se conceden cl"éditos yse otorga asistencia técnica • 

. Los prÍnciipa.les estados productores :son: Sonor~~ 
callforn~a NC>t-te, Coa~~iia, Sinalo-1, t~i~~.as, Chihua ;~ .• 

,, . : ~ . ' "·'.·: '' 

·. ·. h~~ ~ Durango •. • 

. . . 
. . En. varios de estos Estados se .advierte· una . . . 

ción del cultivo de soya a 
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paulatina del cultivo de algodón. 

2.3. SOYA 

El cultivo de la soya se realiza principalmente.en super

ficies dotadas de t>iego, básicame.nte en l()S Estiidos de So 

nora y Sinaloa, donde se produce como segundo cultivo 

después del trigo y el cártamo. 

El tipo de propiedad donde se realiza el cultivo es en un 

75% privada que corresponde prácticamente a la superficie 

irrigada y fertilizada ~el cultivo y a la que cuenta con 

crédito. La totalidad de la superficie se cultiva mecán~. 

camente y se le proporciona asistencia técnica. A pesar 

de ello la pI'Oductividad del cultivo se ha reducido a 

través del tiempo al pasar de 1,920 kg/ha obtenidos en 

1970 a 1,719 hg/ha logrados en 1982. 

· La razón de estos decrementos, la encontramos . en una mayor 

participación actual de s~perficie deternporál cultivada 
• • ' • • 1 

'con soya ~dond~ el reridimierito obt~riido es· menor .·en t>ei~ ·.·~ .· 
.': < 

ción•a las· áreas '1~'bi~go~ 

' :. . 

diSnd~~cÍ.ón de. los ··rendim~entos) .. esta .es 

· ia ~nica oleaginosa que ha. obse~vado un focreJllento sus - .· 

.. tantiyo en el ~erí~do anali.za'do, ·alpasarde 214.G miles· 

de toneladas de producto en 1970, que I'epresenta una pat 



ticipación del 15.0% respecto al total de la producci6n 

de oleaginosas, a 672,3 miles de toneladas en 1982, .con 

una participación relativa del ~6.9% 

Este producto debe su auge a que es la oleaginosa que -

en términos de semilla obtiene mayor producción (l,800 

kg/ha) , como promedio, y a que el precio de garantía 

para 1982 era de $14 1 300/ton; lo cual representa-un in

greso por hectárea para el agricultor de $25,740.00 por 

cultivo. 

Por esta razón, la superficie cultivada se ha incremen

tado grandemente de 111.7 miles de hectáreas en 1970 a 

391.1 miles de hectáreas en 1982. 

2.~ CARTAMO 

La semilla de cártamo se produce únicamente en el Noro

este del país durante el ciclo otofio-invierno y compite 

en superficie con el trigo, con el algodón y la soya. 

La producción de es.ta oleaginosa, después de mantener -

.la tendencia-creciente hasta 1979~ ~uando .se obtuvieron 

628. 3 miles de toneladas; con la par-ticipación más im

portante (29.0\) después de la soya, respecto a la pro

ducción total, empieza a decl"Ínar llegando a .. niveles i~ 

25 



feriares a los registrados en 1970 (288.4 miles de tone-

ladas). Para 1982 solamente se obtuvieron 274.3 miles 

de toneladas. Esta disminución tan fuerte es resultado 

de la baja en la productividad, puesto que de 1,645 ton/ 

ha.que se obtenían en 1970, para 1982 sólo se alcanzaron 

rendimientos de 1,302 ton/ha. La razón de esta baja en 

los rendimientos se debe1 por un lado1 a que las mejores -

tierras que anteriormente se dedicaban al cultivo de 

cártamo, en la actualidad se orientan a la producción de 

cereales (principalmente tri~o), y por otro, a la baja -

calidad genética de la semilla utilizada para siembra. 

Además, la superficie de cártamo cultivada bajo riego 

descendió del 65% al 55% entre 1976-1981; la superficie 

fertilizada también descendió del 56\ al 49% y la acredi 

tada del 83% al 55% • 

. ·Otro factor que ha incidido notablemente en la reduc 
·'· 

cióp de la producción es la baja en términos reales de -

los precios de garantía, de un 15\ en el período 1978-

1981, ·mientras . los costos de cultivo crecieron en .u:n. 

22\~ 11{ 

2.5 COPRA 

La copra ofrece una' producci~nestable por.ser un culti-
.·.- -.·· . 

V? perenne, que se explota en ~reas tropicales, que no 
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compite por la tierra con cultivos de ciclo corto. El 

48% de la producción haciona.l se localiza en el Estado 

de Guerrero y se puede acumular el 83% del total de 

producción, si se incluyen los "Estados de Colima, Camp.!:_ 

che y Tabasco. 

Esta oleaginosa ha mantenido su nivel de participación 

durante el periodo analizado (1970-1982), con ligeros -

incrementos en los años 1976-1978, derivados de la in -

corporación de nuevas áreas al cultivo. La superficie 

cosechada en el período (1970-1982)~ creció a una ·tasa 

media anual del 1.8%, pasando de 114 mil hectáreas a 

141 mil hectáreas respectivamente. El aumento en la 

superficie, ha compensado en parte la baja de los rendí 

mientos que han pasado de 1,263 kg/hg en 1970 a 1,047 

kg/ha, en 1982. La baja en la productividad es conse -

cuencia de las plagas y enfermedades que han atacado al 

cultivo, pero principalmente a la falta de tecnifica 

ción~ de asistencia técnica, crédito y labores agt>ÍCO -

. las. 

Actt.ialm.ente el 77\ de la.superficie cosechada es de tem 

. , po~~l, supv.ficie de ia:. que se obtiene el·· 68\ . de la pr2_ 

ducción nacional, la mecanización es muy baja; existe -
. . 

poca información a nivel nacional sobre.feI"tilizaci()n, 

crédito yasistencia técnica, pero se puede inferir que 
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mantienen un nivel muy bajo • 

. 2. 6 GIRASOL 

Este producto se empieza a cultivar en México en 1971, 

afio en el que se obtienen 27 mil toneladas de semilla, 

equivalentes a 10.2 miles de toneladas de aceite, en 

los afios posteriores se registra una fuerte disminu 

ción de la producción, a tal grado que en 1982 solame~ 

te se produjeron 15.1 miles de toneladas, que represe~ 

taran 2.0 miles de toneladas de aceites (0.3% de la 

producci6n total ). 

La superficie cosechada ha· observado una disminución -

de 50.7\ miles de hectáreas en 1971 a 2.9 miles de hes_ 

táreas en 1982. Existe poca información que nos permi 

ta explicar claramente este descenso, puesto que los -

precios de garant1a en los últimos afios han experimen

tado aumentos considerables pasando de $2'700/ton., én; 

1978 a $15,000/ton en 1982, y los pl:'ecios reales tam -

bi~n han observado un gran incremento, equivalente. al, 

108\enel. per!odó considerado• 

'· '• ·.·>:· . 

Es importante destacar q_ll:eeste producto tiene la cua-·· 

<Hdad de adaptarse a la escasez de agua y a las bajas 

temperaturas y puede cultivarse .en zÓnas de temporal. 

28 



: Asimismo> conviene hacer nota.!;' que l,a productividad de 

este cultivo ha,idóenconstante aumento paoando de 
' '. ·. . .· 

528 kg/ha, que se obtenían en 1971 a 1, 846 kg/ha •. obt~ .· · 

.nidos en 1981, lo cual es. un factor adicional para· 

afirmar que este cultivo representa una buena alterna

tiva para incrementar la producción de oleaginosas si 

se le da el impulso necesario. 

Como se observa, el comportamiento de la producción ha 

sido resultado de diversos factores que conjuntamente 

han desalentado la producción. 

Dichos factores se acentúan particularmente para las -

oleaginosas cultivadas en regiones de temporal y tropf. 

cales en las que las condiciones de producción presen

tan diferencias significativas con respecto a las 

áreas de riego. Tal es el caso de la soya en Tamauli

pas9• Chiapas y Veracruz; de ajonjolí en Guerrero y Mi

choacán; del girasol en Tamal1lipas y D.~rango; de la 

cop!'a,en Guerrero. Oaxaca, ColiÍna, Veracruz y Tabasco. 
- ..... :. 

En::e~t8.s •regiJne~; la p~d\l~C.Í~f) Se é~ra~t~riz~ pOI' ser< : · 
:;~~·i1~~¡~~fia·•.•.·~~·.:~·i····f3ºÍl;nÍ,s~k •. d¿ .'in:~~~.~·,·.•.··ra1ta. 
d.i~~~>ási~1:~nbi~·:ti¡~~ica ,j ·litiiizaci5ri d~,·~aqu.inarÍ.a· •:. ', ··j· ~- .... , . , . .' '~.:·.~, :- ' ' " . -,·. '· .,. ·:' ·. - . ·.· . ,.,.;· :- . -·, ' -. . , ' ,·' 

agr~cpla, lo (lU~l encarece s·~nsibleniente ·stis. costo~ ,· 
: 1 ,·- ,_,·,. 
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Por otra parte, los precios de garantía, no han respond!_ 

do a los costos de cultivo .y esto ha ocasionado que el -

productor obtenga muy bajos ingresos. Así, en el perío'.'." 

do 1978-1982, a pesar de que los precios de garantía no~ 

minales han observado incrementos sustanciales, los pre

cios reales presentan una marcada tendencia decreciente 

para la mayoría de las oleaginosas. 

3. COMERCIALIZACION 

Existen dos formas básicas de adquisición de las oleagi-

nosas, aquella que se realiza en forma directa, es decir 

de productor directo a industrial, y aquellas que se rea 

lizan v!a productor directo - intermediarios (acopiado:.. 

res, instituciones oficiales, etc) - industriales. 

En relación a la primera, es comGn que los industriales 

tengan personal especializado en acopio de materia prima, 

el cualttrata directamente con los productores, sean 

estqs productores independientes o asociados. Este tra

to permite en ocasiones qúe se realicen contratos<cuyos 

principales características son: precio libre al, alza, 

'precio fijó a la baja, cantidade.s de semilla, 

fechas·de entrega. 

' . ' . 

Consideraridoq~e la disponibilid~d de.oleaginosa:ses 

ine~table, muchos i.ndustriales tienden .a· pagar e~ sobre-:-
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precio o primas con el propósito de asegurarse la mate

ria prima. 

En cuanto a las compras indirectas son muy generaliza ·

das y en ellas están en desventaja los pequefios produc

tores, ya que reciben un precio menor al oficial con lo 

que aumenta el margen de sPbreprecio que el industrial 

está dispuesto a pagar al intermediario. Al igual que 

en el resto de la producción agrícolq,existen interme -

diarios justamente organlzados como comerciantes, con 

capacidad de acopio y con impunidad para alterar las 

formas de pesaje y control de calidad. 

CONASUPO ha tenido poca significación en el acopio de -

materia prima nacional y su participación está directa

mente vinculada al aprovisionamiento .de las grandes em

presas ,ya que cuando la orden de compra supera las 30 -

toneladas, las oficinas matrices ordenan a BUROCONSA o 

ANDSA el envío de furgones a la puerta misma de las em~ 

pr\esas. 

OtJ:'a. de . las implicad.enes ··del papel iirtermediador de. 

bONASUPO está ~eferida. a. la oportunidad de la e~tl"ega -

y su efecto sobre los precios de venta de la materia. 

prima. Así, c\lando la producción nacional .registra un 
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descenso y los.precios reales de adquisición del. produc

to en las zonas rurales son sup~riores al precio de ga -

rantía, los industriales acuden a CONASUPO y satisfacen 

su demanda con los stocks de esa institución a precios -

de garantía. Por el contrario, cuando la producción es 

abundante y se presentan excedentes temporales para el -

agricultor, éste tiene que llevar su producto a CONASUPO 

pagando el flete y gastos de traslado. 

Es importante destacar que CONASUPO en muchos casos 

actúa de hecho en detrimento de la producción interna y 

más específicamente del pequefio productor, al programar 

las importaciones en forma coincidente con la cosecha, 

lo cual, abate el precio interno de la materia prima, au 

nado al hecho de que las importaciones por sí mismas 

obligan al Estado a un subsidio permanente hacia el sec

tor privado industrial. 

FOr las .implicaciones que tiene 18. acci6n del 
~ 

t: la produc~i6n<y suministro de oleaginosas;. es 
-.. · ... _.,-.,. .... ·. . ·"·,. e'·, .· __ :. '• ' .:' -. :.··:,_· '. <-,.',_ . : ;_ ' ' 

~bn~c~il c~ale~· sÓn las líneas d~ .esa acdón :formalín~nte : 
..... : ...• ~:·,. ': . • .. : 

· Y.· como se renej an en .1as cbndtciOnes de .1os 
.,., . ' 

cultivos de oleaginos~s. 

. . . 

Primeramente,•. ~u ·actuaci5n en -el. apoyo directo 

d~c~ión se ha c~racter.izado p()r la selecti'1idad 
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c::i.:$.i5n de aquellos cultivos que se realizan en las. zo~ 

TlliS :emporaleras dominadas en SU mayoría ror pequefiOS -

Ik~,n;:tores normalmente sin organización. Lo anterior 

qu~::C claro si se considera que el algodón, el cártamo 

y .::..:: S(>ya son los productos que además de realizarse 

en ~as irrigables, son los que cuentan con un elevado 

pm""~~taje de fertilización, mecanización, asistencia -

té::r.::::a y crédito. El Estado incide directamente en 

ese . .:s.ignación diferenciada y excluyente de recursos 
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to~ ·~z que gran parte del financiamiento y asistencia 

tér:r.:.~.a a la agricultura se realiza a través de Banrural; 

as~~~;mo y en relación a la fertilización, el Estado 

cuc-::::. con. el monopolio nacional de fertilizantes. 

Es .:::.:..-;ortante destacar el caso de la soya, pues cuenta 

cor" m. 76% de superficie de riego~ 73% de superficie 

fe~--:"-=..izada, 100% con mecanización, 100% con asisten -

ciE -:knica y 7 5% de la superficie cultivada cuenta con 

En ~~ción al papel regulador del Estado en el mercado. 
'", <. 

de :..m:. oleaginosas como. se vió a .nivel de la 

za,_.·::rn, de la matet'ia prima su acción. es mtnima, por Ú .. ·. 
. . - . . . . 

qu!'C ~a; actividad ~s realizada realmerité por :i.n:term.~di~ 

r.i.010 .:;"'dependientes o asociados a las grandes empresas 
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transnacionales que cuenta con un sistema de acopio y un 

poder de control sobre la propia infraestructura estatal. 

Este hecho dificulta y en ocasiones anula la política de 

fijación de precios de garantía que representa, otra de 

las acciones del Estado como regulador del mercado. 

La política de precios de garantía ha tenido efectos di

versos en función del tipo de cultivo, de hecho, los úni 

cos cultivos que han registrado un crecimiento real de -

sus precios de garantía son la soya y la semilla de alg~ 

dón. 

Finalmente se tiene la regulación de comercio exterior, 

esta función se realiza a través de la programación de -

importaciones por CONASUPO misma que como ya se mencionó 

antes, revela graves deficiencias y que repercuten en la 

producción interna. 

41 PRODUCCION DE ACEITES 

/\hora bien, en relación a la producción de 

aceitera durante el .. ~eri.odo 1970. -. '1982p se observa un •. 

·.descenso al pasar> de ~21 mil t:onelada's de. a~eite en ei 

·prime~, afio, .a .380 mil en el últhlo'~" ·.Asimismo, se regís-
. . ·. -.. .· . ., . 

· tra un ,compoI"tamierito irreguia~ a lo largo del perfodó ,;,;. 

marcado por un crecimie~t~ dt? 1970 a 1975~ una(ca!da en 

1976 para pasar, a otro.período de recuperaci6n que va de 



1977 a 1979 y finalmente un descenso de 1980 a 1982. 

Otro de los aspectos a destacar en el comportamiento de 

la producción, se refiere a la participación de los pr2_ 

duetos de los cuales se extrae el aceite. Así, mien 

tras que en 1970 la soya representaba sólo el 9% del to 

tal de producción, en 1982 ésta representó el 32%. 

Los productos que registran un fuerte decremento en su 

participación son el ajonjolí y la semilla de algodón -

al pasar de un 20% y 22% en 1970 a 5.6% y 11.9% en 1982 

respectivamente. 

De alguna manera este reacomodo en la producción de acei 

te refleja los cambios operados en la producción prima

ria, donde la soya de un 15% en 1970 pasa a representar 

el 47% de la producción total; en tanto que el ajonjo

lí y la semilla de algodón van a disminuir su particip!_ 

.ción al pasar de un 12.5% y 38.3% en 1970 a un 3.1% y 

19% en 1982 respectivamente. (Anexo 8) 

s. . PRODUCCION DE PASTAS OLEAGINOSAS . 
, .... 

En el proceso de extracción de .a,ceite dé'.las Sf!miÚas -

oleagin,osas, se obtiene como subprod¿cto l~s pastas 

oleaginosas, cuya principal utilidad es la de servir - •... 

• 
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. como materia prima para la producción de alimentos bala!!. . 

ceados. 

La tendencia de la producción de pastas oleaginosas en 

el período 1970-1982 se puede considerar estable y hasta 

cierto punto de lento crecimiento, ya que su tasa de cr~ 

cimiento fue de 1.3% en promedio anual. 

Hay que sefiala::> que lo que permite la obtención de una -

tasa positiva a diferencia de la producción primaria y -

de aceites, es que en la producción de pastas es determf 

nante el hecho de que el cultivo más dinámico haya sido 

la soya y en general que el grueso de la producción de m~ 

terias primas la constituyen semillas de alto contenido 

de pasta como lo son además de aquélla, el cártamo y la 

semilla de algodón. 

En ~fecto, durante este período la soya pasa de represe!!. 

tar el 20.6\ en 1970 al 56% en 1982; el cártamo a pesar . 
de vex- disminu.i.da su participación en los Últimos afios, 

ha t'epresentado en promedio durante e,1 período, el 24% -

del total de pastas oleagfoosas. . El algodón debido a su 

vinculaci6n directacon el comporta.mientodel·mercado 

ternacional ha ·bajado su participación, sin . emba~go ~· o6u .·· 
' .. : _,. •,·-, 

pa el tercer<lugaren·im~ortancia enla·p~oducéión 

pastas oleag;inos"s •.. e Anexo. 9. ) 
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En relación al comportamiento de 1as demás semillas olea:.. 

ginosas en su rendimiento de pastas, se observa una ten ~ 

dencia a la baja y en algunos casos alestancamiento,(pa!_ 

ta de coco un 6% en promedio) 

6. CONSUMO 

6.1 ACEITES Y GRASAS 

Los aceites y grasas, tanto vegetales, como de origen 

animal han observado un comportamiento irregular durante 

el período 1972-1982, donde se registra un crecimiento 

sostenido durante el lapso 1972-1979, al pasar de 557.8 

miles de toneladas en el primer afio a 1,007.0 miles de to 

neladas en 1979. 

En este período se registra una tasa media anual de ere -

cimiento del consumo del 8.8%, mientras que durante el 

lapso 1979-1982, se observa un decrecimiento en el consu

mo, equivalente al 1•2\ anual, que obedece a la menor di_! 

ponibilidad de materias primas, resultado de la disminu ;1'"'.' 

ción pa.ui~tiM. d~.la producción d~· o{eaginosas y de· gra.::-
• . . t . , ./ ' .. , 

sits.anUnales qt1e\~e h<l·I'egis1:~~do en el:país; de 
- ' . ··,·,;·, •'<;:, - "- '' . i .• .·:' ·-· • '.-,, ·.': .' . 

~era~' el(,?~~tam;éll~obü1tór~c,()id~ ·ia demanda 
' .-· : - :;; :.: :- '.' " ' ·;· .. <, 

·~ iV 

··:·: 



C O N S U M O 

ACEITES y GRASAS· ANI- stMA 

ARo GRASAS VE- \ MALES \ ('.lm) 
~ ( TON ) 
C 'ION) 

1972 438'585 78.6 119'233 21.4 557 1818 

1976 543'856 74.2 188 1821 25.8 732 1777 

1977 676 1647 74.1 235'345 25.9 911 1922 

1978 722'122 73,8 256'120 26.2 978'242 

1979 791'609 78.6 125'431 21.4 1'007'040 

1980 654'091 69.9 281 1532 30.1 935'623 

1981 695 1817 69.5 305 1322 30.5 1 1001'139 

1982 670'322 68.9 302 1400 31 11 972 1722 

T.M.C. 4.4% 9.7% 5.7% 

Corno se observa, las grasas animales han cobrado mayor -

importancia a través del tiempo, puesto.que de una part! 

cipaci6n del 21.4%·que se tenía en 1972, ésta ha aument~ 

do al 31.1% en 1982, con una tasa media anual de creci

miento del consumo de 9.7%; mientras el crecimiento en -

· . el· consumo de aceites. y grasas vegetales ha sid() del 

'4.4\:·anuaL 

De este consumo durante el período 1977..:1ss2~ 

final ha sido : 
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100: 

100 

100: 

100: 

100 

1QO: 

100 

100 
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Uso .comestible 

Industria Jabonera · · 

Otl"osUsos Indus -
tt>iales; 

100\ 
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.Actualm1anteel consumo nacionalpromedio de aceite comes"'.' 

tible pór persona es' de 13 kgs anuales, registrándose una 

propensi6n adicional a consumirlo a partir de 1977 del si 

anual, cuando en consumo per cápita era de 10.6 kgs. Lo 

que indica que la tasa de crecimiento de las oleaginosas 

está estrechamente ligada al crecimiento de la poblaci6n 
. . 

y al aumento paulatino del consumo per cápita. 

La participación de cada uno de los aceites de las oleagi 

nosas dentroo del consumo total, presenta diferencias sig

niticativas a través del período considerado (1970-1982). 

Los cambios en la disponibilidad de semillas, se expre 

san en cambios en los precios relativos, que a su. vez 
'¡ . ' 

afectan.la demanda.de ~as industrias.por las diferentes -
' • • 1 •• 

ole~giriosas~ . (~nexo 10).~ .: 

· .. ·.·.· represeni~orespectivamente eri ... 1982i.el.S9\,yjÜ.1S~J\<-.;. 
,. . .. , _ _,'" _ ..... " ... ,· ' . ," ' - . •' " 

d~l con:$~1110 total d~ ~leaginosas, mient:ras 

el aceite.de soya apenas aportaba.un H.lf\ 
·:· ' ... ;, ' 

eL 
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Esta situación ae explica por los incrementos en la pro .. 

ducción de soya derivados de aumentos en la superficie 

9ultivada, y a la disponibilidad que en el exterior :ta. 

existido en los últimos afias. Para 1982 el consumo ínter 

no fue satisfecho en uri 30% con producción nacional y en 

un70% vía importaciones, tanto de semillas oleaginosas, 

como de aceites crudos y refinados. 

En el caso del cártamo, se han observado incrementos impo~ 

tantea del consumo en los afios 1978-1979, derivados de 

aumentos en la disponibilidad interna, sin embargo, en -· 

los tres Últimos afias, se ha registrado un descenso cons.f. 

derable a causa de la competencia que existe con los ce -

reales, por las áreas irrigadas del país. 

El consumo de aceite de semilla de algodón bajó notable -

ment~ su p~rticipaci6n de un 21.7% en 1970 a 7.2% en 1982, 

resultado del desestímulo que sufrió el cultivo.del.algo-

dóh a raíz de .. la ·baja de los precios de la fibra 
.• . 

internacional a partir de los afias 1974-1975 

parH~ip_étcd.ón _df7.l •aceite de ajonjolí. en el;;~:e~f~~o-·a~'V,! 
· .i:Lza,do,'J1l~e6r~cid:; n6~ableméMe;al ;pasal':del :1a~2\:·én L. 

·· 1970 a1·i.al én 1982~ .·E~t~ descénso Obed~~e·a .qlle " 
,'.-:.-· "/; -.-._··~·"-,_, ·__ - :\'.':<>'.: '~-:. ;_::'·:··~. 1:' ·: -- ' • . . - .. ," · .. ,· . . .. .. 
~Pt'eciosde:gax:'antia.establecidos se h11n convertido 

' ' ·,•. 

: d~sestímulo" ~6~starite pal."a la 
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En el período 1978-1980 se lograron incrementos importa~ 

tes en la producción de esta ·semilla, que fueron orient2, 

dos en gran proporción hacia el mercado exterior, debido 

a los atractivos precios internacionales. 

La participación del aceite de copra en el consumo apa -

rente, ha registrado un gran descenso al pasar de 18.7% 

en 1970, al 13.2% en 1982. Sin embargo, en términos ab

solutos se ha mantenido estable este consumo en alrede -

dor de 88 mil toneladas anuales. 

El girasol, la linaza y el coquito de aceite, han obset 

vado un comportamiento descendente a través del tiempo, 

dentro del consumo total de aceites; pasando de una 

aportación del 6.3% conjuntamente en 1971 al 2.0% en 

1982. Este descenso obedece a las presiones que ejer -

cenen el mercado libre las demás oleaginosa~y a los -

precios de garantía que nunca han respondido a los cos

tos de cultivo. 

·tn general, se observa.que el consumo de aceites se ha

ce cada vez lllás dependiente del cultivo de la áoya, 'no 

por razones de preferiencia de los . consumidores, sin() - .. 
·, '. : . ',\.' <: :.> : ' 

por• efectos de disponibilidad eh el mercado éxterno,. 

'qado :que en Í982 satisfizo el 70t<del consumo de este -

producto~· Asiinismo, en los. últimos años, se ha visto -

reducido elc;onsumo total de .:lc~ites a niveles fuera de 



la tendencia de la demanda registrada en el período 

1970:.:..1979. (Anexo. 11) 

6. 2 PASTAS OLEAGINOSAS 

La demanda de pastas oleaginosas como ya se indicó es -

demandada por productol"es industl"iales organizados y 

por los productores ganaderos integrados, es decir, que 

procesan sus propias necesidades. 

El consumo de estas pastas se ha incrementado debido a 

la tecnificaci5n del sector pecuario, primordialmente -

por la modernización de los sectores porcino y avícola 

en la que se ha sustituido la alimentación tradicional 

por la de alimentos balanceados. 

El consumo de pastas oleaginosas ha observado un creci

miento acelerado en el período 1970-1982, equivalente -
·· ... ,_ 

a una tasa media anual del 6.9% En este período se o?-

serva que este consum9 mantuvo una tendencia creciente 

hasta .el afio de 197q, a partir del cual se muestra una 

baja sensible en 1980 y unarecuperaéión.en los dos Úl-

tiffi~~ afios analizados. Esta situádón se explica 
. . . . . . - ' 

:por 

•una. r-edUcci<Sn en la disponibÚidad interna del'ivada de 

una baja.en la produccitSnde oleagi°nosas. 

·. . . . . 

Lá pasta de frijol de soya .. es la de mayó!' demanda en. el 

,>'· 
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mercado, teniendo una participación del 79;1% deritro del 

corisumo :total de pastas en el año 1982, siendo que para 

el año.1970 participaba con un 32.0% de este consumo y 

que en 19 6 6 apenas aportaba el 9 .• 7%. 

Esta situación obedece a su alto contenido de proteínas 

(48\), y a que esta semilla es la que mayor contenido de 

pasta contiene. Asimismo, la disponibilidad de ésta se 

ha visto aumentada sensiblemente a raíz de las importa -

cienes crecientes que se han realizado en los Últimos 

afios. 

La pasta de semilla de algodón ha observado una tenden -

cia decréciente en su participación del consumo, al apo~ 

tar sólo el 7.14 después de haber sido·de las de mayor -

importancia en cuanto a su participación en la satisfac

ción de la demanda. En el afio 1966 esta pasta contribu~ 

y5 con el 55.5\ y para .el año 1970 aportó el 29.0t del -

consumo total. 

·E1.·.resto d~ las o.leag;i.nosas fooprá:, girasoi, ajonjoli, 
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• ·c~qyit~ de ·acei t~ . y -iinaz~l, : soialll~llte .ap_ortaron eL. 5 ~1~ < 
- • ',.. • • • • • • - • < • • • ~· " 

'del/consumo total de pas'tas en 1982, desptiés de'·haber .' 

P~~t¡cipado c6n un~1a.9iaurante e1 año t9~Ó. 

. . 

diferentes. 



está en funci6n de .la utilidad que tienen para la alirnen

taci6n~de las diferentes especies.pecúarias, así como de 

la disponibilidad q\.\e . exista en el mercado. · 

Durante el período analizado, se observa: una participa 

ci6n creciente del consumo d.e pasta de soya, a costa de -

una constante disminución de los volúmenes de demanda del 

resto de las oleaginosas. 

Esta situación se corrobora al analizar su pr~ducci6n que 

muestra la misma tendencia del consu.~o. (Anexo 12) 

7. BALANCE 

7.1 ACEITES VEGETALES 

La demanda ha observado una tendencia crecie~te, que aun

que limitada en los:tres Últimos afias por efectos de dis

ponibilidad tanto de semillas, como de aceites y grasas -

vegetales, ha obligado a una participación cada vez mayor 

de las importaciones para satisfacer .el consiuno, tal como 



•'.,_'·· 

Aao 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CONSUMO APARENTE DE ACEITES VEGETALES CTONS). 

PROOOCCICtl CONSUMl DEFICIT 

490 1632 596 1575 105 1943 

490 1400 589 1210 98'810 

501'496 446'310 (55 1159) 

344 1309 543 1956 1991 91¡.7 

550 1183 676'647 126'461¡. 

515 1156 722'122 206 1 956 

586 1793 791 1609 201¡.'816 

490 1986 654'091 1)163 1105 

478 1742 695 1817 1)217 1 075 

379 161¡.9 670'322 1)2901673 

PART!CIPACION DE· LJ\S 

IMPORI'ACIONES .EN 

ABPSfO NACIONAL. 
% 

17.76 

16.77 

-0-

36.72 

18.69 

28.66 

25.87 

24.94 

31.19 

43.36 
... ' .... 

1) No considera la importación de semillas oleaginosas con

tenidas bajo el rubro de otras·oleaginosas, ni la impar-
. . 

tación c;J.e aceites refinados y grasas hidrogenadas. 

.. 
Las semillas · oleagiliosas que se han importado tradicional- .. 

mente son: la semilla de algodón, la soya~ él girasol y el 
.-í : ' - ·: ., ·: 

cártamo. . En los últimos tres afios estas importaciones .se 

han distribuido de la siguiente manera: soya .89.~%, semi

lla de aigodón s .. ot, cártamo.3.6\ y girasol 1.8% 

1 
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Las importaciones de oleaginosas se adecuan a su disponi.., 

bilidad en el mercado internacional y a las necesidades -

de la industria nacional. · Así, por efectos de disponibi

lidad internacional y por las pastas oleaginosas que dema~ 

da la industria de alimentos balanceados, las importacio

nes de soya, cártamo y semilla de algodón son preferentes, 

y en ellas'no se atiende prioritariamente a su contenido 

de aceite, sino a su composición de pastas. En estas con 

diciones, se importan semillas de algodón y soya cuyo con 

tenido de aceite es de 16.5% y 18%. El ajonjolí y la co-

pra por su parte tienen un alto rendimiento de aceite 48% 

y 59% respectivamente, además de las pastas oleaginosas -

que se obtienen como sub-producto. 

A partir de 1980, el patrón de importaciones cambi6 y se 

ha importado no solamente semillas oleaginosas, sino tam

bién aceites vegetales, con consecuencias negativas para 

los productores agrícolas y para.la industria de transfoE_ 

mación que exciusivamente obtiene aceites crudos. Así, 

para 1980, se importaron alrededor de 95,000 toneladas de 

aceite, en lo que predom.inán: ac.eite de soya '(~-5%), ace.i:.:.. 
. . . ~ . 

te de.coco (1,7\) y otros aceites vegetales, tanto crudos 

,cómo fefinados (38\) CAne,¡os 13, 1a. y 15) 

Ante la f a1ta de capacidad de almacenamiento y para dismi_ 
:..... ·"·· ,-- ·. ·;:, ··•'\. 

nuir las demoras en los trarispol'tes, eLace1te de soya y 



coco fue almacenado en lo·s tanques de los industI'iales, 

quienes únicamente pagaban a Conasupo, el aceite que 

iban ut~lizando. En este afio (1980) este aceite fue en - . 

tregado a $18,000/ton cuando el precio nacional fluctua 

ba alrededor de $22,500/ton (Anexo f6) 

Las importaciones para 1981 y 1982 de aceites y vegeta

les disminuyeron a 4,707 y 4,800 toneladas respectiva -

mente, principalmente las compras al exterior que se 

realizaron fueron de aceites refinados y grasas hidrog!':_ 

nadas. 

Durante (1980) se importaron.987.S miles de toneladas -

·de oleaginosas,de las cuales
1

698.B miles de toneladas -

se identifican por tipo de semilla;Y 288.7 miles de to

neladas no se especifican en los anuarios estadísticos 12/ 

Estas importaciones tuvieron un valor de 6,076.4 millo-

nes de pesos. 

· .Las importaciones de aceites vegetales fueron del orden 

'de' 95.2 miles de toneladas,C:on valor de 8,404.omÜlci ..;.. 

ne~ de pesos~ 
. . 

'::>;-; ·, <· .. " . '·, ... ·. ·.:·~ .. "· ·. ':: .. ·.-. : ·:. 
¡>ara 1981 la 1mportacJ.on de semillas. oleaginosas fue de. 

· 1~43~ .1 miles de toneladas, identificándose po:r produc~ 
. . 

t~ 1, 216. 3 mil e~ de toneladas• Estas tuvieron un valor 

12/ series Hist6ricas de CX>rlSUIOO$ aparentes (fuente~ Direcci6n Ge-
neral de F.conanía Agricola). . . . . 



de 11,791.8 millones de pesos. 

La:s importaciones de aceites vegetales se redujeron sen

siblemente con respecto al año anterior, importándose s~ 

lamente 8,783 toneladas con un importe de 166.6 millones 

de pesos. 

Para el año 1982, solamente se cuenta con información es 

tadística preliminar de importaciones de semilla de alg~ 

dón, soya, cártamo y girasol, que reporta un volumen de 

1,579.3 miles de toneladas de semillas oleaginosas y 

2,200 toneladas de aceite de soya. No se cuenta aún con 

información del resto de las oleaginosas adquiridas en -

el exterior. Sin embargo, valorando estos volúmenes pa!'._ 

ciales de importación a los precios internacionales pro

medio de 1982, nos arroja un importe aproximado de 

14,954.6 millones de pesos, cifra superi~r en 25.1\ a la 

salida de divisas por compras al exterior registrada en 

1981. 

7•2. PASTAS OLEAGINOSAS 

. La:· ·situaci5n general del mercado de estos p~odti~tos se ,.. 

presenta de manera muy similar a lá. de las. semillas y . 

aceites vegetales, es decir, insuficiencia de :La oferta 

para satisfacer el consumo, tal. como se describe·a conti 
., 

nuacion 
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CONSOO APARENI'E· DE PASrAS OJ.EAGINOSAS (TONS) 

PARTICIPACION DE LAS 
··A Ro IMroRmCIONES IN PROOOCCION CONS1.M) DEFICIT 

ABASl'O NACIONAL. 
% 

1970 749 1742 866 1754 107 1 012 12.3 

1971 907 '394 986'070 78'675 7~8 

1972 895'664 935 1841 40 1177 4.3 

1973 11031 1648 1'234,903 203 1255 16.5 

1974 1'042'562 1'082'087 ·39 1449 3.6 

1975 1 1 024 1 737 11 012 1603 (12'134) -0-

1976 637,606 11236 1136 598 1530 48.4 

1977 11123 1349 11 516,714 393 1365 25.9 

1978 962 1 847 11 l50'430 587 1 583 37.9 

1979 11260 1381 2'187 1905 9271 524 42~4 

1980 901 1801 11477'111 575'310 38.9 

1981 1 '083 1 909 . 21 090,851 11 006 1 942 48.2 

1982. 860'710 1'986,600 1'1251890 56.7 

La' participaci6n.de las importttciones ~ara 

co~surno.intern9 h~n sido.du~anteel.pé~Ío4oa~a1Ízádo 
-.' :; . ..: ·, : ·':··'; ; .·;> ,' ... :· ,· _:. · .. •)' ···. :·:: ' 

. : po,r•d~más'· crecientes. a · .. 'l:(ll·.·grado,ql.le'pava 

t~ron el ss.;\del consumo total. · 
.,••' 

. As.í como en el caso de abei tes, el patrón de 

nes ha cambiad6, pasando de un. período odon~~ ~ol~~~te -

EL 
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se importaban semillas oleaginosas y mediante éstas se cu

bría. la demanda de aceites y pastas, a una importación de 

productos semi-elaborados (pastas o harinas), con mayor V! 

lor agregado y consecuentemente con precios sensiblemente 

más altos. 

De esta manera para 1980, se importaron 178.3 miles de to

neladas de pasta de soya, con valor de 1,104.0 millones de 

_pesos. 

En 1981, las importaciones de pastas abarcaron más produc

tos, correspondiendo 130,5 miles de toneladas de pasta de 

. soya, y 17 • a miles de toneladas de pasta de otras oleagi -

nasas. El valor de estas importaciones ascendió a 912.4 -

millones de pesos. 

Para el afio 1982, no se dispone de información de transac

ciones comerciales a nivel internacional de pastas. 

En. general, la balanza comercial de. oleaginosas durante 

los. Gl.timos tr.es afies se ha comportado de la siguiente 

nera 



A.Ro 

1980 

1981 

1982 

1980 

1981 

1982 
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BALANZA COMERCIAL 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO 
VOUJMEN VAJ.DR VOUliEN VALDR VOUJMEN VALDR 

<TON) ~$ e WN > MII.FS $ ( TON ) MILES $ 

987'527 6'076.4 52'248 11148.3 935 1279 4 1928.1 

1 1434 1136 11'791.8 49 1136 11091. 7 1 1385 1 000 10 1700.1 

1 1579'332 14'917 61868 304.9 11572 1464 14 1612.1 

ACEITES VEGETALES 

Il1PORTACIONES EXPORI'ACIONES SALDO 
VOUJMEN VAIDR VOUJMEN VAUJR VOillMEN VALOR 
<TON) MUIS$ ( TON) MILES $ ( TON ) MILES $ 

95 1154 8'404.0 -o- -0- 95 1154 81404.0 

81783 166.6 -0- -0- 8'783 166.6 

21200 1) 37.6 -0- -0- 2 1200 37.6 

1) Estimado a precios internacionales 1982, 



IMPORTACIONES 
VOLUMEN VAJ.JJR 

1980 178 1 349 11104 

PASTAS OLEAGINOSAS 

EXPORTACIONES 
VOLUMEN VALOR 

-0- -0-
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SALDO 
VOLUMEN VALOR 

178 1349 1.1104 

1981 148 1311 

1982 N.D. 

912.4 

N.D. 

-0-

N. D. 

-0-

N.D. 

178 1 311 

N.D. 

912.4 

N.D. 

1980 

1981 

1982 

SALIDA NETA DE DIVISAS 

( MILLONES DE $ ) 

14 1 436.1 

11 1 779.1 

14 1 649.7 

Las cifras anteriormente descritas nos permiten inferir que 

la salida neta de divisas arroja cifras alarmantes,de tal -

forma que el pago al exterior en 1980, superó en un 21% al 

valor total de la producción de oleaginosas, que fue de 

11,929.7 millones de pesos; lo cual da idea de la magnitud 
. . 

del problema que enfrenta el sector de las oleaginosas, al -

ser dependiente en un 54.7\ del mercado exterior para 

.facer la demanda interna. 

8. CONCLUSION 

El rasgo in~s cara~terístico que registra el diagnóstico, .. 
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fo representa la insuficiencia d'e la producción interna 

para satisfacer la demanda. Esta situación .i.mplica,tanto 

a la producción primaria,como a las actividades agroindus

triales relacionadas con la producción de aceites comesti

bles y con la fabricación de alimentos balanceados de con

sumo animal. No obstante, el impacto más negativo lo re -

sienten los productores primarios, quienes se ven perjudi

cados,tanto por la política del Estado,como por la acción 

de intermediarios e industriales. 

La insuficiencia de la producción interna es producto de -

diversos factores, algunos de los cuales son comunes al 

conjunto de oleaginosas, en tanto que otros tienen efectos 

distintos dependiendo del tipo de cultivo. 

a) El primer elemento que destaca es el de la compe
tencia por el uso del suelo ; al respecto, es im -
portante sefialar que el cuadro de cultivos de · -
oleaginosas tal y como está constituido en la ac-. . 
tualidad, es producto de una batalla por el suelo 
que se libró en la década de los 60 1s, contra los . . 
productos bási.cos. Esta competencia se dió entre 
·los cu1tivo~ .más dinwcos como son: la soya, el 
cár.tamo y algodón y ios. granos básicos como el 
f;Íjol 1 - ~rm.aiz ·Y el trigo· principÚmente. 

,, '. ' . - ' . . -· ,·,. 

. . ,~¡~ ~¿ar~()> 'ciespu~s de un cr~cim:ie~t() ililpor~ante '. 
':' .- ": ., " . ' . '... . . ·. " •.- . .. . . ' ' .· . ,,,.. .... ' . . .. ." .· 

·ciurante el ¡)edodo·1965..o197s,··· su· dinamismo>s,e ··.ha 
'Jl~tc> · di~minufdo a l:'a!z d~ la ·instr.\lmentación dei ···. 

'sM-t·; ~~~ba,;i~merate ccintinúe descenCiiendo con 

PRONA!.~ -

: l ' ~.'. 
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Ahora bien, la competencia por el uso del suelo -
también se da entre las propias oleaginosas, par
ticularmente entre el cártamo, la sóya y el algo
dón. e~ las regiones de riego, quedando al margen 
y en las peores tierras el ~esto de los cultivos .. 

b) Los rendimientos por hectárea en general han mos
trado una tendencia a la baja qUe se explica por: 

· .. c) 

i) Falta de diversificación de cultivos, tanto en 
lo que se refiere a las áreas utilizadas para 
cultivos tradicionales, como en nuevas oleagi
nosas; 

ii)Escasa investigación agrícola que no ha permi
tido la elavación de la productividad de los -
cultivos y la inclusión de sistemas y técnicas 
agrícolas novedosas y 

iii )Condiciones desiguales entre productos y en -
tre productores,que se reflejan en insuficien
cia de insumos, asistencia técnica, créditos y 

maquinaria agrícola, para aquellos producto~ -
que se cultivan en las zonas de temporal (ajo!!_ 
jolí, girasol y linaza) y cuya producción se -

realiza en unidades pequefias. 

La . at:ción del E.stado es otro de los factores de - · 
desaliento. alá ¡>roducciónprimária, no t~rito por 
la intención ·~rigina1 de la. tn,isma; . sino por lo.s -

' . ·, . '._. '.:- '.··· '-_.' " -. -~. '..· -: ... ·. . . . . ·:: .. ' ;: : .,-. ·.- .-. ' ' - -. ', ,·. . "" -

·.resultados que arroja al, materidizarse; As1, la 
'desarticulación· y ,c6nt~apósi~i6nde la. poHtic~ 

.·. qe ~Oll\eÓtd con ·ia de c()mercio,act~.a·.ca~o·' d(?~~st~~ . 
. · .. ~ulo a. l~ p~odJ6ció~ pr.imaria en general' aunqüé 
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su efecto es relativamente distinto entre pequefios, 
meoianos y grandes productores. 

Se pueden distinguir varias líneas de acción del -
Estado, como son: precios de garantía, fomento y 

asistencia técnica y comercialización. En relación 
a los precios de garantía, se mostró que éstos no 
han respondido con suficiencia a los incrementos -
de los costos de los cultivos. Como ya se dijo en 
el inciso anterior, existen condiciones desiguales 
entre cultivos y entre productores; situación que 
si bien no es responsabilidad toda del Estado, su 
papel histórico y actual ha sido decisivo para con 
formar esa heterogeneidad técnica y material. Fi
nalmente y en lo que concierne a la política de c~ 
mercio, el Estado ha dejado prácticamente en manos 
de los intermediarios (capital-comercial) .el proc~ 
so de comercialización de la materia prima de ori
gen nacional y combinando esta ausencia cbn una 
fuerte intervención en el comercio exterior (impo:;: 
taciones) de oleaginosas. 

Ambas acciones deprimen la producción primaria, la 
primera,por la baja remuneración de los cultivos -
que proporciona el capital especulativo (interme -
diarios) y ,la segunda1,por la coincidencia entre c2 
secha interna e importaciones que actúa depresiva
mente sobre los precios medios rurales de oleagin2 
.sas. 

d) · 'El. capital privado ubicado en la .industria d·~ alj,~ • 
'ment~s balaric~ado,s y. de ac~ites; h~ dej~do• de pafi~ d 

'ticip,ar' en. ici··'producciÓI}<prim;iria{es'4ec.ir, .. #t)···.· 
participa en el· f.Í._nanciamientó de ia pr.oduqcióll 
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sus compras. las realiza vía COtlASUPO o intermedia
rios. Esto implica que el capital privado (nacio
nal y. extranjero) presionen constantemente al Es
tado a realizar importaciones masivas de oleagino
sas, convirtiéndolo en suministrador de materias -
primas subsidiadas y a ellos en maquiladores segu
ros y sin riesgos, presentándose así el control 
del mercado por parte de los industriales. 

Todas estas prácticas facilitan la especulación, . 
impiden la regulación real de precios, desestimu -
lan la producción, estimulan la preferencia por 
productos de importación incrementando el déficit 
comercial del país y ampliando los subsidios al c~ 
pita! privado con el consecuente deterioro de las 
finanzas públicas. 



CAPITULO III. LAS OLEAGINOSAS COMO SISTEMA 
AGRO INDUSTRIAL 



., ' " }"~· ' 
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!. CONFORMACION DEL SISTEMA 

1.1 UBICACION DE LAS OLEAGINOSAS EN 1.os CAMBIOS TEC-. 
NOLOGICOS Y DE MERCADO. 

Al iniciar este trabajo se indicó que el proceso de subor~ 

dinación de la agricultura a la agroindustria, tenía su 

origen en las innovaciones tecnológicas que afectaron a 

los sistemas tradicionales de producción agrícola en los -

países desarrollados, particularmente en los Estados Uni -

dos, permitiendo su conversión en sistemas altamente tecni 

ficados y de elevada productividad, al tiempo que cambiaba 

el destino y uso competitivo de los productos agrícolas 

como simples insumos para las industrias procesadoras de -

alimentos. Otra innovación tecnológica, ligada a la ante -

rior,se refiere a la emergencia de la ganadería intensiva 

en sustitución y/o desplazamiento de los sistemas tradici2. 

nales de ganadería extensiva. 

Como complemento, el desarrollo y cambio de los mercados -

del producto final, se caracterizaron por la tendencia al 

incremento de la demanda de productos de carne de todo 

tipo C bovino, porcino y avícola ) , así como por. un clesplf!.. 

zami.entO del consumo de las grasas animales y su susti tú -

cióri pol'·las grasas de origen vegetal~ 

En l~ intersección de estos dos procesos de cambio, surgen 
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las oleaginosas como una parte del sistema agroindustrial, 

ya que su destino y uso competitivo está ligado, tanto a 

la industria de alimentos balanceados, como a la industria 

productora de aceites y grasas de origen vegetal. 

1.2 CAMBIO EN EL PATRON DE CULTIVOS 

En el caso de nuestro país, su adscripción a los cambios -

tecnol6gicos antes inencionados y a los hábi.tos de consumo 

que conlleva, implicó desde un principio, una modificación 

del patrón de cultivos y su adaptación a las necesidades -

de las actividades industriales emergentes. Así, la diná

mica de la industria de alimentos balanceados para consumo 

animal se tradujo en fuertes requerimientos de productos -

agrícolas, entre los que destacan el sorgo y la soya. 

El primer producto hubo de librar una "batalla" por el uso 

del suelo con el maíz, principal producto de consumo huma

no generalizado en México. Es importante sefialar que la -

sustitución operó, básicamente, en las mejores tierras de 

cultivo, es decir, en aquellas regiones donde, además de 

contat' con agua suficiente, se presentabaun cierto nivel 
',, 

de tecnificación y capitalización de loi;; predios agrícs>las 

y de. sus pr?pietarfos. Otra sustitución más localizada .y 

qüe afecta a las. ·Óleagiriosas, fu~ la que oper~·· en el Nóro.,-· · 

este del pa~s entre el sorgo y el algod6n,.desapareciendo. 



prácticamente este Último, situación que 7sin embargc,no 

solo debe adjudicarse al impulso de primer producto, 

sino fundamentalmente a la declinación de la demanda 

internacional de la fibra de algodón. 

En relación a la soya como se observó en el diagnóstico, 

tiene un papel determinante en el cuadro de cultivos de 

oleaginosas, compite por el uso del suelo con la semilla 

de algoqón y con el cártamo. Este :último producto en -

términos de aceite tiene una fuerte preferencia del con 

sumidor y sin embargo, ha cedido en importancia frente 

a la soya. 

1.3. INDUSTRIALIZACION DE LOS CULTIVOS DE OLEAGINOSAS 

La ubicación de la soya, el cártamo y el algodón como -

los cultivos más importantes del grupo de oleaginosas, 

implica la existencia de ciertas condiciones tecnológi

cas para su producción, es decir, que al cambio en el -

patrón de cultivos le es inherente un cambio tecnológi

co1desarrollado en torno a la soya: incluye el consumo 

intensivo de agua,, fertilizantes~ .plaguicidas, etc.,as! 
. . . 

. · .. como el uso demaquinaria agrícola. Precisamente.el 

llamado fenómeno. de la "re~olución verde 0 ;tiene lugar -
. . . '. ' ' . ., ' 

eh la reglón Noroeste de ia.Rep~blica (Sonora y Sinaloa) 

'donde se genera el grueso de la producción de oleagih0-

sas, partícularl1lente soya, c~rtamo y algodón. En esa -
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régión se localizan las formas de propiedad más extensas, 

dotadas de infraestructura productiva y de servicio. 

Estos e.lementos (tecnificación y tipo de producción) ,re~ 

penden también a una característica del desarrollo agrÍc.9_ 

la en México, tal y como lo exponen Ros y Casar. 13/ Es 

decir, que de manera general los encadenamientos hacia 

atrás de la industria, han sido insuficientes para dotar 

a la agricultura del dinamismo que permita.su moderniza -

ción, por lo que la introducción del progreso técnico se 

da en forma concentrada,hacia aquellas regiones donde pr~ 

domina la mediana y gran propiedad. 

Este señalamiento es importante, en términos de destacar 

el núcleo endógeno que subyace en el cambio del patrón de 

cultivos, toda vez que la adscripción de México al paque

te tecnológico de la soya representa la funcionalización 

y reproducción de una estructura agrícola generada en el 

. desarrollo del proceso de industrialización. En otras 

palabras, el sistema oleaginosas en lo que hace.a su fase 

de producc::ión primaria encuentra un "terreno férti~" par>a 

' ..•. : desar>rollárse en la. estruct~i'~ polarizada' que caract~.riZa 
:: .,»- . ·.- . :. ·, 

<,. nuestro país; por otra parte, esa misma ~st~~ctll~a re 

·presenta,. ta~bi~n, .. ei iímit~ que enfrentan actualme.ilte · 

·• ias · ol~agÍnosas. para continuar desar~9llánclos.e. · ·En efec:.. 
. ~ .: - ·-- _, 

to, ,tal y-·· como se describ.Í.ó en él diagnóstico, '1a satur>a.-

, 13!, Ros, Jaime y Casar, José.~ Problemas Estructura1e~ de 
la Industrialización en México, - Investigaoión Econó:.. 
mica,. 164 •. 1983. · F .E.· . '· · 
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ción de las áreas irrigables del pa!s y las dificultades 

para extender los principales cultivos de oleaginosas h! 

cia las regiones de temporal, se reflejan en una tenden

cia al estancamiento, con el consecuente rezago frente a 

los requerimientos de la agroindustria. 

Lo anterior muestra la capacidad de las industrias de 

aliementos balanceados y de aceites~ para moldear la 

oferta agrícola de oleaginosas nacionales, en términos -

del tipo de cultivos y condiciones de producción en los 

que se realiza. También se observa que la producción 

primaria encuentra fuertes limitaciones, por lo que es -

necesario analizar el mecanismo que la agroindustria tie 

ne para garantizarse el abasto de materia prima.' 

2. EL NUCLEO ESTATAL 

El Estado tiene diversas líneas de acción en el sistema 

de oleaginosas, mismas que afectan tanto la producción -

primar.:i.a, la fase de comercialización de la materia pri~ 

ma, la fase de transformación agroindustrial y distribu

ción de los productos, todo ello, con la pretensión de -

regu~ar_ e.l sistema agroindustrial en su conjunto • 
. · . ;' ·-. . 

' . ,, :. 

Fqrmalment_e,. la acción del; Estado . en materia 

ción >' suministro .d.e oleaginosas sé refieren a : 

Apoyos directos a· la prÓduCción primaria 
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Regulación del mercado nacional 

Reguláci5n del comercio exterior 

La descripción de como realiza estas acc.iones se dio en 

el diagnóstico, sin embargo, es necesario evaluar sus -

resultados bajo la hipótesis de que el Estado juega un 

papel mediador en la cadena agroindustria1 de oleagino-

sas; mediación que es funcional a los intereses del cap!_ 

tal agroindustrial. 

2 .1. 

.; ' 

a) 

APOYOS DIRECTOS A LA PRODUCCION PRIMARIA 

Crédito 

La primer característica de esta línea de ac -

ci5n es que el Estado ha privilegiado por in -

termedio del Banrural, adem&s de los granos bá 

sicos (maíz y frijol), a aquellos productos co 

merciales de uso agroindustrial, entre los que 

·. destacan la soya y el cártamo. Del cI'edi to . 

otorgado a estos cultivos en el per!odo 1976-

1978, el grueso de los recursos fue canalizado 

. a los Estados de Sonora, Guanajuato, Tamauli -

pasySinaloa. . . 

En' relación a la canalizaci<Sn d~~ crt!idito a'·· . . . ~ ' . . . . . . . . 

. tr~vesdel FlRA (Fondos lnst:i.t~t(fos 'en Rela~i6n · 

con .la.Agricultul"a). se tiene, de acuerdo.· con 

Gordillo que en 19?8.se.dá una é9nceritraci6n-
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del 71.9% en las regiones Noroeste, Noreste, 

·Norte y Centro del país, destacándose los Esta

dos. de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, 

Jalisco y Chihuahua con el 57.2% del crédito 

. total descontado . .!!!_/ 

Es importante señalar que el crédito oficial 

tiene la característica de ser otorgado en for

ma condicionada, de acuerdo con el tipo de cul

tivo_ que se pretende realizar. De ahí que en -

el cambio y asentamiento de un patrón de culti

vos agroindustriales haya jugado un papel detet 

minante la política de crédito; toda vez que 

implícitamente y explícitamente, prevalece un -

criterio selectivo y por ende excluyente, no 

sÓlo de.productos básicos sino también de aque-. . 

llos cultivos de oleaginosas que se realizan en 

regiones de temporal. 

b) . INVESTIGACION Y ASISTENCIATECNICA 

Son dos líneas de acción que realiza el Estado~ 
·-

a tr:-avé~ d~l INIA y CONACYT, la pllimera,y atra 

. v~s d~ Ba1lru.ral .,la segunda. No o~stante ·que en 

materia d~'investigaC.ión,se·tiene~-proyectos Í!!!, 

.···· portantes para adapta!' con ~xi to la sóya en re-
; ' ~. • • • < • " - - - • • • _;. - • > - ~ 

gl.ones de temporal y de trópico búmedo, · lo rel~ 
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· 11JI Gordillo, De. Anda, -Gustavo.- ''El núcleo Esta~ 
-:-•. tal''en el medio rural: algunas consideracio-

. nes ·sobre ··el crédito en México. Investigaci6n . 
. :Económica, 147.- Enero-Ma:ttzo .1979> F.E. pp 199-220 



2.2. 

a) 

vánte a destacar, es el criterio de trabajar so

bre las líneas de investigación trazadas en el -
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"paquete soya" con el consecuente rezago en la 

investigación de cultivos distintos y con menos 

requerimientos tecnológicos y materiales. En 

cuanto a la asistencia técnica que proporciona -

Banrural, se observa el mismo patrón de actuación 

del Estado que se ha venido mencionando. 

REGULACION DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA 

Política de comercialización de la materia prima 

Tal vez uno de los aspectos determinantes en el 

comportamiento de la producción primaria, lo sis_ 

nif ique el abandono que el Estado ha realizado -

en la tarea de regular la.comercialización del -

producto primario. Tal y como se registró en el 

diagnóstico, CONASUPO ha delegado en manos de 

intermediarios poderosos (capital comercial) la 

distribución del producto. Con ello, ha dejado 

desprotegido al productor dire.cto, particularme~ 

te al que .no cuentacon organización y poder de 

negociacióri .suficiente para hacer frente a. las. 

práctkas fraudulent~~ y espe'~ulativas dé ~()S -
. . ' 

.Íl1termediarfos. 
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b) Precios de Garantía 

La política de fijaci6n de precios de garant:l.a en 

el caso de las oleaginosas, se ubica en el "fuego 

cruzado11 de SU política de fomento al productOt' ;... 

directo y su pol!tica de protecci6n al consumo, 

como una forma de control salarial. En otras pa

labras, detrás de esta disyuntiva, se encuentran 

confrontados intereses diversos que marcan, por 

un lado, al productor directo con su demanda de -

mayores ingresos (por encima de los costos) y, 

por el otro, a los industriales (del aceite y de 

alimentos balanceados), con una demanda de insu -

mos baratos, para 11respetar11 los precios tope de 

los productos finales. 

La respuesta hist6rica del Estado a esta disyunt.!.. 

va,ha consistido, de manera general, en un sacri

ficio del productor agrícola en beneficio del in

dustrial. 

La evoluciSn de precios de garantía y· 1a rel.ici.6n 

..•• · ... costo/~recio. de. garant~a ~as! lo cl~~uestran; 

. . < einbargo' .·es importante • desta~ar 

ha afectado d~ manera dfstirita~ los ~U.1t:i.vos 

oleaginosas, es decfr, el· ¡mpacto negati~o:~~ .... 
. . 

· sido diferente de. cultivo .a 



.Otro elemento al respecto es que, la combinación 

de la anterior línea de acción ( ausencia en la 

comercialización de la producción primaria) y la 

de precios de garantía, se materializa en·una 

anulación de la segunda, por lo que la fijación 

real de los precios descansa en los intermedia -

rios y no en el Estado. 

2.3 REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

., 
Paradójicamente, frente a su total ausencia como regula -

dor del comercio de materia prima nacional, el Estado in

terviene en forma monopólica en el Comercio Exterior como 

importador único de oleaginosas. Esta línea de acción se 

caracteriza por sus efectos sobre el nivel de ingresos y 

de producción del agricultor nacional, así como por el 

efecto sobre el nivel de utilidades que permite al indus

trial. 

En cuanto a los efectos que causa su política de importa

ciones y e~ manejo que se hace de ella, tal y como se asen 

tó en el diagnóstico, consisten en que deprime el. nivel -
. . 

de precios y por en~e ei. ingreso del p~oductor~ al tiácer .:: 
' . . . 

c'óincidir, la~ comp~as 'del _exteri~r-,con las etapas de cos!;_ 
. _: ..... , ... "::-'·.. ·, ,.,,; <.:· ,·· · .. ' .·. ,./ ·.· .:.:_ .· , ·· .. ··: .. , "·». ~:'.· . . · . . 

cha, lo cual, tambien actua Comai desest1mulo a·la·.·produr;l -. 

ción .l.nt,~iina: Por otra parte su. pOlÍ tfoa de Í~portaciones 

vista desde la Óptica del cáphal agroindustrial, repre 

senta.el mecanismo más importante para abastecer·sus :re.-
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querimieritos, sin necesidad de financiar la producci6n in

terna; toda vez que no s6lo recibe la producci6n de manos 

de los intermediarios, sino también los faltantes ( cada -

vez mayores ) de manos de CONASUPO, con la ventaja adi.cio

nal de que estos los obtiene a precios de 'garantía y no al 

precio internacional. 

Más adelante, al analizarse la estrategia de control del -

sistema de oleaginosas, por el capital agroindustrial CpaE_ 

ticulannente el extern~)se mostrará como es que al tiempo 

en que se moldea la oferta interna ··en cuanto al tipo de 

cultivos, empieza a registrarse una adecuación del patrón 

de importaciones a los requerimientos de la agroindustria. 

2.4 CONCLUSION 

Política de inversiones.Públicas y <:rédito oficial, inves-. . 

tiga.ción,,producción de insumos,y polttica de precios y º2. 

m.ercializaci6n, son,sin duda alguna.los elementos. de la -

acción estatal que.más direct'amente inciden sobre el com -

pot>tamiento de la producci6n primaria. · ' 1El cat>áctel' selec ·-
~ivo y'Por lo tarito excluyentti de la.s inversiones J?~blicas 

· en infr¡e~tructura, ast como .tambi&n • lo~ : incenti ~os< ec~ri6-
- _.· .. "- · ... .,.,, .. : ·, .. '-·, ' ,., -··.·.·· •' .. ;-- .· .. ¡ 

' ~cf,)a·· ... Y de l~s servlcio$ iest~1;ales•,'cie··apoyó ( ·.c~~dito•, Pr!_ 
... ·.·,• .. ' .· "" .· .. "·;"·'. . '" - .. ' ' .. 

' - . ¡. t ~ • ~ 

cio's;· mercado .pretegido;.:a:sistencia t&cri..ica/ etc. ) crear{ 
• '· .-. .., • ' .1 - :•.. • ' . - •. ' •. - ·.' ' •• - :i·· ··:. · .. ,.,. ' 

ccmdi~:i.oties favora~les á, la i~corporación cori~ent~a:c1a' ele ~ 

·insumos agroi!ldustriélles en lasme!dianas 'J'grandesun~dades· 
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productivas"15/ al tiempo que permite la subordinaci6n de la 

producción agrícola a los requerimientos de la agroindus -

tria procesadora de alimentos. 

El efecto de las acciones del Estado no sólo profundizan 

el desplazamiento de las prácticas y cultivos tradiciona -

les, sino que también coadyuva· a la recomposición operada 

en el cuadro de cultivos de oleaginosas. 

La acción estatal~sin embargo, no implica control de la 

producci5n primaria, tiende.más bien a funcionar como ga -

rante de esa producción. En otras palabras, se encarga de 

financiar y promover la producción de oleaginosas, sustit~ 

yendo en esas funciones al capital privado, el cua~ ubica

do en las fases agroindustriales es el verdadero receptor 

de los beneficios de la acción estatal. 

La fase donde más abiertamente se verifica el rol mediador 

que tiene el Estado en el sistema de oleaginosas, reside -

justamente en la etapa de comercialización, mediante la 

ausencia en la comercialización de la. materia prima de 

origen internó, combinada con el monopolio de las . importa- .. ·· 

ciones de oleaginosas. 

3. EL NlJCLEO AGROINDµSTRIAL 

3 .·1 .· INTRODUCCION 
. . 

·En·este apartado.se pretende realizar 

.!.§./ . Arroyo, Gonzalo. Op. ci t . 

- ',·''. 
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tica del. núcleo agroindust:rial del sistema oleaginosas, con!!_ 

tituídó por las actividades relativas a la. fabricaci6n de 

aceites y margarinas de origen vegetal y la industria de ali 

mantos balanceados de consumo animal. En el diagnóstico se 

destacó la evolución de la oferta y la demanda de ambos ru -

bros, quedando pendiente las condiciones en que dicha produ~ 

ción se genera; por ello, se hará una breve presentación al 

respecto. Por la importancia que tiene el capital transna -

cional en la constitución y control del sistema bajo estudio, 

se hará aparte una evaluación de su presencia; en especial -

de aquellos aspectos que revelan.mejor los mecanismos de pe

netración al sistema, estrategias de control, etc • .!.§../ 

3,2· LA INDUSTRIA DE ACEITES, MARGARINAS Y GRASAS VEGETALES 

El destino formal más importante de la producción primaria, 

está constituido por la industria aceitera, la cual, es una 

de las actividades manufactureras ~ás antiguas del país Cfi-

. · nes del siglo XIX) • 

. . Sin embargo, en su-versión moderna, esta industria cobra 

impoX'tancia creciente~ partir.del último período post-béli_ 
. . ' . . . . 

co, a.:). lniciarse un cambió en' el patrón-de consumo de gra·-. . ' . .. ~ . . . . .. . - .. 

sas, s~stituy&ndose. pauiatillamEmte las de origen aninlal por · 

·1as d~' origen,-vegeiai/ · 

16/ Los datos estadlsticoss~~~e las industrias analizadas 
sf:!. tomar.o~ de ."El sector alimentario en Méxicó" publi~< 

. cado PºI'. la s. P.P~ en 198h· .. 

' .. 



3.2.1. PROCESOS TECNOLOGICOS 

Existen cuatro procedimientos a través. de los cuales se -

transforma la materia prima (semillas oleaginosas): 

a) Sistema mecánico de cocci6n y prensado 

b) Sistema de extracción mecánica mediante expeller 

e) Sistema combinado de expeller con el empleo dis 

contínuo de disolventes orgánicos 

d) Sistema continuo de extracción por solventes 
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De estos cuatro procedimientos, el de uso más extendido -

en la gran industria, es el sistema contínuo de extrae 

ción por solventes, ya que tiene la característica de ex

traer el aceite residual de la pasta oleaginosa, condici6n 

importante para el uso de este subproducto en· la indus 

tria de alimentos balanceados. 

Otro elemento para el uso de este procedimiento~ lo cons

tituye su grado de automatización, y consecuentemente, el 

ahorro de mano de obra que ello le representa al indus 

trial. 

' : ' . . . ' . 
3~2.2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA 

En .el período 1970:-1980 mie.ntras que· el PIB .de la' indÚs -
. ' .··-~. 

tria alimentaria en·. su conjunto fue del 3. si t la indus 

t!'ia aceitera creció al 2.cS%,es decir,~7% por debajo del 



promedio dominante en las otras industrias de productos. 

En 1970, la industria contaba con 112 establecimientos; 

para 1975, el número se reduce a 83. 

La explicación para este descenso,estriba en la disminu

ción de la producción de semilla de algodón, que aunque 

afectó en general a toda la industria, su impacto fue 

más nocivo para los pequeños y medianos establecimientos, 

que vieron disminuída su participación conjunta de 74.1% 
' . 

en 1970, a 50.6% en 1975. Es importante destacar, que -

si bien la disminución de la materia prima ocasiona cie

rre de establecimientos, el crecimiento de la participa

ción de los de gran tamafio, permiten inferir un proceso 

de absorción e integración de los pequeños a los prime

ros. Así para 1970 los grandes establecimientos partici 

paban en un 26%, en tanto que para 1975 su participación 

fue de 14-9.4t 

Un elemento más, ligara al anterior, lo constituye preci 

samente la introducción de los m~todos combinados con 

solventes en la modernización de la planta industrial, 

situación que implicó elevadas inversiones y por lo tan

to barreras a la entrada de nu.evas empresas, al tiempo -

que otras salían por las dif'icultades para mante~erse 

competitivaméllte en la nueva situación. 
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Ahora bien, considerando el cierre de plantas y el proce

so de integración y modernización industrial, el personal 

ocupado tuvo una tasa de decre~ento anual del .06%, en 

tanto que el valor agregado bruto tiene una tasa de crecí 

miento negativa de -9.2% a precios de 1970.' 

Es importante afiadir que el 55% de las empresas se dedi -

can a la extracción de crudos; 40% a la extracción de cru 

dos y a la refinación e hidrogenación y el 5% con la fa -

bricación de productos terminados (aceites refinados, mar 

garinas y mantecas). 

La capacidad de extracción de la industria de 4 1 521 mil -

toneladas, comparada con la producción interna de 1982 

que ascendió a 1432 miles de toneladas, arroja un nivel 

de utilización de la capacidad de 32%. Este Índice iogró 

incrementarse por las importaciones a 62%, es decir, un -

margen de capacidad ociosa de 38% (Anexo 17) 

3.2,3, CAPITAL NACIONAL EN LA INDUSTRIA 

El capital nacional participa mayoritariamente en esta ~ 

.. actividad industrial, sobre todo .si se considera la capa-

. . . ' 

cidad de extracción como pa;áme!I>o.. Así, existen o~ho 

grupos organizados y otras ~mp:t:'esas independientescuya -
' ' .· ' . ,· . ,. 

participaciónrelatiVa .es .la sigüiente 

72 
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P.R. (%) 

GRASAS Y DERIVADOS s.2 
GRUPO SANTOS 3.3 

GRUPO GONZALEZ RIVERO 5.3 

GRUPO LA POLAR 40.0 

GRUPO.RAUL GARCIA 14. 6 

GRUPO CUSI 2.1. 

GRUPO MOSA 1.6 

GRUPO XACUR 1.8 

ICONSA 11.0 

OTRAS 20.0 

Es importante aclarar, que en la investigación realizada por 

Fernando Rello y Ruth Rama, el grupo La Polar es clasificado 

como empresa transnacional; a diferencia de la clasificación 

hecha por la SARH, que la ubica como capital nacional. Al -

respecto, es conocida.la diversidad de formas de penetración 

del capital extranjero, por lo que seguramente l.a mexicaniZ!_ 

ción de este grupo pudiera ser más una figura jurídica que -

una realidad. De ser así, la participación del capital na· -

cional se vería disminu.ída sensiblemente, debido al peso que 

ese grupo tiene en la capacidad dela industria (4-0\). 

..·· .. 
De· acuerdo'. con esa investJgación, de los cuatro 

·· blecÍ.mieXtos,, tres son nacionales si .se considera el .. ~ . . . 

nal ·ocupador dtts, si~ se consideran ias: v?ntas netas y 

·.··si se cori~ideran ·los activ~~ fijos.ÜF .• .· .. 

17 / . &.eLló· y -~ama, Op •. Cit. Sf.I.U{ Pr<?~rania·de D~sá~~óllo A~ro~ 
· io- in·dus:tt;tia.l 01~9-g~nos?J,s .• ·D~_r(?cci_on_ ·de ~~anea.~~on :.A~.?~rl 

dustrial~-1980. · · · ·· 



COMPOSICION DE LA OFERTA 

Cuando se describió la producción en el diagnóstico, . se 

observó que la producci6n de aceites tuvo un. comportamie!!. 

to irregular en el período y una tendencia al estancaniie!!. 

to, frente a la demanda; asimismo, se observó un mayor -.. 

dinamismo de las pastas oleaginosas. 

La explicación que ahí se dio, fue que en este comporta -

miento se expresaban los cambios operados en el patrón de 

cultivos y el papel dominante de las oleaginosas de alto 

contenido de pasta (soya, cártamo y algodón). Sin embar

go, existe un factor que actúa como sobre-determinante 

.tanto a la producción de aceites como a la producción pri_ 

maria. En efecto, la emergencia de la industria de ali 

mentos balanceados, que se analizará posteriormente, ha -

actuado decisivamente en la conformación del patrón de 

cultivos, así como en la conformación misma de la indus -

tria aceitera y en la composición de su oferta. 

Ya se señaló que el método de extracción del aceite ha 

sido modificado en función del grado de desgrasamento de 

la semilla oleaginosa, es decir, atendiendo al .subprodµc

to y no al aceite de la semilla. Un elemento que dem'ues-

.tra lo anterior es que si .se considera la "preferencia 

del consumidoru se observ~ que el 70\ optar:ia por el acei_ 

te de éartamá, '14% por EÚ de níaíz y el 12% por el de aj'?!!. 
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joli; en tanto que el grueso de la producción de aceite pro

viene de la soya, producto que no tiene aceptación por pref!_ 

rencia sino por disponibilidad. 

3.2.5. PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA 

Evidentemente el problema principal para la industriailo 

representa la insuficiencia de la producción interna; aunque 

más exactamente, habría que hablar de la dependencia de los 

industriales respecto al capital comercial (intermediarios) 

ya que como se observó en el diagnóstico y la acción del Es

tado, el problema de insuficiencia, el industrial lo resuel

ve mediante las importaciones subsidiadas. 

3,3 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

La industria de alimentos balanceados, tal y como se señal6 

antes, está vincuiada al cambio de la ganadería extensiva a 

la ganadería intensiva; el cual tiene como base la revolución 

en los métodos de alimentación animal. 

En efecto, si se toman las principales materias primas para· 

la fabricación de raciones protéicas, se tiene que .el sorgo 

y las oleaginosas son las de mayor utilizaci6n. Dentro de-
... "· 

las ole~ginosas, la pasta de soya es el.producto qi.temás·se 

requiere para.esta actividad. 



3.3.1. PROCESOS TECNOLOGICOS 

E"isten dos procesos tecnológicos, o más exactamente dos 

momentos tecnol6gicos: el proceso en el que se define el 

contenido de la raci6n prot~ica y los procesos de mezcla 

do de las mismas. 

Es importante señalar que la importancia del primer pro-
{~, 

ceso se refiere más bien a las implicaciones históricas 

que tuvo como detonante del cambio _en la ganadería y a -

la influencia que tuvo y sigue teniendo sobre la agricu.!. 

tura (patrón de cult~vos) y la industria aceitera Cpas -

tas oleaginosas). Respecto a la importancia al interior 

.--de la industria de alimentos balanceados~ .por el contra

rio, no constituye una barrera a la entrada y/o a la in

tegración de los productores pecuarios. 

En relación al segundo proceso, al del mezclado de las -

raciones, éste se realiza mediante dos formas: por siste 

mas computarizados o por revolvedoras mecánicas. 

Es importante sefialar que la diferencia entre estas dos 

formas de. mezclado, se refleja en una mayor competitivi -

. dad de 1os: que poseen el primer proc~so ,frente a las f'it_ 
. . . . . . ·, 

mas que cuentan ~on· .. el. segundo •. Sin. ·emba~go:,·· .debe acla-· .· 
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rárse qu~: ~Sta Ventaja no fun~iona frente . a lÓs prod~CtO .. • 
-· - . ,,· .. ' .. • -· .. . ·. . ·: - .-
res pecUarios que integr.3.n Elllos mismos la labo~ de mez-

clado en bas~ ál segundo :proceso. 
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Rello y Rama sefíalan que "es una técnica sofisticada, cara 

y de producción en gran escala, diseñada para mñntener una 

posición de competitividad· en el mercado". !.!!/ 

3. 3. 2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA . 

En el período 1970-1980,el PIB de esta industria crece al 

5.2% promedio anual, es decir, casi un 2%.más que el PIB - · 

de la industria alimentaria y 2.4% más que la industria 

.aceitera. 

Lo anterior puede ser considerado como el dato más inmedi! 

to que demostraría la importancia que ha cobrado el consu

mo animal respecto al humano en México. 

En 1970, el número de establecimientos de esta industria -

ascendía a 318; para 1975, el número se reduce a 305. De 

manera directa se puede decir que la reducci6n opera como 

un proceso de absorción que afecta a los productores arte

sanales, los cuales pasan de representar un 36.2% en 1970 

a 22.6% en 1975. Además, una revisión más detenida, com • 

pleJnentada con observaciones empiricas, I'evelan que del 

total de la producción generada sólo el. 56% es realizada -

para el mercado, en tanto que el 44\ restante es para 
·, . ; ' ·.· 

: aut()cons~~ d~ ;: porcicultores y avicul. torea • 
. '• ~ 

Por l.o anterior, es necesado ubicar el .. pr9ceso' de. inte 

· graci5n en grúI>os: · · e1 j,~:i..~ero ci~e estarla .constituido 

. 18/ Rello y ~ama 0p. Cit. 1980 
,,.• ,· 
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los artesanales, pequefios y medianos por un lado y los gran

des y gigantes por otro, de acuerdo con la clasificación del 

censo industrial de 1975. 

Así, mientras que los artesanal.es ven disminuidos sus esta -

blecimientos en un 13.6% en el período, los pequefios crecen 

en un 10.3% y los medianos en 1.7%. Esto implica una inte -

gración interna al grupo, sin embargo, existe otra que va de 

este. grupo al superior, conformado por los grandes y gigen -

tes establecimientos, los cuales pasan de 6.3% a 7.9%. 

Con estos datos queda claro que existe una tendencia a la 

oligopolización que encuentra un contrapeso importante en la 

integración de los productores pecuarios, misma que se ve ·f~ 

cilitada como se dijo antes, por la relativa sencillez del 

proceso tecnológico involucrado en la fabricación de racio -

nes. 

Esta contratendencia, por llamarla de algún modo, se refle

ja en el comportamiento del personal ocupado, el cual pasa -

de 6,290 en 1970 a 7,603 en 1975; es decir, que en virtud de 

la utilización de una tecnolog!a menos sofisticada, aunado -

• al. c!'ecimiento de los product~res pecuarios integrados, . se - ·• 

contraresta el efecto,éliminador de mano de obra que de, otra 

. forma impondría la tecnología por computadoras. 

Por otra .parte, si bien el valor agregado decrece a una'.'f:asa 
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¡>romedio de s.a en el período 1970-Í975·, la participación, 

en éste, de los grandes y gigantes establecimientos, se in_ 

·crementa en un 2.1%, contra una disminución de 2.5% de los 

arte.sanales , pequefios y medianos productores. 

3.3.3. CAPITAL NACIONAL EN LA INDUSTRIA 

Partiendo de la consideración hecha antes,respecto a que -

el 56% de la producción es para el mercado, se tiene que -

la participación del capital mexicano en la fabricación de 

alimentos balanceados para la venta, se realiza a través -

de 42 empresas privadas y dos empresas estatales. 

3,3.4. COMPOSICION DE LA OFERTA 

Si se considera que las raciones protéicas para el consumo 

animal son una función del tipo de ganado al que se diri -

gen, se tiene la siguiente distribución 

60% PARA AVICULTURA 

18% PARA PORCICULTURA 

11' PARA GANADO . VACUNO 

2% ·OTROS . 
: . . .. ·. 
'' . .. ," ,, ' 

, Tal y como se ha ~e?lldo 'Planteando, .Ul)o; ~e los, bambi.os 

't~~~ológico~, m&~ }.Jilp~'rtarit~s que se ~ ~t>e senta.dó, 

·• ga;riade;ía, ··consiJ~~ preCi.samente en .los mé~odos. de 
taci6~. Siri embargo, es impo~~ante afiadir qU·e esta 
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ci6n tiene su más importante impacto en la avicultura, tal 

y como lo demuestran la participación relativa de esta ac

tividad en la composición de la oferta. Al iniciar este -

trabajo se reafirmó esta situación al sefialar que entre 

las líneas de investigación más exitosas estaba precisame!!_ 

te la conversión de alimento vegetal en carne de aves, ello 

explica o extiende la explicación de que el núcleo agroin

dustrial es dominante sobre la producción primaria. Más. -

aún, en este caso y con lo expuesto antes, se puede ofrecer 

una conclusión provisional 

La ganadería intensiva, en particular la vertiente de avi

cultura, juega un papel de sobre-determinación general ta!!_ 

to sobre la industria de alimentos balanceados como sobre 

la industria aceitera y la producción primaria. 

/ 



CAPITULO IV. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN EL 

SISTEMA OLEAGINOSAS 



1. EL PAQUETE TECNOLOGICO 

"El pájaro tempranero caza el.gusano" reza un.viejo;ada'"' 

gio norteamericano, ·el cual· resulta de. aplicación direc

ta, para caracteI'izar una de las principales estrategias· 

de las empresas transnacionales al interior del sistema 

de oleaginosas. En efecto, ·la difusión de la nueva tec 

nología de plantas, en particular de sorgo y soya que -

motivó un cambio en el patrón de cultivos y de las prá~ 

ticas productivas agrícolas (industrialización de la .

agricultura), tuvo como principales agentes a las empr~ 

sas transnacionales, las cuales poseen la propiedad te~ 

nológica del paquete desarrollado en torno a la soya. 

En el caso de nuestro país, dicha irradiación se ve fa

cilitada a partir de una mediación del Estado, la.cual 

ya fue analizada en sus l!neas de acción fundamentales. 

Lo impoI'tante a destacar aquí es que, si bien resulta -... 
válido hablar de una subordinación de la agricultura al 

. -. .· 

sub-sector agroindustrial, ésta es· provocada originalme!l 

te por las firmas extranjeras que operan al interior de 
: ·.. . ,·. ·-· 

ese sub-secto):. siendo también capitalizada .sustand.alni~n · · 
'' O '• '.'. :? • ·. • :.."J .. •e ,•_:· ••' ..... 

. ··- - -.·,.·.; 

' . ' -
1, .'::.:~_>:) 

·":.:.' ': ' ·-_ 
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En. ~o·ref~rente. á. la activt~ad agro~ridUi:rl::Í>ial; iprodu~~o-C' · 

··.· ra de acei~es y grasas vegetal.es,· 1a 'su~tituci6n de'>1ds: 
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cia de las empresas extranjeras en esa rama de la produc -

ci6n; arrastrando al. conjunto de productos nacionRles, es 

decir, se da una relación de subordinación original de ca

rácter permanente, al trazar aquellas, las líneas de evolu 

ción en los procesos de extracción de aceites Cexpellers y 

solventes y técnicas de.hidrogenación). 

Por otra parte, si bien en la industria de alimentos balan 

ceados, los productores nacionales han logrado un cierto -

emparejamiento tecnológico, dada la relativa sencillez en 

la formulación y mezcla de las raciones protéicas, ello no 

implica la anulación de la relación subordinada, toda vez 

que los diques por los cuales se desarrolla su actividad -

han sido constituidos en torno al mismo paquete soya. 

Esto se corrobora por la capacidad que ·muestra la E.T. 

para avanzar en su proceso de integración hacia la activi

dad avícola; logrando un dominio creciente sobre los proc!:_ 

sos de producción de pollitos de un día y progenitoras. 

2. EL SISTEMA DE MERCADO 

En una entrevista con un empresario asociado a la e~presa 
•· . ', - • i . '- • • ;'.· ,· .- . ' ' 

Andersorí. Clayton en Sinal.oa... éste des9ribió la "t~cnica 

de rné~cado 1 ' que l~ ~mpresa utiliza para garantiz~ po~. un . . .. ··, . . .. · . ' . ·. ···- ,_ .. -

lado el abasto de materia prima y por el otro, ei control 

.del mercado final de sus productos. 
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Enrelaci6nal mercado de acopio de materia prillla, se des

pliega un cuerpo de compradores profesionales que buscan -

un trato directo con el productor o.con los intermediarios, 

incluido el Estado. 

Señal~ que el trato con los intermediarios libres, les pr~ 

voca problemas en épocas de escasez y que logran mayor es

tabilidad en el abasto.si pueden tratar directamente con -

organizaciones de productores. Precisamente, en la inves

tigación de Rello y Tama se apunta este Último mecanismo -

de abasto de materia prima. Lo importante a destacar 

aquí es que para las empresas transnacionales resulta cada 

vez más difícil obtener los insumos de manos de CONASUPO, 

por los ahorros que le representa en las operaciones de 

adquisición. 

Lo anterior impiica, que la estrategia de control del mer

cado de materia prima (oleaginosas) por la E.T., se carac

teriza por la creación de una dinámica que tiende a copar 

los diversos caria.les del mercado,.tanto los de materia pr.f_ 

ma · de ·.origen nacional' como los del pro.pio Estado importa- . 

dor Gn:i.co d.e 

duarid~ ~; ananzó el, papel c:iel Esta~~ .·e~ e1 
·.·.,' •,', ·~~vó '.uria acitiJid~d funclpn~l;a ·los,intet>~ses: agroi~~us ·' 

' ' . ' ·~··::.-: . : -. ' - ·. ,. ·~ 

· · .. 1:r'ialesr 



principales beneficiarios de esapolítica se encuentran 

las empresas transnacionales. 

El poder de precisión y capacidad de moldear la oferta 
. .. 

de materia prima no ·se limita a la producción interna. 

En efecto, tal y como se observó en el diagnóstico, el 

propio patrón de importaciones se adecua a las necesid!!, 

des de la agroindustria transnacional al crecer el com

ponente de insumos semi-elaborados, es decir, aceites -

crudos y pastas oleaginosas, cuya principal utilización 

se da en las fases finales de la agroindustria aceitera 

(refinación e hidrogenación) y en la industria de ali -

mentas balanceados donde se ubican los productores ex -

tranjeros. Este hecho de alguna manera representa una 

transnacionalización "doble", por llamarla de alguna m!!, 

nera, ya que al control interno del sistema por la E.T. 

se afiade el cierre de pinzas que implica adquirir el 

producto semi-elaborado de las E.T. que operan en el 

exterior y que muchas de ellas son matrices de las pri

meras. En cuanto a la forma de control del mercado del 

producto final, la E.T. opera en base a dos elementos...; 

'que .constituyen el soporte de' su estrategia; el primero 

s_e refiere a. la selección del secto~> del. me~cado ·a ocu:.. • 

·.. ·pa.r. y ~~ se~~do:a la. elección de· 
. . . . . ' 

: ·: .::_:.: ... ··. _.,, . 
. . .grar dicha ocupac ion. 

.. : .. · .. -, .· 

En. su Cld.yton e.orno una• 

84 
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tegración multisectorial, participa en distintos productos 

y mercados; por ello, su ºobjetivon de mercado consta de -

una selección de submercados para aceites y grasas vegeta

les, alimentos balanceados, y hasta maquinaria agrícola. 

La manipulación del precio por su poder monopólico, combi

na con técnicas publicitarias sofisticadas, le dan lo que 

en la jerga comercial se llama "la mezcla del mercado" y 

que en el caso de las empresas extranjeras representan una 

ventaja adicional sobre los nacionales, ya que esos siste

mas han sido diseñados y practicados antes en sus países -

de origen CE.U. y Europa) 

Es importante destacar que el objetivo de mercado más irn -

portante,lo representan los sectores de altos ingresos, 

particularmente para las empresas transnacionales que ope

ran en los sistemas de producción de carne, las cuales au~ 

que no serán estudiadas en esta investigación ejercen una 

sobredeterminación general sobre el sistema de oleaginosas, 

tal y como se indicó antes. 

3. CAPACIDAD. DE ACUMULACION DE .. !A E. T. 

•' . . - . 

,Ala propiedad :tecnolÓfrica .y al dominio de fas técnicas de. 
:.. . ·. . ' 

mercadeo, la.empresa transnacional añade su capacidad de 

ac~mulaci6n; e!'ltendida como la propiedad y/o el acceso a -

montos . de capital por encima 'del pranedio nacional. Esta ventaja ha jll@_ 
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do un papel importante en la permeación .transnacionaldel 

sistema oleaginosas, sobre todo si se considera que la 

introducción de las innovaciones tecnológicas en la indu2_ 

tria aceitera, implican la renovación parcial o total de 

la planta industrial; de ahí, que el acceso a las fases -

más sofisticadas se restrinja para una parte importante -

de los industriales nacionales, los cuales se ven obliga

dos a mantenerse como simples maquinadores de la materia 

prima. En relación a la indust~ia de alimentos balancea

dos si bien no necesariamente se establece una tecnología 

y un monto de inversión como barreras a la entrada, la c~ 

pacidad de inversión es importante por el grado de inte 

gración "hacia atrás" que logra la E.T. al invertir en -

la producción de otros insumos de uso principalmente avica 

la. 

4. FIRMAS TRANSNACIONALES EN EL SISTEMA OLEAGINOSAS 

En las industrias del sistema oleaginosas, operan un nú -

mero impoptante de empresas cuyo control directa.o indi.

rectamente recae en el capital extranjero. (Anexo 19). 

4 .1. E. T. EN LA INDUS'fRIA. DE ACEITES 

D~ acuerdo ·con· úna ·'inv.esti~aciort ~ealizada ·pbr_].jl 
' ' . :: ; 

ría de .. Agricultura ·Y· R~curs~~ HidráuÍfoo~, . .., ' " ' . ,' .. ,-, ' ' '-· -.,:· . ; 

Direcici6n General.de 
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ción del capital extranjero en la industria de aceites se 

da con doce establecimientos que se corresponden a seis -

empresas matrices (cinco estadounidenses). Sin embargo, 

en el trabajo que se ha venido citando de Rello y Rama, 
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se sefiala que el número de É.T. en esta industria ascien

de a veinte, de las cuales diecisiete son estadounidenses, 

dos con sede en Panamá, una británica y una japonesa. En 

ambas investigaciones se menciona las filiales represen -

tan a algunas de las principales casas matrices a nivel -

mundial: Unhver Ltd (Inglaterra), Protec~er & Ganble (EU), 

Kraft Corp CEU), General Foods CEU), C.P.C. International 

CEU), Archer Danierls-Midland CEU), Anderson Clayton CEU) 

y A.E. Stanley Mfg (EU).19/ 

De acuerdo con lo declarado en ambas investigaciones, la 

diferencia en el número de empresas transnacionales loca-

lizadas, se debe a los criterios para considerarles como 

tales. Así, la segunda investigación considera a los es

tablecimientos ubicados en la fase de aceites esenciales 

y ademá's toma como E. T. aquellos establecimientos que en 

su capital social tengan un 15% de capital externo, aun -

que la mayoría de los.clasificados supera11 ese porcentaje. 
'\'< 

Si se .Considera que la:s empresas transnacionales se rese!:_ 
'~" . ' . . 

van para sí y paralas.grandes empresas nacionales,. la 

fase de transformación secundaria (refinación de aceit.es, 

.19/ Rello, Fernando. Op. Cit'. SARH Op. cit. 



fabricaci6n de manteca vegetal y margarinas), se observa 

que en 1970 los grandes y medianos establecimientos re -

presentaban el 25.9% del total, mientras que para 1975 -

su participación se eleva a 49.4% 

Las investigaciones empíricas demuestran que los proce -

sos de molienda de la semilla oleaginosa se realiza en -

pequefios establecimientos, en tanto que las fases secun

darias se ubican en los grandes y gigantes, aunque es im 

portante aclarar que dentro del proceso de molienda, la 

Anderson Clayton es la firma más importante. 

Evidentemente, son los grandes y gigentes establecimien

tos los que han visto elevada su participación en las 

principales variables como son el valor agregado, produ!:_ 

ción bruta, activos y personal ocupado. 

Si se considera la distribución del valor agregado entre 

capital y trabajo, la distribución promedio es de 1.9 

contra 1, es decir, que cada peso que paga al trabajo; 

1. 9 va al capital, Esta relacipn es válida también para 

los grandes y gigantes estableciínien.tos (lugar de .ubica

ción de la .E.T.) 

IJ.2 E.T. EN LA .. IND.USTRIA.DE.J\LrMEN'l'OS BAI.ANC~OS. 

Tomando e.amo base la información. de Re lle> i 
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esta industria operan ocho E •. T. con 29 establecimientos., 

siete de ello~ son de origen norteamericano y una de 

Lu~emburgo. Una característica importante., que corrobo~ 

ra la afirmación hecha antes en el sentido de la capaci

dad de integración de las E.T., se refiere a que las fir 

mas de esta industria participan también en forma domi -

nante en la actividad avícola. En efecto, Anderson Cla~ 

·ton, Ralston Purina e International Multifoods, aparecen 

en ambas actividades. 

Como se observó en la descripción de la evolución de la 

industria, existe una tendencia oligopólica que se refl~ 

ja en un crecimiento de las grandes empresas, aunque t~ 

bién se presenta un contrapeso por la existencia de otra 

tendencia hacia la integración de los productos pecua 

rios. 
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La. Empresa Transnacional, particularmente Anderson q1ayton 

y Purina,cuentan con 9 y 8 plantas respectivamente; sie!!_ 

do propietarias de tres de los más •grandes estableCiniien-
. - . ' ' . ··-·-. ,· .· - :' ' 

tos 9(!on los cuales, estas dos empri:!sas ·tienen una elevada. 
·, ! > 

participación' tanto. e11 activo~· como . .en las ventas tota -

les de la industria~ 20/ 

201 Re11t:ly Rama. ,-, 



4, 3 CONCLUSION 

La. principal conclusión que se obtiene de. la presentación 

de las empresas tr>ansnacionales en el subsector ágroindu2_ 

trial, se refiere al papel de liderazgo que ejercen en su 

interior, apoyados en las ventajas tecnológicas, en su 

estrategia de captación de los mercados y en su capacidad 

de control sobre el conjunto del sistema oleaginosas, me

diante la funcionalización de la política estatal a los -

intereses agroindustriales en general y a los de las em -

presas transnacionales que operan en el, la industria pa~ 

ticular. 

Aunque no existe integración entre E.T, de alimentos ba -

lanceados y productos de aceite, salvo en el caso de 

90 

Anderson Clayton, es importante destacar que los primeros 

ejercen una sobre-determinación indirecta que opera des

de .la produccien primaria misma,a través del cuadro de 

cultivos.y que también se refleja en los métodos de extra.s_ 

ción de aceite que han convertido a la pasta oleaginosa -

en el principal producto de•· la industria aceitera • 

. Queda c.lara. 1:4mbi~ri .la influenCia e) sobrE!-det:erminaoi6r('_ 
<. ' •• •• • '~'·.:·. • • ', ':;. ' :.· • - ·.' • :-.:: • • •• ' ·- ••• ~ " - • • ' '°; . '.' .. · '-: . 

.• aún.más gerte~al de la .. avfoult.ura· sobre las. industrias'}Pl!, 
. •.'· ·.•· . ·.- . .... .· .... ,· . ' . .. . .· 

li:Í:adaysobxiE!.la,propiapxioducáión primaria;: 
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V. CONCLUSIONES 

El impulso al cultivo de oleaginosas est íntimamente re

lacionado con la emergencia de dos proce;os de cambio, 

operados en el patrón de consumo de. los ~aíses desarroll!!_ 

dos y de los sectores de altos ingresos d las PVD. .En 

efecto, el más importante de estos proces s lo representa 

la tendencia de incremento en el consumo e carne ( en 
. . 
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todos los tipos), lo cual implicó o sólo ue posible,media~ 

te una transformación profunda de la ganad ría tradicio -

nal-extensiva,en una modalidad altamente t.cnificada e Í!}_ 

tensiva. Entre las ramas que impactó esta modificación, 

se encuentra precisamente la producción de oleaginosas, 

las cuales se ligan a las innovaciones tecn'l~gicas regi~ 

tradas en los procesos de elaboración de al'mentos balan

ceados. La demanda creciente de semillas oleaginosas t~ 

bién se articula con un proceso de sustituci'n del consu

mo de grasas de origen animal por el de gras s de origen 

.vegetal • 

. Estos· dos procesos~ Em .el caso de 
• ,,· '.,··'e ., ,., . • . : ,. '. ~ . • ' ' . ' '; ,,. ' 

en tem1nos de un c1esplaz~i~f1tode l~s 
. ,, 

• .d.Ei1:~fui!l¡ron::ei 1:ip()'de ,c~i-ú.vó~ de ó1~átiilol3, 
,. ' ,.... . 
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les emergentes. Así, en virtud de qu~ la industria de ali

mentos balanceados requiere de la pasta oleaginosa para la 

fabricación de sus productos, se puede observar.que el cua

dro .de cultivos se ve dominado por el criterio de mayor ºº!!. 

tenido de pasta. La soya y el cártamo tienen un contenido 

de pasta 70% y 60% contra un rendimiento en aceite de 18\ y 

35% respectivamente. 

El carácter comercial de las principales oleaginosas impli

ca que el grueso de la producción se de en las regiones 

agrícolas más desarrolladas y por lo tanto, que su cultivo 

sea más accesible para el mediano y gran agricultor y para 

los ejidatarios prósperos. 

El efecto de la acción gubernamental no sólo profundiza ei 

desplazamiento de los cultivos básicos, sino que también -

coadyuva a la recomposición operada en cuadro de cultivos 

de oleaginosas, privilegiando a través de los precios de -

garantía la producción de soya. Esta afirmación se puede . . 
constatar en el hecho de que el producto que registra un -

crecimiento real de su precio.enforl!la sostenida durante -
. . 

. el,perÍOdO .1970-1980, es Iil· SO}fa• ·· 

.. " -· . - - _;· .. . . 

Si se.conside~a que B~nrural r~presenta la princdpal 
- ·: ·. ">·. :·.c·J'.: ... -.. '. -· :~<·'-,_,. ·--

te de crédito para el agricultor, es evidente que tambien 



hñ. jugado un papel determinante en el f9mento al cultivo 

de la soya, el cártamo y algodón, ya que estos cultivos 

tienen un 75%, 5E%y 95% de la superficie cultivada cu -
. .., 

bierta con cr€dito. El hecho de que el algod6n continúe 

siendo impulsado estriba en su articulaci6n al mercado -

mundial y a la industria de aceites. 

La acción estatal sin embargo, no implica control de la 

producci6n primaria, tiende más bien a funcionar como .• 

garante de esa producción, En otras palabras, se enea!_ 

ga de financiar y promover la producción de oleaginosas, 

sustituyendo en esas funciones al capital privado, el -

cual ubicado en las fases agroindustriales es el verda

dero repector de los beneficios de la a.::cil5n estatal. 

Como se planteó en el diagnostico, la fase donde más 

abiertamente se verifica el rol mediador que tiene el -

Estado en el s~stema oleaginosas, reside justamente en 

la e~apá de comercialización; paradójicamente mediante .. 
. ' ~ . . ' . 

una ausencia en lo relativo al sistema dec~~ércializa~ 

·• 'ci6~de. 1°~mate~ia, prima.d~· o~igen interna, ·c~mbinada/~:··.;,~ 
:.i::!,,.' 

con t.Ínll !u~te ,':i.~tervenÓiSri 
:.,· .' ... ,.·'.>: ,. 

· ci.5~ del .producto d~. imJ;orta.el.~n. 

La 4e por· .. s~ ~ injufita poli tica de preCios de 
jad~·por 

en.manos del capital,ct)mercial ... intermediario 

93. 
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de comercialización de la materia prima,. situación que per

mite una depresión aún mayor del ingreso del productor pri

mario. Aunado a lo anterior, se observa que en la política 

de comercio exterior de CONASUPO, se manejan las importaci2 

nes como elemento que actúa negativamente sobre los ingre -

sos del productor agrícola, al programar las importaciones 

de materia prima coincidentemente con las épocas de cosecha. 

El efecto hacia arriba de la acción del Estado, es decir, 

hacia las fases agroindustriales, tiene implicaciones com -

pletamente distintas a las que se registran en al producción 

primaria. El resultado de su política además de garantizar 

cierto nivel de materia prima de origen interno a precios 

bajos, consiste también en complementar dicho abasto con 

importaciones. Así, las industrias de aceites y alimentos 

balanceados sin necesidad de incurrir en inversiones en pr2_ 

ducción primaria y sistemas de comercialización y transpor>

te, tienen acceso a la materia prima a precios subsidiados. 

En relación a la forma en que la agroindustria controla 

esta fase, como ya se dijo, no sólo desplieg;a a su personal 
··.·'· • • ' •• , ' ." • < • > 

en el mercádo libre para garantizar el acceso a la materia . 

. . prima de origen nacfonal, sino que también a trav~s de con-
. ··, ' . . . . . . .. 

.. veníos. de. compra-venta, .. infiltración .in~titücional ,·· etc, g~ 

nera una di.namica que tiende a copar el merca.do de .materia 

prima <nacional y externo> al menor costo posible. 
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Si ·bien de manera genérica se puede afirmar que el sistema 

oleaginosas está controlado por el capital agroindustrial, 

es importante mencionar que existen diferencias en rela 

ción al grado de control que registran las empresas de ori 

gen nacional y extranjero. Tal y como se dijo en a breve 

descripción de las dos actividades industriales, existe 

una participación directa de empresas filiales extranjeras. 

En el caso de la industria aceitera, se tiene que el capi

tal externo se ubica en las fases finales dedicadas a la -

refinación de aceites y a la elaboración de manteca vege -

tal, margarina, etc, en tanto que las empresas nacionales 

en su mayoría se dedican a los procesos primarios de proc~ 

samiento de las semillas oieaginosas, obteniendo como prin. 

cipales productos: aceites crudos y pastas oleaginosas. El 

primero es canalizado al proceso de refinación antes des -

crito y las pastas hacia la industria productora de alimen. 

tos balanceados. 

En este punto se puede ya hablar de un control transnacio

nal de la agroindustria aceitera, toda vez que la fase fi

nal Cref,ina.ci~n de aceites y fabricaci~n de manteca., marg~ · 

rina, etc ) funciona de hecho como una es~eC~e de'(?mbudo -

·en .el cual necesariamente. desembocan.· en· gran parte de las 

fases previas• 

El caso de la industria de alimentos balanceados se .. tiene ·., . - .. ' 
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una situación menos drástica en relación a las diferencias 

entre capital nacional y. extranjero, debido en lo fundame!!. 

tal a que el procesamiento de alimentos balanceados de cou 

·sumo animal requiere una tecnología relativamente accesi -

ble, a pesar de que como se dijo en el diagnóstico, las 

grandes empresas utilizan sistemas más o menos sofistica -

dos en la elaboración de raciones. Estas,sin embargo, no 

representan una ventaja significativa, por lo que se faci .

lita un rápido crecimiento de. productores primarios que 

integran el procesamiento de sus necesidades de raciones -

proteicas combinando con una creciente intervención del E§. 

tado como productor (ALBAMEX E ICONSA) y como regulador en 

el mercado (precio oficial del alimento). 

Lo anterior no debe interpretarse como un predominio del 

capital nacional en la industria, ya que la empresa tran.§_ 

nacional registra un grado de integración difícilmente 

asequible al primero, integración que alcanza las aotivi-
' . 

dades av~colas (pollitos de un d~a yprogenitores),lo cual 

les permite seguir comandando.la industria de alimentos~ 

,· , balancead~s' por .un periodo consiciercable al tiempo' que tt''11l!_ 

1.adan· s.u dominio hacia. la$ .fases mSs. ele~~da~ del sistéma 

.. agroali~entarió. * 

• · Para mayal"'. detaue· a1 nespecto remitirse ª 1os>capítu - · · 
los tv y V de la investigaci5n de Re1lo ·y Raina.Op. Cit. 
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El efecto que interesa destaca?' sin embargo, está referido 

a que el sistema oleaginosas se ve influido decisivamente 

p9r la.conformación y evolución de la industria.de alimen

tos balanceados, asociado a la dinámica de las.grandes em

presa!? transnacionales. Esta influencia se refleja en la 

conformaci~n del P,atr~n de cultivos, en el cual se estimu

lan los productos con un éontenido elevado. de pastas. 

Desde este punto de vista, la industria de. alimentos bala!!_ 

ceados y en general el proceso de integración de esta a la 
. . 

ganadería · intensiva pro~ovida por el capital transnacio

nal, se constituye en· el n~cleo de poder que determina al 

sist~a de oleaginosas y de alguna·manera implica también 

la subordinación de la industria aceitera, toda vez que -

la pasta oleaginosa deja de ser ún simple subproducto pa

ra convertirse en el producto determinante de esa·activi-

dad. 

El an~lisis del comercio exterior de oleáginosas reveló -

un crecimiento importante de las im~ortaciones cuyos efe.s_ 

·tos l'l~gativos 'sobr.e ia ~roducci~n ya fueron menciona<1os. 

··b&b~ destacar· ad~s que• la ~omposiciSn de, éstas ~egist~a 
• >·•·· '· '·' 

.·,,·~. ~ticipagi6tl C~~cÍentéde· .aC:eites C
0

l'Ud?S -i .••. pastas.·· .· • .. 

. ol~á&,i~o~~s·, <:ci~i~~al arlem~s. de d~priliih~.Ja prod~~~Í~l;l 
::¡,riniat>ia, se refleja en .:u~ debi l:itaJniento . del. c~~i t~l ·~a~ 

ciotjal ubicado en l~ i~dustria, ace:it~r~ eh. ia fase d~ -~~-: 
. iiend,~··~ .. -fa~ric~c¡~n de ac~ite~ crudos y~~astas ol~agino• ... 

sas. El resultad~·final, •. d~ ~s1:e·•cam)>iÓ···er/e1p¡t~5ll'•de' -
. . - ,· . .· : ' ..... , .. ' ,. 
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importaciones es el de una mayor transnacionalización del 

sistema oleaginosas, debido a que, por un lado, se benefi 

cia al capital extranjero ubicado en la etapa de refina -

ción de aceites y fabricaci6n de margarinas, así como al 

capital transnacional y al capital monopólico local ubic~ 

do en la fabricaci6n de alimentos balanceados. Por el 

otro, se fortalece el predominio de la agricultura norte

americana y de las empresas transnacionales que controlan 

el comercio mundial de las oleaginosas,- toda.vez que se le 

da salida a los excedentes de soya, aceite de soya y pas

ta de soya que allá se generan. 
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SOYA GlRASOL 
MIO 1 1 

1910 214'605 15,( 

1911 255 1818 15,0 U'834 , ,6 

1912 316 1811 ~2. i ts•oso 0,9 

1973 585 1472 ~2.0 ''º" 0,2 

1914 491 1083 zs. 6 3.'736 O,t 

1915 598 1694 34, 2 2 1 294 o,, 

1916 302 1494 6.0 J. 891 0.2 

1911 516' 138 ~5.1 2'201 0.1 

1978 333 1 959 19.0 31694 0.2 

1919 101 1 594 32.• 6 1901 º" 
mo '11'666 18,l 191451 1,1 

1911 111 1716 38,; JIUJ o.~ 

1 
612 1 $61 19U 46.1 15¡189 1.1 

,: ,-

.· 

PROVUCCION NACIONAL VE SEUZLLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS 
1910 - 1982 

AJONJOLl 
SE/.IHLA VE COPRA 

COQ.UTTO VE LlNAZA 
l ALGOVOll l 11 ACElTE 1 

119 1 444 ~2.5 541'545 ~&.' 144 1438 0,4 13'768 0,9 40' 165 

180 1 293 ~0.6 62$ 1 503 b6.6 152 1 167 9.0 14'680 1.0 40' 368 

160 1 512 9.6 669' 181 ~o.' 146 1537 8,8 101901 º· 7 
10•11s 

17B 1 1M n.o 595 141! 112.4 143'130 7. 7 11 1860 0, 1 15 1011 

, 59 1 865 8.1 826 131S ~3.2 141 1523 7,4 l 3'435 o. 7 6'131 

110 1 125 6,5 320 1333 8,4 - 147'033 8,4 101 241 0,6 t7' 303 

84 1 116 1,3 348 1927 9.9 - 160 1098 3, 1 14 1618 1.3 131161 

124 1014 6.4 655' l 33 113,0 160 1620 B.O 13'615 0.1 19'96S 

134 1 585 1.1 534'000 l!0,5 160 1000 9, 2 lt' 783 0.1 161 596 

131 1$$9 6.~ 545 1448 ~s .. 130 1064 6,G 71 516 0,5 61 01 s 

11s•ss1 10.' 531' 157 lit.' 15"006 '1.S 81430 n.s 6'37S 

85'665 4,1 530 1 157 •s.i 146'871 B, G 61411 0,3 t'615 

45 1 515 3;1 213 1tS4 9,l 150' 220 O.f 6 1 7$3 0,4 4 1568 
.. 

AHEXO 1 

CARTAMO TOTAL • 
!! l IJArtrllJAI 

2. 8 281'494 ~o. 1 l. 428 f 559 100 

2.2 400 1134 4.0 l, 104 1457 roo 

n.1 271 1 285 6.3 1,661 1 112 100 

0,8 298 1 171 6.2 1.833 1041 100 

0.4 212 1428 4,Z 1. 915 1276 100 

, .6 532'297 0.4 1,748 1920 100 

1.1 140'317 o. 5 1.166 1449 100 

0.1 516 1 294 6.0 2,,008 1046 100 

1.0 556 1 848 ~1. 7 ', 752 1445 100 

0.2 628 128' 9.0 2, 163 1121 100 

o. 3 4451505 1,0 1,662 1156 100 

0.1 371'668 o.o 1¡8$61 540 100 

0.3 f14 1Z60 9.1 1,432 1220 100 

' 
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' . ~ AHEXO 2 

.. 
;. 

SUPERFICIE COSEC~AVA 

1970 - 1982 

(Votume.n de He.cd11.ea4 J 

SEMILLA VE COQUTTO VE TOTAL 
ARO SOYA GZRAS.OL AJONJOLI ÁLGOVOU COPRA ACEITE LlHAZA CARTAMO llACI OllAL 

1910 111 1154 9. 273 1768 24, 411 1 172 6, 5 113 1 645 o. 1 13 1188 1. 2 26 1910 2, 4 175' 391 15,6 1, 125 1 128 100 

1911 128 1918 9, 50 1176 3. 2&1 1112 20. 451' 799 4,0 126' 163 9.4 10 1916 O, B 26' &25 2.0 264'932 9,6 1,347'501 'ºº 
1912 221'639 16. 161 300 1, 276 1495 20. 423' 426 8, o 129 1861 o.o 12 1130 0.1 61826 0,5 198 1 837 4,3 1,386 1164 100 . 

1913 311'895 23, 6' 231 o. 255 1 166 18. 425 1 134 1,4 131 1823 o.o 13'371 1.0 91843 o. 7 197 1992 14,6 l ,351 •455 100 

1914 300 1 118 20, 2' 811 o. 240 1251 16, 578 1 322 9,6 138 1083 9,3 13 1 755 1,0 41890 0,3 191 1654 3,0 1,469 1950 100 

1975 344'450 26, l '745 o. 218 1660 11. 226 1 783 11.1 140 1642 0.1 71 737 0,6 151 914 1.2 363 1051 7,2 1,319 1042 100 

1916 172'379 18. 2' 533 o •. 197.1959 . o. 234''!81 4,3 153 1332 6,0 12 1 276 1,2 81 371 0.8 1!4'937 9, l 966 1 76! 100 

.. 1971° .314 1 276 to. 31 389 o. 204 1101 13. 419 1630 7. 5 152 1108 o. o 61 243 0.4 12'233 0.8 403 1713 1,0 1' 517 1293 100 

1918 216'5Í4 15. 11 '.276 o. 2431903 11.1 349 1 767 4,6 154 1870 0,9 41068 0.1 8,644 0.6 429 1062 o. 2 1,418 1 104 100 

1919 380 '382 21. 1.' 058 o. 307'175. 11. 373 1060 1. 2 151'216 8,6 3' 620 0,2 71091 o.4 S2t' 722 9;s 1. 152' 38S 100 

154 1184 12. . 19'137 ·2. 282 1347 l,3 . 142'080 1 .1 4' 560 o.3 1•043 o. 5 392'233 0.1 1,274'46t 'ºº 
311 1

118 21; 21.093 º~ 1soi451 4.9 . ·1401 2$1 9.8 . 31 ll7 .. O,t 2'461 . .1. -1,4tl'Ut. 100 



ANEXO 3 

RENorutENTO UEOlO POR ffECTAREA 

1910 - 12BZ 

[KUogJta.mo& 1 

MIO s • .,. .. GIRASOL AJONJOLl SEllHLA VE COPRA coa.urro oe L 11/AZA CARTAllO 
ALGOVOll ACEITE 

1910 ~••to 6 55 JI 33f 1' 210 1 '06 2 JI 496 1' 645 

1911 l'U5 su 641 1 1362 1' 206 1 '368 1 'sos 1 1 550 

1972 l'NO 913 541 1'UO J' 126 868 J '491 I '364 

1913 !'!11 655 698 1 1 401 1'090 918 1 '532 '' 506 

1914 ~'íB6 1 '302 665 1 '4t'l JI 02 4 995 1'391 l '4!1 

1915 r•13s I '316 506 1' 413 1 1045 1 '346 1•102 1 '466 

1916 ?' J54 149 428 1' 4&5 1'044 1'Zl6 J 1 584 1'29'l 

1977 ~t54z 660 592 1' S10 1 '037 2 '218 1 1 632 1 't&4 

191' l'Hf 61'l 54'l. JI 646 1 1 037 Z 1 Q13 1 1 081 1'435 

1979 ;•u.f 618 449 1'462 906 2 '011 848 1'202 

1980 !'t14 1 1 011 62t' 1'445 1 1 112 11849 'l06 1 1 136 

1•u3 1 ',146 ,569 t 14U 1' 19.4 2•as1 11 061. 952 

S-119 1'800 .J.''72. 

GeJtuat dt Econ~nílci 
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COPRAI SOYAr 

ARO Nom.Lnal Re.atu 

1910 1'600 

1971 1'800 

1972 s•ooo 
1973 

'1 'ºº 
1974 51 500 

1975 51 500 t 1 64Ó ''ººº 
1916 6'050 

1917 6'050 

19Í8 . 6'0$0 

PRECIOS VE GARANTfA VE OLEAGINOSAS 

l'l.10 - 19.82 

(Pe.4o4 po~ Tone.lada! 

CARTAM01 GIRASOL• 

Rea.tu Nominal Reale4 llominat Re.atu 

1'600 1 'soo , '500 1 '800 1' 8 00 

1 '551 1 •sao 1'291. 5 1 1 800 I' 557 

2 1 ZSD 11 500 
1 '' 2 5 11 800 1 '350 

2'145 1 1 600 "040 21 100 11755 

. 1'960 3' 000 I 'un 2•100 l' 512 

l 1920 3 •sao 11680 21 100 I' 2U 

21.310 31 tQO 1 •344 2'100 JI J 34 

Í 1 404 
.. .. 

5 1 900 4 1 500 .. , 1620 
... 

4'6ÓD' 1i4ó1.5 "t' 1Í10· · ia. 6 

.~.~~">. · i•~fr;I 
l'Ooó 

n •toó :, 

ANEXO 4 

SEMILLA VE ALGOVON. AJO/JJOLI 1 

Nom.lnat Re.atu I Nom.lnat Re.atu. 1 1 

!SO 850 21 500 2•soo 
850 735. 2 1 500 2' 163 

850 637. 3'000 2'250 

850 ss2. s 31 000 1. 9 50 

2 1200 1 12'2 5•000 2'800 

2 1200 1'056 6 1 000 z• uo 

t'650 1' 113 6 1 600 2• 112 

2.1650 954 11540 

2i.6so 1'540 
". 

9 1 oso ' 
·• 1 í•'soo 
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AHt:XO 5 

SUPERFICIE COSECHAVA 

1 9 e 1 

{llec..ttfAea.i l 

PROVUCTO RlEGO TEMPORAL TOTAL: 

-AJONJOLZ 37 1 595 118 1 856 150 1 451 

CARTAUO 218 1 034 112 1 498 390 '532 

SOVA 247 1 945 89 1 833 377 1 178 

ALGOVON 288 1 369 66'601 354 1 971 

GIRASOL N.O. 11.V. Z'093 

COPRA 32 1 625 101 1 612 140 1 23} 

COQUlTO PE ACElTE N,V, N,V, 3' 111 

·LINAZA N.V •. iJ.v. 



ANEXO 6 

CARACTERlSTrCAS VCL CULTlV~ VE OLEAGINOSAS 

PRODUCTO s u p E R F e l E 

COSECflAVA RIEGO FERTT L l ZAPA 1 MECMH ZAVA1 CREVlTO 

AJONJOLl 
1 ºº· º' 21.0 42,0 13,0 51. o 60,0 

ALGOVON 'ºº·º' 81,0 99,0 98,0 91,0 91,0 

56,0 49,0 N.O, 65,0 $5,0 



RELACION COSTO DE PRODUCCION-INGRESO NETO (PROMEDIO) 

1975 1976 1977 1973 1979 1930 

AJONJOLf .85 .63 'l¡l¡ N.D ,10 .06 
ALGODÓN ,315 .18 .15 .40 .24 .25 
CARTAMO 1.47 .76 N.D .49 .38 
SOYA N.D .53 .29 .55 .29 ,36 
CoPRA N.D· N.D N.D 1.02 .77 N;D 



ARO 

1970 

1971 

191t' 

1973 ¡ 

1914 ; 

1975 ! 

1916 ¡ 
1 

1911 : 

1911 ¡ 
1 

' j 

19.19 ! 
,1910 

. ' . 1911 

sov.i. 

38 1 629 ,9.01 
46 1 05& ¡9,0 

67' 126 Í s.aj 
1os•3&s ¡' 1.s! i 
"'395 '·ºI 

1071 765 tr .s, 
54'449 Is.ti 
92 '905 16. 9 i 
60 1 109 l2.al 

126't_ 11¡
1

1:s 

56' 100 '·" 

118 '109 f6,i 

w•d2sls~~{ 
• ¡ 

l 
L _¡, .. 

10 1 1971 t. 

51 719' 1. 

1
1
552 º· 

1'4:0 º·~ 
812 º·1 
721 o. 
839 o. 

11404 o. 
2'625 o. 
1'394 1. 

1
1
468 º·1 

1 '.972 º·~ ' · r 1 
! 
1 

PROPUCCION NACIONAL PE ACEITES V GRASAS 

1910 - 1982 

AJól/JOLl 

84 1 339 20, 

'4 1 13& 11, 

15'469 17. 

33'7~9 17. 

75' 137 1 s. 
5t'041 10, 

39' 845 11, 

SS' 315 10, 

63 1 %55 JZ, 

64
1 'º' 11, 

Bt' Slf 16, 

40
1

t6_3 '· 

1 Vo.tumtn Tone.ltld<U 1 
SEJ.!l LLA PE 

ALGOPON 

90 1 345 u. 
102 1 111 21, 

11o•s14 •s. 
91 1254 20. 

136 1352 28, 

52'855 'º· 
51'513 16, 

101'091 19, 

COPRA 

as• 219 o. 
89 1 779 B.O 

86 1 451 9.0 

84 1 801 1.3 

83 1499 7,0 

86 1 150 1.3 

94'458 1.5 

94 1 166 1.t 

111 110 1. 94•400 a.o 
19 1999 S,3 16'138 3.1 

1&'130 8; 1 . 93'tt4 9;0 

11'41,6' 1;3 ' 86'65' 1;1 

U 1630 3,3 

COQUITO tJE 
ACEITE 

8'261 2.0 

81808 t,0 

61541 1 .o 
71 716 1.6 

81061 1.6 

6 1145 1.2 

81801 t,6 

11169 1.s 
1'670 1.0 

41 SJO O, 1 

51051 1,0 

.3
1
347 º·' 

. 41052 

LINAZA 

12 1885 3,0 

12 1918 2.0 

3'256 '·º 
4

1
825 '·º 

2, 186 0.4 

1
1
737 '·~ 

4'244 1.2 

6 1 38q 1.2 

51 311 1 ,O 

11925 0.3 

t 1041 0.4 

U7 O;t 

ANCXO 8 

CARTAAIO TOTAL 
NACIOllAL 

1001973 24, 420 1651 

143 1151 29, 499 1 133 

94 1950 21, 450' 732 

104 1 360 21, 490'632 

95 1350 19. 490' 400 

116 1304 7,2 501 1 469 

84 1111 4,4 344'209 

1&0 1 703 2,8 550 1 183 

19' 1897, 8,0 515' 156 

219 1901 7,6 586 1 793 

155 1927 l. 8 4,90 1 916 

ua•o•4 1. 1 411 •ut 

5;3 37'1'649 ' 

'ºº 100 

100 

100 

'ºº 100 

100 

100 

100 

100 

'ºº 



ANEXJ 9 

PROOUCClON NACIONAL OE PASTAS 

1910 - 1982 

(Volumen en Tone.l.idtt4 l 

AllO j SOVA GIRASOL AJONJOLT SEMILLA OE COPRA COQUITO OE UNA ZA CARTA.110 TOTAL 
ALGOOON 

' 
ACEITE I NACIONAL 

i 
1910 ' 15-1' 51(> o.~ 14 1339 11. 257'483 34. 51 1998 6. 41956 11,_6 U'3S4 3,1 113 1096 23. 149'142 100 

1911 1!~ 1 232 0.31 '5 1 295 2,0 141 138 9. 293'201 32, 54 1180 6. 51284 0,5 23 1413 2.5 246 1440 21, 901'394 100 

1912 211 1 304 0.2, 8'51& o. 9 15 1469 3. 314'964 35. 52 1 153 s. 3'924 0,4 51901 0,6 162'111 18, 895' 664 100 

1913 1 421'5~0 ~~.!· 2' 328 0,2 83 1139 8. 280 1023 27, 51 1742 5. 41629 0.4 11745 ª·' 118 1902 11. 1,031'641 100 

1914 353 1560 r3.9! 21 130 o.t 15'137 1. 388 1 603 31, 50 1948 5. 4 1136 0,4 31871 0,3 163 1451 15, 1,042 '56t 100 

1915 ~31 'OM il:. n¡ 11301 o. 1 52 1041 5. 150'636 14. 52 193t s. 31681 0,3 13 1695 J,j 31'!'311 31. 1,024 1 131 100 

1916 217' 196 ~4. '; 1 '081 º·' 39 1845 6, 164 1 083 25, 57 1635 9. 51284 º·' 7'6U 1.2 1441 J'lO 22, 637 1 606 100 

1911 311
1
620 r3· o¡ 1 '251 .(1,1 58 1315 s. 308'016 21. 51 1123 41,901 0.4 11 1580 1.a 309'116 7, J,123 1 349 100 

197f ,240'436 ,,,9, 21 106 o.z 63 1255 6. ·.t51'113 t6, 51.1600 4 1602 o;4 9'626 1.0 334'109 4. 962 1&41 ' 100 

1979 505'148 ~O.O¡ :.3•937 º·' 64 1 BOi s. •256 1491 to, t'706 · 0.2 3' 419. o.t t76Í91J 1,260'3!1 

:::: ::: ¡ :::! 3169'l 

.. 
IUO . 1.1 1091 1.2 lt '51t . q, twúa u 56' 882 6, 3 3 1034 Q,3 0,4 

t49•.sa6 s2•'16 
,".· 

t23'0ÍÚ IUt· t'Z02 o.t. 40 1263 3, . 23, 4,$ · z•3o• .· · a.z .•. 11 517 0.1 .. ' '• ! 
·"¡",'; 

1641,556 19St m•.100 ¡ s6,f Z'.958 0;3 ti '425 t. ltl'Slt 541019 6,,6 t'431: o.t t'649 o.3 9; 1 

' 1 ' •, 

JOI 
: 

FUENTE: Cl.CJ.eú,U:,j Gu1nM. de Ecanaiw.Ctt Ag1r..Ccota, s.A.R,fl; 
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AHEX0.10 

CONSUMO NAClONAL DE SEM1LLAS Y FRUTOS OLEAGTNOSOS 
1970 - 1982 

IVol!lllltlt t.n Tonelada4 I 

ARO SOVA GlWOL AJONJOLl SEMlLLA tlE COPRA COQ.UlTO tJE LTNAZA CMITAMO Tr>TAL 
ACElTE 1 1 NACIONAL 

1970 364 1183 22 116 1640 600 1 145 31 144 1 439 13 1166 40 1691 290 1351 " 1,6301 817 100 

1911 276 1561 16 24'141 z 114 1498 o 652 1 273 $8 1Sf1 1611 14 1680 40 1 381 365 1 574 22 1, 100 1 888 100 

1912 403 1939 25 16 1 2115 1311117 610 1552 41 146 1531 10 1902 101 115 252 1 509 15 1,6411936 100 

191! 921 1 92& 39 41995 161 1264 139 1309 33 116' 311 IZ' 860 15 1018 298 1 111 12 2, 3891976 100 

1914 1,011 1 561 41 31 737 1531029 6 150 1921 34 146 1 1Z9 5 13'435 61 166 H2'271 11 2 .4651549 100 

1915 198 1 367 50 2.295 'l 50'31t 355 1 800 19 140 1090 1 IO'N2 27 1 303 296'614 16 1 ,181 1083 100 

1916 113 1 189 39 11913 101'415 441' 430 22 180 1701 9 14 1678 13 1 263 468 1 246 u 1, 994 1841 100 

1911 1,002 1761 39 52 115& 2 121'460 5 681 1424 26 18&'UD 7 13 1615 191 966 517'063 20 t,597 1213 100 

1918 1,to211u 43 51'06t t 103 1332 4 620 1661 n 191'046 1 81452 91438 612'700 2t f, 199'441. 100 

1979 t,01t'661 59 49 154t 2&1802 545' 370 16 136 1 129 4 1'518 61013. 6ts•211 19 3,414 1152 100 

1980 1,0611011 42 4''119 2 130.'045 5 680'559 27 184 1291 7 8.' 3'S 7•.122, 4451501 11 

" 1,Jt2't50 30 1119 , 351419 S43'552 " 1411651. - 5_ ,,,,i 15 
19". 60 

t9t' 148 10 



AllO 

1910 i 
1971 1 

SOYA 

65'553 y4.4 
49'782 ~0.2 

1972 1 12 1 709 6.6 

19731 161'027 8.0 
1914 183 1341 1.1 

1975 • 161 1 106 6.2 

1976 ¡ 139.'174 s. 6 

1971 ¡ 1'0'498 6, 1 

1971 l 216'494 o.o 
1919 · , .swm s.a 

1 

. / .•.. ···· ··.· 1m ¡ ),9i'.oil · 9.4 
> 19u;¡ JtÚílf 1,2 . 

,9,2 ¡.'.3~s·ú9 ··.r .. :.· 
'.¡ 

GIRASOL 

9'404 

6' '51 

1,198 

1'4to 

m 
721 

20 1041 

19~411 

,,. 126' 

16 11>74 

11'461 

'· 
l. 

o. 
o. 
o. 
o. 
3. 

CONSUMO NAC10NAL OE ACEITES V GRASAS VEGETALES 

1910 • l9U 

f Volumen en Tonelada.• J 

AJOllJOl1 SEllI l.LA OE 
ALGtl'ON COPRA COQ.UJTO OE 

ACEITE 

83' Otl 

82'014 

64' 445 

75 1 794 

11'9t4 

f3' 615 

47 1665 

' 57'086 

48 1566 

1315'7 

18, 

16. 

14, 

12, 

12, 

5; 

6. 

:1. 

99'1t3 21. 

1011515 22. 

111''HI 25, 

130105 21. 

I04'4at 23, 

51 1 1131 13. 

15 1 219. 18, 

89'11'1. 18, 

86 1451 19. 

104,059 1. 

86 1510 14. 

82 1653 18, 

7t'U6 13, 106 1611 19. 

11!'45$ 16, ... 111'050 16. 

102'410 14, 

19'9U 

112 1 111 15,6 

'10 1610 10, 2 

,. 261 

,. 108 

61541 

11116 

11061 

61145 

. 8'101 

11169 

5'059 

41511 

S'001. 

41911 

l. 8 

1.8 

l,5 

1. 3 

1.4 

1,6 

1.Z 

0,7 

0,6 

º·' 
0;7 • 

UNA ZA 

J3'0tl 2.8 

12'922 2 .6 

3't56 0.1 

4'1tS 0,8 

2'191 0,4 

8 1131 2.0 

4't44 o, B 

6 1319 o. 9. 

3'020 0;4 

1i9tf . O,'l 

AílEXO 11 

CARTAMO TOTAL 
llAClOHAL 

101 1623 22, 455'121 

111 1951 26. 488 1285 

88 t 378 20. 438 '515 

104 1360 17. 596 1575 

9S'295 16, 589 1210 

103 1815 u. 446 1310 

163' 186 . 30; 1 543 1956 

180 102 

1CO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

'ºº· 



ANEX012 

CONSUMO NACIONAL VE PASTAS OLEAGINOSAS 

1910- 1982 

Votwnvi en Ton 

ARO¡ PASTA f)E PASTA O!· PASTA VE PASTA VE PASTA VE COQ.UI- PASTA OE PASTA VE TOTAL 

19101 
100 

1971 l u.1 9,'57 0,9 12, 014 8,3 314,328 31. 54,780 s. 5, 374 º· 23, 420 2. 3 219,343 22. 986, 070 DO 

1972 337 ,229 36. S, 996 o. 64, 445 6.4 31',019 33. 52, 753 5. 3, 991 º· s, 902 0.6 151, 506 16, 935, 841 00 

! 
1m¡ 611. 599 49. l,US a.i 7S,7U 6.' 297,2&7 24, 56, 020 4, 4, 101 o. 8, 146 0.1 17&, 902 14, 1, 234, 903 00 

1914 397,950 6.8 1,3'3 o. 1 11,924 6,6 386,167 3S, 52, 400 4, 4,91' l. 3, 9Bt 0.4 163,363 IS, 1, 082, 017 00 

1975 576, "º 51,0 850 10.1 13,676 t.3 163,262 16, 50,432 5. 3,750 º·' 15, os l.S 177, 968 1, J' 012, 603 DO 

19761 
625, oos so. 6 7U 10,J '7,665 3.9 208, 641 16, 60, OQ4 4, S,H4 º·' 7,693 0.6 2Bl,OH 22. J,236,136 00 

1971 745,056 9,1 19, Sto l.3 51' 26Q 3.8 310, 154 20, 57, 841 3, 4,98S º· 3 
JI, s1a 0, B 310, 312 20. J ,516, 714 00 

1.978' 160,UI 9.1 f9, 116 1.9 '8,565 3,1 212,211 IS, 57, 821 3 •. 3,035 o. 2 5,441 0.4 363, 334 23. 1,SS0,430 00 

. 1919j1,m,w 1.0 u,uq J,3 l3,S35 0,6 248,140 11, 49,087 2. 2,106 a.1 3,421 0.2 576, 930 11, 2,117,9Q5 ºª 
19ao¡· .m~m t0,619 1.4 61,3%4 4.2 m;m 21, 56,816 3. 3,035 a.2 3, 100 0.3 21',341 18, 1,411,111 ºª 

" '1 . _ .. ""I ,,m.154: u,au 1 ~2 40,fU 1.1 US,315 "· si,116 . 2. t,308 º·' '· 517 º· 1 
217,414 19, 2,090,BSI 00 

·;_JU~. 1;573,916 1, . 54,019 t. t,.01 ª·' · .. f,649 0.1 182,201 9. l ,'lBé.,600 ºª 
l ' ····. . ! : .. ·' 



1NPORTACION VE OLEAGINOSAS ANEXO 13 
J 9 ' a 

V lu e.n eri r rie.l11d11 
F11eto11. de. Conve.11.-

TIPO O! SEllJUA 
Equ.lvalenc.la ACEITE PASTA T o r A L E s 

OUAG1NOSA IMPORTA• Act.lte. Pct6t11 Ace..lte. P11,i,t11 IMPORTA· IMPORTA· Ace..lte. P1111.t, .Pal>ta P1111.t, 

' 1 ºº' OA• 
1 • 

VA• 

SOVA 520 1 697 "·º 12,0 q3•725 374'902 42' 2 38 111'349 135' 963 n. 3 510 1 165 85,6 

CARTANO 18' 397 H.O 60.0 6'439 1 "038 6'439 3.4 11'03' 1. 9 

ALGO PON 145 1 014 16,S 45,S 23' 591 65 1 071 3 23 1 600 12.s 65'011 10.9 

0111ASOL 16 1 715 31.0 57.0 6'352 qr SU 61 352 '·' 9'521 1,6 

COPllA 15' $24 15'524 1,3 

AJONJOL.l 4 4 "·º 
LINAZA 2H UB 0.1 

SU8-TOTAL1 69' 1 IU 130 1 113 54 t 001 1711349 111 1 120 too.o 596 t 501 100.0 

OTRAS SEM, OL t88'104 N.O. N,11, 

· OTROS ACEITES 



lMPORTAC10N OE OLEAGTNOSAS ANEXO 14 
'l. ' 1 

IJ!olume.n de. Tonetada4 I 

Fac.to11. de. Conve.IL Equ.(vále.nc,ia T o T A E s 
SEllILLA 4.(.511 ACEITE PASTA 

TlPO OE 

OLEAGINOSA: 
IllPORTA- Ace..l.te. Pa.i .ta A e e.U e. Pa6ta rMPORTA IMPORTA· ACEJTE PART. PASTA PART. 

VA: ºº' VA: 1 ' 
SOYA , ,096'911 "·o n.o 191 1 458 ¡sq• 831 2, 546 130 1 481 200 1 004 82,8 9Z0'318 91. 4 

CArl:TAUO 19, 106 35.0 60. o t1'891 41' Bt4 6 1 H'l 21 1 891 11. 6 54' 81 3 5,4 

ALGOVON 13' 332 16,S 45,S 2•200 6 1 066 10 13 2' 21 o ª· 'l 6 1 019 0,6 

GIRASOL 26'316 '8.0 s1. a 1a•ooa 1s•aaa 'º'ººº 4,1 25'822 2. 6 

COPRA O ••• 
co~ •. VE AC. 11 sta 11 Sta 0,6 

sus-TOTAL , ,216'3.ft 237 1 555 858 1 121 4'016 143 1 311 241 1 631 100.0 1, 001' 032 roo.o 

O.tJ«z.4 S e.m, 

Olug.inou.a fl7' 194 

.O.t.l.o4. Aeta 



F11cto~ de. Conve.~-
TIPO OE 4.ldn• 

OLEAGlN0-1 SEMl LL 

IMPORTA Ace..lte. Put11 
SA: 1 ' OA 

SOYA 1,513 1633 "·º tt.o 
CAJ!TA.1!0 29'409 35,0 60.0 

ALGOOON 19 1 $64 16,S 45,5 

GlRASOL 16 1116 31.0 '· $1,0 

lMPORTACf ON OE OLEAGtNOSAS 

1 9 • 2 

(Volumen tn Tontt11du J 

Equ.iv11tenc.la 1 ACEITE PASTA 

HIPORTA- IMPORTA· 
Acúte. Put11 

ºº' VA: 

274' 454 l,OB9'816 2,200 N,O. 

10 1 293 11 1645 N.O. 

3,2%8 81901 "·"· 
61352 915%! N,V, 

AllEXO 15 

T o T A L E S• 

ACEITE: PASTAt 

Votu111en Vo.lumen ' 
276'654 1,089 1816 

10 1293 11 1645 

31228 81'101 

6 1352 91528 



ANEXO 16 

11 
PRECIOS AL MAVOREO VE ACEITES ~EFlNAVOS 

1970 - 1980 

IPt.404 poJL Tonel4d4) 

ACEITE VE · ACElTE VE ACEITE VE ACEITE VE ACEZTE t>E 
AROS1 AJONJOLI 1 CARTAMOr GlRASOL1 AtGOVON1 SOYAt 

1911 tl,013,90 11,094,00 19,475,QO 16, 122,aa 16,601,00 

1919 t6, t94, 00 tt, 294.13 tl,191.44 lf,399.95 20,668,21 

19&0 u, 139.15 tS,BU,00 ts,014, 15 tt,300,tS t4,3t4.50 

1911 40,462,00 36,UO.OO $6,230,00 34,&Q0,00 35,BO,OO 

1912 65~301,00' 59, ººº· ºº 

FUEIÍTE1 .V«r,ce.i6n Clen~llal dt S,A,R,H. EldMado 

poJL' &tb.\.lc:M. · 



ANEXO 17 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, MARGARINAS Y OTRAS GRASAS 

VEGETALES SEGON EL TAMA¡;jo DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

1975 

No. ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO VALOR AGREGADO 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 
112 83 10,932 10,598 1,055 162 

1/ 
65t,9:;;7-4---

P.R. P.R. P.R. P.R P.R. P.!l. 

ARTESANALES - - - - - -
PEQUEÑOS 33.9 22.9 4.1 3.6 1.4 1.3 
MEDIANOS 40.2 27.7 29.1 13.9 22.2 14.4 
GRANDES 17.9 

_. 
37.4 44.3 53.3 40.2 48.9 

GIGANTES s;o 12.0 22.5 29.2 29.0 35.4 

FUENTE: EL SECTOR ALIMENTARIO, PUBLICAClóN DE SPP, 1981. DATOS DE LOS CENSOS 

INDUSTRIALES DE 1970.v.1975, 
·P~RA ESTA lNVESTIGAClON.' ' '.·.' 



ANEXO 18 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE· ALIMENTOS BALANCEADOS, SEGUN EL TAMAflO DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

1970 1975 

No, ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO 
1970 1975 1970 

318 305 6290 

P.R. P.R. P.R. 
ARTESANALES 36.2 22.6 4.3 
PEQUEflos 41.5 51,8 27.6 
MEDIANOS 16.0 17.7 30.6 
GRANDES 4.7 4.9 24,8 
GIGANTES l.6 3,0 12.7 

FUENTE: "EL. sec~oR AL1MENTAR10'1, .pusi:.1cAc10N DE. spp, 
. · •.. 198L DAToS DE ,LOS 'CENSOS'JNPUST~IALES DE . - · 
' 1970 'V 1975. 

'Et.ABORÁDOÍ PARA ESTA INVESTIGACfóNt: 

' .. l( PRECIOS DE 1970 

1975 
7603 

P.R. 
2.1 

24.9 
30.7 

22.6 
19.7 

VALOR AGREGADO 
1970 1975 

$ 650018 30¡,374..l/ 

P.R. P.R. 
0,3 0.2 
7.7 9.7. 

28.5 24.1 

34.5 32.0 
29.0 34.0 



ANEXO 19 ·. 

·PRINCIPALES EMPRESAS TRAi~SNACIONALES Eff ·LA IfUJUSTRIA 
DE AUMENTOS BALANCEADOS y ACEITES y GRASAS ~ f1EXICO 

1978 

EMPRESA PRODUCTO ARO DE IMPLANTA 
CIOH 

AHDERSON CLAYTON RACIONES Y ACEITES 1959 

INTERNATIONAL MULTlFOODS RACIONES 1966 
RALSTON PURINA RACIONES 1956 

INTERNATIONAL BASIC 

. ECONOMIC CORP, 

ADELA (LUXEMBURGO) 

CARNATION CO, 

C.P.C. INTERNATIONAL INC, 

RACIONES 

RACIONES. 

FORRAJES 

ACEITES 

AMERICAN HOME PRODUCTS ACEITES 

A.E. STANLEV MANUFACTURING ACEl.TES 

... KRAFT Coi CORP •. . MARGAR 1 NAS 

• ... ·· ACEl~ERA.: .· 

1966 

1967 

1963 
1930 

N.D. 
1960 

· 1955 
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