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l. INTRODUCCION~ 

El presente trabajo tiene como objetivo central ana-

lizar, a !Jartir de un estudio de caso! una o.e las foI1'1as m~s em 

oleadas actualmente por las empresas trasnacionales para nene -

trar en la esfera de la producci6n del sector aqr!cola, llamada 

aqricultura a contrato. 

La agricultura a contrato es un fen6meno deJ. canita-

lismo que se empezó a manifestar en Europa desde fines del siqlo 

pasado, Kautsky ya lo cita en "La Cuestión Agraria", 1899 .. 1../' -

apareci6 como una "consecuencia objetiva del desarrollo de las -

fuerzas productivas en la industria y la agricultura," ..J:..I, el -

1. AZ' respecto Jurgen Queitaoh y G. G6mez citan a Kautaky en: "La Agriouitu 
ra de Contrato en Méxioo" Méxioo, mimeo, 1983 pág. 1. -

2. Queitach, Jurgen y G6mez, Gerardo. La Agr:iouZtura de Contrato en México 
Méxioo, mimeo, 1983, pág. 4. 
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desarrollo industrial exigi6 la combinaci6n de ambas ramas de -

la producción, subordiná~dose el sector agrícola, mucho más --

atrasado, al industrial, por la vía de concertar contratos que 

obligaban al productor agrícola a producir en la cantidad y ca

lidad requerida por la industria, 

Con el ulterior desarrollo del capitalismo y la apa-

rici6n de los monopolios como la forma económica dominante del 

capital, la agricultura de contrato se ha convertido en un pod~ 

roso instrumento para la exportaci6n e internacionalizaci6n del 

capital en mano de las grandes empresas trasnacionales. 

La agricultura de contrato se explica en la actuali-

dad po·r una .parte, en la existencia del doble monopolio sobre -

la explotación de la tierra en el capitalismo -1.ly, por otra, -

en los intereses de valorizaci6n del gran capital monop6lico·i~ 

ternacional. 

Por medio de los contratos que las empresas trasna -

cionales establecen con los productores agrícolas logran: elu--

dir todo g~nero de limitantes de orden jurídico que les impiden 

el acceso directo a la propiedad territorial, acceso a las mej~ 

3. Señala Marx que: "eZ monopolio de Za propiedad teITitoriaZ aonatituye -
una premisa hiatdriaa y ae mantiene aomo base aonatante deZ rr!gimen de 
producai6n aapitaZiata. Ahora bien, Za forma en que Za produacidn aapi
taZista inaipiente ae enauentra aon Za propiedad territorial no es su -
forma adeauada. La fo!'TTla adeauada . •• Za are a e Z propio rdgimen de produa 
aión aapitaZista, aompZetamos nosotros diaiendo, estabZeaiendo eZ TTrJnopo 
Zio sobre Za e:r:pZotaaión, MaP:i:, CaI'Zos. EZ Capital t.III pdg. 575. ____ : 
Md:i:iao. Fondo de Cultura Eaon6miaa. 1980. 
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res tierras y recursos para la producción agrícola (infraestru~ 

tura hidráulica, de comunicaciones, etc.), la fuerza de traba

jo que les garantiza la valorización de s~ capital, además de 

asegurar las cantidades de producto que requieren. Con ésto se 

liga la producci6n agrícola a ¡a industrial. 

En México este tipo de agricultura cobra cada d!a m~ 

yor importancia, abarca tanto a productores agrícolas campesi -

nos como a los propios capitalistas agrícolas nacionales. 

Las empresas transnacionales que operan en el sector 

agrícola nacional se encuentran enclavadas en las regiones que 

han alcanzado un mayor desarrollo: El Noroeste, la Laguna y el 

Baj!o entre las principales. Ejercen un control e influencia -

creciente sobre todo género de insumo~ y productos agrícolas, -

por citar un ejemplo: en el Bajío, segGn datos de la Direcci~n 

de Desarrollo Agroindustrial de la SARH, existen 2 202 estable-

cimientos de empresas trqnsnacionales que representan el 91% --

del total en el estado de Guanajuato, manejan la mayoría de los 

25 sistemas agroindustriales de la regi6n, controlan todo tipo 

de insumos y productos, aprovechan las mejores tierras, distri-

tos de riego, vías férreas, carreteras, etc., en menos de 20 --

años han modificado los patrones de cultivo y controlan la·ma-

yor parte de las 340 000 has de riego de la regi6n • ...!/ 

El estudio de la agricultura de contrato en particu

lar, Y de la presencia del capital extranjero en la producci6n 

4. "E,'n eZ "Agro deZ Baj{o, aontroZ trcumaaional". UNO MAS UNO" 28 de mayo de 
1981. 
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de alimentos en general, se han convertido, especialmente en -

los Gtimos años, en temas de interés y preocupaci6n para un n~

mero importante de investigadores y centros de enseñanza supe -

rior de M~xico, son numerosas las publicaciones que aparecen ca 

da año y es creciente la cantidad de Universidades y Centros de 

Investigaci6n que destinan al estudio de éstos problemas. 

Al respecto destacan los trabajos de Rama y Vigorito 

"El Complejo de Fr-1.1tas y Legumbres de México" 1980, de E. Feder 

"El Imperialismo Fresa" 1977, de MOjica Vélez "La Agricultura -

en México, la penetraci6n extranje'ra y sus efectos" 1982, de 

G6mez Cruz "La Nestlé en Tabasco" 1983, as! corno los de G6mez -

Jara "Aceites, Jabones y Multinacionales" 1978, Jauregui y coa.!! 

tores "Tabamexi un caso de integración vertical de la agricultE, 

ra" 1980, Queitsch y G6mez "La agricultura de contrato en México" 

1983, entre los principales. 

Desde nuestro punto de vista éstos trabajos condúcen 

a señalar los aspectos que de alguna manera llevan a la polémi

ca en torno a definir ¿hasta que punto la participación de las 

trasnacionales en el sector alimenticio, coadyuvan al desarro-

llo del país?, a señalar cuales son los aspectos positivos y n~ 

gativos de dicha participación, as! corno a definir la política 

que el Estado deber!a asumir con respecto a la inversi6n extran 

jer.a. 

En relación a ésto hay quienes, señalando los aspec

tos positivos que pudiera acarrear: creación de empleos, desa -

rrollo tecnológico y captación de inversiones y divisas, se pr2 



- 5 -

nuncian por una pol!tica de franco apoyo a las inversiones ex

tranjeras, en tal sentido destacan los puntos de vista de 

Adolfo Hegewisch, encargado de las ofici~as para inversiones 

extranjeras del gobierno federal. Por otra parte hay quienes, 

señalando los aspectos negativos: una acelerada desnacionaliza 

ci6n de la industria y agricultura nacional, un incremento ina 

decuado de.la dependencia nacional, una acentuada polarización 

de la riqueza en el campo, una desmedida explotación de los 

trabajadores mexicanos, modificaciones de los patrones de cul

tivo y consumo, elevación de los costos de· producción, contami 

naci6n y agotamiento de nuestros recursos naturales, se oponen 

en distinto-·grado a dicha particip~ci6n. 

A nuestro parecer la presencia del capital transna

cional en nuestro pa!s obedece a causas objetivas, derivadas 

del propio desarrollo del sistema capitalista mundial que ha -

llevado a un acelerado proceso de internacionalizaci6n del ca

pital y a una creciente divisi6n internacional del trabajo, 

procesos que explican dicha participación y le hacen ineludible, 

por lo menos en el marco del orden social capitalista que vivi 

mos. Por tanto, esta polémica se reduce a manifestarse a fa -

vor de una pol!tica más nacionalista, que ponga en mejores co~ 

diciones competitivas a los capitalistas nacionales, o a favor 

de una pol!tica de púertas abiertas al capital internacional~ 

a una política entreguista de la soberanía nacional. Una ter

cera opci6n conduce a manifestarse por un cambio radical de la 

estructura nacional. 
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creernos que desde el punto de vista que se quiera -

partir, es indudable que resulta urgente y necesario conocer 

con precisi6n y profundidad los efectos, métodos de acci6n y 

consecuencias que ha tenido y puede llegar a tener la partici

paci6n del capital extranjero en la producci6n del alimento, -

considerarnos que ésta situaci6n justifica el presente trabajo. 

Este estudio trata de la producci6n de espárrago en 

la regi6n del Bajío, regi6n en la que existen las condiciones 

naturales, clima y suelo principalmente, adecuadas para su pr~ 

ducci6n, este cultivo resulta ser un caso típico de agricultu• 

ra a contrato. 

El cultivo del espárrago se inici6 en México hace -

aproximadamente 18 años a iniciativa de la empresa Cambell's, 

S.A., en la actualidad la empacadora Del Monte, S.A., es la 

que más importancia tiene en el cultivo de la hortaliza, tanto 

por los vol11rnenes que maneja, corno por· la influencia que ejer

ce sobre el resto de las empresas que manejan el producto. 

La empacadora Del Monte S.A., traslad6 a México to-

das sus operaciones de espárrago, hace unos 10 a 12 años, des

pués de enfrentar serios problemas con sus trabajadores, afi-

liados a la United Farro Workers (UFW) .2._/y de observar bajas -

progresivas en sus ganancias producto de la ·intensa competen--

cia y altos costos de producción en sus plantaciones de Cali--

fornia E.U. 

s. Las Agroindust:rias Trasnacionalee: Eatadoe Unidos ·y Amifrica Latina: --
Burbach, Roger, Flynn Patricia. Mdxiao, ERA, Z980 pcfg. Z83 
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Analizando la econom!a del cultivo del espárrago que 

maneja ésta empresa, vemos que se trata de una economía de en-

clave; la compañ!a .introdujo el producto.a nuestro pa!s, se cu_l 

tiva con la tecnología, supervisi6n e insumos (la simiente por 

lo menos) proporcionados por la ·misma, el producto, una vez ob

tenido, se procesa y empaca en las fábricas de la propia empre

sa y se vende en el extranjero por sus filiales de Europa, ---

Canadá y E.U. Nuestro pa!s aporta la fuerza de trabajo y los re 

cursos: tierra, agua e infraestructura necesaria para su explo

taci6n. Es importante mencionar que el espárrago sale del país 

totalmente libre de impuestos. 

El espárrago se cultiva en dos zonas principales, arn 

bas situadas en la misma regi6n: la zona Irapuato-Silao-Romita, 

que es la más importante y está controlada por la empresa Del -

Monte S.A. y la 7.ona Celaya-Cortazar-Villagrán, controlada por 

la empresa Cambell's S.A. Se cultivan unas 9 000 has., que pr~ 

ducen anualmente unas 30 000 t6n de espárrago blanco y aproxim~ 

damente unas 11 000 t6n. de espárrago verde, las cuales casi 

por entero son para la exportaci6n. 

Los contratos que establecen éstas empresas son con 

agricultores que disponen de recursos suficientes para garanti

zar una explotaci6n comercial, de acuerdo a la informaci6n rec~ 

bada en el trabajo de campo, se trata de productores que dispo

nen en promedio de 100 has de riego y maquinaria suficiente. 

Aunque las condiciones de los contratos var!an, en general in-

cluyen como compromiso para la empresa: la entrega de la simi~n 
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te, fertilizantes, asesor!a técnica y la realizaci6n de las la 

bores de preparación del suelo, cosecha y suministro de fuerza 

de trabajo en distinto grado. 

Para el productor el compromiso de vender su produ~ 

to a la empacadora. Cabe señalar que el precio lo establece -

siempre la empresa más importante en la regi6n, que en este ca 

so, como ya se mencion6 es Del Monte S.A. 

Una observación que nos parece importante es que si 

bién, la v!a de los contratos es la más importante y la que ha 

permitido obtener a las empresas los voltlmenes más importantes 

del producto, a ~ltimas fechas ha perdido relativa importancia, 

siendó sustitu!do por la renta de Ranchos, mecanismo que ha -

permitido una mayor flexibilidad a las empresas en el manejo y 

producción del.espárrago. Para rentar los ranchos lo que hace 

la empresa, por ejemplo Del Monte, es crear empresas paralelas 

que se dedican a rentar y explotar los· ranchos y venden el pr~ 

dueto a la empacadora. Este mecanismo permite eludir las limi 

tantes legales que impiden que una empresa que se dedica a la 

elaboración de productos pueda rentar y explotar directamente 

la producción agr!cola. 

Un aspecto interesante son los inicios de organiza

ción que los agricultores dedicados al cultivo del espárrago -

a través de la Unión Nacional de Productores de Espárrago, es

tán implementando misma que busca crear un frente que les per

rni ta un trato más favorable con la empresa, los trabajadores y 

los distribuidores de algunos insumos. 
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Sin la intenci6n de adelantar aquí las conclusiones, 

queremos, antes de pasar a la descripci6n del trabajo, señalar 

que, segdn nuestra apreciaci6n, el cultivo del espárrago en -

México deja mucho inás beneficios a las empresas transnaciona -

les ligadas a su cultivo que a los mexicanos que participan en 

el mismo. Concretamente: a los dueños de los ranchos les que

da una parte de la plusvalía generada por los trabajadores del 

campo, pero la mayor parte va para la empresa, la cual se que

dé: adeinás cor1 la producida por les trabajadores de la fábrica. 

Como la comercializaci6n la realiza la misma empresa queda el~ 

ro que esos beneficios van a parar a la empresa. A los traba

jadores del campo, a los asalariados tan s6lo les corresponde 

la suma de dinero suficiente para reponer la fuerza de trabajo 

que gastan en el desempeño de sus tareas, situaci6n igual para 

los empleados en la fábrica. 

La creación de empleos, los cuales incluso en este 

caso no··son permanentes, la captaci6n de inversiones y de divi 

sas ligados a la producci6n del espárrago, tienen un alto cos

to para México, el incremento de la dependencia nacional, el -

aprovechamiento para fines poco ligados a las necesidades na-

cionales de nuestros recursos y la pérdida de importantes áreas 

al cultivo de alimentos para la poblaci6n. En cuanto al aspee 

to de la tecnología, consideramos que si bien constituye un be 

neficio,éste se podría obtener sin el costo señalado con ante

rioridad. 

El trabajo se divide en seis capítulos: en los dos 
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primeros se abarcan los aspectos teóricos que dan fundamento al 

trabajo, se ubica a nuestro pa!s en la fase actual del desarro

llo del sistema capitalista mundial y se abarca el contexto de 

la participc1ci6n del capital extranjero en la producción de ali 

mentas en Móxico. En el capitulo siguiente se caracteriza a la 

región en estudio, el cultivo del espárrago desde un punto ue 

vista técnico y de los costos de producción. En los dos cap.ít_!.! 

los que continuan se trata el cultivo del espárrago como un ca

so de agricultura de contrato, se zonifica en función de las em 

presas y su influencia, se caracterizan los contratos y las re

laciones de producción, as! mismo se señalan las principales -

consecuencias. Por último se incluye un capitulo de análisis y 

conclusiones. 



- 11 -

) 

2. LA ACTUAL FASE DEL CAPITALISMO Y LA SITUA-

CION DE MEXICO. 

Vivimos la época· de la transici6n del capitalismo al 

socialismo,....§../~poca en la que las contradicciones fundamentales 

del Modo de Producci6n Capitalista han llevado al sistema a su 

Crisis General, crisis que se manifiesta, entre otras cosas, 

por la aparici6n del bloque de países socialistas y la emula 

ci6n econ6mica y social de los dos sistemas, la acentuaci6n de 

las luchas de liberación nacional y antiimperialistas de los 

países en vías de desarrollo, así como de las intensas crisis 

económicas y políticas que han hundido al sistema en la inesta-

bilidad más profunda de su historia, 

Desde fines del siglo pasado el capitalismo de libre 

6. Fundamentos de Filoeof!a Ma:l'Xista.Leninieta. Tomo II i1ateriaZismo Histo
ria MoaC11, Progreso, Z9?8 p&g. 168 
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competencia di6 lugar al monopolio, el cual es la esencia de la 

actual fase Imperialista del capitalismo, es decir, del capita

lismo del período hist6rico de la transición al socialismo. 

El imperialismo, como demostr6 Lenin, es "la fase su 

perior del desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, el im-

perialismo es la 6ltima fase del capitalismo, la antesala de la 

revoluci6n socialista" •. 2.J 

En esta fase del desarrollo social las contradiccio• 

nes del capitalismo se agudiza~ y profundizan, a saber: el tra

bajo adquiere un carácter más social en contraposici6n al cará9_ 

ter privado de la apropiaci6n, la lucha de clases adquiere mat! 

ces no s6lo nacionales sino también internacionales, la anar --

quía de la producci6n es causa de crisis econ6micas mucho más 

intensas que afectan no s6lo a unos cuantos países, sino a todo 

el mundo capitalista. 

El imperialismo de ninguna manera elimina o acorta -

el abismo que separa a los países desarrollados de los subdesa-

rrollados, al contratio, ahonda y profundiza las diferencias. -

Las oligarquías financieras internacionales coludidas con los 

capitalistas nacionales de los países atrasados explotan y som~ 

ten a los millones de traba~~dores de estos países, que consti-

tuyen el botín de reparto de las grandes potencias mundiales. 

Nuestto país, es un país atrasado y dependiente del 

7. Lenin. V. Ilich •. El Jmpe:tia.Zismo Fase Supe1'io1' deZ Capitalismo. Mosaú -
Pi•og1'eao, Z97B;·· pdg.JBO. 
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gran capital monop6lico internacional, especialmente del norte

americano, su economía y sociedad están fuertemente penetradas 

por el capital y la forma de vida nort~americana, que determi~

nan una dependencia no s6lo econ6mica, sino también política y 

cultural. 

El presente cap!tulo tiene como objetivo central ub! 

car a nuestro país en el contexto actual del sistema capitalis

ta, destacar los aspectos esenciales de la vida econ6mica en el 

capitalismo contemporáneo y señalar las características econ6mi 

cas principales del México actual. Este capítulo nos proporci~ 

nará una base teórica y un marco de referencia a nuestra lnves

tigaci6n. 

2.1. Internacionalización del Capital v Expan

si6n Monotiólica Mundial. 

Como ya hemos dicho, a fines del siglo XIX el régi -

rnen económico capitalista sufrió transfonnaciones importantes 

que dieron lugar a una nueva calidad en su funcionamiento, apa

reció el monopolio y se transformó en la forma económica domi -

nante de la sociedad capitalista. ¿CGales fueron las causas de 

éste fen6meno? y, ¿cuáles son sus manifestaciones actuales?, é~ 

tas son las· preguntas que intenta contestar el presente inciso. 

Hay que partir de que el monopolio es resultado del 

desarrollo de las fuerzas productivas sociales en el capitalis

mo. La libre competencia obligaba a los capitalistas individu~ 

les de las distintas ramas de la producción a perfeccionar y de 
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sarrollar la producción y los medios de producción, desarrollán 

dose con ello la gran industria. 

Este proceso implicó un fuerte impulso a la acumula

ción _!!_/del capital, corno señala Marx: "todos los métodos de p~ 

tenciación de la fuerza social productiva del trabajo ••• son ta~ 

bi~n métodos de produccióP de capital con capital, o métodos en 

caminados a acelerar la acumulaci6n de éste~· .. _!},_/ 

Es decir, que los capitalistas al desarrollar la pr~ 

ducci6n y los medios de producci6n lo que hacen tambitl!n es ace

lerar la acumulaci6n. Ahora bién, dado que todo capital indivi 

dual es una: 

"concentraci6n, mayor o menor, de medios de produc--

ci6n, con el mando consiguiente sobre un ejército 

más o menos grande de obreros. Toda acumulaci6n sir 

ve de medio de nueva acurnulaci6n. Al aumentar la ma 

sa de la riqueza que funciona corno capital aumenta 

su concentraci6n en manos de los capitalistas indivi 

duales ... lo/ 

o sea que el incremento de la acumulación conduce al 

incremento de la concentración de la producci6n y el capital en 

manos de los capitalistas que logran vencer en la competencia. 

B. Mal':T:, CaPZoa; EZ Capi.taZ. Cr>!tiaa a Za. Ee:onoin!a PoUtiaa. Tomo I. M~:r:iao 
F.C.E., Z980, Pdg. 528. 

9. Ibid. ptíg. 528. 

10. Ihid. pág. 529. 
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Esta es una de las fuentes que explican la aparición de los mon~ 

polios, la otra lo constituye la centralización del capital, lo 

cual ocurre cuando: como resultado de Ja expropiación de unos 

capitales por otros, un capital individual logra crecer a costa 

de muchos capitales pequeños, en palabras de Marx, esto se pro-

duce porque: 

"La lucha de la competencia se libra meáiante el aba 

ratamiento de las mercancías. La baratura de las 

mercancías depende, caeteria paritus, del rendimien-

to del trabajo y éste de la escala de la producción. 

Segan ésto, los capitales más grandes desalojan nece 

sariamente a los más pequeños .•. termina siempre con 

la derrota de los muchos capitales pequeños, cuyos -

capitales son engullidos por el vencedor, o desapa -

recen. 1111./ 

Para fines.del siglo pasado los procesos de acumula-

ci6n, concentración y centralización del capital dieron lugar 

al surgimiento de capitales individuales capaces de monopolizar 
• 

ramas enteras de la producción, surgen entonces asociaciones de 

grandes capitalistas: carteles, sindicatos, trust y consorcios, 

que se apoderan poco a poco de la economía. 

Este mismo proceso se dió entre los capitales banca-

rios, surgiendo también asociaciones de capitalistas bancarios, 

Con la fusión del capital bancario al industrial surge el capi-

11. Ibid, pág. 5JO, 
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tal financiero y sobre esta base la oligarquía financiera. Se 

formaron verdaderos,,~mperios económicos que dominan ramas ent~ 

ras de la producción y desbordan su influencia a las fronteras 

nacionales. 

La oligarquía financiera, como afirmara Lenin, 

"cre6 la época de los monopolios." 121su influencia política 

creció a la par de su poder económico. En la actualidad unas 

cuantas familias dominan la vida política y económica de las -

principales potencias imperiallstas y ejercen una influencia 

creciente sobre decenas de pa.!s~s en vías de desarrollo . .!1/ 

La libre competencia fué sustituida por la compete~ 

cia monopolista, que intensific6 la lucha por el mercado mun -

dial, impulsó fuertemente los procesos de acumulación, concen-

tración y centralización, además de agudizar las contradiccio-

nes del sistema. 

La propia naturaleza contradictoria del sistema ex-

plica como la lucha por el mercado mundial y la exportación de 

capitales se desarrollaron como una necesidad ineludible para 

el gran capital·, en efecto: 

"Al irse desarrollando los monopolios se va inten -

sif icando la acumulación y progreso técnico y tecno 

12. Eaonom!a PóUtiaa deZ CapitaZiemo. Manual. MÓaaa, Pl•ogreao Z980, 
p~. 448. . 

13. AZ respeato en Za obra antes aitada ae detaZZan nombres y aifraa de -
Zas prinaipalea fcuniZiaa de Za oZigarquCa mundial pág. 483-490. 
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16gico que empieza a desplegarse a grandes pasos que 

haya una relaci6n creciente de capital a trabajo, -

con lo cual la tasa de ganarcia disminuye. Para evi 

tar ese descenso el capital monopolista ••• tiene que 

buscar otras formas de inversión, otras "salidas", -

que permitan contrarrestar tal tendencia ... 1._4./ 

Esa salida es la exportaci6n de capitales a pa!ses -

donde se pueden obtener tasas de ganancia más altas, lo que se 

convierte en una constante y en una ley del imperialismo, que -

explica la existencia del monopolio a nivel internacional, el 

surgimiento y desarrollo de las grandes empresas transnaclona--

les, as! como el creciente proceso de internacionalizaci6n del 

capital. 

Lo que. sucede es que el desarrollo de las fuerzas 

productivas en el capitalismo implica incrementos en la campos! 

ci6n org~nica del cap~tal (c/v constante sobre variable}, .!2_/ -

lo que provoca que la tasa de ganancia disminuya. La tasa de -

ganancia esta determinada por el ciciente entre la masa de plus 

valía, sobre la suma del capital constante más el var.iable: 

g' = P / c+v. Donde: g' =tasa de ganancia. 

14. Bernal Sahagún, Pesas Tr•ammacionaZes en Mézico Amér>ica 
Latina. Mézico, p g. 

15. Entendemos por> capital VaPiabZe Za par>te deZ capital desembolsado par>a el 
pago de fo fuerza de trabajo, el capital constante cor>r>esponde al emplea 
do en medios de producción. Esta división deZ capital hecha por> Mar>x ha 
ce PefePencia a Za esencia deZ capital, és decir> a la' riqueza social ~m-7: 
pleada par>a Za explotación de Za clase obrer>a, paPa Za extr>accirfn de plus 
vaZ!a. La pZusvaZ!a tan sólo tiene relación directa con eZ capital Val'Ía 
bZe, su tasa de obtención es igual a Za pZusval!a obtenida sobre eZ capi:: 
·taZ variable. 
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p = Masa de plusvalía; 

c Capital constante. 

v Capital variable. 

Al aumentar de manera relativamente más ré!oido c, en-

tonces el cociente disminuye, a pesar de los aumentos de la Masa 

de Plusvalía. El descf!nso de J.a tasa de ganancia es una tenden-

cia del capitalismo ligada íntimamente con el problema de la cri 

sis. 

Se reducen las posibilidades de inversión de caoital 

en las propias me~rópolis, por una parte: por el descenso de la 

tasa de ganancia y, por otra, porque al apoderarse los monopolios 

de ramas enteras de la producción tratan de evitar inversiones --

nuevas en esas ramas para contrarrestar la agudización de la com-

petencia. Se produce entonces la aparición de "sobrantes" de ca-

pital en los países imperialistas y la necesidad de su exporta 

ción. Dichos sobrantes lo son sólo '~desde el punto de vista de 

las posiblidades limitadas en su empleo insuficientemente renta -

16/ ble para los monop6lios en el propio pafs."- como se señala en 

la obra que dirige Rumiántov: 

"la exportación de canitales en la época del imp~ 

rialismo es la exportación de los monopolios v la 

oligarquía financiera del "sobrante" de caoital, 

que surqe como consecuencia de su dominación en 

las metrópolis, a, otros países con el fin de au--

16. Eaonomla PoZ!tiaa del CapitaZiamo ••• pág. 492. 
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mentar la ganancia de monopolio, reforzar las p~ 

siciones econ6micas y políticas de los rnonopo 

lies en la lucha por lop mercados exteriores y -

ampliar la esfera de la explotací6n imperialis -

ta. 11 121 

La exportaci6n de capitales adquiere dos formas fun

damentales: la vía d~ los pr~starnos a gobiernos privados de los 

países a~eptores del capital y la vía de la inversi6n extranje

ra directa. Para nuestro estudio, la segunda forma es la rn~s 

importante, dado el papel que juegan las empresas transnaciona

les corno medios para las inversiones directas de capital. 

Hay que señalar aquí un aspecto importante, éste es 

que la exportaci6n de capital no resulta ser un proceso senci-

llo y libre de conflictos, es un proceso difícil y lleno de di

ficultades, por una parte, derivadas de la resistencia de las 

burguesías nacionales.para permitir el acceso de capital trans

nacional a mercados que tienen cautivos, por otra, ocasionados 

por la misma competencia entre los monopolios y naciones irnpe-

rialistas. 

La división econ6rnica del mundo, entre las potencias 

imperialistas, es el resultado de la violencia y la presi6n, -

tanto econ6mica como política, de todo género, a las naciones -

atrasadas y subdesarrolladas. Donde se crea un total dependen

cia econ6mica, política y cultural hacia las grandes metr6polis 

17. Ibid. pág. 498. 
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E.U., RFA, Gran Bretaña, Francis y Jap6n principalmente. 

Precisamente porque no es fácil la exportaci6n de ca 

pitales, ésta ha derivado a la internacionalizaci6n del capital, 

es decir, hacia un intenso proceso de asociaci6n de los distin

tos capitales nacionales con el gran capital monop6lico interna 

cional. Resulta mucho más fácil que una empresa se asocie a ca 

pitales locales para extender su influencia, que enfrentarse a 

dichos capitales y crear conflictos y sentimientos antiimperia

listas entre las burguesías locales más progresistas. Cabe se

ñalar que las burguesías nacionales'casi siempre prefieren esta 

asociaci6n· a enfrentarse en la competencia, donde estan de ante 

mano descalificadas. 

La internacionalización del capital se convierte en 

una constante del imperialismo y adquiere las formas más varia

das: asociaciones entre empresas, indirectas, por vía de crédi

to otorgado al estado y posteriormente a las empresas locales, 

etc. 

La exportaci6n de capitales se convierte en un proc~ 

so objetivo que explica la internacionalizaci6n y multinaciona- .. 

lizaci6n del capital, que explican a su vez la presencia del C! 

pital transnacional en toda la economía de los países atrasados 

y dependientes, como México. 

Queremos concluir este inciso señalando algunos da-

tos que ilustran y dan idea de la importancia y desarrollo al -

canzado por el proceso de monopolizaci6n e internacionalizaci6n 

de la economía mundial. 
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La siguiente gr~fica, publicada por la revista nort~ 

americana FORTUNE, abril de 1984, nos muestra el desarrollo de 

las 500 mayores empresas de los Estados Uhidos: 

LAS 500 A TRAVES DE LOS ~os 

1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 

VENTAS 

INGRESOS 
NETOS. 

1982 83 

Como se puede observar, el crecimiento de las ventas 

resulta realmente sorprendentes, particularmente a partir de la 

década de los 70's. Aparejado con las ventas el incremento de 

los ingresos resulta también importante, por lo menos hasta 
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1982, año en que se registraron bajas importantes. Esta gráfi-

ca nos muestra por un lado, el proceso de concentración y cen--

tralizaci6n de las mayores empresas de los Estados Unidos, por 
, 

otro el alto grado de tecnificación y composición orgánica del 

capital que manejan. Esto se refleja en primer lugar por la a.!_ 

ta producción que manejan y que aparece en la gráfica como el -

incremento de las ventas, pero, en segundo, por el escáso crecí 

miento en el n11me?:o de empleados, que de cualquier ma11era es al 

to. Como se sabe a medida que crece la composición técnica del 

caoital, es decir: los medios de producci6n sobre la fuerza de 

trabajo empleada para movilizarlos, crece también la cornposi 

ci6n orgánica del capital. La tendencia hist6rica en el capit~ 

lisrno es un aumento insesante de esta composición orgánica, que 

repercute sobre un empleo relativamente menor de fuerza de tra-

bajo. 

La siguiente tabla nos ubi~a el n1lmero de empresas -

comprendidas en las 500 segan la rama de la producci6n en que -

operan: 

LAS 500 MAYORES INDUSTRIAS DE E.U.A. POR RAMA 

DE LA PRODUCCION. 
RAMA NUMERO DE EMPRESAS. 

Aeroespacial. 17 

Ropa y Vestido. 12 

Bebidas 12 

Química. 43 

Electr6nica. 47 

Alimentaci6n. 56 
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Vidrio, Concreto, Abrasivos. 16 

Industria de equipo para granjas.38 

Equipo fotográfico y científico. 15 
Manufacturas metálicas. 26 

Productos metálicos. 21 

Productos derivados del petr6leo.10 
Vehículos automotores. 15 

Instrumentos musicales. 

Computadoras y oficina~ 

Prüductos de papel. 

Refinados del petróleo. 

Farmacéuticos. 
Impresión y publicidad. 

Productos plásticos. 

Construcciones para trasport~ 
ci6n marítima, ferrocarrilera 

5 

18 
29 

36 

20 

19 

11 

y equipos. 9 

Jabones y cosméticos. 9 
Textiles y alfombras. 10 

Tabacaleras. 2 

Otras. 2 

Fuente: FO~TUNE. Abril de 1984 pág. 204 a 213. 

Estos monopolios controlan la mayor parte de la pro-

ducci6n mundial y de los Estados Unidos, el país más rico de la 

hitoria. La siguiente tabla nos muestra la situación actual. 

LAS 500 MAYORES DE E.U. EN 1982/1983. 

Ventas (billones de U.S.D.) 1 672. 2 

Utilidades. (" ") 

Activo. 

Empleados. millones. 

61. ll 

1 308. 7 

14. 4 

Fuente: Fortune. Abril de 1984 pág. 200 
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Las comparaciones que establece Bernal Sahagan, en--

tre el PIB de diferentes países y las empresas más poderosas 

del mundo (considera a las 50 empresas mayores de E.U. y 500 

dei resto del mundo, as! corno los 50 bancos mayores de E.U". y 

los 500 del resto del mundo), nos ilustran el alto grado de cen 

tralizaci6n del capital alcanzado. 

"las primeras 1000 corporaciones alcanzaron ven-

tas -en 1976- superiores en 10.3% al PNB de E.U. 

en tanto que los activos controlados por los 100 

gigantes de la banca internacional tuvieron acti 

vos que superaban a aquel en 10. 5%." .!!!_/ 

Datos sorprendentes tratándose del pa!s más rico de 

la historia, en relaci6n a otros países ésta es la situación: 

"tenernos que los 20 bancos colocados a la cabeza 

del mundo financiero internacional tuvieron acti 

vos que correspondían al 143.3~ del PNB japonés 

229.3% del francés y 360.8% del británico; las -

30 mayores corporaciones alcanzaron ventas del 

90,7, 112.8, 145.2 y del 228.4%, respecto a los 

mismos pa!ses ••• En relación a México, baste men-

cionar que los activos de los 100 bancos ••.• eran 

•.• casi 24 veces su PNB." .!2_/ 

18. Berrna.Z Sahagún, ob, ait. pág. 8 

19. Eaor.órtrCá PoZltiaa del CapitaZien~ MonopoZieta ContempoPáneoe, Moeaú, -
FPogreeo, 1975. T-1 pag. 142. 
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Si se considera que éstos datos corresponden a -

1976, resulta que en la actualidad los datos deben ser superio-

res. En relación al grado de monopoli~aci6n de algunas ramas 

los datos son los siguientes: 

"en la industria estaunidense del automóvil, 

tres compañías aportan más del 90% de la pr~ 

ducci6n del sector; en la producción de cig~ 

rríllo; equipo fotográfico, industria aero-

náutica y la siderurgia cuatro compañías la~ 

zan el 84, 74, 66 y 45 % respectivamente. En 

la refinaci6n de crudos, producci6n de pl~s-

tices, maquinaria para la construcción y 

agrícola, en la. producción de motores y gen~ 

radares, en las construcciones navales, en -

la industria papelera y celulosa y en la ha-

ri~a, ocho grandes compañias participan en 

la prcducción de las correspondientes ramas 

con alrededor del 5 0%." !:!21 

Por último, en relación a la expansión de los mo 

nopolios a nivel mundial, tenernos que, para 1971, la inversión 

extranjera directa era as!: 

20. Jbid. ptfg. 9 

INVERSION DIRECTA EN EL EXTRANJERO 

VALOR EN LIBROS (MIL. DOL.) 1971. 

PAIS $ 

E. U.A. 86 001 
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REINO UNIDO 24 019 

FRANCIA 9 540 

R.F.A. 7 276 

SUIZA 6 760 

CAN ADA 5 930 

JAPON 4 480 

P. BAJOS 3 580 

SUECIA 3 450 

ITALIA 3 350 

BELGICA 3 250 

OTROS 7 374 

TOTAL 165 000 

Fuente: Las Corporaciones Multinacionales y la 

Economía Mundial. ONU. 1973. Citados -

por Bonifaz Chapoy. Las Multinacionales. 
M~ico, Caballito, 1975. pág. 27. 

Tan s6lo a E.U. le corresponden más del 50%, da~_ 

tos que para la .actualidad deben ser muy superiores. Cabe seña 

lar que "más del 90% de todas las inversiones extranjeras de -

_,, ' 21/ E.U. corren a cargo de menos de 500 companias.' ~ 

Datos citados por Fidel Castro señalan que: 

"a principios de la década del 70 ya existf~n 

más de 10 entidades de ese tipo (transnacio-

nales), que contaban con más de 30 mil filia 

les ..• a fines de la década hay 11 000 empre

sas con 82 000 filiales." El 

21. Eaonom{a PoZ!tiaa del CapitaZismo. pág. 492. 
22. Castro Rus FideZ. ia C't'iais Eoon6miaa y SoaiaZ deZ Mundo.N~xico, Siglo 

XXI, Z984. pág. 143. 
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En relaci6n a las ganancias de éstas empresas la.mis 

ma fuente nos proporciona los datos de las 10 mayores empresas 

del Mundo: 

LAS 10 MAYORES EMPRESAS TRANSNACIONALES 

DEL MUNDO EN 1981 

DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE SUS VENTAS 
(en ruillones de d6lares) 

EMPRESA PAIS VENTAS 

EXXON E.U.A. 108 108 

ROYAL DUTCH SHELL HOLANDA/G.B, 82 229 

MOBIL E.U.A. 64 488 

GENERAL MOTORS E.U.A. 62 698 

TEXACO E.U.A. 57 628 

BRITISH PETROLEUM, GRAN BRETAAA 52 200 

STANDARD OIL CALIF.E.U.A. 44 224 

FORO MOTOR E.U.A. 38 247 

STANDARD OIL 
INDIANA E.U.A. 29 974 

IBM E.U.A. 29 070 

TOTAL 568 902 

GANANCIA 

5 667,5 

3 .642,1 

2 433,0 

333,4 

2 310, o 
2 063,3 

2 380,0 

1 060,1 

1 922,0 

3 308,0 

22 999 2 

Fuente: La Crisis Econ6mica y Social del Mundo. 

Fidel Castro. México. Siglo XXI, 1984, 

pél'.g. 143. 

Datos que demuestran la creciente internacionaliza-

ci6n del capital y monopolizaci6n de la economía mundial, verda 

deros símbolos de nuestro tiempo. 
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2.2. México en la División Internacional del 

Trabajo. 

Hasta aquí, la presencia del mononolio y el gran ca

pital transnacional han aparecido como un resultado necesario,

objetivo, del propio desarrollo del sistema capitalista mundial, 

en este inciso tratamos sobre el papel de México en la división 

internacional del trabajo, específicamente del agrícola, y de -

las modificaciones que ha sufrido éste con la exnan~i6n de los 

monopolios a la esfera de la producción agrícola en nuestro 

país, lo que nos acerca a nuestro objeto de estudio ya que: por 

un lado, la división internacional del trabajo nos explica la -

acción de los monopolios sobre determinadas esferas de la 9ro-

ducción agrícola, y por otro, explica mucho de los cambios ocu

rridos en el agro mexicano, específicamente del Bajío. 

En principio hay que partir de que la división inter 

nacional del trabajo no es m~s que ia forma m~s alta de la divi 

sión social del trabajo y est~ def.inida 9or las leyes de las 

distintas formaciones socioeconómicas, o sea que desde este pu~ 

to de vista la mayor división que existe es entre el trabajo s~ 

cialista y el capitalista. Nuestro país es un país subordinado 

~ la división internacional del trabajo capitalista. 

La división social del trabajo la debemos entender -

como la separación e independización de los distintos trabajos 

de la producción material, como nos señala Jurqen nueitsh, ci -

tando a Marx: 
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"La fuerza motr.íz del desarrollo de la división 

social del trabajo son las fuerzas productivas. 

El nivel de desarrollo "'-e las fuerzas producti-

vas de una nación lo indica la propia división 

social del trabajo, porque cada nueva fuerza --

productiva no es sólo una ampliaci6n cuantitat! 

va de las fuer~as productivas existentes sino -

tiene como consecuencia una nueva divisi6n so--
23. 

cial del trabajo.'' - 1 

El mismo desarrollo de la divisi6n social del traba 

jo proporciona las premisas para el desarrollo de las fuerzas 

productivas, fundamentalmente la necesidad de mejorar la técni 

ca y su aplicación sobre ramas especificas de la producción, 

se produce una interacción dialéctica entre fuerzas producti~-

vas y división social del trabajo. 

cuando hablamos de división internacional del traba 

jo hacemos referencia necesariamente a los distintos niveles -

de desarrollo de las fuerzas productivas de los diferentes 

paises. Ya hemos dicho que la mayor división es la que existe 

entre el trabajo socialista y el capitalista, separado por co-

rresponder a diferentes escalones del desarrollo social, a dis 

tintos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y de -

relaciones sociales de producci6n, ya que, hay que aclarar: 

23. Queitaah, Jurgen. Apuntes Cu.reo de E'aonomla Agi•laoZa. UAC!J. Md:ciao, 
Mímeo 1984. Pág. 7 
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"que-la divisi6n social del trabajo es un impul:_ 

so para el desarrollo de las'fuerzas producti--

vas influyendo también para el desarrollo de 

las relaciones sociales de producción. La divi 

si6n social del trabajo es la ley de la concor-

dancia entre las fuerzas productivas y las rela 

cione:s sociales de producción." 24 1 

Es decir que existe una estrecha relaci6n entre div! 

si6n social del trabajo, desarrollo de las fuerzas productivas 

y relaciones sociales de producción~ La división internacional 

del trabajo, como expresión de la división social del trabajo, 

refleja y expresa las distinciones entre la sociedad más avanza 

da y la más atrasada, entre la socialista y la capitalista. 

Nuestro país, es un paf.s subordinado a la división -

capitalista del trabajo, división que es producto del distinto 

grado de desarrollo alcanzado por los diversos países del mundo 

capitalista y que para el caso de México lo sitúa como un pa!s 

atrasado y dependiente de las principales potencias imperialis-

tas. Desde el punto de vista de la producción agrícola M~xico 

es un exportador de frutas, legumbres y animales y un importa--

dar de granos básicos. 

Esta situación en la divisi6n internacional del tra-

bajo agrícola de nuestro pa!s se explica, en primer lugar, por 

24. Ibid. S.'P. 
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la dependencia y el atraso y, en segundo, por los intereses de 

valorización del gran capital monop6lico internacional. Es a 

su vez, la ex~licaci6n de profundas transformaciones ocurridas 

en el campo mexicano, sobre todo en las regiones donde operan 

los complejos agroindustriales transnacionales, entre ellas el 

Bajío tal vez sea el caso más típico y donde han ocurrido di-

chas transformaciones de manera más profunda. 

Antes de ex9licar con mayor profundidad la situa- -

ción de México en la división internacional del trabajo agríe~ 

la y sus repercuciones, querernos señalar, aunque brevemente, 

las razones que desde nuestro punto de vista permiten exp¡icar 

la dependencia y atraso nacional, razones de orden histórico y 

estructural. 

Desde el punto de vista histórico, varios hechos -

condicionaron la dependencia y atraso, destaca en primer lugar, 

que España, país conquistador de los territorios que ocupa 

nuestro país en la actualidad (1521), presentará una economía 

y sociedad fundamentalmente feudal y en descomposición (si 

bién mercantilistas, estos eran atrasados). En segundo lugar 

el hecho de que los españoles se enfrentaron a una sólida opo

sición a la penetración, producto de la compleja sociedad desa 

rrollada hasta esa época. 

Estos hechos dieron lugar a que surgiera una socie

dad con una estructura atrasada, cuando México alcanzó su ind~ 

pendencia política (1821), presentaba rasgos precapitalistas -

dominantes que hundieron al país en cruentas luchas intestinas 
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por más de un siglo, las clases dominantes, terratenientes, el~ 

ricales y feudales opusieron una resistencia cruenta a una na

ciente burguesía progresista. 

Esta situaci6n puso al pa!s en serias desventajas, 

mientras el capitalismo ha hecho su aparición y tiene un· ritpi

do desarrollo, ~n México, al igual que en el resto de América -

Latina, se impone una sociedad en una etapa inferior de desarro 

llo. 

El atraso y posterio~ dependencia se explica porque 

cuando México inicia su desarrollo independiente, las principa

les potencias capitalistas se disputan los mercados del mundo. 

Y la jove.n nación parte de una etapa del desarrollo social infe 

rior, la cual no logra ya superar, cuando burguesía torna el po

der en México (1917) se encuentra atada dependiente y en gran -

medida asociada al gran capital extranjero. 

Es precisamente este desarrollo desigual el que con

dicionó la posici6n de México en la división internacional del 

trabajo, México, al igual que un gran nümero de paises atrasa-

dos, entre ellos todo Latino América, se convirtieron en los 

productores de alimentos y materias primas para los paises in-

dustrializados productores de manufacturas. Este es, lo que p~ 

dr!amos llamar el esquema clá8ico de la divis6n internacional 

del trabajo.· 

Este esquema es a~n vigente en gran medida, sin em-

bargo se han producido importantes cambios en el mismo, sobre 

todo en lo referente a la producción de alimentos: de alimenta-
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dores de las metr6pólis industriales se han converfido, los ---

países atrasados, en dependientes para alimentarse de esas me -

tr6polis industriales. Veamos como se produjo esta situación: 

La explicación radica fundamentalmente en lo que al-

gunos autores han llamado, la revolución agrícola en los países 

industrializados. Es resultado de la acción de los monopolios 

en la esfera de la producción agrícola en las potencias capita~ 

listas. 

Después de la segunda guerra mundial los Estados ---

Unidos se convirtieron en la principal potencial mundial, desa-

rrolló toda una estrategia para conservarse en ese puesto, en -

palabras de Rello y Rama: 

"Los puntos principales de esta estrategia fue -

ron: política liberal de comercio internacional 

orientada a eliminar las barreras comerciales y 

las políticas proteccionistas de los estados na-

cionales, permitiendo así la penetración de los 

productos estaunidenses; política que sentó las 

bases de la expansión del capital transnacional 

estaunidense y apoyo a proyectos de desarrollo -

agropecuario ••• en países del tercer mJ.lndo. " 25 I 

7 

25. Rama, Ruth, ReZZo, ~emando. La 'Afll"O-indust:ria Me:daana, áu A!'tiaulaair1n 
aon el MePaado MwuiiaZ. Mé:dao, UNAM, Z9?9. Investigaci3n Eao<fi6miaa 

núrne1•0 147. pág. 99. 
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Se impulsaron por E.U. instituciones internaciona-

les encargadas de promover el desarrollo en el resto del mundo: 

El Fondo Monetario Internacional, GATT, BIRF, BID, AID, etc. , ·. 

los cuales se encargaron de facilitar la penetraci6n del capi

tal norteamericano al resto del mundo. 

Al mismo tiempo se impuls6 la modernización de la -

agricultura y la producci6n pecuaria en los E.U.A., lo que de

rivó a que se transformara E.U.A., en la principal potencia, en 

productora de alimentos b~sicos, los siguientes datos resultan 

reveladores al respecto: 

PRODUCCION DE BASICOS POR E.U.A. (1977) 

PRODUCTO % DEL TOTAL MUNDIAL 

Maíz 43% 

sorgo 48% 

Avena 20% 

Trigo 14% 

cereales Totales 18% 

Fuente: En base a datos de la F.A.O. citados 

por Rama y Rello. 

Estados Unidos se ha transformado en la principal -

potencia alimentaria y los alimentos se han convertido en una 

importante arma de dominio y negociación, resulta enorme el na 

mero de ejemplos citables al respecto. 

Esta producción de alimentos concentrada en los 
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E.U. se transform6, al mismo tiempo, en un instrumento para mo-

dificar la divisi6n internacional del trabajo agrícola. Esta -

dos Unidos promovi6 sus productos y de~arroll6 programas de ---

"ayuda" alimentaria a los países subdesarrollados, los cuales, 

como el caso de la ley de ayuda alimentaria conocida como 

PL-480, se transformaron a la larga en verdaderos elementos de 

dependericia alimentaria. 

Dicha ley consistía en vender a bajos precios los 

exedentes producidos en E.U. Los países compradores recibieron 

productos que resultaba más barato comprar que producir, lo que 

desalentó la producci6n interna en esos países y· desarrolló la 

dependencia. 

Parte de estas modificaciones a la división interna-

cional del trabajo se debe a la acción de organismos internaci~ 

nales controlados por E.U. y las grandes potencias capitalistas 

como. el Banco Mundial, y el BID, que fomentan "la especializa---

ci6n de regiones enteras de la producci6n de mercacías agríco -
26/ las exportables a Estados Unidos y a Europa." -

En México, sobre todo en el Noroeste el Banco Mundial 

financi6 importantes proyectos de éste tipo, como se sabe la 

agricultura del noroeste del país, la más desarrollada, es fun~ 

damentalmente exportadora, 

Para la década de los GO's se produce un incremento 

rlel papel de las empresas transnacionales dedicadas a la produ~ 

26. Ibid. pág. 10.1. 



- 36 -

ci6n de alimentos en la modificaci6n de la divisi6n internaci~ 

nal del trabajo, surgen los Agronegocios y se desarrollan en -

nuestro país. 

Los agronegocios, que no es otra cosa que el con 

trol transnacional de ia producci6n agrícola, se inici6 con el 

control de la tecnología, la promoción y extensi6n de modelos 

tecnol6gicos similares a los aplicados en E.U., tal es el caso 

de la llamada Revoluci6n verde, en México. Pronto la produc-

ci6n de maquinaria, insumos qu!micos, y semillas qued6 en manos 

de unas cuantas empresas transnacionales. 

Posterior a ésto, los monopolios trRnsnacionales -

abarcaron la producción en s!, se desarrolla entonces la agri

cultura de contrato y otras formas que permiten el control de 

estas empresas sobre el producto, el cual se procesa y empaca 

en instalaciones de la misma empresa y se comercializa en el -

extranjero. 

Varias son las consecuencias de la participaci6n de 

las empresas transnacionales en la producci6n de alimentos, ca 

be destacar, entre otras: el surgimiento de una burguesía ru-

ral asociada al gran capital transnacional, cambios en los sis 

temas y patrones de cultivo, polarización de la riqueza social 

en el campo y afectaciones al ecosistema por empleo, en muchos 

casos incorrecto, de herbicidas y pesticidas empleados en la -

producci6n agrícola. La captaci6n de divisas, creación de em

pleos y desarrollo tecnológico se han manejado como aspectos 

positivos para los países aceptores del capital transnacional. 
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Cabe señalar que, como hemos visto, atrás de esta -

nueva divisi6n internacional def trabajo est~ la dependencia -

alimentaria de los paises atrasados a las grandes potencias im 

perialistas, fundamentalmente los Estados Unidos. 

Concluyendo podemos decir que: La divisi6n interna-

cional del trabajo es un factor determinante que explica la --

presencia del capital transnacional en determinadas ramas de 

la producci6n agricola nacional, la cual en este momento se 

orienta a la producci6n de frutas, hortalizas y animales, ra--

mas en las que resulta rentable a esas empresas invertir. 

Por ültimo el siguiente mapamundi nos ilustra la di 

visi6n del mundo entre países exportadores de alimentos e im--

portadores de alimentos, entre países desarrollados y subdesa-

rrollados, y nos muestra a los paises donde la &oblaci6n es s~b 

alimentada en un porcentaje mayor al 15% en 1975. Verdadero -

refl~jo de lo que aco~teoe eñ el mundo en materia alimentaria 

y de la división internacional del trabajo agricola. 



s 

•
•
 lJ

 

'"' .. ' 1 .. MIN
IA

&
s.

 ~
1
H
 

b tJ 

fl
lt

e
u

 C
M

 
~
·
 .

.
.
.
.
.
.
.
.
 ,~
."

 

....
... ,

 ""
""'"

 •"
•n

• 

FU
EN

~:
 

E.I
\ ·

b
u

e
 e

t\ 
M

.t-
ra

1i
tU

~o
 
~.
-

l'
\.

 Y
'cl

Í1
5!

, 
Ú

cl
\\

,\
lt

 
~"
lt
r.
1t
af
\ 



- 39 -

2.3. México, situaci6n de Crisis y Dependencia. 

Como hemos dicho, el objetivo del presente capítulo 

es ubicar a nuestro pa!s en el contexto de los principales fe

nómenos económicos mundiales que tienen relaci6n con la agri-

cul tura de contrato y que explican la objetividad de las rela

ciones de producción que involucra. 

Es as! como hemos visto que la concentración y cen

tralización del capital son la esencia de los monopolios y su 

dominación a nivel mundial, hec'ho que explica su presencia en 

México, hemos visto que obedeciendo a una cierta división in-

ternacional del trabajo los monopolios operan en determinadas 

ramas de la econorn!a nacional desarrollándolas y cumpliendo su 

objetivo, la valorización del capital. 

En este inciso tratamos de profundizar en las mani

festaciones de un fenómeno que hemos venido mencionando y que 

aparece de gran trascendencia para comprender las relaciones -

de México con el mundo, especialmente co~ la cuna de la mayor 

parte del capital transnacional que opera en México, los E.U. 

se trata del problema de la dependencia nacional. 

El cap!tulo se complementa con algunas observacio -

nes sobre la actual crisis económica del pa!s, lo que seg6n -

nuestro criterio proporciona una visión de la situación econó

mica actual de México. 

Ya hemos esbozado lo que creernos que explica la de

pendencia y atraso de nuestro pa!s, lo que haremos aqu! es sólo 
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mostrar algunas de sus manifestaciones más sobresalientes. 

El mundo capitalista está claramente dividido entre 

paises Imperialistas y paises pobres, atrasados, subdesarrolla-

dos o del tercer mundo. La dependencia de los segundos a los -

primeros resulta realmente sorprendente si se revisan algunos 

de los indicadores mas sobresalientes, veamos: 

'l'ratando de las inversiones directas o.el capital noE_ 

teamericano en el tercer mundo tenemos que, seg~n datos citados 

por Fidel Castro: 

"en el per!odo de 1970-1979 invirtieron 11 446 -

millones de dólares, mientras extranjeros en fer 

ma de ganancias repatriadas 48 663 millones, lo 

que significa nada menos que 4.25 dólares extra! 

dos del tercer Mundo por cada nuevo dólar inver-

t 'd " 27/ 1 o .• -

La misma fuente, considerando los datos de inversio-

nes norteamericanas en 1980 ·concluye que, dado que se presentó 

una gran desinversi6n -3 454 millones de dólares, entre 1970 y 

1980 se invirtieron 8 millones de dólares, los cuales arrojaron 

una ganancia de 56 000 millones de dólares, es decir, si se su-

ma la ganancia obtenida entre 1970 y 1979 a la de 1980 (7 325 -

~illones de dólares), arroja más de 7 dólares extraídos por ca-

2?. Cast:r>o Ruz. FideZ, ob cit. pdg. 145. 
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da d6lar neto de inversión directa. 

Sumas que plantean y explican la base objetiva de la 

dependencia de los países pobres de los ricos. Un dato más lo 

constituye la deuda pública de los países del tercer mundo, vea 

mas la siguiente gráfica: 
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Fuente: Castro Ruz, Fidel. La Crisis Económica y Social 

del Mundo. M~xico, Siglo XXI, 1983 pág. 90. 
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Como podemos observar, el crecimiento es vertiginoso 

pas6 de un poco más de 50 mil millones de d6lares en 1971 a más 

de 625 000 millones de d6lares en 1982. La siguiente gráfica 

nos ilustra la evoluci6n del servicio de la deuda de los países 

subdesarrollados. 
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La situación resulta paradójica, en 1981 se obtuvi~ 

ron 117 000 millones de dólares como préstamo por los países -

subdesarrollados, de los cuales se reclamó, por el servicio de 

la deuda externa de esos mismos pa!ses la suma de 99 mil mill~ 

nes, o sea el 85%, tan sólo se transfirieron 18 000 millones 

corno resultado de tan enorme endeudamiento. Como señala Castro 

Rus: 

"cada vez es más necesario pedir prastadó para 

poder pagar lo que ya se debe ••. Los intereses, 

que en 1971 representaban el 30. 3% del servici.o 

de la deuda, 10 años más tarde hab!an elevado -

su participación al 41.6% de ese total."·~¡ 

Corno se comprenderá, la dependencia económica en---

cuentra su complemento en la sujección, casi total, en los as-
, 

pectas politices y sociales de les países subdesarrollados. 

El llamado "apoyo" al desarrollo que ofrecen las na 

cienes imperialistas tiene un aito costo, les permite ejercer 

un control creciente en la vida de millones de habitantes del-

mundo. 

Nuestro pa!s de ninguna manera escapa a esta situa

ción, es más, en los altirnos años se ha acrecentado de manera 

acelerada. Consideramos la deuda pdblica y la inversión ex --

28. !bid. pág. 93. 
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tranjera directa para el caso de México. 

Con respecto al primer indicador tenernos que, para -

1960 ascendía a 813 millones de dólares, para 1970 a 9 262 mi-

llones y, para mayo de 1983 a 85 000 millones de d6lares. Es -

decir, un ritmo de crecimiento de 18% anual en la década de los 

60's y de más del 36% en la de los 70's, Una deuda enorme que 

implica una altísima descapitali~aci6n, tan s6lo en 1983, según 

datos del Banco de México se pagaron 2 157. 5 millones de dóla

res por concepto de pago de interés y deuda. 

Hay que mencionar además que existe una gigantesca -

deuda externa del sector privado, de 1976 a 1982 se estima que 

.pas6 de 4 400 millones de d6lares a 18 000 millones de dólares, 

deuda que sustentan los principale~ grupos industriales del 

país, como son: Alfa, Visa. Vitro, Cydsa, Celanece, entre otros 

y que representan el 60, 70 y 80 % de los activos fijos de esas 

empresas. O sea, por.un lado, una penetraci6n gigantesca, por 

vía indirecta, del capital "nacional", y por otro, una desna--

cionalización de la escasa industria nacional que implica por -

tanto una creciente colución de la burguesía mexicana con el ca 

pital extranjero. 

En cuanto a la Inversi6n Extranjera Directa I.E.D. -

tenemos que, para 1970 se estimaba en 2 800 millones de d6lares 

y en la actualidad en 11 mil millones. De los cuales el 69% es 

capital norteamericano, unos 8 300 millones distribu!dos en 

aproximadamente 3 733 empresas. 

Hay que señalar además, que las empresas transnacio-
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nales que operan en M~xico se encuentran entre las más grandes 

e importantes empresas del país, se sabe que para 1972 el 50% -

de las 300 empresas más grandes eran controladas por el capital 

extranjero, pero además si consideramos los controles de paten

tes, marcas, procesos productivos y mercados que logran ejercer 

los monopolios, su influencia es mucho mayor, podemos afirmar -

que prácticamente no existe empresa importante que no dependa -

en mayor o menor medida del capital exterior. 

Podemos concluir este aspecto señalando que el desa

rrollo económico del país depende de manera creciente del exte

rior porque: el financiamiento procede del extranjero, las pri~ 

cip.ales empresas del país o bien son filiales de los grandes i~ 

ternacionales o bien tienen un alto grado de dependencia en su 

base t~cnica y/o financiera de operación. Las consecuencias -

son la DESNACIONALIZACION de la industria y la DESCAPITALIZACION 

del país, que impiden un desarrollo_econ6mico propio e indepen

diente. 

Ahora bien, la dependencia económica se traduce en -

dependencia tecnológica, es ya ampliamente conocido que los pa

trones de desarrollo tecnológico no son impuestos desde el ex

terior. Patrones que se han seguido y que en general tienen -

las siguientes características: 

Primero, responden a los intereses del imperialismo 

y generalmente no son más que el deshecho del desarrollo tecno

cient!f ico alcanzado en los países imperialistas, es decir se -

trata de material de deshecho y absoleto. 
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Segurido, no responde a las necesidades y requeri---

mientos que las condiciones del pafs imponen, un claro ejemplo 

de ésto es la introducción de una creciente automatización artn 

a costa de altos fndices de desempleo. 

Creemos que esta dependencia económica y tecnológi

ca son ia base de la dependencia polftica y cultural de nues--

tro pueblo. Dependencia polftica que se manifiesta, entre 

otras cosas, por la pol!tica de "bienvenida" e "invitación al 

capital extranjero, que el gobierno constantemente implementa: 

una legislación que protege y beneficia a los empresarios ex-

tranj eros y la creciente influencia de los capitalistas en la 

toma de decisiones de los principales problemas nacionales. 

Dos hechos recientes ilustran perfectamente nuestras afirmaci~ 

nes, por un lado, las declaraciones del director de la Comisión 

para Inversiones Extranjeras del Gobierno Federal, Adolfo----

Hegewich, hechas en diversos foros de capitalistas norteameri-

canos y europeos: 

"se puede analizar la posiblidad de la inversión 

extranjera hasta del 100% en empresas nuevas ••• 

las leyes mexicanas se pueden adaptar ••• son rea 

Íistas y pragmá'.ticas." 311 

29. Proceso, mayo de 1983, p&g. 15 
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Es decir se les ofrece todo para que inviertan. 

Por otro lado, en las medidas que el F.M.I. ha im-

puesto al pa!s para salir de la crisis, medidas que implican 

esencialmente la disminuci6n de las condiciones de vida de las 

clases trabajadoras de México. 

En cuanto a la dependencia cultural, es claro el p~ 

pel que los medios masivos de comunicación están jugando d!a a 

d!a para lograr que nuestro pueblo adopte como patr6n de com-

portamiento el norteamericano. 

En lo referente al problema de la crisis actual tan 

sólo mencionaremos algunos de los rasgos más importantes que -

ha presentado. 

A partir de la década de los 60's la economía mexi

cana se a visto asolada de manera más permanente, continua y 

aguda por uno de los problemas más i!'lportantes de la econom!a 

capitalista, el problema de las crisis econ6micas. 

La actual crisis, iniciada en 1982, tiene sus ante

cedentes en el auge econ6mico que vivi6 el pais algunos años -

antes, especialmente como producto del boom petrolero. 

Nunca antes en el país se hab!a presentado una si-

tuaci6n económica como la sucitada en 1982, en ese año el país 

entr6 en la crisis más aguda de su historia, Seg~n datos del 

Banco de México, en ese año el P.I.B. disminuyó hasta -.5% con 

respecto al año anterior, para 83 llegó a -4.5%, lo que repre

senta una disminuci6n de un 7.7% de la oferta agregada nacio--

l 
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nal. La inflación fué en 82 de 98.8% y en 83 de 80.8%. Para 

fines de 82 el crédito externo se interrumpi6, las empresas 

privadas suspendieron el servicio de su deuda externa y las re 

servas de divisas se agotaron. La devaluaci6n fue inevitable, 

produciéndose varias de ellas y llegando, en septiembre de 83 

a ser de 466.2% y 212.8% para los tipos de cambio libres y con 

trolados respectivamente. Para fines de 82 se present6 esca -

sés de productos básicos, acaparamiento y compras es~eculati-

vas. Para fines de 83 el desempJeo, segdn datos oficiales, 

llego a 3%. 

Un análisis extenso del fenómeno de la crisis resul 

ta inapropiado para los objetivos de este trabajo, veamos tan 

sólo algunas consecuencias del mismo. 

La producción. El siguiente cuadro nos muestra la -

situación de las principales actividades económicas en cuanto 

a. su· aporte al P. r. B. , en los tll timos 2 años. 

P. I. B, NACIONAL 

GRANDES DIVISIONES 

TOTAL 

Agrop. Silvícola y Pesquera 

Minera 

Manufacturera 

Construcción 

Electricidad 

Comercio, restaurantes, hoteles 

1982/1981 

-.5 

-·. f.i 

9.2. 

-2.9. 

-s.o. 
6.6. 

-1.9. 

1983/1982 

-4.7 

3.4 

-2.2 

-7.3 

-14.3 

l. 3 

-a.o 
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Transporte, almacenamiento y c~ 
rnunicaciones 

Servicios financieros y bienes 
inmuebles 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

-3.8 -4.0 

2.9. 2.2 

4.4. -.1 

Fuente: Informe anual del Banco de M~xico. 1983. 

Corno puede observarse claramente la actividad agríe~ 

la, silv!cola y pesquera fu~ la tínica que tuvo cierto repunte ~ 

en 83. En general la actividad· econ6rnica sufrió fuertes con~--

tracciones, es de destacar las ramas mineras, manufactureras, 

de la construcci6n y el comercio, que sufrieron las caídas m~s 

grahdes. · Esto es importante porque son las ramas donde se con-

centra el mayor nG.rnero de trabajadores, esto nos lleva a plan -

tear los efectos sobre el empleo. 

El desempleo. Si bien el Banco de M~xico señala que 

casi no ha habido desempleo corno consecuencia de la crisis, 9r~e 

rnos que esto es bastante dudoso, ya que se basa en un análisis 

de a~iliados y no afiliados al Seguro Social. Se sabe que apr~ 

xirnadarnente son 3 millones los desempleados entre 1982 y 1983. 

Para tener un cuadro de la situaci6n actual veamos los siguien-

tes datos: 

"se sabe que 10 millones de mexicanos son perrna-

nenternente subocupados ••• aproxirnadamente el 33% 

de la P.E.A.; sabemos tarnbi~n que un 13% de la -
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P.E.A. es abiertamente desocupada y 8 millones -

de j&venes están sin empleo." 3o/ 

O sea, que más de la mitad de la P.E.A. está desocu-

pada o subempleada y si consideramos además que las ramas, de la 

producción que sufrieron mayor baja en su aportaje al P.I.B. 

fueron ias que más fuerza de trabajo requieren, concluimos que 

los datos deben estar por abajo de lo que realmente sucede. El 

desempleo es une áe los problemas más fúertes y abarca no s61o 

a la fuerza de trabajo no calificada, sino tambi~n a los profe-

sionistas de las más diversas ramas y niveles de preparación. 

El desempleo tiene como consecuencia inevitable el 

empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabaja-

doras, por una parte, por el incremento de la competencia entre 

los trabajadores para conseguir empleo que los obliga a aceptar 

peores condiciones de trabajo, por otra, la masa de desemplea--

dos contribuye a la baja del poder adquisitivo de los que traba 

jan. 

La inflación. Diversos son los efectos de éste fend 

meno sobre la economía nacional, pero el más importante se re--

fiere a la disminución del poder adquisitivo del salario de los 

trabajadores, es decir implica bajar el salario real. 

JO, Queitsch, Jurgen, G6mes Gon2ále.s, Gera:rdo. AZgwwtJ Problemas AatuaZes 
de za·A. 'éuZturd ez·pzan NaaionaZ dé"AZimentacidn. 

• p 
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Al respecto se ha dado a conocer que, de enero de 82 

a septiembre de 83 los salarios que fueron ajustados en junio -

se deterioraron en un 44,8%, y para aquellos que no fueron aju~ 

tados su p~rdida se calcula en 67.1%.l!./ La política de libera-

ci6n de precios y ajuste de los precios de los servicios estata 

les, complementada con la de establecer topes salariales y del 

"sacrificio de los obreros mexicanos" ha dado resultado. Las -

~!ases trabajadoras del país cargan con el ~eso de la crisis. 

Se sabe que en 1982 la proporción del ingreso nacio-

nal destinada a salarios era del 36%, para 1983 se calcula que 

llegó al 27%, Veamos por último el problema de la devaluación: 

La Devaluaci6n. La devaluaci6n fué un proceso nece-

sario derivado de la situación econ6mica general que vive el -

país, cabe destacar entre otros factores importantes: la falta 

de competitividad internacional de la planta productiva nacio -

nal, la carga para el gasto público·que representa la deuda ex-

terna y la suspensi6n del crédito externo. Los efectos princi-

pales de la devaluaci6n se encuentran en el incremento de la 

deuda externa, tanto pública como privada, el aumento de los 

costos de producci6n y, por tanto, en el incremento general de 

los precios y el costo de la vida, Es decir en el aumento de -

la dependencia nacional, 

El camino que el F.M.I. le ha impuesto al país para 

salir de esta situación carga sobre los trabajadores la crisis 

31. EZ Curso de Za Cl'ioia. Can{auZa 1 Año 1. Md::iao, Chapingo, 1984. p<fg. 7 
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y rescata de sus efectos a los principales capitalistas; tiene 

como principios: la reducci6n del gasto público, el aumento del 

ahorro interno, control estricto sobre. incremento de salarios, 

la liberación de precios y el fortalecimiento de los ingresos -

del estado por la vfa del aumento de impuestos y tarifas de ser 

vicio. 

Nosotros creemos que la crisis ha afectado principal 

mente a los trabajadores y a los pequeños industriales mexica -

nos, el gran capital transnacional, si bién ha sido perjudicado 

lo ha sido en mucho menor grado, prueba de ello es que son po -

cas las fábricas transnacionales que han cerrado, en el caso -

concreto de la producci6n de espárrago, si tomamos por ejemplo 

la producción de la empresa Del Monte, vemos que no ha sufrido 

ningGn efecto: se sigue produciendo, el producto se empaca y 

vende en el extranjero. La materia prima la han controlado peE 

fectarnente y sin problemas, esta empresa pone los precios y tie 

ne contratos que involucran, en muchos casos varios años. La -

fuerza de trabajo se le sigue pagando un salario mínimo y sus -

incrementos están protegidos por la política estatal. 

Por otra parte, las empresas transnacionales si con

tribuyen a incrementar la crisis, son exportadoras (a nuestro -

país) de crisis, tanto por la vía de la introducción de repues

tos y materias primas para la industria caros, como por la v!a 

de la extracción de capital en forma de ganancias y regalías. 
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3. MONOPOLIOS TRANSNACIONALES Y AGRICULTURA 

DE CONTRATO. 

En el capítulo anterior J:einos pl'anteado un marco de 

referencia sobre la situaci6n econ6rnica que ocupa nuestro país 

en el contexto mundial, mencionando los principales problemas 

económicos que tienen relaci6n con la agricultura de contrato. 

Al respecto nuestras principales conclusiones fueron: que el -

monopolio y su expansión a nivel mundial son procesos irrever

sibles que se han convertido en el factor económico fundamental 

del sistema capitalista, que México corno un país atrasado y d~ 

pendiente se encuentra atado en su desarrollo a los intereses 

del monopolio y el capital internacional y, que la producci6n 

nacional, en este caso la agrícola, esta determinada por los -



- 54 -

intereses de valorizaci6n de ese capital exterior, que condi-

ciona una cierta situaci6n en el contexto de la división ínter 

nacional del trabajo, 

En el presente capitulo se intenta concretizar alg~ 

nas de las ideas esbozadas en el capftulo precedente: se habla 

de los monopolios, pero ligados a la producci6n de alirnentos -

en general y a la agricultura en particular. Se estudia el 

contenido econ6rnico y social de la agricultura de contrato, 

principal mecanismo empleado por las transnacionales en México 

para penetrar y subordinar al sector agr!cola nacional a sus 

intereses. Por a1timo, se trata el caso del Bajío y la trans

nacionalizaci6n de su agricultura, región en la que realizamos 

nuestra investigación. 

3.1. Empresas Transnacionales y Producción de 

Alimentos. 

En 'principio hay que señalar que las empresas tras

nacionales están creando un nuevo sistema alimentario mundial. 

Sistema que refleja, por un lado, el papel que juegan los di-

versos paises del mundo, de acuerdo a la división internacio -

nal del trabajo y, por otro, el papel preponderante de la for

ma de vida de las grandes metrópolis. Al respecto, Lajo Lazo, 

menciona algunas características que nos permiten asegurar los 

puntos antes señalados: 

Seg~n éste autor los rasgos fundamentales de este -
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nuevo sistema alimentario mundial son: 

lo. La creación de una estructura oligopólica de 

control transnacional de la agroindustria. La cual integra a 

los distintos países de acuerdo a la división internacional 

del trabajo. Ya hemos visto los factores que condicionün la 

existencia de esta división del trabajo y el papel jugado por 

las transnacionales. 

2o. La extensión a todo el mundo capitalista de un 

tipo de dieta o patrón de consumo, el cual es copia del exis-

tente en los países capitalistas altamente desarrollados. 

Aquí hay que destacar el papel jugado por los alimentos "chat~ 

rra" que producen las transnacionales y que, como resultado de 

la publicidad y propaganda qJe realizan estas empresas se en-

cuentran cada día más incorporados a las costumbres alimenti -

cias del pueblo mexicano. 

3o. La subordinación de la agricultura a la acumula 

ción del capital, lo que implica, en primer lugar la elimina-

ción o transformación de. las formas de producción precapitali~ 

tas en capitalistas, as! como la incorporación de la produc -

ci6n agrícola a los intereses de valorización del gran capital 

industrial. 

4o. La p~rdida de la autonomía alimentaria de los -

países subdesarrollados, lo que los subordina y hace dependie~ 

tes de las grandes potencias mundiales, donde, la alta produc

tividad en la agricultura garantiza la existencia de enormes -

excedentes que, como hemos visto, se convierten en instrumentos 
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de dominación. 

So. El abandono del autocon·sumo por los campesinos -

y la incorporación de él y sus recursop a la econorn!a capitali~ 

ta. Aquí juega un papel preponderante el mecanismo de la agri-

cultura de contrato, corno veremos en el siguiente inciso. 

Este nuevo sistema alimentario o agro-alimentario, -

corno le llama Gonzalo Arroyo, es producto del crecimiento del -

sistema transnacional de producción, procesamiento y distribu--

ci6n de alimentos y productos asociados con su producci6n, ----

M~xico incertado en la economía capitalista mundial no escapa -

del mismo. 

Considerarnos de gran importancia destacar el papel -

que está jugando la agroindustria en la f ormaci6n de éste siste 

ma alimentario mundial. Al respecto señalaremos que es el fac

tor motivador de la transformación de la agricultura, la fuerza 

motriz de est~ impuls?ndo su desarrollo. 

La agricultura se integra a todo el sistema agro-in-

dustrial, se convierte, corno señala Arroyo: "en un eslabCSn •.• en 

uno de los subsectores de la cadena agro-industrial." ]11 

Cadena que se compone, tornando del mismo autor, por: 

"l) Producción "hacia arriba" de la finca de insumos 

industriales (maquinaria, semillas, abonos, plaguic! 

32. An>oyo, Gonzalo. 
ria y DesaProoZZo Rural. 
Ñdíií. 38. pdg. zo. 

oi'1ha A Pa-
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das, productos farmacéuticos, y otros); 2) Las acti 

vidades agropecuarias y forestales propiamente di -

chas; 3) Procesamiento industrial de estos produc--

tos "hacia abajo" de la finca; 4) Distribución de 

estos productos procesados hasta el consumo final -

almacenamiento, transporte, cornercializaci6n, etc. 

En esta cadena se insertan otros servicios no menos 

importantes: crédito, asistencia técnica y servi -

cios tecnológicos."~/ 

De esta cadena se desprenden los ti9os de empresas 

transnacionales que operan en el sector de la producci6n de ~-

alimentos, a nuestro parecer: empresas que se dedican a la pr~ 

ducci6n de los insumos, o producción "hacia arriba": se espe-

cializan en maquinaria, químicos, semillas, etc. Empresas de-

dicadas a la producción agropecuaria propiamente dicha. Ernpr~ 

sas dedicadas a la comercialización y distribuci6n, asf corno 

las empresas asociadas a la producción: crédito, publicidad, -

etc. Obviamente que existen empresas que combinan varias fun-

cienes, lo que les da enormes ventajas. 

En México prácticamente todos los eslabones de la -

agroindustria estan controlados por unas cuantas firmas trans-

nacionales, el siguiente cuadro nos ilustra esta situación: 

JJ. Ibid. p<fg. 10. 
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EMPRESAS TRANSNACIONALES, ESTATALES Y NACIONALES LIGADAS A 

LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

INSUMO O PRODUCTO 

Maquinaria 

Semillas 

Insecticidas 

Herbicidas 

Fertilizantes. 

Medicina Vet. 

Alimentos Balan

ceados. 

Camiones y 

vehículos. 

Indust:i:'ia Alimen 

ticia. 

TRANSNACIONAL 

Forson 
Internacional.H. 

J. Dheree 

?-1uSey Ferguson 
Ford 

Caterpillar 

Hacienda 
Securitv 

Northrup 

King 

ICI 

Bayer 

Du Pont. 

Stauff er 

Cyanamid 

Pf izer 

Merck Sharp . 
Ciba-geigi 

Purina 

Anderson Clayton 

La Hacienda 

Ford 

General Motors 
<; 

Crayler 

Chevrolet 

Dodge 

Nestlé 

Carnation 

ESTATAL 

DINA D. 

PRONASE 

GUANOMEX. 

FERTIMEX. 

ALBAM.EX 

Inmecafé 

Tabamex. 

NACIONAL 
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Gene:ral Food 

Campell's 
Anderson Clayton 

Del M:mte 

Heinz 
Me. Cormick 

Kellog's 
Corn Productos Corp. 
ITT (pan Wonder) 

Gerber 
Domecq 

Seagrams 

Codemex 

Alimentos Mundiales 
Alimentos Mexicanos Selectos 
Congeladora y Empacadora 

Empacadora del Bajío·¡ 

Kraft foods 
Clemente Jaques 

Quaquer Arts. Mills. 
Griff in and Brands 
Griffin and Halter_ 

Othal Brad 
Beter Foods 

American Foods 

San Antonio Forcing 
Coca Cola 

Pepsi Cola 

Las empresas transnacionales 
son las principales intermediarias 

con sus brokers en el comercio in

ternacional. 
ANSA 

CONASUPO 

BANCA 

Serfin 

Bancomer 
Banamex 
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BID. 

BIRF 

BM 

EXIMBANK 

FINAS A 

BANTURAL 

Comermex 

BANCO DE MEXICO 
NAFINSA 

decenas de fideicomi 

ses. 

Fuente: Elaborado por los sustentantes en base a da

tos de diferentes fuentes. 

Este cuadro, que incluye solamente a las mayores y 

más importantes empresas nos permite ilustrar como la actividad 

econ6mica relacionada con la actividad agrícola y pecuaria, está 

en manos de las empresas trasnacionales. 

Hay que resaltar que ni sumando las empresas de capi

tal nacional con las estatales se puede igualar el ndmero de las 

transnacionales que operan en la rama. 

La rama de la producción de alimentos ha tomado gran 

importancia que por ejemplo tenemos que en los E.U. de las 500 -

mayores empresas 56 de ellas se dedican a la producción de ali-

mentas. 

Hay que destacar que de estas empresas un gran namero 

de ellas se encuentran entre las mayores del mundo, citando alg~ 

nos datos de Gonzalo Arroyo: 

"sobre las 170 principales firmas agro-alimenta -

rías operando en el murido en 1974, ochenta y cin

co (50%) tenían su sede principal en E.U., cin --
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cuenta y dos (31%) en los pa!ses del Mercado Co-

mún Europeo, veinticinco (15%) en Jap6n y seis -

(3%) en Canadá y s6lo una en Austria y Argenti • 

na." lY 

Hay que señalar que la influencia de las transnacio

nales en la p.r.oducci6n de alimentos no es nueva, por lo menos 

en América Latina. Revisando el desarrollo hist6rico de las 

transnacionales P-n el sector, vemos que éste, de acuerdo con el 

autor antes señalado, se puede dividir en tres fases o períodos 

importantes: el primero que se inicia con las postrimerías del 

siglo pasado, se caracterizó por la explotaci6n directa de la -

tierra y la exportación de materias primas a las metrópolis, 

florecen las empresas bananeras, plantaciones, etc. Un segundo 

per!odo se inicia a partir de la 2a. guerra mundial y se carac-

teriza por la expansión de los monoeolios norteamericanos, se -

extraen materias primas, se introduce la producci6n con insumos 

modernos y con ello la distribución de estos insumos a los pa!-

ses receptores de las inversiones • (se trata de maquinaria, feE_ 

tilizantes, semillas mejoradas, alimentos para ganado, pollos, 

etc.). En ésta época se extiende la esfera de acción de las em 

presas transnacionales en cuanto al tipo de productos que se ex 

plotan, se produce ahora no sólo básicos, sino también y sobre 

todo: "alimentos de alto valor ª<.:!regado orientados a los merca

dos urbanos de altos ingresos." 35/ 

34. Ibid. pág. 15 
35. Ibid. pdg. 19 
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Para nuestro país este hecho tiene gran significado 

ya que nos permite ubicar el momento en que de manera general!' 

zada se establecen éstas empresas y transformar la agricultura 

nacional, orientándola a la producci6n de éste tipo de art!cu

los. Ya señalábamos con anterior~dad que el papel actual de -

México en la divisi6n internacional del trabajo es ser un pro

ductor de hortalizas, frutas y animales. 

El dltimo período se inicia a partir de la década de 

los 70's y se caracteriza por la reducci6n de las 'inversiones -

nuevas en los países aceptares del capital, algunas excepciones 

a ésto es en países como México, que por su cercanía a los E.U. 

y los bajos costos de producción, garantizan nuevas inversiones 

por lo menos provenientes de Estados Unidos. 

Precisamente con el establecimiento de estas empre-

sas en el agro mexicano se inicia, lo que nosotros creemos que 

se puede llamar, una pueva era de la producci6n agrícola nacio

nal, la era de las transnacionales en el campo. Su establecí-

miento llevó a la agricultura mexicana a transformaciones real

mente importantes: se cambi6 el patr6n de cultivos (se dej6 de 

producir maíz y frijol, perdiendo México su autosuficiencia ali 

mentaría¡ se moderniz6 la agricultura con el empleo de insumos 

introducidos por éstas empresas, aunque ésto ha sido de manera 

muy desigual y llena de problemas; las relaciones de producci6n 

se• hiéieron mucho más capitalistas grandes sectores campesinos 

se han integrado a la producción capitalista; la producción in

dustrial se lig6 a la agrícola, extendiéndose distintos mecanis 
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mos de integraci6n, uno de ellos es la agricultura de contrato) 

por ~ltimo México ocup6 el actual luqar en la división del tra

baio. 

Veamos alqunas de las formas de inteqración de la -

producci6n aqr!cola a la industrial. 

3.2. La Aqricultura de Contrato, su Esencia. 

En principio la agricultura de contrato es una forma 

de integraci6n de la agricultura a la agroindustria. Como ya -

mencionarnos en la introducción del trabajo; el desarrollo de la 

indµstria exigi6 que la agricultura se integrarJ a la industria 

lo cual ha acontecido corno un resultado natural del desarrollo 

de las fuerzas productivas, que implica, por una parte, la pro

fundizaci6n de la divisi6n social del trabajo, pero, por otra -

la integraci6n y coordinaci6n de esa división, de las distintas 

partes de la producción social. 

Desde un punto de vista histórico y teórico existen 

por lo menos tres formas de efectuar esa integraci6n, cabe señ~ 

lar que es con el surgimiento y desarrollo de los monopolios y 

las empresas transnacionales que estas formas de integración se 

desarrollan plenamente. Veamos las formas de integración: 

Primero: Integración vertical directa tradicional de 

las actividades agrícolas a la firma trasnacional. La empresa 

agro-industrial se dedica de manera directa a la explotación de 

la tierra con objeto de obtener sus materias primas. Esta for-
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ma generalmente implica econom!as de enclave, se trata de plan

taciones t!picas como las de caña de azdcar o bananos de centro 

américa. 

Segundo: Cuasi-integración de la producci6n agrícola 

a la agro-industria mediante·el control indirecto de tierras in 

corporadas al cultivo gracias a proyectos de infra~structura co 

mo caminos, puentes, etc. Generalmente se trata de acuerdos en 

los que intervienen una empresa trasnacional, algún orga11ismo 

internacional de financiamiento, el estado y los ccU!lpesinos. 

El estado o instituci6n financiera aportan los recursos econ6mi 

cos, la trasnacional se encarga del procesamiento industrial de 

los productos y su comercialización y los campesinos de la pro

ducción. 

Tercero: Causi-integraci6n de la producción agrícola 

bajo la fonna de agricultura de contrato a filiales de firmas -

trasnacionales. Gener~lmente implica que la empresa realice al

gunos adelantos al productor agrícola contratado, se puede tra

tar de semillas, fertilizantes, cr~ditos, asistencia técnica, -

etc. El agricultor se compromete a la venta del producto obte

nido la empresa, cierta calidad y cantidad en el producto. Es

ta forma es la más extendida en la actualidad, por lo menos en 

México, y abarca a todo tipo de productores agrícolas, tanto -

campesinos como capitalistas. 

A estas tres formas de integraci6n de la agricultura 

a la industria, explicadas por Gonzalo Arroyo, nosotros creemos 

que se puede incluir una cuarta, la cual, por lo menos en México 
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se ha desarrollado y parece adquirir cada día mayor importancia 

Se trata de la creaci6n de.empresas paralelas a la firma trasna 

cional encargadas de rentar ranchos y producir lo necesario pa

ra la trasnacional. Lo que sucede es que estas empresas parale 

las es el mecanismo legal que les permite el acceso .¡i la tierra, 

se trata de un mismo capital sólo que con dos razones sociales 

distintas. 

La forma de trabajar de las trasnacionales la pudi-

mos observar durante el trabajo de campo realizado en la regi6n 

del Bajío, pudiendo constatar que le resulta mucho más ventajo

so a la trasnacional que el empleo de otras formas, por ejemplo 

los contratos. La empresa tiene mucho más flexibilidad en el 

manejo de la explotación agrícola, no se tiene que enfrentar a 

los productores agrícolas, pudiendo aplicar la tecnología sin -

tener que trasmitirla o explicarla, además, dados los problemas 

econ6micos acrtuales ligados con la crisis, se le facilita a la 

empresa su manejo y le permite obtener la tierra a más bajo cos 

to, pudimos darnos cuenta de contratos de arrendamiento firma -

dos hace años que incluyen una renta realmente ridícula, dado 

la cotización actual de la moneda mexicana. 

Pasando al caso de la agricultura a contrato, mencio 

narernos que este fen6rneno ya hab!a sido observado por Carlos -

Kaustky, en su obra "la Cuestión Agraria" hace referencia, en -

primer lugar, el papel jugado por la industria como la fuerza 

que impulsa el desarrollo e integraci6n de la agricultura, es -

as! corno señala que: 
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"La industria constituye la fuerza motriz no so-

lamente del desarrollo en general, sino también 

de la transformación de, la agricultura."~/ 

Y, en segundo lugar, señala las ventajas de la combi 

nación entre industria '::.' agricultura, donde señala que: 

"Fué la industria, la que cre6 las condiciones -

de la nueva agricultura racional, a la cual rev~ 

lucion6 con las máquinas y los abonos artif icia-

les, con el microscopio y el laboratorio quími 

CO. 11 

A su vez destaca el papel que juega en el proceso de 

desarrollo social, en la sustitúci6n del régimen feudal por el 

capitalista: 

"Fué la industria urbana la que destruy6 la uni-

dad entre industria y agricultura en el campo 

(al propiciar la división social del trabajo, en 

el feudalismo estas ramas ten!an una escasa divi 

si6n); la que hizo del campesino un puro y sim -

36, Kauatky, cario.a ia Cuesti6n Agnl:riá. 
Md:cico, Siglo XXI, 1981. pa'g. 352. 

37. Ibid. p6g. 353 
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ple labrador, un productor de rnercancias depen -

dientes de los caprichos del mercado, creando -

as! las premisas para su proletarización; 11 ]!/ 

Este autor puso en evidencia el fenómeno de la agri-

cultura de contrato, cuando analiza las ventajas de la gran ex-

plotación, tanto industrial corno agrícola, sobre la pequeña ex-

~lotación, menciona que: 

"Los éxitos obtenidos por estas industrias agrtc~ 

las impulsan a las haciendas más pequeñas a bus-

car también ellas estas ventajas. La forma más 

apta a estos fines parece ser hasta ahora la coo 

peraci6n; ésta había sido ya experimentada por 

algunas grandes empresas capitalistas, que no --

ere.in muy grandes para que sus propias tierras pu-

dieran suministrarle todas las materias primas -

y que por ello se vieron obligados a concluir, 

con algunos agricul to.res de la vecindad, contra

tos de suministro de materias primas. 11 '}_1/ 

Es decir que la agricultura a contrato surgió corno -

una necesidad de la industria de hacerse de las materias primas 

necesarias y de la imposibilidad de apropiarse de la tierra su-

38. Ibid. pdg. 353 

39. Ibid. pdg. 315 
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ficiente y explotarla directamente. 

Pronto, determinado por las exigencias del procesa--

miento industrial.del producto, los corttratos tuvieron que dar 

un mayor acceso a los procesos técnicos agrícolas a los indus -

triales. Es decir que la industria reclama determinadas mate -

rias primas no sólo en cierta cantidad, sino tambi6n con cierta 

calidad, lo que obliga a los industriales a participar de mane

ra más directa en la producción agrícola, a modificarla en la 

medida que es necesario para obtener el producto que requiere. 

Al respecto Kautsky nos cita un gran número de ejemplos de como 

empezó a ocurrir esta situaci6n, veamos algunos de ellos: 

"La primera consecuencia de la cooperativa es la 

misma que se comprueba cuando el campesino se 

convierte en abastecedor de una fábrica extraña: 

debe adaptar su explotación a las exigencias de 

aquélla. El ingenio azucarero prescribe al agri 

cultor la simiente que debe emplear y el tipo de 

abono que debe utilizar¡ la lechería le prescri~ 

be el forraje que debe emplear, la hora en que 

debe ordeñar, a veces el tipo de ganado que debe 

citar." 4o/ 

Así, al empliarse la agro-industria y surgir nuevas 

40. Ibid. ptig. 317. 
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ramas de producción agro-industrial se fueron ampliando los ne

xos entre la agricultura y la industria y desarrollando los con 

tratos, ampliando la participación de la empresa industrial so~ 

bre la empresa agr!cola. 

Aqu! hay que destacar dos elementos importantes: En 

primer lugar que la agricultura a contrato surgió primero entre 

grandes industriales y grandes agricultores, lo que les perrni-

tió obtener ventajas mutuas, como señala nuestro autor multici-

tado: 

"La gran explotación agrícola es la que mejor co 

rresponde a las necesidades de la gran indus--

tria agrícola•" 411 

Correspondencia que abarca no sólo el plano técnico 

y productivo de ambas empresas, sino además y sobre todo el pl,!! 

no económico, tanto es posible que la empresa agr!cola como lu 

industrial obtengan m~s ganancias si trabajan unidas, que si lo 

hacen de manera independiente. 

La agricultura a contrato incluye o abarca a los pe

queños productores, en primer lugar, porque éstos buscan obte -

ner las ventajas que obtienen los grandes agricultores al rela

cionarse con la industria y, en segundo lugar, porque a la in -

dustria le conviene contratar a estos agricultores en la medida 

41. Ibúl. pdg. 314. 



- 70 -

que les permiten obtener mayores ganancias. Por presentar una -

posición m~s d~bil en las negociaciones sobre precios y condicio 

nes del contrato. 

El segundo aspecto a destacar es la imposibilidad de 

la empresa industrial de adueñarse o apropiarse de la tierra y -

explotarla directamente, este es un aspecto que hay que aclarar. 

La explicaci6n radica en el hecho de que en el régimen de produ~ 

ci6n capitalista la tierra presenta un doble monopolioi por una 

parte el monopolio sobre la propiedad territorial, monopolio que 

existe aan antes de la aparicidn de la economía capitalista, es 

decir que la tierra ya ten!a dueño con la aparición del capita-

lismo, Situacidn que explica la existencia de una Renta Absolu

ta. Por otra, el monopolio sobre la explotacidn de la tierra, 

es decir que no es necesario que el propietario de la tierra sea 

el que la explote, sino que se crea un monopolio sobre su explo

taci6n, monopolio al cual aspira el capitalista, pero que, en la 

mayoría de los casos ya est~ ocupado por otros capitalistas. 

consideramos que es éste un aspecto importante para -

explicar la agricultura de contrato, es precisamente la existen

cia de este doble monopolio el que explica, en gran parte la ne

cesidad de los contratos. Las empresas industriales al penetrar 

a la esfera de la producci6n agr!cola se encuentran con que el -

principal medio de producci6n en el campo, la tierra, ya tiene 

dueño y ya tiene quien la explote, no le queda otra que asociar

se, ya sea con el dueño o quien la explota (no importa que sea -

el mismo individuo), y la vra· son los contratos .• 
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Ahora bien, existe un interés coman a industriales y 

grandes y pequeños agricultores, un interés económico, que como 

hemos dicho repetidas veces, es el interés de la ganancia. Es 

decir que industriales y agricultores se unen para obtener un -

cierto producto agroindustrial, una mercancía determinada, pero 

atrás de su interés por producir dicha mercanc.ta se encuentra -

el factor que los motiva a realizar cualquier actividad econ6mi 

ca un factor esencial en la producción de mercancías en el capl 

talismo, como señala Marx: 

"En la producción de mercancías, los valores de 

uso se producen pura y simplemente porque son y 

en cuanto son la encarnaci6n material, el sopor

te del valor de cambio. Y nuestro capitalista -

persigue dos objetivos. En primer lugar, produ

cir un valor de uso que tenga un valor de cambio, 

producir un artículo destinado a la venta, una -

mercancía. En segundo lugar, producir una mer-

cancía cuyo valor cubra y rebase la suma de vale 

res de las mercancías invertidas en su produc 

ci6n, es decir, de los medios de producci6n y de 

la fuerza de trabajo, por los que adelantó su -

buen dinero en el mercado de las mercancías. No 

le basta con producir un valor de uso; no, él 

quiere producir una mercancía; no sólo un valor 

de uso, sino un valor·; y tampoco se contenta con 
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un valor puro y simple, sino que aspira a una -

plusvalía, a un valor mayor." 42 / 

Es decir, que tanto a industriales como a los agri -

cultores lo que les importa es el incremento del valor, la ob--

tenci6n de plusval!a y, en último caso de ganancia, que no es 

más que.la forma derivada y mistificada de la plusvalía. Esto 

nos lleva necesariamente al estudio de las relaciones sociales 

de producción en el capitalismo en general y en el caso de la -

agricultura de contrato en particular, veamos: 

La esencia de las relaciones sociales de producción 

en el capitalismo es la explotación de la clase obrera, lo cual 

se produce porque: el único medio de vida de la clase obrera es 

su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo es una mercanc!a en 

el capitalismo, la cual se compra y vende como cualquier otra. 

Esta mercanc!a es una mercancía especial ya que el equivalente 

que se paga por su uso, es decir el salario, tan s6lo repone el 

diario desgaste de la fuerza de trabajo y su reproducción, pero 

la fuerza de trabajo es capaz de estar más tiempo en funciones, 

o sea trabajando, del tiempo necesario para producir el equiva-

lente por el cual ha sido vendida. Es decir la fuerza de traba 

jo es capaz de 9roducir un plusvalor. Como se sabe toda mercan 

cia tiene un valor, el cual está determinado por el valor de 

los medios de producción invertidos en su producci6n, el valor 

42. Mar>:c, Ca~Zoµ. Ob. Cit .. T~I ptig. 138 
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que repone el capital invertido en el empleo de la fuerza de -

trabajo y el nuevo valor creado y que no fué pagado a los obre

ros. 

La sustancia del valor es el trabajo y su magnitud -

el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mer 

canc!.a. 

En cuanto al caso de la agricultura de contrato, es 

necesario hacer la siguiente presici6n: primera, que cuando se 

contrata entre industriales y c?pitalistas agrarios, no se tra

ta m~s que de una asociaci6n de burgueses para la explotaci6n 

de la clase obrera del campo, los asalariados agrícolas. Aso-

ciaci6n en la que ambos capitalistas se benefician y el grado 

de beneficio para cada uno depende de su capital y situaci6n 

particular determinada en el contrato. Importa sobre todo el -

determinar corno se establece el precio del producto y los cos -

tos de los insumos que se proporcioñan al·agricultor. 

Una segunda presici6n se refiere al caso de contrata 

ci6n entre el industrial y el pequeño productor campesino. En 

este caso se puede producir varias cosas; la primera es que el 

propio campesino realice el trabajo agrícola y no contrate tra

bajo asalariado para efectuarlo, en este caso: 

"El campesino deja de ser, pues, el dueño de su 

hacienda agrícola, que deviene un apéndice de la 

empresa industrial, bajo cuyas exigencias debe 
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trabajar. El campesino se convierte en un obre

ro parcial de la fc'ibrica," 4 3/ 

La agricultura de contrato se convierte en este caso 

en un medio de proletarizaci6n del campesinarlo, en un medio de 

extensión de las relaciones de producción capitalistas y de eli 

minaci6n de las precapitalistas. 

Un segundo caso puede ser cuando el campesino emplee 

fuerza de trabajo asalariada en pequeña escala, en este caso no 

hay más que dos destinos para el pequeño productor, o bién lo -

gra acumular lo suficiente para transformarse en un capitalista 

rnediaJD, o bién se proletariza. Obviamente el primer caso tie-

ne pocas probabilidades de lograr, como dice Kautsky: 

"El t1nico problema es saber cu.1nto tiempo durar¡ 

este juego de prestigitador que hace de golpe ca 

pitalista a un campesino que está por caer en el 

proletariado." ,!i/ 

Hasta el momento hemos llegado entonces a lo siguie~ 

te: la agricultura de contrato es un fenómeno del capitalismo -

el cual es un medio de integración de la agricultura a la indus 

tria, el cual es un resultado del propio desarrollo de las fuer 

43. JUZ'gen ·Queitach, G6me2 Conzále.a, Gerordo. La Agricultut'a de· Cótltr>ató ·en 
M~ico~· M~ico, Míriteo, 1983. pdg. 26. 

44; Katwtky, Carolos·. Ob. Cit. pág. 31?. 
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zas productivas. La agricultura de contrato surge como una ne

cesidad y se explica en primer lugar, por los intereses de valo 

rización del capital y, en segundo, por la existencia del doble 

monopolio que existe sobre la tierra en el régimen capitalista 

de producción. r,a agricultura de contrato, como expresión de -

las relaciones capitalistas de producción no expresa más que la 

conjunción del capital industrial con el agr!cola para la expl~ 

taci6n de la clase obrera del campo, expresa además un mecanis

mo de penetración de las relaciones de producci6n capitalistas 

en los sectores precapitalistas'y atrasados. 

Ahora bién es importante determinar las modif icacio

nes. que sufre la agricultura de contrato con la aparici6n y do

minio de los monopolios, al respecto haremos las siguientes ob

servaciones: 

~rimera: La agricultura de contrato se convierte en 

un medio de primera importancia para el logro de los objetivos

de valorizaci6n del capital de las empresas capitalistas que op~ 

ran en el sector de la producción agrícola. Tanto en los pa!ses 

desarrollados como en los subdesarrollados, por tanto es un me

canismo de exportaci6n de capitales. 

Segunda: La agricultura de contrato subordina la pro 

ducci6n agrícola de los países subdesarrollados a los intereses 

del gran capital transnacional, por tanto es también un factor 

para modificar en torno a estos intereses, la división interna

cional del trabajo. 
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Tercero: Por su mayor poder econ6mico, las empresas 

trasnacionales que emplean la agricultura de contrato logran o!?_ 

tener las mejores condiciones para la valorizaci6n de su capi-

tal; logran: fuerza de trabajo barata en los países subdesarro

llados, las mejores tierras para la producción de sus mercan -

cías, climas adecuados y la infraestructura adecuada. Hay que 

aclarar que estas empresas se establecen donde existe estas con 

diciones. 

Cuarto: Dada la influencia en la modificaci6n de la 

división internacional del trabajo y de los intereses que repr~ 

senta la agricultura de contrato empleada por las trasnaciona -

les, ésta se convierte, objetivamente, en un factor que incre -

menta la dependencia alimentaria ae los países subdesarrollados 

En México por ejemplo, extensas regiones antaño productoras de 

alimentos básicos, están dedicadas· a la prodtic ci6n de hortali-

zas .Y frutas destinadas a la exportaci6n y manejadas bajo siste 

.ma de contratos por las trasnacionales. 

Quinta: La agricultura de contrato es en la actuali

dad, un medio de extender el capital y sus relaciones de 9rodu~: 

ci6n a las regiones del mundo más atrasadas donde dominan artn -

relaciones campesinas y patriarcales. Es un medio de eliminar 

astas formas. 

Desde un punto de vista econ6mico consideramos que -

esto constituye un aspecto positivo ya que implica un importan

te avance no s6lo del tipo de relaciones de producci6n, sino, -

sobre todo de las fuerzas productivas. 
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sexta: La agricultura de contrato constituye tm· me

dio para eliminar todo género de trabas de tipo legal que les -

impiden a las trasnacionales un acceso directo a la propiedad 

territorial. 

Séptima: La agricultura de contrato constituye un m~ 

canismo de multinacionalización del capital, ya que las empre -

sas trasnacionales tienen que asociarse con capitalistas nacio

nales en muchos casos. Por otra parte, las trasnacionales con

tribuyen a la creaci6n de una burgues!a agraria en los países 

donde operan. 

Octava': Gran parte de los fenómenos so ci.ales en el -

campo son generados por la acción de las trasnacionales y el e~ 

pleo de la agricultura de contrato. Al respecto la agudización 

de las contradicciones de clase: entre la burguesía trasnacio -

nal y la nacional. La primera, más potente, dispone de tecnolo

gía y capital empleándolo para despiazar a la hurgues.fo nacional 

obstaculizando con ello la valorización del capital nacional, -

como señala Queitsch: 

"De esta situaci6n resulta dos tendencias del 

comportamiento del capital nacional. Por una la 

do está la subordinación incondicional del capi

tal nacional bajo las metas.del capital monopo -

lista internacional y por otro lado, la oposi --
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ci6n y la lucha contra la presencia del capital 

trasnacional." 451 

Pero además, la agudización de las contradicciones 

entre la burguesía nacional, la trasnacional y el proletariado 

rural. Entre la burgues!a nacional y el proletariado porque, 

para obtener mejores condiciones de ganancia la burguesía na--

cional en contrato con la trasnacional se ve precisada a ~le -

var el grado de explotaci6n del proletariado. Entre la burgu~ 

sía trasnacional y el proletariado, por· la exigencia de éste -

de mejores condiciones de empleo, lo que sucede cuando la· mis-

ma empresa contrata jornaleros y los incluye en alguna labor 

agrícola que contemplen los contratos como obligación de la em 

presa. 

Por Gltimo mencionaremos algunas manifestaciones de 

la agricultura de contrato en México. Al respecto partamos de 

que la presencia del capital extranjero en el agro mexicano no 

es un fenómeno nuevo, atm antes de que los monopolios se tran~ 

forman en la principal manifestaci6n econ6mica del capitalismo 

existían ya en nuestro pa!s importantes empresas que controla

ban y eran dueñas de extensas extensiones territoriales donde 

la producci6n agrícola estaba relacionada con la industria. 

Tal es el caso de la industria azucarera, henequen~ 

ra, así como algunos frutos tropicales, esta situaci6n perdur6 

45. Ibid. pág. 9. 
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hasta que la Revolución de 1910-1917 y la constitución que de 

ella se generó prohibió los latifundios y gran propiedad te--

rritorial en manos de los extranjeros. Con ésto cambió la for 

ma, mé'ls no el contenido, el capital extranjero adquirió nuevas 

formas que le permitieron conservarse y aün incrementar su in-

fluencia en el crunpo, una de estas formas es la agricultura de 

contrato. 

La agricultura de contrato existió en nuestro país 

al marg:en de la empresa trasnacional, el mismo estado, en di-

versás etapas, promovió esta fórma de nexo entre industria y 

agricultura con e 1 fin de desarrollar la planta industrial na-

cional, algunos ejemplos de estos son: 

"Como antecedente más inmediato, podemos mencio 

nar las relaciones que se dieron entre las em--

presas ejidales colectivas y la industria proc~ 

sadora de productos como el trigo, algodón, y 

caña de azrtcar desde fines de los años treintas 

como resultados de la pol!tica agraria de 

Lázaro Ci!:rdenas. " ilf 

Pol!ticas que eran parte de toda una concepción del 

desarrollo capitalista en México, tanto en la ciudad como en -

el agro, que impulsó el gobierno de Lázaro Cárdenas. En ésta 

46. Ibid. -pág. 11. 
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época la agricultura de' contrato es un instrumento en manos del 

nacionalismo impueato por éste régimen. 

Es a partir de los Gltimos 20 ó 25 años que la indu~ 

tria tr.asnacional ha crecido e ido adquiriendo importancia en 

el campo, especialmente en la producción de algunos productores 

que se consumen en los Estados Unidos y Europa. Con ello la 

agricultura de contrato se ha convertido en el principal instru 

mento para penetrar y apoderarse poco a poco de ramas de la pr~ 

ducci6n agrícola. 

Es especialmente importante en el caso de la produc

ción de frutas y legumbres para enlatado, empaque y congelación. 

As! mismo existen empresas que contratan con agricultores para 

vender el producto en verde en los E.U. 

Las empresas trasnacionales han establecido sus f i-

liales en las regiones donde existen las mejores condiciones de 

infraestructura, clima y suelo de nuestro pa!s, destacan: El 

Baj!o, los estados de México, Querétaro, Michoacán y_el Distri

to Federal. La Comarca Lagunera, Sinaloa y Jalisco. As! como 

algunos estados del sur y sureste del pa!s; Oaxaca y Tabasco -

por ejemplo. 

Aunque las trasnacionales se encuentran operando en 

una gran gama de productos destacan en, aparte de las hortali

zas y frutas ya mencionadas, la producci6n de tabaco, alimentos 

para ganado, producci6n de leche y productos lácteos, as! como 

algurios "cultivos industriales como la soya, el c.irtamo o el ajo!!. 



- BJ. -

jolí. 

Varias son las particularidad es que J :1 11gricul tura de 

contrato ha adquirido en nuestro país, destacan entre otras las 

siguientes: 

La más importante, desde nuestro punto de vista, es 

que la agricultura de contrato ha permitido a las trasnacionales 

eliminar las trabas de tipo legal que impiden se hagan poseedo-

ras de la tierra. En efecto, en la actual constituci6n política 

de los Estados Unidos Mexicanos.se establecen tres formas juríd! 

cas de posesi6n de la tierra: la pequeña propiedad, el ejido y -

la propiedad comunal. En cuanto a la primera lo principal es su 

res'tricci6n en cuanto a la extensi6n, la eliminaci6n, legal por 

lo menos, de la posiblidad del latifundio y la gran propiedad t~ 

rritorial. En cuanto al ejido la imposibilidad de vender o 

arrendar, se supone que el ejido es propiedad de la naci6n y tan 

s6lo la usufructüan los campesinos. 

Como se comprenderá esta situaci6n legal pone trabas 

importantes para el desarrollo de las relaciones capitalistas de 

producci6n en el agro: tratando de la pequeña.propiedad se difi

culta la capitalizaci6n y equipamiento moderno de la unidad pro

ductiva, fundamentalmente porque la introducci6n de algunos insu 

mos modernos requieren ser empleados en extensiones más amplias 

que las permitidas por la legislaci6n agraria. Si hablarnos del 

ejido las dificultades son mayores, la falta de recursos finan-

ciero y técnicos, así como la desorganizaci6n son algunos de los 

principales problemas. En ambas formas de propiedad la caneen--
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traci6n y centralizaci6n del capital se dificultan, por tanto se 

dificulta la formaci6n de propios monopolios y capitales tan 

grandes que pudieran competir con las trasnaciortales. 

Creemos que por estas circunstancias particulares de 

nuestro país la agricultura de contrato se ha convertido en un -

medio tan importante para que penetren las trasnacionales al agro 

Se adapta perfectamente, permite eliminar estos problemas y ga--

rantizar el sum:i;.üstro de la materia prima que requiere para sus 

industrias. 

Una segunáa particularidad de importancia es el hecho 

de que las empresas trasnacionales contratan principalmente con 

agricultores que pudiéramos considerar capitalistas. 

"En extensiones que van de 15 a 20 has. de tierras 

de buena calidad, ubicadas cerca de las vías de -

comunicaci6n y de los mercados. Con condiciones 

adecuadas para el empleo de la tecnología moderna 

que el mismo agricultor posee; y donde se ofrecen 

ventajas a las agroindustrias para supervisar la 

producci6n agrícola y garantizar un mejor control 

de calidad." 471 

En ocasiones también se establecen contratos con eji-

datarios, sin embargo, segGn hemos podido observar, tiene mucho 

47. Ibid. pdg. 15. 
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menor importancia. Las empresas prefieren a los aqricultores -

medianos y qrandes porque los )'.>equeños, entre ellos los ejidat~ 

rios, disponen de menores recursos: maquinaria, medios ae trans 

porte y en el caso de los ejidos, imposibilidad de embarqos que 

hagan respetar contratos no cumplidos por los a~1ricultores. 

Con la llegada de las empacadoras y demás empresas -

trasnacionales d un~ región generalmente se producen cambios im 

!=>Ortantes: se modifican los patrones de cultivos, se modifica 

la tecnología ernoleada y, en general las relaciones que se imp~ 

nen y desarrollan son las capitalistas, en el siquiente inciso 

trataremos sobre este aspecto en el caso del Bajío. 

Una tercera anotaci6n que nos parece importante es -

el hecho de que las trasnacionales que operan con aqricultura -

de contrato alientan o impulsan la formaci6n y desarrollo de una 

burquesía agrícola nacional, sobre todo porque se contrata con 

agricultores caoitalistas que se ligan al gran capital trasna -

cional. 

Por otro lado, la agricultura de contrato en México 

también impulsa y es un medio de proletariza'ci6n del campesino, 

como señala Jesas Morett: 

"si el campesino ha perdido el control y la dire~ 

ci6n de su proceso productivo •• y si a ésto suma -

mos que el campesino s6lo es formalmente dueño del 

producto •• , podemos concluir que los productos 

en cuya elaboraci6n participa el campesino no reu 
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nen los requisitos para poder ser mercancía ela-

borada por ~stos, es decir, si bién estos produ~ 

tos son obviamente mercancías, no lo son para el 

agricultor; por tanto lo que vende el campesino 
/ 48/ 

no es una mercanc.ía sino su fuerza de trabajo."-

Aunque es muy dif!cil establecer cuanta tierra de la 

arable que dispone el pa!s esta bajo contrato con empresas tra~ 

nacionales en la actualidad algunas aproximacion.es resultan in

teresantes·; según datos de Rama son aproximadamente 3 millones 

de has. las cultivadas por frutas y legumbres y en las cuales -

existen nexos importantes con las trasnacionales. Cifra impar-

"· tante si se considera que este dato era de 1975, cuando en el 

pa.ís había 15 millones de has.abiertas al cultivo. 

Por último mencionamos las ventajas que las trasna -

cion.ales logran con los contratos, nos basamos para ello en el 

resumen que de las ventajas hacen Queitsch y Gerardo G6mez G.: 

l. "La empresa evita distraer recursos para la compra 

o renta de la tierra. 

2. No invierte en obras de infraestructura, ni de 

irrigación para mejorar las condiciones de la producción agríe~ 

la. 

3. Evita riesgos de tipo climatológico o biológico -

~ue pudieran afectar la calidad o cantidad del producto agríco-

48. Ibid. pág. 27. 
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la. 

4. No paga contribuciones por aprovecharse la tierra 

para la obtenci6n de materias primas. 

S. Evita, en la mayoría de los casos, relaciones de 

tipo laboral con los trabajadores del proceso agrícola. 

6. La empresa logra planear, organizar y controlar -

la producci6n agrícola, logrando segu.cidad en el abastecimiento 

de la materia prima. 

7. Todo lo anterior los logra sin arriesgar su capi

tal y sin comprometer el monto de sus ganancias. 

8. Cuando contratan con campesinos, estos sienten -

que. le venden a la empresa su mercanc.ía y no su fuerza de traba· 

jo, lo que le permite eludir a la empresa las relaciones de ti

po obrero patronal. 

9. La empresa está en posibilidades de establecer 

los precios :de las mercanc.ías dado que controlan el mercado. " 
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3.3. El Caso del Bajío! 

El objetivo del presente capítulo es analizar el ca

so del Bajío como una regi6n en la que la influencia y acción -

de las empresas trasnacionales han llevado a modificar, casi 

con integridad, la producci6n agrícola, Cabe señalar que el ca 

so del Bajío, desde el punto de vista de sus recursos naturales 

y de lo propicio de éstos para la producción del espárrago será 

tratado en el siguiente capítulo. Aquí tan sólo se pretende 

ilustrar la influencia que puede llegar a tener el monopolio so 

bre la agricultura de una regi6n. 

La región del Bajío es una de las más ricas y produ~ 

tivas de la repGblica mexicana; tanto desde el punto de vista -

de sua recursos naturales, como desde el de los recursos huma-

nos y econ6micos. Desde el punto de vista natural posee exce -

lentes suelos, climas tenplados y el recurso agua suficientes p~ 

ra que prosperen una gran variedad de cultivos. Desde el punto 

de vista humano y de recursos econ6micos; el Bajío cuenta con -

la fuerza de trabajo necesaria, importantes vías y medios de co 

municaci6n, obras de irrigaci6n, electrificaci6n y, dada su cer 

canía con la ciudad de México, apenas unos 300 km., la suma de 

estos factores hacen de la regi6n un punto sumamente atractivo 

para la inversión y el desarrollo de una agricultura rentable y 

altamente capitalizada. 

Estos factores son tarnbién un atractivó para l~.s em

presas trasnacionales ya que reunen las condiciones adecuadas -
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y deseadas para la inversión y la conveniente valorización de su 

capital. El Bajío es en la actualidad una de las regiones don

de el capital trasnacional más ha penetrado en la esfera de la 

producción agrícola. 

El Bajío durante muchos años fué considerado corno el 

granero de México, la producción agrícola de producci5n b~sicos 

era una de las más altas del país, esta situación ha sido carn--

biada durante los a1tirnos años. Los siguientes cuadros nos 

ilustran lo dicho: 

PROPORCION (%) OCUPADA POR CADA CULTIVO, DENTRO 
DE LA SUPERFICIE TOTAL DEDICADA A ELLOS 

Cultivo Hace más de 10 años últimos lOa. Actual 

Maíz 35 

Trigo 56 

Sorgo 9 

10 

46 

44 

6 

43 

51 

Fuente: Díaz Polanco y Guye Montandon. La Burguesía 

Agraría en México. Un estudio de caso en el 

Bajío, México, Colegio de M. 1977. pág. 17. 

Corno se ve las tierras que hace más de 10 años, los-

datos corresponden a 1977 1 por lo que se trata de hace más de 

18 años para 1985, se destinaban a la producción de maíz.en la 

actualidad se cultivan con sorgo. ¿c6rno explicar esta sitüa 

ci6n?, algunos otros datos nos ilustran el cambio y nos dan luz 

para responder la pregunta, veamos: 

De acuerdo con G6mez Cruz y Perales Rivas, en sólo -
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16 años, en el periodo que comprende de 1960 a 1975, la superf~, 

cie de este cultivo ha pasado de 2 500 has, a más de 260 000 -

has. En 1960 el sorgo era cultivado en menos del 01% del esta-

do de Guanajuato, para 1975 cubría ya más del 26% de dicha su--

perficie y cultivos como el rna!z y el trigo, los más importan -

tes del estado descendían del 67% y 13% de la superficie agr!c2 

la estatal al 43 y 8% respectivamente. En la actualidad el es

tado de Guanajuato es el segundo en cuanto a la superficie des

tinada a la producción de sorgo y el primero en producci6n. 

La explicaci6n de estos hechos radica en la acción -

de las empresas trasnacionales, como apuntan los autores antes 

mencionados: 

"El paquete tecnológico promovido por las empre

sas trasnacionales para la produccí6n de carne -

con mayor peso y menos tiempo, que incluye ali--

mentaci6n balanceada, nuevas razas de ganado, -~ 

ciertos tipos de cuidados, vacunación, etc ••• pr2 

piciando con ello un crecimiento acelerado del -

mercado de los insumos requeridos, mercado que -

controlan y promueven dichas empresas." 49 / 

Es decir que estas modificaciones en la agricultura-

regional tienen su explicaci6n en la acci6n de las empresas 

49. Rama Rut.h, Vigorito Raftl. 7'raenaáionaZea cm 'Amdriaa Latina. EZ · comvZejo 
de Frutas ·y ·ie·gU!ilbrea. M~:in.ao, Nueva Imagen, 1979. Pág. 181. 
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trasnacionales con la aplicaci6n de sus programas para producir 

carne. 

Como se sabe el principal insumo para la producci6n -

de alimentos balanceados es el sorqo, con ello se explican los 

cambios operados. 

Pero hemos dicho que las empr~sas trasnacionales son 
.. 

las promotoras y por taneo deben ser las principales beneficia--

das, en efecto, estas empresas controlan prácticamente toda la -

cadena de la producción de carne, citemos el ejemplo de la carne 

de pollo: 

"Las empresas trasnacionales controlan el 80% del 

alimento, el 100% del material genético y de la -

producci6n de pollito, los productos veterinarios 

y de la tecnología de manejo y cuidados." SO I 

Para el caso de la producción de cerdos es la misma -

situaci6n. Hablando del sorgo las empresas que captan su produ~ 

ci6n son: Purina, Anderson Clayton, La Hacienda, Bachoco, Alcosa, 

Malta S.A. Flagasa, de las cuales las tres primeras son trasna -

cionales y se quedan con la mayor parte. El mayor comprador es 

Ralston Purina S.A. que según datos de Cru7. y Rivas para cubrir 

sus necesidades, tan s6lo de la planta de Salamanca requiere de 

la producción de 43 000 has, m~s de 160 000 t6n. del producto 

50. Ibid. pág. 92. 
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Aparte de esta planta la empresa tiene en el país otras ocho. -

Los mecanismos para controlar esta producción es el estableci

miento de centros de captación y el co~trol de acaparadores. 

Ahora bi~n es importante que se haga la siguiente 

presici6n en relación a quien produce en sorgo en la región, al 

respecto el siguiente cuadro nos ilustra: 

IMPORTANCIA DE LOS CUJ.TIVOS DE SUBSISTENCIA (MJ'.IZ Y 
FRIJOt)EN LOS SECTORES PRIVADO Y EJIDAL, EN TERMINOS 

DE SUPERFICIE. 

ANO 

1950 

1960 

1970 

%/privado 

51 

41 

29 

%/ejidal 

53 

59 

57 

%/tota:t. 

53 

53 

49 

Fuente: D!az Polanco, et al. op. cit. p~g. 17 

Como se observa quien ha dejado de producir ma!z y -

frijol son los dueños de los predios privados, los cuales ocu -

pan las tierras mejores, con escasa pendiente y que disponen de 

suelo adecuado y riego. Los ejidatarios, en su mayor!a en las 

tierras de peores condiciones y de temporal continuan producie~ 

do alimentos básicos. 

Pero el caso de la producción de sorgo no es el úni

co en el Bajío, la producción de hortalizas y frutas resulta in 

teresante, 

Existen ~n el Bajío por lo menos B empresas trasna -
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cionales que se dedican a la producción y procesamiento de fru

tas y hortalizas, por lo menos estas 8 son de las más grandes e 

importantes, aunque, como pudimos constatar existen otras en la 

región. Estas ocho son: Cambell's de México, Del Monte, Mid Va 

lley Products., Frutas Refrigeradas (sucursal de Santa Fé, Dis

coll Packers), Empacadora del Bajio (suc. de Miles Laboratories 

Inc.), Gerbert Productos, Champiñones de Guadalajara (suc. de -

Green Gigant of Canadá), Empacadora y Exportadora S.A. 

La producción de hortaliza y frutas se realiza en el 

Baj!o en base a contratos con las empresas, aunque resulta muy 

dif !cil estimar el área dedicada a la producci6n de hortalizas 

y frutas algunos datos nos dan idea de la situación: 

Tan s61o la empresa Del Monte, que tiene su planta -

en Irapuato, Gto. se estima por Roger Burbach y Patricia Flynn 

que para los tres cultivos principales que controla: espárrago, 

elotes dulces y ch!charo, tiene contratados unas 5_560 has, 

2 500 has. y 3 700 has, respectivamente es decir 11 760 has tan -

sólo por dsta empresa y para ~stos cultivos. 

Creemos que no resultan aventurados los datos dados 

a conocer por la Dirección de Desarrollo Agroindustrial y publ! 

cados por UNO-MAS-UNO del 28 de mayo de 1984, en el sentido de 

que las trasnacionales controlan prácticamente las 346 000 has 

de riego que existen en el estado de Guanajuato. Tan s6lo el -

22% de el área total abierta al cultivo 1.5. millones de has. -

son ocupadas por el sorgo. 

El cultivo de hortaliza y frutas por las trasnaciona 
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les ha significado un gran impulso para el desarrollo de los -

procesos agrícolas de la región, la ampliación del mercado de 

los productos agrícolas, corno señala R~: 

"La penetración de las Trasnacionales en la dis-

tribución de las frutas y hortalizas frescas si~ 

nificó, mediante la sobredeterrninación de la ofer 

ta.,agrícola que implica la agricultura de contra 

to, un formidable impulso a la mejora de los pr~ 

cesoa agrícolas, el uso masivo de fertilizantes, 

insecticidas, herbicidas y la mecanizaci6n, a la 

aplicación de la investigaci6n al .campo y, en 

fin, a la modernización acelerada de los secta -

res rurales vinculados con aquellas firmas." 1!_/ 

En la actualidad operan unos 3 823 establecimientos 

de empresas trasnacionales agroindustriales en el estado de 

Guanajuato de los cuales el 66% est~ en el Bajío, controlan la 

mayoría de los 25 sistemas agroindustriales con base en su ~olf 

tica de contratos. La agroindustria tiene una gran influencia 

económica en la entidad guanajuatense, tan sólo en 1980 empleó 

a unas 36 500 personas y gener6 una producci6n por valor de m.1s 

de 5 000 millones de pesos. 

Los efectos principales de la acción de las trasna-

cionales en el agro del Bajío han sido: 

51. Rama Ruth, Vigo'1'ito RatíZ. T:!"aertaaionaZes cm Amd'1'iaa Latina. EZ Complejo 
de FY'utas y Legumb'1'es. Mkiao, Nueva Imagen, 19?9. pag. 191. 
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l. La modificaci6n de los patrones de cultivo, de -

ser una regi6n productora de alimentos básicos se ha transfor-

mado en una productora de frutas y hortalizas par?. exportación 

y el enlatado y de alimentos para ganado, principalmente sorgo. 

2. El desarrollo de éstas ramas de producci6n agríe~ 

la. 

3. La introducción de todo género de inswnos moder-

nos para la producción agrícola y la consecuente ampliaci6n --

del mercado de éstos productos, los cuales son controlados por 

unas cuantas empresas trasnacionales. 

4. La internacionalización de la agricultura mexica 

na y su incorporaci6n a la núeva división internacional del 

trabajo. · El Bajío contribuye de manera sobresaliente en esta 

divisi6n del trabajo. 

s. El control Trasnacional de prácticamente toda la 

cadena industrial que interviene en.la producción de alimentos 

en la región. Se controla desde los insumos a emplear en la -

etapa de la producción de los productos hasta la venta del pr~ 

duc.to ya elaborado, 

La siguiente es la lista de las principales empre--

sas trasnacionales que operan en el Bajío en la producción y -

transformación del producto agr!cola: 

PRINCIPALES TRASNACIONALES QUE OPERAN EN EL BAJIO, 
RAMA. . FILIAL. . . J,UGAR QUE. OCUPA 

EN LAS SOO'de'E,U. 

Derivas de Cereal Kellogg. 30 

Productos de Maíz. 10 
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Productos de Trigo 13 

Refrescos Coca Cola 9 

Embotelladora Nal. 12 

Lácteos. Nestlé-: 

Frutas y Hortalizas las mencionadas anteriormente. 

Cigarros C!a. La Moderna 

Alimentos Balacenados Cyanamid 

API-ABl~ 38 

Pur.ina B 

La producción de insumos y maquinaria agr!ccla ya -

fué inclu!da en la lista mencionada en el cap!tulo 

anterior. 

Fuente: G6mez Cruz Y. Perales Rivas. Empresas Tras -

nacionales y Comercialización del Sorgo en -
el Bajío. México, Geografía Agrícola # l. 
pág. 92. 
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4. EL BAJIO Y LA PRODUCCION DE ESPARRAGO. 

Hemos planteado que las empresas trasnacionales se -

establecen en aquellas regiones don~e existen las condiciones 

más adecuadas para la valorización de su capital, fundamental-

mente: fuerza de trabajo suficiente y barata, comunicaciones, 

medios de transporte, posibilidades de contratar la tierra y 

además tierras de calidad clima adecuado y desarrollo de siste

mas de irrigaci6n. El presente capitulo tiene dos objetivos -

principales, el primero demostrar como el Baj!o reune las cara~ 

ter!sticas antes mencion~das y el segundo, familiarizar al lec

tor con el cultivo del esparrago¡ prácticas de cultivo, proces~ 

miento industrial y requerimientos naturales para su cultivo. 
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La inclusión de este capitulo la hemos considerado 

importante dado que en los próximos capítulos abarcaremos al 

cultivo del espárrago y la regi6n del Bajío, pero desde el pu~ 

to de vista de la agricultura de con~rato y resulta importante 

que antes de ello se conozcan los aspectos que abarca el pre-

sente capitulo. El orden de la exposición se inicia con la 

descripción del cultivo del espárrago y termina con el de la 

~egi6n del Bajío, lo hemos considerado así porque de esta for

ma resulta evidente como el Baj!o cumple con las exigencias 

que el cultivo de una hortaliza como el espárrago presenta. 

4.1. El Cultivo del Espárra~ 

El inciso se subdivide en tres subincisos: se parte 

de establecer los requerimientos de orden natural para su cul

tivo y la descripción botánica del mismo, se describe su proc~ 

so productivo agrícola e industrial y se termina con el análi

sis de los costos directos de producción • Cabe señalar qut:i el 

cultivo de ésta hortaliza en nuestro pa!s resulta relativamente 

nuevo, por lo menos a nivel comercial, que fué introducido por 

empresas trasnacionales y que su consumo es muy escaso en nue~ 

tro país, prácticamente toda la producción se destina a la ex

portación, principalmente a los mercados de E.U. Europa y Japón. 

El espárrago se cultiva de dos formas en verde y en 

blanco, la diferencia viene determinada principalmente por la 

época de cultivo y la forma de cosechar, o se cosecha antes de 

1 

1 

1 
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que emerja el fruto o despu~s de ernerjido, eh el primer caso 

se produce en verde y en el segundo en blanco. El espárrago 

verde se destina principalmente para el consumo fresco, apli

cándole por tanto un proceso de enfriamiento para conservaci~n, 

el espárrago blanco se enlata y se prepara en sopas, requiere 

de un proceso industrial un poco mas elaborado, corno podremos 

ver. 

~.l.l. Descripción y Exigencias Naturales del 

Cultivo del Espárrago. 

El espárrago es una planta de origen Europeo, que -

se cultiva desde hace cientos de años, los griegos ya lo consu 

mían en 300 años antes de cristo. Teofrasio en su obra "Histo 
!¡ 

ria de las Plantas" se refiere al mismo como una planta de de-

licado sabor. 

En la actualidad se consume principalmente en Europa 

Canadá, Estados Unidos y el Jap6n. Se considera un artículo de 

lujo y se produce en algunos países europeos como: España, que 

produce el esp~rrago de mayor calidad, Francia, Holanda, Italia 

Bélgica, Alemania e Inglaterra. El principal productor a nivel 

mundial es la isla de Formosa, aunque produce un esparrago de -

poca calidad, segQn comentarios de funcionarios de la empresa -

Del Monte de México, nuestro país es el segundo productor de la 

hortaliza a nivel mundial y el segundo también en calidad. 
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Otros países que lo producen son: Estados Unidos y Canadá. 

En México la zona productor~ de mayor importancia 

es el Bajío, concretamente los municipios de Irapuato, Silao, 

Romita y en cortazar, Calaya y Villagrán. Se cultiva además 

en los estados de Baja California Norte y S.~nora, sin amb~rgo 

tiene poca importancia en •'fatos lugares. El espárrago se le 

puede ~ncontrar de manera silvestre en la costa del pacifico 

hasta los Valles Centrales de México. 

En cuanto a la descripción botánica el espárrago -

es una planta que pertenece a la familia de las Liliáceas, al 

género de las Asparagus y se han descrito más de cien espe 

cies. De éstas la especie officinalis es la que se explora -

como comestible aunque existen otras. 

El espárrago es una planta perenne que se·' desarro

lla a partir de una cepa, garra o corona que produce tallos -

subterráneos o rizomas con rafees y yemas de las que emergen 

los renuevos, que son la parte comestible, se cosechan éstos 

renuevos antes de que emerjan o después de emergidos dando l~ 

gar al espárrago blanco o verde. Cuando los renuevos no se -

cosechan y se dejan crecer éstos forman el follaje de la pla~ 

ta, desarrollándose como un arbusto, Al renuevo se le conoce 

como espárrago o turión, aunque recibe otros nombres como el 

de puntas, tallos, brotes, renuevos, etc. 
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Como hemos dicho el rizoma dá lugar a los turiones 

los cuales tienen cubierto por una capa de hojas modificadas -

como escarnas de forma triangular que terminan en punta. 

Las siguientes ilustraciones nos muestran la corona, 

el turión y la planta arbustiva: 

r,a especie que se cultiva comercialmente es una plaE_ 

dioica, produciendo la misma proporci6n de plantas masculinas -

y femeninas. Las flores son pequeñas de color verde, amarillo 

o blanco. El fruto es una baya.de color rojo cuando está madu

ro, que mide unos 5 a 8 mm. de diámetro. Cada baya produce de 

5 a 6 semillas negras, globulares. 

El rizoma vive unos tres años, y como lo vemos en la 

ilustración genera un gran nómero de raíces por lo que se le co 

noce con el nombre de garra, el rizoma se renueva constantemen

te y puede tener una vida Gtil de hasta 18 6 20 años dependien

do del manejo.que se dé a la esparraguera. 

Las variedades de espárrago que se cultivan en M~xico 

provienen de Estados Unidos siendo las principales: U.C. 711 

U.C. 156 híbrido, U.e. 15 772, L-THGNI, Mary Washington, Box 

Ferz, Texas, Martha Washington, India Marta, Indio Sur, India -

India, Darbon 3, Darbon 4 y DMC 361. No obstante que hay un n~ 

mero importante de variedades en general es difícil distinguir

las y existe una gran mezcla de.linajes como producto de ser -

plantas dioicas. La variedad que ha tenido mayor difusión es -
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EL ESPARFAGO. ASPARAGUS OFFICINALES, L. 

LA GARFA, .ARAnA O CORONA 
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, 

EL TURION: sus HOJAS SON MODIFICADAS A FILOCLADOOIOS. 

ES LA PARTE COMESTIBLE DEL VEGETAL. 



LA PLMTA AD ULTA 

,,,."':'·" 
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la Mary Washington y la Martha Washigton, que han aparecido -

más resistentes al ataque del tiz6n. En los altimos años se 

han imtroducido algunas variedades derivadas de las Washington 

que parece tener buen resultado se trata de las u.e, 66 y u.e. 

311 variedades generadas en la Universidad de California E.U. 

En lo referente a las necesidades medio ambientales 

para el cultivo de esta planta tenemos que, en cuento a tempe

ratura se requieren climas templados, con un invierno bién de

finido que permita a la planta reposo y almacenamiento de nu -

trientes. El verano deberá ser largo con temperaturas de 15 a 

24º. c. Durante la época de la cosecha cualquier decremento de 

la temperatura ocasiona bajas en los rendimientos. 

En cuanto a la humedad el espárrago no soporta el -

exceso ni una sequía muy prolongada~ ya que esta ocasiona que 

se establezca un período de reposo que repercute sobre el ren

dimiento. El conocimiento del suelo con el fin de establecer 

el programa de riegos resulta muy importante, en general se -

aplican entre 8 a 18 riegos. 

Del suelo resulta particularmente importante la te! 

tura: suelos demasiado arcillosos provocan espárragos irregul~ 

res y fibrosos, su cosecha además se hace muy difícil. suelos 

demasiado arenosos impiden que el brote se conserve el tiempo 

suficiente exento de los rayos solares. El tipo de suelos. más 
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propicio es franco y ligero. 

En lo referente a la acci6n del pH del suelo, el -

espárrago prospera en suelos ligeramente alcalinos o neutros, 

pero no as! en los ácidos. 

Como se ve el cultivo del espárrago es poco exige~ 

te en cuanto a condiciones naturales, en el Baj!o lo pudimos 

observar en distintas condiciones de suelo, incluso algunas -

esparragueras prosperaban bién en suelos ligeramente arcillo-

sos. 

El espárrago tiene algunas aplicaciones medicina -

les, especialmente las ra!ces que contienen la sustancia "as-

paragina" que tiene propiedades diuréticas y sedativas del co 

raz6n. 

El siguiente cuadro nos muestra el contenido qu!ml 

co de la hortaliza. 

COMPOSICION QUIMICA DEL ESPARRAGO. 

Agua 'J Celulosa 94.35% 

Cenizas (Ca •. o25%; K: .196%, Na. . 007%, Pi T 

.039, Si: .041%; Cl: .039% y Fe: .001% 

.35% 

Hidratos de Carbono 3.3% 

Prote!nas 

Grasas 

l.8% 

.2% 

Fuente: Lerena Gaborret Adolfo, Enciclopedia de la -
Huerta "E.l Esparrago". 
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4.1.2. El proceso de Producci6n Agrícola e Indus

trial. 

La Propagaci6n: Se puede reproducir por semillas 

o por rizomas (garras o coronas). En el caso de la producci6n 

por semilla el proceso de obtenci6n de la planta productiva es 

~s lento, se emplean hasta dos años para trasplantarse al lu

gar definitivo de la plantaci6n. 

Para la reproducci6n.por semillas se emplea semilla 

de alta calidad, en México no se produce semilla, se importa -

de los Estados Unidos o España. se prepara una cama libre de 

terrones y con el suelo bién pulverizado, bién drenado y libre 

de malezas y plagas. 

La semilla se deposita en la cama cubriéndola con -

unos centímetros de tierra formando pequeños surquitos separa

dos entre 60 y 75 cm. La profundidad de siembra no debe ser -

superior a los 7.5 cm, pudiendo ser menor dependiendo de la hu 

medad y la textura del suelo, mientras más ligero, la siembre 

deberá ser m~s profunda. Antes de la siembra se debe aplicar 

un riego ligero. 

La distancia entre las semillas debe ser de unos 33 

cm a unos 39, dependiendo del tipo de herramientas empleadas -

para los desyerbes. se siembran entonces unos 1.5 a ~nos ·2 Kg. 

de semilla por ha. 
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El tiempo para la germinación es de unas 4 a 6 se

manas, tiempo en el que no debe faltar el agua. Existen alg~ 

nos tratamientos para acelerar el proceso, el principal es el 

de remojar las semillas durante unos 5 6 6 días, despú~s de -

lo que se debe secar y sembrar de inmediato, el remojado redu 

ce hasta la mitad el tiempo para la germinaci6n. 

En el caso de la propagaci6n por vía veqetativa el 

proceso es el siguiente: La obtenci6n de las coronas puede ser 

por semilla, como se detalló en las lineas anteriores o bién 

obtenerse de una esparraguera ya establecida, para éste casa

se deben escoger las plantas que hayan sido más productivas y 

de mejor calidad, se corta la parte áérea y con un arado esp~ 

cial o una cuchilla en forma de "U" se sacan las coronas evi

tando se maltraten las raíces. 

Una vez obtenidas se lavan y se separan, quedando 

listas para sembrarse. El tiempo para la siembra puede ser va 

riable, recomendándose sea lo antes posible, a nosotros nos to 

c6 ver la siembra de garras que tenían más de 9 días de haber

se obtenido. Lo más importante es evitar la deshidrataci6n ex 

cesiva y las altas temperaturas. 

Para la siembra se escogen las coronas que tienen -

más raíces y que presentan sus brotes más fuentes y gruesos, -

las de brotes delgados se desechan. 

La Preparaci6n del suelo: Si se va a sembrar por pri:, 
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mera vez, la primera labor que hay que realizar es el subso -

leo que se realiza de cinco a seis meses antes de la siembra, 

a una profundidad de 30 a 35 cm. Después de un mes de subso-

leo se acostumbra aplicar estiércol de bovino o guano descom

puesto a razón de 5 tón/ha. 

Se realiza el ba~becho y la cruza. Posteriormente 

se da un paso de rastra, si es necesario se dan dos, hasta -

que el suelo queda bien mullido y libre de terrones. 

Si el terreno presenta irregularidades importantes : 

es recomendable y muy necesaria la nivelación, principalmente 

por.que se requiere que la humedad se aplique de manera homogé

nea. 

Posteriormente se hace el trazado de la plantación, 

que se realiza con tractores o lazos. Posteriormente se proc~ 

de a realizar los surcos o zanjas. El tamaño de los surcos de 

pende del tipo de espárrago que se va a producir, si es blanco 

se requiere una profundidad mayor. Para realizar ésta labor -

se emplea un arado especial, llamado de paloma, el cual puede 

abrir surcos de hasta 50 ó 55 cm. de profundidad, los cuales -

se emplean para la producción del espárrago blanco. Para el -

verde se acostumbra una profundidad de 40 cm. 

Siembra: Como preparación para la siembra se acos-

tumbra la aplicación de un herbicida pre-emergente. Se proce

de a la siembra de la siguiente manera: se colocan las coronas 
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en el valle del surco a una distancia de 40 cm. entre planta 

y planta la distancia entre surcos es de 1.80 m. Al colocar 

la garra hay que tener cuidado de que f aS yemas queden hacia 

arriba. 

En ocasiones se acostumbra dar a las coron~s un -

tratamiento que las proteje contra hongos e insectos, consi~ 

te en aplicar un baño de irunersión en una solución acuosa al 

.5 por mill6n de Benlate 50 gramos en 250 litros de aguq~ 

La densidad de siembra es de 35 000 a 40 000 coro

nas por ha. Con la siembra se acostumbra también la aplica-

ci6n de fertilizantes. 

Fertilizaci6n; SegGn pudimos constatar el cultivo 

del espárrago reclama la aplicación de altas dosis de fertili 

zantes. La fertilizaci6n es orgánica y química. En el caso 

de la orgánica, como ya mencionamos anteriormente se aplican 

unas 50 tón/ha. antes de la siembra, en posteriores aplicaci~ 

nes una cada año o dos, se aplica la misma cantidad. 

En cuanto a la química se aplican en la siembra 

unos 1 300 kg. /ha de superfosfato de calcio triple. Esta 

aplicación se efectGa en las zanjas y antes de colocar las co 

ronas, despú~s de aplicar el fertilizante se cubre con un po

co de tierra, arriba de la cual se colocan las coronas. 

Posterior a esta fertilización se aplica una segu~ 

da cuando el espárrago tiene aproximadamente unos 35 cm, de -
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altura, aplicando 240 kgs. de Nitrato de Amonio por ha. 

Al segundo año de la plantaci6n se aplica nuevamen

te fertilizante, en esta ocasión se aplican 240 kg. de Nitrato 

'de Amonio por ha. Se realiza cuando los brotes del espárrago -

aparecen en el surco. 

Para el tercer año y posteriores se aplican 240 kg. 

por ha. del mismo fertilizante antes de la cosecha y despu~s -

de la misma. 

Cabe hacer algunas aclaraciones con respecto a la -

fertilizaci6n, los datos proporcionados hasta el momento son -

los que supuestamente se deben aplicar de acuerdo a las recome.!!_ 

daciones de la empresa Empacadora y Exportadora S.A. que se de 

dica a la producción de espárrago en verde. Sin embargo noso

tros pudimos constatar que se aplican cantidades mucho mayores 

así, vimos la aplicaci6n de 2 t6n de fertilizante por ha, de 

la fórmula 10-8-5, en un predio. En general por comentarios -

recibidos durante el trabajo de campo se aplican entre l y 2 -

t6n de fertilizante por aplicaci6n. 

El riego. El espárrago tiene grandes necesidades -

de humedad, por lo que es necesario disponer de riego para es

tablecer una plantaci6n. El primer riego se aplica inmediata

mente después de cubrir las coronas con tierra. Posteriormen

te hay que regar cada 2 6 3 semanas hasta el establecimiento -

del período de lluvia. 

En los meses de septiembre se aconseja no regar mu-
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cho para favorecer la dormancia, que abarca los meses de no-

viembre o diciembre hasta febrero aproximadamente. 

Prácticas culturales: Las principales son los des

hierbes que se deben realizar con instrumentos que penetren -

poco ya que de lo contrario se puede dañar la corona o raíz. 

El control de las malezds resulta ser sumamente ca 

ro ya que se deben aplicar el nt1mero que sea necesario para -

mantener libre d~ malezas a la esparraguera todo el tiempo. 

El control puede ser mecánico o químico, teniendo 

especial desarrollo el químico. Los herbicidas más empleados 

en el cultivo del espárrago son: el DNBP (4, 6 dinitro orto -

secundario butilfenol) aplicado de 7 a 9 kg. por ha. en 90 a 

360 litros de agua, antes de que salga la hierba. Tratamien

to que es Gtil tanto para plantas de hoja ancha como zacates. 

Otros herbicidas aplicados son el Moniron y el --

Diuron que se emplea para todo tipo de malezas, éstos se apll 

can de 1.1 a 2.2 kg en 365 litros de agua por ha. Los suelos 

más pesados son los que requieren más altas dosis. 

Para el control de zacates destaca el empleo de el 

Dalapon (2. 2-ácido dicloropropionico), dirigiéndolo directa

mente en aspersión sobre la maleza. 
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Diferencias en el Cultivo del Espárrago Verde y 

Bla~ 

Para el caso del espárrago blanco es necesario cu

brir las coronas con suficiente tierra, de tal forma que los 

brotes puedan crecer lo suficiente sin que salgan de la tierra 

En este caso las labores son: a fines de enero se corta y que

ma el follaje seco. Se dá un riego liqero para que la tierra 

adquiera condiciones para trabajarla, se oasa la rastra una 

o dos veces para borrar los surcos y dejar la tierra libre de 

surcos, se aplica el fertilizante. Se prepara la cama, para -

lo cual se emplean dos juegos de discos bordeadores que jalan 

la tierra del centro del surco hacia el centro de la cama. Un 

azad6n rotativo se encarga de romper cualquier terrón, por dl

timo se da una lanchada para que quede la superficie totalmen

te plana. La altura de la cama será de 40 cm. sobre la hilera 

de las plantas. 

Hecha la cama se dá un riego y se rehace la cama c~ 

da 20 6 30 días, para ~sto se emplea un cincel que afloja la 

tierra del centro de los surcos y un planchador se encarga del 

resto. 

Para el espárrago verde la cama que se prepara es -

rn!nima o casi nula, sencillamente se deja que los espárragos 

salgan a la superficie y crezcan lo suficiente para cosechar -

los. 
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EL CULTIVO OEI, ESPA~RAGO VERDE 

t eo .... 

JULIO-SEPT. 
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En ambos sistemas de cultivo al final de la cosecha 

se nivela el terreno eliminando las camas, para lo que se em-

plea una rastra de discos o implementos especialmente diseña -

dos. 

Cosecha. Dependiendo del tipo de pro~agaci6n que se 

emplee se puede cosechar al tercer o segundo año de estableci

da la esparraguera. Cuando la reproducci6n fué con semilla se 

cosecha al tercer año, cuando se hace con las garras entonces 

se puede hacer una pequaña cosecha en el segundo año, unas 3 6 

4 semanas, para el tercer año se puede cosechar·hasta 8 serna-

nas. Para los años subsecuentes se puede cultivar hasta 3 me

ses. 

Durante la cosecha es muy importante el clima de la 

localidad, especialmente la temperatura y humedad. Si llueve 

excesivamente la cosecha se tiene que.suspender y si disminuye 

la temperatura al rendimiento también lo hace. 

La operaci6n de la cosecha es muy delicada y requi~ 

re de experiencia y destreza de los trabajadores. Para la co

secha del espárrago blanco se emplean unas espátulas largas y 

requieren de que el cosechador detecte la punta del ·turi6n -

cuando éste apenas empieza a romper la superficie de la tierra 

El espárrago tiene un crecimiento muy rápido y si un espárrago 

no es detectado en el momento que aparece en unos minutos se -

pone verde y pierde su calidad. 
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Para el espárrago verde se puede emplear el mismo -

instrumento y requiere menor atención tan solo hay que cortar 

los espárragos que tienen la altura comercial. Se corta un p~ 

co abajo de la tierra. Debe medir unos 30 6 25 cm. de longi-

tud. 

La cosecha dependf.! tambilin del fin que va a tener -

el espárrago; si se trata de espárrago para enlatado entonces 

se busca que este totalmente blanco, para el consumo en fresco 

puede ser verde de la punta y blanco de la parte inferior, t~ 

bién puede ser casi verde en su totalidad, aunque tiene menor 

calidad. 

Los espárragos que salen chuecas o con algun def ec

to tienen menor calidad y se destinan para la producción de so 

pa y cremas. As! mismo la parte de la 'pata' del espárrago tie 

ne el mismo fin. 

Por el crecimiento tan rápido de los brotes del es

párrago la cosecha se debe realizar por lo menos dos veces al 

d!a. La industria enlatadora exige brotes de 20 6 25 cm de -

longitud. 

Transporte. Una vez cosechados deben ser transpor

tados a la industria que los procesan, el traslado debe ser rá 

pido ya que a las 24 horas se reduce el contenido de azúcar y 

se incrementa el contenido de fibra, reduciéndose la cantidad. 

El transporte se efectúa en cajas de madera especi~ 

les, generalmente son propiedad de la compañía que compra el -
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producto. Las cajas son de 12 y 20 kg., para el espárrago ver

de y blanco respectivamente. El espárrago verde va acostado y 

ex blanco parado con la punta hacia arriba. 

En el campo se hace una preselecci6n eliminando a --

los muy delgados, podridos, etc. 

Rendimiento. El rendimiento de la esparraguera de--

pende de varlos factores: entre los principales es la edad, y 

menejo. Con respecto al primero la siguiente gr~fica nos ilus-

tra como se comporta el rendimiento. 
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FUENTE: En base a los datos recabados por los sistentantes 
en la re~ión del Baiío. 
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EL CULTIVO OEL ESPARRAGO BLANCO 

j., 80 M.o 

FEB-JUNIO 
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En cuanto al segundo factor modifican a la gráfica 

ampliándola o cerrándola según se de un buen trato o uno malo. 

influye principalmente: el clima, la textura, enfermedades, -

plagas, labores culturales y cosecha. 

En la regi6n del Baj!o los rendimientos aproximados 

en la regi6n del Baj.f.o los rendimientos promedio son de unos -

4 500 a 5 000 kh./ha. siendo mayor en el caso de el espárrago 

verde, principalmente por la facilidad para cosecharse. 

En las páginas siguientes se ilustran la producci6n 

de espárrago en verde y en blanco, así corno la reproducción en 

base a semilla y vegetativa. 

Las Plagas. En México prácticamente no existen pl~ 

gas de importancia, lo mismo sucede en el caso de las enferme

dades. Esto se debe a que el cultivo tiene relativamente poco 

tiempo de haber sido introducido en nuestro país, donde no 

existían enemigos naturales para la planta. No obstante ésto 

se describirán algunas de las plagas y enfermedades que han 

llegado· a parecer o que tienen importancia en el cultivo del ·· 

espárrago en otros países. 

Trips (thysanoptera) 

Aunque no es una plaga propia del espárrago en oca

siones han llegado a atacarlo, por ser insectos muy pequeños -

les resulta fácil esconderse en las puntas de los brotes, da--

ñándolos. Se controla con la aplicaci6n de Malati6n en polvo 
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o aspersi6n a raz6n de 1.4 kg. por ha. 

Gusano Trozador (Lepidoptera: Noctuidae). 

Son diversas las especies que atacan al espárrago, 

se comen la punta de los brotes o atacan al follaje. La lar

va de estos insectos resultan especialmente dañinas. 

su control es a base de aplicaciones de Sevin al 

7.5 en polvo o Malati6n al 4.5% también en polvo, usando una 

dosis de 25 a 30 kgs. por ha. 

En cuanto a las enfermedades destacan: 

La roya o Olahuixtle del-espárrago; 

Que tiene como agente causal al hongo Puccinia as

paragi. Es especialmente virulenta en las regiones demasiado 

húmedas y de altas temperaturas. Aparece como una enorme can 

tidad de manchas de color rojizo en los tallos principales. -

Estas manchas son originadas por las esporas que forma pGstu

las que revientan y liberan a las esporas que por ser de co-

lor rojizo dan la apariencia señalada. El resultado es que ~ 

la planta muere. 

El control es más preventivo: eliminación de plan

tas portadoras, quema de residuos y empleo de variedades re-

sistentes. El empleo de fungicidas como Zineb, a raz6n de .7 

a 1.0 kg. de ingrediente activo por 380 litros de agua para -

una ha. 

Otra enfermedad más es la producida por FusariurrÍ -
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sp. que se presenta en el suelo atacando a las ra!ces. El da 

ño principal es que las plantas atacadas producen brotes ano,E 

males no aptos para el mercado. El control radica en evitar 

realizar plantaciones en terrenos donde ya se ha demostrado -

la presencia de los hongos. Este hongo ocasiona daños mayores 

que el chauixtle porque ataca año tras año, mientras e.l aute-

rior lo puede hacer o no. 

El Proceso Industrial. 

Una vez que el espárrago ha sido cosechado y es -

transportado a la empacadora se inicia el proceso industrial. 

Dependiendo del fin que se pretenda dar al producto se le apli 

can distintos procesos. Si se trata para consumo en verde se 

le puede congelar o simplemente enfriar. Tarnbi~n se puede en

latar en conserva. A continuaci6n la descripci611 de los dis-

tintos procedimientos que se aplican al espárrago, cabe seña -

lar que durante el trabajo de campo se visitaron unas cinco em 

pacadoras y pudimos conocer estos procesos, para su descrip 

ci6n nos apoyamos además en la tesis de Jorge Mart!nez 

Estrada "Cultivo e Industrializaci6n del Espárrago", único tr~ 

bajo de éste tipo que al parecer se ha elaborado en México. 

El Proceso para Espárrago Fresco. 

Una vez que llega el espárrago a la empacadora se -

coloca en una sala especial llamada de andén, donde puede reci 

bir una aspersi6n de agua helada, el cuál es un tratamiento de 
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preenfriamiento y ayuda a su conservaci6n. Antes de entrar a 

esta sala se pesa y toma una muestra para determinar su cali-

dad. 

El espárrago que se utiliza para consumo en verde -

es generalmente el verde, que en el Baj!o se cosecha desde me

diados 9,e agosto hasta fines de noviembre, en ocasiones tambil:in 

se emplea de esta fonna la mitad verde y mitad blanco. 

En esta sala o andén permanece el espárrago hasta -

que existe capacidad para ser procesado, lo cual es cuesti6n -

una o dos horas, por lo menos en la planta donde vimos este -

proceso es lo que dura Empacadora y Exportadora S.A. 

El siguiente paso es seleccionar, cortar y lavar el 

producto. Una banda especial es alimentada manualmente y con

duce al espárrago a una área de corte, que es una máquina que 

corta automáticamente, al tamaño deseado, se acostumbra a 

22.86 cm (9' '). Después una banda, que puede ser la misma, -

traslada a los espárragos al área de lavado, donde un aspersor 

especial los rocía y limpia a presión. Para esta acción se 

acostumbra de 5 a 7 ppm de cloro. 

Ya cortados y lavados se procede a su selecci6n, la 

que se realiza en base a la forma y diámetro del fruto. La 

clasificación es la siguiente, de acuerdo con las normas de ca 

lidad establecidas en E.U. por el Departamento de Agricultura, 

mismas que se aplican en México: 
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NORMAS DE CLASIFICACION DE ESPARRAGO FRESCO. 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE E.U. 

Clasificación. 

Muy pequeño 

Pequeño 

Mediano 

Grande 

Extragrande 

grosor del fruto. 

menos de 7.9 nun 5/6'' 

de 7.9 a menos de 12.7nun 8/16'' 

de 12.7 a menos de 17.Smm. 

11/16'' 

de 17.5 a menos de 22.2nun 14/16'' 

de 22.2 en adelante 14/16'' 

Fuente: proporcionada por empleados de Empacadora y 

Exportadora S.A. aparece publicada en la té 

sis antes citada. 

La medición del espárrago se realiza a una altura -

de una pulgada de la pata. La selección se realiza manualmente 

y se coloca el espárrago en distintas bandas dependiendo de su 

calidad. 

El paso siguiente es el empaque, el cual es realiza

do manualmente de acuerdo a la calidad en cajas de cartón o 

plástico, encerados. El peso de cada caja es de unos 800 grs. 

ya con el espárrago, la forma de la caja es piramidal, para lo

grar una mejor conservación y acomodo. Estas cajas disponen en 

su parte inferior de algrtn material absorvente que evita la ex

cesiva deshidratación. 

Una vez llenas las cajas pasan a una estación de ve-
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rificado del peso ajustándolas al peso deseado. Posteriormen 

te se cierran las cajas y lotifica de acuerdo a la calidad y 

destino. Para lo que se pasa a la sala de pre-enfriamiento y 

posteriormente a la de almacenamiento. 

En la sala de pre-e~friamiento recibe baños de ~-

agua helada durante u.~os 17 minutos. La temperatura del água 

es muy controlada para evitar daños al producto, es de 2° c. 

El almacena.miento se realiza en cámaras refrigera

das a temperaturas de 2 6 4° c.·y con una alta humedad relati 

va, del 97%. As! almacenado puede durar hasta tres semanas -

sin sufrir daños o pérdidas importantes. 

Finalmente el producto es transportado en cajas de 

refrigeraci6n a los lugares de venta y consumo, generalmente 

a los estados Unidos, para llegar a la frontera se tarda en-

tre 18 y 20 horas apro~imadamente. -El diagrama de la página 

siguiente nos ilustra ~ste proceso. Se hace la mención de 

que éste y los posteriores diagramas fueron tomados de la te

sis de Martfnez Estrada, en algunos casos se realizaron pequ~ 

ñas modificaciones de acuerdo a lo observado por los autores 

del presente trabajo. 

Espárrago Congelado. 

Este procedimiento se aplica al espárrago que re-

quiere mayor tiempo de conservaci6n, el empleado es el verde 

y el verde blanco. Su forma de presentaci6n puede ser ente--
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ros o en trozos. 

El espárrago que se utiliza para congelar se acos~ 

tumbra sacarlo de Ias bandas de selección y clasificaci6n en 

las que se está procesando el "espárrago en fresco", ~ste es-

párrago es aquel que tiene la cabeza floreada o un poco abieE 

ta, aque.l que tiene algún daño o bien aquellos que son más 

delgados que la clasificaci6n aceptada. 

Una vez que se saca el espárrago para congelar se 

procede a recordarlo, lo cual se realiza, si va entero a 

139.7mrn. (5 1/2''), si es para trozos, el corte se realiza 

165.lmm (6 1/2' '). 

Ya recoreados pasan por una banda en la cual se 

eliminan los espárragos más defectuosos. Los que están muy -

floreados se destinan a congelaci6n en trozos. cuando se tra 

ta de estos espárragos en trozos entonces se les hace pasar -

por una cort~dora que los corta a 25.4 mm. 

Para ambos procedimientos, en trozos o enteros, el 

siguiente paso es el lavado el cual se realiza a presi6n y 

por aspersi6n en una máquina especial. 
'. 

Una vez lavados se pasan por una banda que los lle 

va a una máquina que se encarga del escaldado, el cua~onsis

te en la aplicación de vapor a la presión atmosf~rica y des -

pu~s chorros de agua fria. 

El agua fría tiene como objetivo evitar el sobreco 
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sido de la hortaliza, se complementa con el paso por un tanque 

de agua fría durante unos 15 minutos, Ya fr!os suele darse 

una nueva selecci6n para evitar que se procese algGn espárrago 

defectuoso. 

Hecho lo anterior se empaca, para lo cual se emplean 

cajas de cart6n con capacidad de un kg. aproximadamente. Se -

procede a pesar las cajas ya llenas y se procede a la congela

ci6n. 

La congelaci6n se realiza introduciendo las caj~s -

de espárragos, ya en estibas especiales, a la cámara de conge

laci6n. Esta cámara esta a una temperatura de menos 34° c., -

donde permanecen las cajas durante 18 horas. Circula al inte

rior aire a una velocidad de 2-3 mts./seg. 

Después de éste tiempo se sacan las cajas se reemp~ 

can para el transporte que se realiza en camiones frigoríficos 

a una temperatura de -18 a 20° c. Su destino son los Estados 

Unidos. En la siguiente página se detalla el proceso. 

Espárrago para Conserva. 

Se trata de espárragos que se envasan en líquidos -

como agua, de covertura y que sufren un proceso térmico y son 

encerrados herméticamente para evitar su descornposici6n. Se -

trata de espárrago enlatado o embotellado, las presentaciones 

pueden ser de es~rragos enteros, puntas, puntas y trozos y 

trozos. 
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De acuerdo a la longitud del espárrago se determina 

la calidad de los espárragos enteros, nosotros visitamos empa

cadoras que producen hasta cuatro calidades distintas de espá

rrago entero. Es el caso de la Empacadora ALIASA S.A. 

En el caso de las otras presentaciones var!an, de -

acuerdo a la empacadora, el tamaño de las puntas y trozos. El 

proceso es el siguiente: 

El primer paso es el lavado, cabe señalar que como 

se trata de espárrago blanco, requiere mayor cuidado, el cual 

se realiza cuando el prodúcto ya ha sido cortado a las dimen-

s'iones .requeridas, se lava con agua a presi6n y por inmersión. 

Los espárragos son conducidos por una banda que los hunde en -

tinas donde se lavan por inmersión, de ahf salen y se les apl! 

ca chorros de agua a presión. 

Ya lavados se procede al escaldado, el cual se rea

liza igual que el espárrago para congelación. Después del es

caldado se procede a la selección y pelado. Los espárragos se 

seleccionan por su grosor, entre más gruesos más calid~d. Es

ta operaci6n se realiza manualmente y a medida que son selec-

cionados se separan en distintas bandas que los conducen a las 

máquinas de pelado. Estas máquinas de pelado son especiales y 

se construyen en España, adaptándose en México a los requeri-

mientos espec!ficos. 

En general los espárragos mejor conformados son los 

que se empacan enteros, los chuecos o defectuosos de alguna --
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parte se destinan a trozos o puntas, los más llenos de defec-

tos se destinan a la fabricación de sopas, al igual que la PªE 

te inferior o pata que se recorta. Existen en Bajto algunas -

empresas que elaboran y enlatan estas sopas de espárrago, tal 

es el caso de la empresa can¡:ibell's que compra este subproducto 

a las otras empacadoras. 

Posteriormente se envasa el producto, operación que 

se realiza manualmente en botes o frascos del tamaño y calidad 

necesaria. El enlatado y embotellado se realiza colocando los 

espárragos con la punta haciq arriba, para evitar daños. Cuan 

do se trata de puntas o trozos el llenado también es manual, -

aunque algunas empacadoras usan máquinas especiales para llenar 

los botes o frascos. 

Una vez llenos los envases se procede al llenado -

salmuera hirviendo. Esta operación se puede realizar manual -

mente, como en la empacadora, Aro O' briem, o bién mecánicamente. 

Aunque la fórmula var!a, generalmente contiene entre 2 y 2. S -

kg. de sal por cada 100 litros de agua. 

Una vez llenados con la salmuera se procede a cerrar 

las latas o frascos; en el primer caso se emplean m.1quinas ce

rradoras de latas que tienen un flujo de vapor que garantiza·

la esterilizaci6n y el alto vacío. Todas estas operaciones se 

realizan a altas temperaturas. Para el caso de frascos el ta

pado se efectaa manualmente o con máquinas en condiciones simi 

lares a los anteriores. 
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Ya llenos y tapados los frascos se procede a la es-

terilizaci6n la cual se efectaa en autoclaves colocando los 

frascos o botes ya sea con la hortaliz~ con la cabeza hacia 

arriba o hacia abajo, varía en cada caso la temperatura que se 

le aplica, durante unos 25 a 30 minutos a temperaturas de 115 

a 120°c. 

Una vez esterilizado se sacan los botes y se les --

aplica agua a temperaturas de 35º c. lo cual sirve para evitar 

una sobre-cocci6n y ablandamiento de los frutos. 

, 
Ya f r1os los botes o latas se procede a su almacen~ 

miento y espera a traslado a los centros de consumo, general -

mente los Estados Unidos, Canadá, Europa o Jap6n. 

El diagrama siguiente ejemplifica el proceso antes 

descrito. Cabe señalar que este diagrama, al igual que los an 

teriores tan solo dan, una idea del proceso y que este puede va 

riar de acuerdo a cada empresa, situaci6n que pudimos consta -

tar en las visitas que efectuarnos a las distintas empacadoras 

de la regi6n del Bajío. 

Antes de terminar este inciso mencionaremos algunas 

de las normas de calidad para el espárrago¡ al respecto los --

factores de calidad de la hortaliza son cuatro principalmente: 

la forma, color, la fibrocidad y el sabor. 

El cuidado de ~stos factores se inicia desde el mo-

mento que se establece la plantaci6n¡ la selecci6n del suelo, 
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profundidad de siembra, fertilizaci6n y manejo resultan vita-

les para obtener espárrago de calidad; por ejemplo, un suelo -

demasiado arcilloso y mal manejado provocará que se produzcan 

espárragos chuecos y muy fibrosos, un suelo demasiado ligero -

da lugar a plantas que producen frutos con las puntas verdes, 

lo que resta calidad al espárrago blanco. Igual sucede con el 

caso de la fertilizaci6n, una excesiva nitrogenaci6n, momentos 

antes de la cosecha origina frutos demasiado fibronos. El ma 

nejo del producto igualmente resulta de importancia, ya cose-

chado no se debe perder tiempo para llevarlo a la empacadora -

porque se pone verde y awnenta la fibra, en la empacadora el -

producto debe ser procesado de inmediato, ya que de lo contra

rio se reduce la calidad del producto final. 
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4.1.3. Los Costos de Producci6n. 

A continuaci6n se detallan los costos de producci6n 

del espárrago, se incluyen tan solo los costos directos para -

producir una ha., tanto de blanco como de verde. Cabe señalar 

que result6 imposible obtener un cálculo aproximado a la reali 

dad de los costos indirectos. El mismo caso es para los cos-

toD del procesamiento industrial, aunque las empacadoras tie -

nen c~lculos muy precisos generalmente son datos confidencia-

les que no proporcionan, Veamos los costos directos: 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION PARA UNA HA. DE ESPA

RRAGO BLANCO (PESOS DE FEBRERO DE 1984) 

ACTIVIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

l. Instalaci6n de la Plantación. 

A. Labores Previas. 

Subsoleo Cruzado 3 500. 00 7 000.00 

2 Barbechos Cruzados 3 000. 00 6 ººº·ºº 
2 Pasos de Rastra 1 500. 00 3 ººº·ºº 
Nivelaci6n. 1 ººº· 00 1 000.0G 

Rayado 1 ººº· 00 1 ooo;oo 

Subsuelo sobre rayado 4 ººº· 00 4 000.00 

Zanjeado 4 ººº· 00 4 ººº·ºº 
TOTAL: 26 ººº·ºº 
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B. Siembra. 

Garra o Corona 10.00 e/u 220 000.00 
(22 000 ha). 

Fertilizante 1,235 kg •. de triple 18 748.00 

140 kg. de potacio 840.00 

Fuer.za de trabajo: 

2 Jornales para lavar y desinfectar 1 000.00 

10 para plantar 5 000.00 

3 para riego de instalación 1 500.00 

10 para desquelite y bajada 

de tierra. 5 000.00 

TOTAL SIEMBRA 252 080.00 

c. Otras Actividades. 

2a. fertilización. 

500 kg. de Super fostato triple 3 025.00 

3 cultivos con trae. l. 500.00 

tor. 

3 riegos 3 jornales. 

COSTO TOTAL ESTABLECIDO DE PLANTACION 

2. Período de Formaci6n 2o. Año. 

A. Labores Culturales. 

Desvarado. 

2 Pasos de Rastra 

Rayado 

Fertilización (apltcaci6n) 

4 500.00 

13 500.00 

299 105.00 

1 500.00 

2 250.00 

1 800.00 

1 8uo.uo 
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Riego l 5u0.u0 

2 .Limpias 5 000.00 

·i·OT.l}L 15 150.00 

c. Riego. 4 riegos (12 Jornales). 18 000.00 

u. Cultivos con Tractor 4 a l 8uo.uo c/u 7 2uo.uo 

TOTAL DE GAS'!'OS !>ERIODO UE FORMACION 46 225.0U 

3. Periodo de Producción 3er. año y siguiente. 

A. Labores Culturales. 

Desvare 1 aou.oo 

2 Pases de Rastra 1 8uo.uo 4 500.00 

Rayado l 80u.oo 

3 Pases para Bordeado. 1 800.UO 5 400.00 

2 Cultivos 1 8ou.ou 3 6UO.OO 

3 Patinadas 900.00 ;¿ 700.00 

l Riego 4 500.00 

TOTAL 24 130.00 

B. Fertilización. 

840 kg. triple 12 750.00 

500 kg. Sulfato 3 025.00 

350 kg. Sulfato 2a. aplicación 1 750 00 

TOTAL 17 !>25.00 

c. Cosecha. lOU jornales. 20 uoo.oo 

TOTAL COSTO POR ~O DE PRODUCCION bl 6b5.00 

Por lo que tendremos los siguientes costos para prod~ 



- 135 -

cir una ha., de espárrago blanco, hasta el primer año de pro -

ducci6n. 

l. Costo de Instalaci6n ------------ $ 299 105. UD 

;!. Costo Año de Formac16n ---------- $ 4b 225. uo 

3. Costo Primer Año de Producción -- ~ 61 b65. 00 -------
TO'rAL 406 Y95. 00 

Para el caso del Espárrago Verde los costos no va -

rían mucho; tan s&lo son dos las actividades distintas: ~n el 

primer año de producci6n no se dan las bordeadas ni se oatinan 

los bordos, por lo que los costos para este caso ser!an igual 

al del espárrago blanco menos el costo de ~stas labores: 

COSTO DE PRODUCCION DE ESPARRAGO VERDE 1 Ha, 

Costo del Blanco: 406 995.00 

Menos Bordeados y Patines. !! lOU.00 

TOTAL J98 895.00 

si consideramos que los rendimientos esperados para 

el primer año de producción son de: 3 a 3.5 ton., dependiendo 

de si es espárrago blanco o verde y como se vende a un precio 

de unos BU.DO pesos el kg. tenemos que para el primer año ya -

se alcanza a reponer gran parte de lo invertido: $240 uoo.oo 

al segundo año de producción, el cuarto establecimiento, ya se 

obtienen beneficios para el agricultor. 
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4.2 El Bajío. condiciones Naturales, Econ6micas y 

Sociales para la Proctucci6n de Espárrago. 

Hemos visto, por una parte, que las empresas trasna

cionales ~olo se establecen en áquellas regiones donde existen 

las condiciones adecuadas para obtener una mejor valorlzaci6n -

de su cápital. Por otra, que el cultivo del Espárrago presenta 

determinadas exigencias medio ambientales para su producci6n. 

Para una adecuada valorizaci6n del capital las trasnacionales -

requieren: fuerza de trabajo barata, infraestructura desarroll~ 

aa y condiciones sociales que les permitan operar. Para la pr~ 

ducci6n de esparrago se requieren además, las condiciones natu

rales que garanticen una producci6n alta con poco inversi6n. 

El presente inciso tiene como objetivo mostrar como 

en el Bajío se dan todas estas conaiciones; desae un punto nat~ 

ral reune las condiciqnes necesarias, tanto de clima como de 

suelo. Desde un punto de vista econ6mico y social; exlste fuer

za de trabajo suficiente y barata, una infraestructura que se -

clasifica como de las mejores del país, la tenencia de la tle -

rra favorece, como veremos en el siguiente capítulo, la contra

tación qe los agricultores necesarios y existen las condiciones 

sociales adecuadas para F" operaci6n; el apoyo estatal y un es

caso movimiento social de sentimientos antiimperialistas que OES 

tacullzar:n su presencia. Veamos, en primer lugar las condicio 

nes naturales, tanto el clima, como el suelo: 

El Clim~el Suelo del Baj!o. 



- 137 -

En lo referente al clima tenemos que en las zonas -

Productoras de esp~rrago del Estado de Guanajuato son: 

En Irapuato: (A) C (WoJ (WJ. Que es un clima semi-

cálido subhGmedo con lluvias en verano. Comprende a los subti 

pos de clima menos hfunedos de los cálido subh~medo. El pareen" 

taje de lluvia invernal es menor d&l 5%. La pp. del mes mas -

seco es menor de 4U nun. 

Es decir es un clima de transicion entre los cálido 

htimedo y los templados, que reuhe los requerimientos que exige 

éste cultivo. Sobre todo de temperatura y definici6n de un in 

vierno necesario para el reposo de la planta. 

Silao-Romita: BS1 hw (w). Que es un clima semi-se 

co calido con lluvias en verano, presenta un invierno fresco y 

el % de lluvia invernal es menor de 5 %. Este clima es un seco 

estepario siendo de los mas hrtmedos·de ésta clase. Al igual --

que el anterior las necesidades de temperatura e invernales son 

cubiertas perfectamente. En cuanto a la hrtmectad el espárrago -

es un cultivo que se realiza en zonas con riego por lo que no -

prE\'iienta mucho problema ~ste.factor. 

Celaya-Cortlzar-Villagrán: En ésta zona los climas 
·b 

son: BS1 h w (w), en una porcl6n de Celaya y e 1w1 ¡ (WJ, en los 

municipios de cort~zar y Villagrán. El primero es el mismo que 

opera en la zona de Silao-Romita. El clima de los dos munici -

pios restantes se caracter!za por presentar un poco mas de hum~ 

dad que el clima de rrapuato, es as! mismo mas templado, por lo 



CLIMAS 

BS,K\'I Semiseco te,,.nJado con lluvins de verano% pp. 5 y 10 verano cálido. 
135, hw (w) semi seco sernictílido con 11 uvias de verano '6 pp. inverna 1 menor de 

5 invierno fresco. 
A (c) Wº (W) sernicálido subhümedo i de lluvia invernal entre 5 y 10.2 
e (w.) (w) templado súl.ihúmxlo con lluvias en verano % de pp. invernal menor de 5. 
e (Wº) (w) templado subhdmedo con lluvias en verano i de pp. menor de 5 
e (E) (W2) (w) Semifrio subhümedo con lluvias en verano 11 de pp. invernal menor 

de ~. 
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que entra en la clase de los climas c. 

Esta clasificación es la de Koppen, modificada por

Garc.ía. Es la empleada por las cartas de DETENAL, aependiente 

de la S.P.P., el mapa de la siguiente página nos ilustra lazo 

na de estudio y sus cl::.mas. 

El su~J.o del Bajio se encuentra entre los mejores -

que existen en paí.s para su empleo agrícola. De acuerdo con -

la clasificación empleada por DETENAL, que se basa en la de la 

FAO UNESCO, tenemos: 

En Celaya-Silao, Cort!zár e Irapuato, suelos de ti·

po Vertisol; Vp + H h/3 que son suelos arcillosos que presen -

tan una gran cantidad de la arcilla modmorilonita, que caract~ 

riza la formación de grietas anchas y profundas durante la ép2 

ca de secas, cuando el suelo está ht1medo son chiclosos. 

son suelos de color negro gris y rojizo. En las zo 

nas productoras de esp~rragos son suelos negros y rojizos. 

silao: Una parte son suelos Vertisoles y otra sue -

los Feozem, que tienen poca importancia. La mayor parte y don

de se produce el esp~rrago son suelos vertisoles. 

Hay que señalar, con respecto a éste factor, que sl 

bien se trata de suelos arcillosos, este factor no tiene una -

consideraci6n de carácter limitante para el cultivo, nosotros 

pudimos observar que, aan tratándose de suelos muy arcillosos, 

el cultivo prospera; a lo que contribuyen, por una parte las -
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labores culturales y, por otra, la planeaci6n adecuada de los -

riegos. 

Hay que señalar que de acuerdo a la clasif icaci6n de 

Uso Potencial del Suelo, de DETENAL, la regi6n en estudio cuen

ta con suelos que para el uso agrícola son los mejores, DETENAL 

define el concepto de Uso Potencial como: un indicador que com

prende por un lado, el tipo de utilizaci6n agrícola, Pecuario o 

Forestales que mueotran la posibilidad de ser establecidos en -

el terreno y por otra, el grado.en que los requerimientos técni 

cos y biol6gicos de cada tipo de utilización pueden satisfacer- · 

se por el conjunto de condiciones ambienta1es del terreno. 

En cuanto a la capacidad de Uso Agrícola, ésta depe~ 

de de la posibilidad de que subsistan y se desarrollen distin -

tos cultivos. Las clases se definen en funci6n de la forma en 

que se efectOe la labranza de la tierra y de la forma en que -

puede suministrar agua a los cultivos. 

En base a éstos criterios toda la zona de estudios -

se clasificil " ... no: Tierras aptas para agricultura mecanizada -

continua. 

Esta clase agrupa terrenos que permiten la realiza -

ci6n de las pr~cticas de labranza con maquinaria agrícola y es 

posible en ellos obtener cuando menos dos ciclos agrícolas al -

año, debido a la cantidad y distribución de lluvias o a que las 

condiciones ctel terreno permiten el establecimiento de obras de 

riego. 
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Sobre esta clase de suelo, se puede definir una -

cierta aptitud de la tierra, que depende del grado en que las 

condiciones ambientales satisfacen los· requerimientos de las 

alternativas de uso que muestran la posibilidad de ser estable 

cidos en un terreno; es decir la intensidad con que pueden ser 

llevados a la práctica. Se definen tres categortas y se les 

asigna un nivel de aplicación; las categorias son: l. Desarro

llo de los culti:vos. 2. Procedimiento de labtanza y 3. sumi -

nistro de agua. Los niveles son: l. Alto. 2. Medio 3. Bajo y 

o. nulo. Cuando es la aptitud alta, se.satisface planamente -

el factor, cuando es media no lo hace totalmente, cuando es ba 

ja se puede establecer pero los rendimientos pueden ser meno -

res, ser altos los costos o· presentarse problemas en el manejo. 

Cuando es nulo, el factor hace lirnitante la actividad. 

La zona de estudio se clasifica como: l l l. Es de

cir resulta de aptitud alta en cuanto a la posibilidad de desa 

rrollo de los cultivos, del procedimiento de labranza (en ~ste 

caso de maquinaria) y de suministro de agua. El siguiente pl~ 

no nos ilustra la zona de estudio y el uso potencial de la 

tierra. 

Creemos que hasta aqu! podemos obtener la siguiente 

conclusion: desde un punto de vista de los recursos naturales 

la explotaci6n de espárrago resulta conveniente, los requeri-

mientos indispensables de clima y suelo para su cultivo se sa

tisfacen plenamente, las tierras son de las mejores del país -

y el clima no presenta ninguna limitante para su producción. 
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Por otra parte se comprueba que las empresas trasn~ 

cionales establecen sus filiales en las zonas donde existen --

las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo que pr~ 

tenden establecer, aprovechando con ello los recursos del pais 

en que se establecen. 

4.2.2. _s:~ndiciones Eco~6micas y Sociales. Infraes

tructura, Tenencia de la Tierra, la Fuerza 

de Trabajo. 

Tal vez uno de los factores que más han favorecido 

la presencia de las trasnacionales en la región del Bajío sea 

el gran qesarrollo que ha alcanzado su infraestructura, que 

es de las más altas del pais, veamos el caso de las comunica -

cienes: 

Los Medios y Vías de Comunicaci&n. 

El estado de Guanajuato cuenta con 3 oi4.5 km. de -

carreteras, que representan 9.89 km. por cada cien km2 de su -

territorio, coeficiente que es muy superior a la media nacional 

que es de 3.YO km. Dentro del estado la franja mejor comunic~ 

da es la del Bajio, por ah! cursan importantes carreteras que 

comunican al centro del pais con todo el Norte y Noroeste de -

la RepUblica, el siguiente cuadro nos muestra las caracter!sti 

cas de la red carretera estatal. 
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CllRACTEHISTICAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO t 19 ·¡ 5) 

Carretera Extensi6n Pavimentada revestida Te. 

Federales !174 .o 974.U 

cuota 73.U 73.0 

Estatales 2050.5 733.0 1 247.1 69 

Fuente: Econotecnia Agrícola. No\l'i.embre 1978. Ntlm.11 

Pcig. 26. 

La mayor parte, un 56.5% est~ pavimentada y un 41.2 

es revestida, tan s6lo el 2.3% es de terracer!a. La mayor parte 

también son carreteras estatales, un 67.8%. 

En cuanto a v!as fárreas también tiene un gran desa-

rrollo por lo menos se comunica por éste medio por cuatro v!as 
y 

distintas a los lugar~s m~s importantes del país; cruzan la en-

tidad las l!neas: M~xico··Cd. Julirez Chihuahua, México-Guadal aj~ 

ra-Nogales, M~xico-Escobedo-.Monterrey y M~xico-Progreso Apatzi~ 

gán. Estas líneas, las tres primeras por lo menos, constituyen 

de las mejores del pais y son la columna vertebral de la red fe 

rroviaria nacional. 

En lo referente a los medios de comunicaci~n; todo -

el estado y particularmente el Baj!o cuenta con servicios tele-

f6nicos comunicados por el sistema LADA a todo el mundo. {por -

lo menos a los paises y ciudades miis importantes del mundo) . 
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Carretera Cuota 

Carretera Libre 

Vías ferreas 

Aeropuertos 
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Existe una importante red de microondas que comunica por radio, 

televisión a la entidad. Los servicios postales y de telégra·

fos están también bién desarrollados. 

Por su cercanía a la ciudad de México y a. la de 

Toluca Estado de México se comunica con relativa rapidez por 

v!a aérea a cualquier parte del pa!s o del mundo. En la ciudad 

de León existe incluso un aeropuerto y recientemente se estable 

ci6 servicio aéreo de esta ciudad a la de México. Le6n también 

es punto de escala para algunos.vuelos a Monterrey y E.U.· 

El mapa de la siguiente página ilustra lo hasta aqui 

mencionado. Resulta igualmente importante el ·aesarrollo de la 

infraestructura hidráulica. 

La Infraestructura hidráulica. 

En este aspecto el estado de Guanajuato cuenta con -

dos distritos de riego; el SS y el 11. El primero sirve para -

la irrigación de gran parte de los municipios de Comonford, 

San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. El segundo abarca PªE 

te de los municipios de Acámbaro, Jerécuaro y Tarimoro, Celaya, 

Salamanca, Abasolo, Irapuato, Pénjamo. El primero cuenta con -

tres presas: Neutla, Ignacio Allende, Peñuelitas. El segundo -

cuenta con la presa de Solis, Yuriria. 

En total estan irrigadas por éstos unas 117 220 has. 

Además se cuenta con una importante red de pequeñas obras de 

riego: bordos y pequeñas presas, que cubren casi, todo el estado 
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En total existen 141 presas o vasos que hacen aprovechable un 

3 volumen total de 1 735.J6 millones de m de agua. 

En el estado existen además tres distritos de tempo

ral que junto con los de riego cubren a todo el estado en cuan-

to a la participaci6n estatal. 

servicios Estatales. 

Ya mencionamos la forma en que se divide el estado -

para otorgar algunos servicios de apoyo a la producci6n agrfco-

la: asesor.ta técnica, control de la producci6n y cr~dito, 

Las zonas que cuentan con riego son las que tienen -

más desarrollados estos servicios, especialmente importante es 

el cr~dito que cubre toda la zona de riego y gran parte de la -

temporal. Como se ve el estado cuenta con la infraestructura -

para la produccion agrícola, si observamos el mapa anterior, las 

industrias se encuentran localizadas en los puntos donde se dia 

pone a poca distancia de esta infraestructura. 

La Tenencia de la Tierra. 

Para las empresas trasnacionales lo más importante -

es que ~sta no obstaculice o haga muy difícil su penetraciOn y 

subordinaciOn de la produccion agr!cola. El siguiente cuadro -

resume la situación de la tenencia de la tierra en la entidad. 
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TENENCIA DE LA TIERRA EN GUANAJUATO 

Distribuci6n de ia Propiedad Has. 

Propiedad Ejidal. 1 174 725 has. 

Pequeña Propiedad 1 241 010 has. 

Areas urbanas, lacustres, etc. 638 165 has. 

TOTAL 3 058 165 has. 

NGmero de Propietarios. por tipo de propiedad: 

Pequeños propietarios 

Ejidatarios 

153 000. 

144 295. 

Fuente: Econotecnia, ob cit. pág. 3U-31 

Aunque estas datos nos dicen poco de la situaci6n -

social que se involucra en una estructura agraria si nos sirve 

para hacer algunas consideraciones generales: en primer lugar -

que existe en el estado casi la misma proporci6n de pequeños -

propietarios y ejidata1·ios, en segundo, que la disposici6n de -

tierra aparentemente es tarnbi~n proporcional. Sin embargo si -

consideramos el total de tierra de riego para grupo de propiet~ 

rios encontrarnos que: para la pequeña propiedad se disponen de 

293 357 has de riego, mientras que para el ejido solo hay 

11~ 368 has. Nuestra experiencia durante el trabajo de campo 

fu~ que las mejores tierras son pequeña propiedad y que tienen -

un alto grado de centralizaci6n, por lo menos dentro de los már

genes que permite la ley en M~xico, por lo menos disponen los 

agricultores dedicados a la producci6n de esp~rrago de 100 has. 

de riego. 
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Veamos los resultados del trabajo de la CEPAL sobre 

los productores del agro mexicano: 

LOS TIPOS DE PRODUCTORES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

(1984) CEPAL. 

Tipo de productor. 

l. Campesinos. 

Infrasubsistencia. 

Subsistencia. 

Estacionarios 

Excedentarios. 

2. Transicionales. 

3 • .1!."'mpresarios. 

Pequeños 

Medianos. 

Grandes. 

Total: 

% Del Total. 

19.6 

25.4 

21.6 

23.0 

8.6 

.a 
• 41. 

,ó 

114 544. 

Fuente: Econom!a Campesina y Agricultura Empresarial. 

CEPAL. México, Siglo XXI, 1983 p. 118. 

Este cuadro nos lleva al estudio de las condiciones -

sociales, la estructura social y las tendencias de su cambio en 

la regi6n, veamos: 

Condiciones Sociales. 

El cuadro anterior se basa en la superficie arable -
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disponible y los jornales empleados para la producci6n como -

trabajo asalariado. Esto nos dá :ina idea del tipo de productor 

de que se trata: Campesino o capitalista. Las categorias usa

das son: Campesino; cuando el prcductor emplea menos de 25 joE 

nales por ciclo. Son de infrasubsistencia cuando no se produ

ce lo necesario para la al1mentaci6n familiar y tiene menos de 

4 has.· De subsistencia produce la alimentación, no genera un 

fondo de reposici6n y la superficie arable es entre 4 y 8 has. 

Los estacionarios producen un fondo de reposicion y disponen -

de 8 a 12 has. 

Los excedentarios disponen de mas de 12 has. y 

crean un ~onda de excedentes.: Los agricultores transicionales 

son aquellos que emplean entre 25 y 500 jornales asalariados. 

Los empresarios son aquellos que er.plean más de 500 jornales¡ los 

pequeños emplean entre 500 y 1500 jornales, los grandes entre -

1 250 y 2 500 jornales, los grandes ma~ de l500. 

Quiere decir que en el estado de Guanajuato, si con

sideramos como capitalistas a los agricultores transicionales -

y empresarios existen unos 10.l por cada cien agricultores. Los 

campesinos constituyen la mayoría, sumando a los de infraestruE 

tura con los de subsistencia tenernos que el 44.6% son campesi -

nos que no pueden vivir de los recursos de que disponen y por -

tanto tienen que vender su fuerza de trabajo. Si consideramos 

que el resto: el 44.4% si viven de la producci6n agr!cola ten-

dremos que la fuerza de trabajo está disponible en la regi6n en 

número suficiente. 
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Los trabajadores agrícolas del estado de Guanajuato 

son empleados no solo en su tierra natal, sino que en grandes -

cantidades se emplean en los Estados Ugidos y los estados del -

Noroeste del. pa!s. Existe fuerza de trabaj,o agr.tcola que se 

origina en el empobrecimiento de los campesinos, proceso que es 

claro al analizar el cuadro anterior y se toman en cuenta las -

leyes dÚ desarrollo del capitalismo en el campo, una de las 

cuales es la proletarizaci6n ohligada del campesino. 

Este factor social, fuerza de trabajo disponible, es 

tarnbi~n econ6mico y permite explicarnos el porque las empresas 

trasnacionales trabajan en el campo mexicano¿__ sobre todo si -

encontramos hechos como el que señalan Burbach y Flynn sobre la 

empacadora del Monte y la p"roducci6n de espárragos: 

"Del Monte enfrentaba problemas dentro de los Estados 

Unidos •. · .Los trabajadores agrícolas de California •••• 

lograron ti.'iunfos importantes bajo la dirección ue 

C~sar Chávez y los Uniteu Farm Workers (UFW) ••• para -

destruir el nuevo movimiento sindical .•• trajo 300 ár~ 

bes desde Stockon, para sustituir a los trabajadores 

m~s militantes que exig!an m~s salarios ••. los trabaj~ 

dores no eran tan dóciles y ••• finalmente traslado sus 

operaciones de espárrago a M~xico" .?1..1 

52. Bzatbach Roger. FZynn Patricia; Las 'A~l'óiiiduat.riaa Tl'culnaéionaZea. 
Estados Unidos y Amdrica Latina. Md:r:'Lco, ERA, 1980. pdg. i9o. 
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En México hay'lDl medio propicio para sus explotacio~ 

nes, suficiente fuerza de trabajo y barata, los salarios son -

muy inferiores a los norteamericanos. Aceptaci6n y facilida -

des de todo tipo por parte del gobierno mexicano, cabe señalar 

que el espárrago que sale del país no paga impuestos. Una re

gión adecuada para su producción con climas, suelos e infraes

tructura necesarios y además con trabajadores organizados en -

la c. T .M., que fac.ili ta cualquier neqociaciOn o bi~n totalmen

te desorganizados y viviendo en la ignorancia ~s grande. Du

rante el trabajo de campo en la regi6n pudimos constatar lo 

que aquí se señala. Para concluir éste punto mencionaremos 

~as.palabras de un vicepresidente de la Anderson Clayton, que 

cita nuestros autores arriba señalados: "Si va hoy al Bajío, -

es casi como estar en un valle de California" ,lll 

53. Ibid. pág. 197. 
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!:í. LA PRODUCCION DE·ESPARRAGO POR CONTRATO. 

, 
En ~ste cap!tulo abarcamos la producci6n de esparra-

go por contrato, el objetivo ~s describir y analizar, en base a 

lo planteado en los capftulos precedentes, la acción de las em

presas trasnacionales que operan en el Bajío e intervienen en -

la producci~n y procesamiento del esp~rrago. 

La producci6n de espárrago en M~xico se inició hace 

unos 18 6 20 años a iniciativa de la empresa capbell's. En la 

actualidad la empresa Del Monte es la de mayor importancia, tan 

to por los volt:imenes del producto que maneja, como por la in--

fluencia que ejerce sobre el resto de empresas dedicadas a la -

producción de espárrago y los productores de la hortaliza. 

El capítulo se subdivide en tres subincisos: en el -

primero se destaca la importancia econ6mica y social de la pro-
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ducci6n de espárrago, en el segundo se abarca a las trasnacio-

nales y se establece una zoniflcaci6n de la regi6n del Bajío -

en funciOn de la influencia que ejercen ~stas empresas en la -

producción de la hortaliza. Un t'iltimo inciso analiza los con-

tratos y el tipo de productores que se contratan. 

como ya hemos dicho, la producción de espárrago se 

efectGa típicamente bajo contrato, por tanto, creemos que al -

analizarla, analizamos el caso de la producci6n agrícola bajo 

contrato, pensamos que las conclusiones que obtengamos son 

aplicables a casi todos los productos agrícolas del Bajío que 

se destinan a la exportación y se cultivan en base a contratos. 

5.1. Importancia Econ6rnica y Social. 

La importancia del cultivo del esp~rrago en la re -

gi6n del Bajío radica, por una parte, en el conjunto de activi 

dades econ~micas que se derivan de su exploraci6n y, por otr~ 

en las modificaciones, tanto econ6micas como soclales que su -

producción ha implicado e implica en la regi6n. 

Con respecto al primer aspecto señalaremos que exis 

te una importancia derivada del volumen y valor de la produc-

ci6n, de las &reas destinadas a la producci6n y de los empleos 

que genera su producci6n, tanto en el campo como en la lndus--

tria. Al respecto los siguientes datos nos ilustran los aspe~ 

tos señalados: 

En cuanto a las ~reas destinadas a la producci6n de 
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espárrago se calculan, según datos recopilados en distintas 

fuentes por los sustentantes, en unas 9 000 has de la mejor 

tierra de los municipios de Irapuato, ,siL10 y Remita en la PªE 

te norte del estado de Guanajuato y los de Cort~zar, Celaya y 

Villagrán en la porción sur-este del estado. 

En cuanto a los· volúmenes y valor de la producci6n 

los siguientes datos nos ilustran: 

RENDIMIENTOS, VALOR DE LA COSECHA, PRODUCCION 
AREA CULTIVADA CON ESPARRAGO. 

ANO. HAS. COSECHADAS RENO. KG/HA. PRODUCCION VALOR (pesos) 

1970 550 6 000 3 300 t6n 9 900 ººº 
1971 óOO 6 000 3 600 ton 10 800 000 

1972 l 200 b 000 7 200 ton :n 600 ººº 
1974 7 ººº 4 250 35 ººº t6n 109 375 ººº 
1Y75 5 5UO 5 ouo 57 ººº t6n lu 125 ouo 

1Y76 7 500 b 80U 51 uoo tón 178 500.000 

1977 7 510 5 ººº 37 500 t6n 187 750 000 

Fuente: Econotecnia Agrícola. Análisis agropecuario y Forestal 

del Estado de Guanajuato. Nov. 1978. SARII. 

Para el año de 1984 se calcula~ unas 9 000 has, si se 

considera un rendimiento de 4 500 kg por ha. tendremos una pro -

ducci6n de 40 500 t6n. y si partimos de un precio promedio de 

75.00 pesos el kg. (en 83 vari6 de 78 a 85 pesos kg.) podemos su 

poner un valor aproximado de la cosecha de: 3'038,100,000 millo-
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nes de pesos. 

Consideramos conveniente señalar aquí la no confia

bilidad de las estadisticas oficiales, como pudimos comprobar 

durante el trabajo de campo. La mayor.fa de los datos resultan 

alejandos de la realidad, principalmente por los métodos para 

obtener la informaci~n que no recurre a la observacian direc -

ta, por ejemplo en Silao constatamos.que predios sembrados de 

espárrago de mas de cien has. se reportaban como cinco o diez 

a lo ~ximo. 

En cuanto a la generaciOn de empleos podemos hacer 

el siguiente cálculo: en base al nfunero de jornales requeridos 

para la producci6n de espárrago, calculados por la Direcci6n -

General de Economía Agrícola, SARH, 46.12 por ha. por año, se 

emplearon unos 415,080 jornales, pagados a 500 pesos c/u. Te

nemos que se desembols6 la suma de $207,540,000 millones de p~ 

sos para el pago de salarios. Sin embargo, considerando que -

los jornales empleados realmente al año en la producci6n de es 

párrago son mucho más, nosotros calculamos 125, terrenos que -

se emplearon 1,125,000 jornales por año cuyo pago arroja la ci 

fra de 562,~00,000 pesos. cifra que si bien ·parece alta no es 

tal si se le compara con cultivos como el chile verde o la fre 

sa, que requieren 174.78 jornales y 570.56 jornales al año res 

pectivamente. (Datos de la Direcci6n General de Economía 

Agr!cola, SARH). 

En cuanto al nGrnero de empleos creados en la indus

tria resulta muy difícil hacer un c~lculo ya que influyen muchos 
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factores, en general la industria de los alimentos enlatados -

emplean grandes cantidades de trabajadores estacionales. 

Hay que señalar que el valor de la producción es lo 

que las empacadoras tuvieron que paga.r por él, los costos de 

la fuerza de trabajo los cubre el agricultor, que tiene que --

descontar además sus demás gastos. 

Si calculamos los coRtos de producción medios por -

año, corno el resultado de la sumatoria de todos los gastos que 

se efectGan durante la vida ~til de la plantaci6n, entre el na 

mero de años de ~sta, tendremos el siguiente dato: 

l. Costo de instalación 

2. costos año de formación 

3. Costos prlmer año de 

producto (b2,000)+ por 

12 años de vida Gtil -
producti. va. 

229,105 

4b,225 

744,310 

l,Ol9,64U pesos 

Dividiendo este n6.rnero de años 1,139,640_= ·72,810 pesos 

14 

Esto para el caso de la producción de espárrago ver 

de, que multiplicado por el nGmero total de has. sembrados 

9000 (no importa mucho la diferencia con el blanco, 

dado que sólo se trata. de ver tendencias) arroja un total de -

$655,290,000 de pesos. 

De éstos ~655,290,UO millones corresponden a gastos 

de salarios 562,500,0UO millones, por lo que lo empleado en me 
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dios de producciOn es de 52,790,000 pesos. Quiere decir que -

si no se tuviera que pagar gastos indirectos de producción los 

beneficios para la agricultura serán de: 2,382,310,000 millones 

de pesos. Aquí cabe aclarar que los gastos indirectos inclu-

yen la renta del suelo, pago de intereses, transporte, ent:t:"e -

otros. 

otra cosa son los beneficio¡:; que obtiene la trasna

cional, la cual vende el producto en el extranjero y logra rea 

lizar el valor agregado del proceso industrial. 

Hemos señalado que la importancia también se debe -

medir en funci6n a los cambios econ6micos y sociales que lleva 

involucrada la producci6n por vra de contratos. Al respecto, 

los cambios principales son: en los patrones de cultivo, en 

los hábitos de la poblaci6n y los trabajadores y sobre todo en 

la estructura social. Veamos: 

En cuanto a los cambios en los patrones de cultivo 

tenemos que si considerararnos la producci6n de esas 9 000 has. 

de algün producto básico, digamos matz, con un rendimiento de 

10 t6n/ha. es viable esperar una producción de 90 ouo t6n de -

ma!z, las cuales escapan a la producci6n de alimentos y contri 

buyen a la dependencia alimentaria. 

Si nos referimos a los hábitos de la población y 

los trabajadores, tenernos que los principales radican en el de 

sempeño de trabajos que anteriormente eran desconocidos, poco 

o nulo ha sido, por ejemplo, cambios en los patrones de alimen 
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taci6n que incluyeran la introduccion de ésta hortaliza¡ corno 

ya se ha referido, casi toda la producci6n va al extranjero, 

Los cambios en la estructura social son fundarnen--

talmente su contribución al desarrollo de las relaciones de -

producci6n capitalistas¡ por una parte favorecen la formación 

de la burguesía agraria, al relacionarse con los ag1:icul tcres 

que contratan y, por otra impulsan a la proletarizaci6n de -

los agricultores campesinos. Si consideramos además que el -

trabajo que se involucra en la producci6n de espárrago es as~ 

lariado, ésto constituye un impulso por si mismo al capitali~ 

mo. Corno señalara Marx: "no se exporta s6lo ·el capital, tam

b!~n las relaciones de explotaci6n capitalistas". 54 I 

Por último se podr1a rescatar la importancia del -

cultivo en cuanto a la introducción de tecnología moderna; al 

respecto nuestro punto de vista es que s1, que se introduce -

una nueva tecnología; ,el empleo de fertilizantes y las labo -

res culturales que se realizan, pero creernos que el proceso -

de introducci6n tiene importantes defectos: en primer lugar -

se transmite tan solo la técnica, más no la tecnología, ya --· 

.que se proporciona la f6rmula y no el porque de esta f6rmula, 

en segundo lugar, dado el interés comercial que priva atrts -

de la aplicaci6n de ~sta tecnología, generalmente se receta 

más de lo necesario, sobre todo en lo referente a pesticidas. 

54. Man. cai>Zos. ob. Cit. pág.560. 
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Como pudimos observar: cuando la empresa se encarga de contro -

lar el proceso productivo, se aplica correctamente la t~cnica, 

lo que ocurre también cuando el agricultor es una gente instru1 

da, pero, cuando se trata de agricultores de escasa cultura y 

cultivan por si mismos se presentan problemas que repercuten de 

manera muy negati'1a a la producci6n. 

5.2. Las Trasnacionales y la Producci6n de 

Espárrago. 

En esta secci6n se analiza la producci6n de ~spárra

go en funci6n de la influencia que ejercen las diversas empre -

sas trasnacionales que lo explotan, en funci6n a dicha influen

cia se regionaliza, ubicando dos zonas productoras sobresalien-

tes en el Bajío, las cuales se corresponden a los dos monopolios 

mas importantes que hay en la regi6n sobre el producto. Veamos. 

5.2.1. Zonas Productoras yVolGrnenes de Producci6n. 

De acuerdo a lo antes señalado se puede establecer -

la zona: Irapuato, Silao, Ramita; que controla la empresa -----

C'.a!IP:ie 11 ' s • 

En la primera zona calculamos que existen unas 7 000 

has, cultivadas con espárrago en sus dos formas, verde y blanco 

En la segunda las restantes 2 000. En la primera operan además 

otras empresas: ~mpacadora y Exportadora, que es la principal -
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7 

ZONAS PRODUCTORAS DE ESPARRAGO 

Al zona Irapuato-silao-Romita 

B) Zona Celaya- Cortazar-Villaqrán 
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procesadora del esp~rrago verde y tlene en Silao una filial, 

ALIASA. (Alimentos Industrializados Azteca S.A), que procesa 

además espárrago blanco. Según datos obtenidos la proporción 

en que se reparten estas empresas el producto seria como sigue: 

EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA PRODUCCION Y 

PROCESAMIENTO DE ESPARRAGO -----
EMPRESA % DE PARTICIPACION. 

Productos del Monte 50% 

Empacadora y Exportadora, 20% 

Moncayo 10% 

Congeladora Silao B% 

Clemente Jaques 7% 

Empacadora San Miguel 5% 

Fuente: Datos obtenidos por los sustentantes 

en,la región del Bajfo. 

Ademas de éstas empresas existen otras que operan -

con cantidades de espárrago no cuantificadas, son empresas pe

queñas que pertenecen a algan agricultor poderoso o a un grupo 

de ellos. Tal es el caso de una empacadora de Irapuato que pe~ 

tenece a una familia de italianos (Saratini). Otras operan con 

espárrago que compran a los agricultores que ha logr~do libe-

rarse del contrato y pueden trabajar por su cuenta, son empac~ 

doras que la actividad relacionada al esp~rrago es secundaria; 

tal es el caso Am O'briem, Gigante Verde, entre otras. 
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La producci6n de esptirrago en esta zona es de unos-

35 000 toneladas, de las cuales la mayor parte son en blanco, 

un 60% aproximadamente. 

En la segunda zona se cultivan unas 2 UOO has. las 

cuales controla por completo la empresa C<lmpbell's, la producci6n 

es de espárrago blanco principalmente. En ésta zona existen 

unos cuantos productores, nosotros conocimos por lo menos a 3 -

de ellos, uno de los cuales detenta el poder político en 

Cort~zar, cultiva unas 300 has. ,de espárrago en contrato con 

Capbell's ubicadas en distintos lugares. La empresaCál!Pbell's / 

tiene ademas terrenos que explota directamente por la vía de la 

Renta de Ranchos ya descrita. 

5.2.2. La Zona Irapuato-Silao Remita. 

Ya hemos mencionado la forma en que la empresa Del -

Monte lleg6 al Bajío, los factores que la motivaron a estable -

cer sus plantaciones de espárrago en la zona Irapuato-Silao- -

Remita, zona en la que en la actualidad es la empresa líder que 

domina prticticamente toda la producci6n de la hortaliza en la -

regi6n. 

En ¿ste inciso trataremos algunos detalles de la ac

tividad de la empresa Del Monte en cuanto a la producci6n de es 

párrago blanco. La participaci6n de la empresa Empacadora y Ex 

portadora en la producciOn de espárrago verde. Además de tra -

tar algunos aspectos importantes de algunas otras empacadoras -
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que operan en la zona. 

Producci6n de Espárrago Blanco. La.empresa Del Monte. 

Una vez que los directivos de ésta empresa acordaron 

trasladar sus operaciones de espárrago al Bajío, se inició una 

etapa de expansi6n de la empresa en la región. Etapa en la que 

la contrataci6n de cosechas fu~ el medio fundamental par.a el 1~. 

gro de st1s objetivos: monopol lzar la producci6n de hortal.izas -

en la reg16n, que implicaba, en primer lugar, modificar loo pa

trones de cultivo de la regi6n, que lleva consigo la introduc -

cion de toda una tecnología de producci6n, en segundo, enfren-

tar y dar salida adecuada a todo género de problemas de orden -

social y econ6mico que pudiesen limitar su acc16n, Veamos, an-

tes de abordar su acc16n en el Bajío, algunos antecedentes de -

ésta empresa. 

La empresa del Monte es uno de los mayores gigantes 

agro1ndustriales del mundo, seg1in datos citados por Flynn, sus 

ventas son de más de mil millones de d6lares y tiene subsidia-

rias en más de 20 pa!ses del mundo, es lil mayor empacadora de 

frutas y verduras del mundo. La sede de ~sta empresa se encuen 

tra en California Estados Unidos. 

Es precisamente en ~ste estado de la Uni~n Americana 

donde surgi6 la empresa Del Monte, se fund.1 en 1916, desde sus 

inicios cont6 con grandes extensiones de tierra que trabajaba -

empleando trabajadores venidos de todo el mundo. 

La producci6n de hortalizas y frutas en región ya --
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era importante desde el 61timo cuarto de siglo junto a la pro

ducción agrícola surgió la agroindustria que sujetó a la prim~ 

ra. Para 1890 ya hab!a algunas enlatadoras en la región. 

La Del Monte es producto de la fusión de cuatro en

latadoras, las más grandes, de California, contaba con 61 pla.!!_ 

tas enlatadoras dis tribuÍdas en los estadc.)s de Washinqto~, --

Oregon, Hawai e Idaho. Para ésta ~poca la enlatadora era ya -

la mayor del Mundo. A través de establecer una enorme red de 

comercialización a nivel mundial y de desarrollar una enorme -

campaña publicitaria, esta empresa creci6. Pronto adquirí~· i~ 

portantes extensiones en distintas partes de E.U. por ejemplo: 

adquirió, segtín la fuente citada, un rancho de 6 800 has. en -

Illinois, otro de 1 618 en California, otro de 3 640 en la 

Isla Uni6n. 

Precisamente en ~ste último rancho inici6 la produE 

ciOn de espárrago, empleando trabajadores filipinos e indosta·

nos para su producci6n. 

Para mediados de los SU's el mercado norteamericano 

de latas estaba ya saturado por unas cuantas empresas enlatad~ 

ras, la principal era del Mortte. Se inicia entonces su expan

sH5n a nivel mundial. En los cinco años finales de la década 

compró o instaló gigantescas empacadoras en Canadá. Italia, -

Inglaterra y la Uni~n Sud-africana. En la d~cada de los 60's 

inicia su expansión en los paises del tercer mundo: Kenya, --

Filipinas y Ecuador inician esta expansi6n. 
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La producción en esta región era fundamentalmente -

para la exportaci6n a los paises desarrollados. Posteriormente 

la empresa inicia su penetraci6n a pa!~es de relativo desarro-

llo: México, Venezuela y Brasil en América. Establecen aquí --

sus enlatadoras que preveen mercancías a los mercados naciona-

les, de los países vecinos y de los pa!ses altamente desarro--

llados. 

Es en ésta din~mica de expansi6n que se producen 

los problemas laborales ya señalados que motivaron el abandono 

de la producci6n de esparragos en California y su traslado a -

México. 

Del Monte empezó a conocer la regi6n del Bajío des-

de 1959, año en que se enviaron técnicos a examinar la región 

Los problemas principales fueron: 

"Que predominaba el cultivo de cereales, y los ali-

mentas básfcos de la dieta local eran el maíz y el 

frijol •.• El sistema de tenencia de la tierra tampo

co era compatible con las necesidades de Del Monte. 

las tenencias eran en su mayoría pequeñas, entre --

25 y 50 has. Parte de la tierra era ejidos. La ley 

prohibía la venta de éstas y limitaba la extensi6n 

dí 1 . . " 55/ que po an poseer as corporaciones extran)eras .~ 

55. Bu!'baa1i y FZynn. ob. ait. pc'Íg• 197, 
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Estos son los problemas a que se enfrenta Del Monte 

en el Baj!o. La empresa estaba acostumbrada a poseer y tratar 

con agricultores dueños de ranchos de miles de has. La salida 

~ todos éstos problemas es la contrataci6n de cosechas mecanis 

mo que empez6 a emplear y que dadas la ventajas que ofrece a -

los agricultores pronto le facilitó su expans:i~n, veamos. 

cuando la empresa empez6 a trabajar en regi6n, 1962. 

era prácticamente la Gnica empresa de su género; ofrecía a los 

agricultores que aceptaban firmar sus contratos: 

l. la asistencia financiera, en la época era práct};_ 

camente la principal fuente de financiamiento. 

2. Lo anterior incluía: maquinaria, semilla, dinero 

para compra de fertilizantes y contrataci6n de -

fuerza de trabajo. 

J. r.a asesoría técnica, ·que resultaba obligatoria -

para los agricultores. En caso de no seguir lo 

indicado la empresa adquiría el derecho de mane

jar la producción directamente. 

Estas ventajas a los agricultores se ofrecían a to

dos aquellos productores que tuvieran por lo menos 25 has. de 

buena tierra. La empresa adquiría as! el producto necesario -

para su planta establecida en Irapuato. 

Para 1977 los principales cultivos que maneja son: 

espárrago 5 560 has, chícharo 3 700 y elote dulce 2 500 has. -

La enlatadora de Irapuato emplea, según datos citados por la -
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fuente antes mencionada, unos 1 750 trabajadores de los cuales -

s6lo 120 son permanentes. En el campo se calcula que se emplean 

unos 3 500 jornaleros. 

La empresa del Monte trabaja fundamentalmente.el esp! 

rrago blanco el cual obtiene fundamentalmente por la v!a de los 

contratos. Cabe aquí señalar que en la actualidad la empresa e~ 

ta sustituyendo éste mecanismo por el de Renta de Ranchos, las -

causas de ello, a nuestro criterio son: la posibilidad de obte-

ner mayor flexibilidad en el manejo de la producci6n y sobre to

do que dadas las condiciones de la economía mexicana, les propo! 

ciona mayor seguridad éste mecanismo. Los permanentes cambios -

en los precios de los insumos los enfrenta a compromisos contraf 

dos con los productores que les pueden resultar inconvenientes -

en un momento dado. Por otra parte la renta de ranchos les pro

porciona enormes ventajas, uno de los gerentes de la empresa nos 

mencionaba que "la emP.resa tiene ranchos que renta a un precio -

irrisorio, por ejemplo tiene uno que renta en su ODU pesos al -

año". Es decir que aprovecha los compromisos de renta ya contraf 

dos con anterioridad a la situaci6n econ6mica actual del país. 

Otro aspecto que nos parece importante en relaci6n a 

éste punto es que al contar con una cierta cantidad de ranchos -

que le garantizan una cierta producci6n, libre de cualquier neg~ 

ciaci6n de precios del producto, le proporciona una enorme vent~ 

ja en la determinaci6n de los precios del producto cuando se ne

gocía éste con los productores. 
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Al respecto la determinaci6n del precio es como si

gue: Una vez al año, semanas antes del inicio de la cosecha, -

la empresa cita a los princlpales productores contratados, les 

plantea la situación del mercado internacional del producto, -

la situación económica de la empresa y ofrece un precio al 

cual va a adquirir el producto. Los productores, no tienen 

otra opción que aceptar. 

En éste punto resulta interesante la formaciOn de -

una Asociación Nacional de Prod~ctores de esparrago. Asocia -

ci6n que tiene su cede en sllao y agrupa a unos 75 productores 

que son la rnayorfa de los que existen en el Bajío, calculamos 

unos 85 a 90 cuando mucho. 

Asociación que en los altimos años ha tratado de en 

frentar a la empresa en la búsqueda de un mejor precio para el 

producto, el presidente de dicha organización nos hacía ver co 

mo la empresa ejerce tal control sobre el producto que todas -

las negociaciones resultan infructuosas para los productores. 

Estos est~n atados a la empresa del Monte, no tienen alternat! 

va, una vez que han comprometido su cosecha se ven obligados a 

venderle a la empreGa. Por otra parte, una vez fijado el precio 

todas las demás empacadoras siguen la línea de Del Monte. 

Cabe señalar que en ocasiones puede variar el pre-

cio durante el periodo de la cosecha, por ejemplo el afio de 

1973, se movió de la siguiente forma: al inicio de la cosecha 

el de la. a 62.00 pesos el kg., el de segunda a 52.00 pesos. A 
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mediados 72.00 y 57.00 respectivamente a fines 82.00 y 67. para 

ambos. Precios que se modificaron porque los agricultores em -

piezan a no vender todo el producto a Ja Del Monte y venderlo, 

de manera ilegal y violando el contrato a empacadoras ~s pequ~ 

ñas que ofrecen precios más altos,alentadas por lo favorable 

del mercado del producto y su imposibilidad de cubrir todas sus 

necesidades del producto por sus propios :o:ecursos. 

Esta venta del producto fuera del contrato ha adqu! 

rido tal importancia que, unido a la presi6n de los agriculto -

res sobre la empresa, ha motivado que después de cinco años de 

establecida la plantaci6n el agricultor pueda disponer libremen 

te del 20% de su producci6n anual para venderla a quien más le 

convenga. 

Resulta muy difícil estimar cuantas has, controla la 

empresa del Monte y m~s cuantas a través de contrato y de Renta. 

En el momento actual •la empresa ya no realiza nuevos contratos 

y busca extenderse por la v.!a de la renta. Creel)los que la em-

presa, de acuerdo a los datos planteaclos hasta el momento, por 

lo menos controla 3 500 has. de las dos formas. 

De su producci6n total, unas 15,75U t6n al año el 

80~ lo manaa a Europa: España, Francia y Holanda, el 2U% resta~ 

te al mercado interno, para la elaboración de sopas y cremas. 

Cuando la empresa in1ci6 la contrataci6n de agricul

tores para producir el espárrago ofrec1a condiciones atractivas 

para los agricultores; ya hemos señalado algunas de éstas refe-



- ] 71 .• 

ridas a cualquier tipo de producto, para el espárrago las condi 

clones eran: 

1. t;n lo referente al financianuento: un crédito que 

comprend1a: la venta de las garras o coronas. 

2. Asesoría técnica para el manejo y establecimiento 

de la plantación. 

3. Cr~dito en efectivo para: empleo de maquinaria, -

fertilizantes, fuerza de trabajo y transporte. 

El financiamiento se otorgaba en términos de la tasa 

de interés bancario y se establec!a el siguiente plan para su -

recuperación. 

PLAN DE RECUPERACION DE FINANCIAMIENTO EN 
LA PRODUCCION DE ESPARRAGO 19. 

CAP. INICIAL. Af'lO RECUPERACION. 

~ 100 oou.oo 1984-1985 ler año de prod. 10% 10 

1985-1986 20. año de prod. 20% 20 

$ 40 000.00 1986-1987 3er año de prod. 100% 40 

1987-1988 4o. año de prod. 30% JU 

ººº·ºº 
000.00 

000.00 

000.00 

A partir del cuarto ano , el agricultor ya es autosuficiente. 

Fuente: Datos de Campo obtenidos por los sustentantes. 

Este cuadro, que resulta hipotético, por los números 

que maneja, tan sólo nos ilustra el proceso de pago del finan -
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ciamiento. Al inicio, segdn empleados de la empresa los contra 

tos eran por 10 años y en la actualidad por el nümero de años 

que convengan mutuamente. Nosotros conocimos contratos en los 

que habían transcurrido más de 12 años y eran vigentes. 

En cuanto al tipo de productores que secontratan y -

el análi~is de un contrato tipo se presentan en el inciso si -

guiente, aquí solo queremos señalar que Del Monte contrata con 

los agricultores más grandes y que garantizan solvencia econ6mi 

ca. 

En lo referente al control de la producción y el pr~ 

.ceso productivo tenemos que para el caso de las tierras bajo 

contrato agr6nomos de la empresa supervisan y determinan el mo

mento y tipo de actividad que hay que realizar, en ocasiones 

con los agricultores más expertos la participaci6n es mínima 

por parte de la empresa en ~ste aspecto. En ocasiones también 

la m~quinaria que real~za las labores es de la empresa, tuvimos 

ocasi6n de ver como maquinaria y personal de la empresa cosecha 

un terreno bajo contrato. 

Para el caso de la producción bajo renta, la empresa 

maneja directamente todo el proceso productivo, con los insumos 

e implementos propios. Aunque desde un punto de vista contable 

aparece como si se tratara de otra empresa, dedicada a la pro -

ducci6n, la que a su vez empleará los servicios de la empresa -

Del Monte. 

El control de la producci6n se realiza de varias ma-
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neras, la primera es la estimaci6n de los rendimientos espera-

dos antes y durante la cosecha de cada predio, el transporte -

en ·1ehfculo y cajas de la empresa, as! como la supervisi6n de 

éstas actividades por técnicos de la empresa. 

Cabe señalar que en general la empresa tiene gran -

influencia sobre el producto y que existen mlHtiples maneras -

para que el agricultor, con relativa facilidad sea engañado 

con respecto al peso, casi siempre un representante del agrl--

cultor va a la planta y esta pre:sente en e1 momento del pesado, 

pero ésto no siempre ocurre asf, conocimos por lo menos a un -

agricultor que no enviaba a dicho representante. 

Por otra parte, un motivo de permanente conflicto en 

tre la empresa y los agricultores es la magnitud y el motivo ~ 

de los descuentos al precio.del producto por defectos o baja -

calidad del pi·oducto. Prácticamente ninguno de los agriculto-

rr.:!s entrevistados supo explicar con preois i6n e.L monto y razo-

nes de los descuentos. Sin embargo es ésta una situac16n que, 

según el pr•?sidente de la asociaci6n de productores, casí siem 

pre es presentada por los agricultores en las asambleas que 

realizan para que sea negociado con la empresa. 

Por rtltimo referente al punto de vista de los agri-

cultores sobre· lo favorable o no de los contratos encontramos 

por lo menos tres corrientes de opini6n: La primera, que corre~ 

ponde a los agrfcultores cuyo contrato los salvó de la ruina -
I 

opinan que son positivos y que en general es buena la actividad 
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de la empresa con los contratos, generalmente se hacia referen

cia a las condiciones anteriores al contrato. En éste grupo, 

que constituía la menor parte de los entrevistados son a su vez 

los que mayores faci.lidades otorgan a la empresa para que inte_!: 

venga en la producci6n y menor control ejercen sobre el volumen 

del producto. 

Un segundo grupo abarca a los agricultores que acep

tan como irremediable la acción de la empresa Del Monte pero -

que consideran que es sumamente abusiva su participación y que 

en los contratos s6lo la empresa gana. 

Por último un grupo de agricultores que son los más 

decididos a enfrentar a la empresa, constituyen el grupo más a~ 

tivo de los miembros de la asociaci6n de productores, son sus -

fumadores y promotores. Varios de ellos cuentan con su propia 

empacadora, aunque pequena y asociados entre sí. 

La Produccion de Esp~rrago Verde. La empresa Empaca 

dora y Exportadora S.A. 

Esta empresa es la que maneja la mayor parte del es

párrago para consumo fresco en verde. Maneja por lo menos unas 

1 400 has. del producto y aproximadamente unas 6,370 t6n. que -

procesa corno espárrago fresco y congelado. Esta empresa tiene 

dos empacadoras, aunque con raz6n social distinta: La empacado

ra situada en Irapuato, que procesa esp~rrago verde y la empac~ 

dora ALIASA, que procesa esp~rrago blanco, situada en Silao. 
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La formaci6n de 6sta empresa resulta interesante, -

se estableci6 en 1966, aunque es una filial de una empresa de 

California E.U., no pudimos determinar de cual, se maneja co

rno si fuera empresa nacional, el gerente y aparentemente uno -

de los principaJ.e;i accionistas es mexicano, sin embargo pudi-

mos enterarnos por alg(ln personal de confianza de la misma em

presa que pertenece a una trasnacional norteamericana. 

El actual gerente trabajó primero como alto funcio

nario en la empresa Del Monte, ~onde aprendi6 el manejo del -

producto. Esta empresa emplea tres métodos para obtener la ma ·. 

teria prima: La v!a de los contratos, de la renta de ranchos y 

la compra de espárrago libre {no sujeto' a contrato). 

En relaci6n al tlpo de productores encontramos que 

es la. única que ha trabajado con ejidatarios, punto que trata

rerncs con amplitud en el siguiente inciso. 

Referente a la primera forma empleada para obtene.r 

el producto destacan algunos aspectos. En pr.imer lugar que es 

poco importante, contratan agricultores grandes y ejidatarios. 

No pudimos establecer con cuantos agricultores pequeños prop.!_e 

tarios pero si con los ejidatarios. En general los agriculto

res contratados por ésta empresa son aquellos que ya cuentan 

con cierto capital. El financiamiento en general se reduce a 

las labores mas indispensables; venta de corona y asesoría -

técnica. 

cabe decir que por ser una empresa más pequefia que 
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la Del Monte, cuenta con pocos recursos para poder financiar -

grandes extensiones. Dado que ol principal producto es el es

párrago no trabaja todo el año, tal s6lo en la época de cosecha 

aur.que en ocasiones procesan otras hortalizas. 

Los agricultores entrevistados se muestran en gene-

ral inc~nformes por el trato que les dá esta empresa, se quejan 

de exceso de descuer.tos y rral peso. (cuesti6n que pudimos coro-

probar). 

Referente a la Renta de Ranchos es el mecanismo m~s 

empleado por éste empresa, el gerente es también el supuesto 

rentista de los ranchos. Algunos de los ranchos rentados que -

tuvimos oportunidad de conocer son: 

RANCHOS RENTADOS POR LA EMPRESA EMPACADORA Y EXPORTA 

DORA S.A. ANO DE 1983 

RANCHO 

l. La Esperanza 9. San Jacinto 

2. Huinbho 10. Granja Tomé 

3. Ojo de Agua 11. San Francisquito 

4. El milagro 12. Los Cedros 

s. Providencia de Pérez 

6. Granja las Palomas 

7. La Purísima 

·a. Alrneda de Alvarez 

Fuente: Investigaci6n de campo de los sustentantes. 
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Los Ranchos tienen un promedio de 80 has. el monto -

de la renta oscila entre 50 y 70 000 pesos por ha. con riego. 

Para el manejo de éstos ranchos la empresa cuenta con maquina-

ria propia, produce su propia garra y ~uenta con el servicio de 

agron6mos especializados. 

Cuando se renta un rancho se hac.e por 10 6 15 afias, 

~ tiempo en que el dueño no recibe más que su renta, cabe sefialar 

que en éste momento la empresa ha sido fuertemente beneficiada 

por los problemas económicos de~ pa!s, ya que los ranchos tie-~ 

nen años de haber sido rentados y no se han presentado ajustes 

a las sumas acordadas. 

El control de la producción y el producto tienen un 

mayor control en ésta empresa que en la del Monte. Generalmen

te la cosecha la realiza la empresa. 

Aunque supuestamente es ~tra la empresa que renta 

los ranchos y los hace producir, en realidad la argucia para 

violar la ley queda evidenciada. El personal de la empresa, su 

maquinaria e insumos, as! como los procesos administrativos re

sultan claramente de la empresa Empacadora y Exportadora. 

En cuanto a la compra de esp~rrago libre de contrato 

en realidad se trata en gran parte del esp~rrago que los mismos 

agricultores logran eludir a la empresa Del Monte y parte del -

20% que pueden comercializar libremente. Tiene un papel impor

tante en la medida que avanza la temporada y los precios del 

producto a nivel internacional le favorecen. 
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Las compras de espárrago se realizan ya sea a nivel 

de campo o directamente en la empacadora. En el primer caso -

la cosecha puede o no estar en manos de la empresa, no así el 

transporte que generalmente lo aporta y descuenta la empresa. 

Para la producción de espárrago blanco la filial de 

Silao cuenta con varios ranchos que son propiedad de los accio 

nistas de la mlsma empresa, están situados en Iz:apuato y Silao 

Las cantidades que manejan de espárrago blanco son muy bajas, 

es reciente su incorporaci6n a ~ste tipo de prouucto. 

La producci~n que maneja ésta empresa en el caso -

del esp~rrago verde se destina al mercado norteamericano, esta 

empresa se encarga de llevarlo hasta la frontera donde es com

prado, por la misma matr!z segan nos pudimos enterar, y comer

cializado, El blanco se destina a los mercados de Holanda, -

Francia y Suiza en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

Otras Empar.adoras en ~sta Zona. 

Hasta aquí lo referente a las dos empresas más im-

portantes en el cultivo.del espárrago en la zona norte del es

tado de Guanajuato. Además de ellas, como ya lo hemos mencio

nado, existen algunas otras empacadoras que procesan menor cari 

tidad de espárrago. Para obtener el producto generalmente es 

por la v!a de la compra a productores libres de contrato, la -

renta de ranchos, la asociaci6n de varios productores importa~ 

tes para fundaJ!i ·Uná empacadora, y la realizaci6n de contratos 
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que comprometen a la empresa sólo a proporcionar asesor!a téc- '. 

nica, entre las principales. 

De la lista de empresas secundarias encontramos a: 

OTRAS EMPACADORAS DE ESPARRAGO EN EL BAJIO 
ZONA IRAPUATO-~ILAO-ROMITA. ----

EMPRESA 

Moncayo 

Congeladora Silao 

Col:!asa 

C.Lernente Jaques 

Gigante Verde 

Empacadora San Miguel 

Sarat1ni 

Arn O'briern 

Del Centro 

% DE PROD. DE LA Z<JNA 

10 % 

B % 

No estimado 

7 % 

No estimado 

5 't 

NO estimado 

No estirnaao 

No estimado 

Fuente:. Trabajo de campo de los sustentantes. 

Varias de estas empresas se caracterizan por ser f! 

liales de grandes monopolios alimentarios internacionales pero 

que, por no manejar el producto tienen una escasa importancia. 

Dentro de ~stos podernos encontrar a: Clemente Jaques, que 

tiene una filial en Irapuato, Gigante Verde, con su planta en 

la misma ciudad. Arn O'briem que tiene la empacadora en Silao y 

la empresa del Centro que también está en Irapuato. 
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Ninguna de éstas empresas maneja algGn tipo de con-

trato para garantizar cierta cantidad de producto, varias de 

ellas compran algGn subproducto a Empaéadora:y Exportadora para 

la fabricación de sopas y cremas, las patas y espárragos defec

tuosos.· Arrt·O'briem. es la dnlca que al parecer trata de captar 

una can~idad importante del producto. La empresa Clemente Jaques 

capta esa cantidad de espárrago por la gran influencia que eje!_ 

ce sobre los agricultores de la región y al parecer porque ofre 

ce precios más o menos altos. 

El caso de la empacadora San Miguel no lo conocimos 

más que por referencia de algunos productores y gente ligada a 

la producción de espárrago, al parecer se trata de una empacad~ 

ra que tiene buen nGmero de años en la regi6n y que procesa pri~ 

cipalmente algunos frutos corno el durazno, se encuentra locali

zada en· San Miguel de Allende. 

Las tres empresas restantes tienen una bnportancia -

particular, todas ellas son producto de la asociaci6n de produ~ 

tares grandes que en alglln tiempo estuvieron ligados a la empr.!::_ 

sa Del Monte. 

La empacadora de la familia Saratini, es propiedad -

de varios familiares italianos que empezaron a cultivar el esp! 

rrago por la vía de los contratos con la Empresa Del Monte, al 

gunos de ellos están aan ligados de manera parcial con dicha em 

presa. Producen espárrago blanco en conserva de la más alta ca

lidad. Lo exportan a Alemania y algunos otros países de 
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.Europa, aunque las cantidades no son muy altas los beneficios -

parecen ser altos. 

Podemos estimar que ésta familia maneja unas 500 has. 

de espárrago, del cual el 20% lo procesan ellos por ser la parte 

que tienen libre descontrato, además un.buen nGrnero de has. lo 

han liberado, por término de contrato de la empresa Del Monte. 

Por citar un ejemplo uno de los propietarios dispone de 120 has. 

cultivadas con la hortaliza de las cuales tan s6lo tiene contra 

tadas 80. Es decir cuenta con 40 has. libres de contrato. 

Se trata de agricultores ricos a los que el cultivo 

del espárrago les ha permitido aumentar su fortuna, algunos de 

ellos nos coment6 su lamentable situaci6n econ6mica cuando ernp~ 

z6 a cultivar espárragos con la Del Monte. 

En la visita a las plantaciones de éstos agriculto-

res observarnos una exigencia mayor sobre los trabajadores, pero 

a su vez mejores condiciones de trabaje, por lo menos se trata

ba de personal que año con año se contrata y que ha sido espe-

clalizado, cuando un trabajador presenta algunas fallas de inme 

diato es despedido. 

La empresa Moncayo es producto de la asociaci6n de -

capital español con un grupo de productores de espárrago de la 

regi6n de Silao, de los m.<rs grandes e importantes. Se trata de 

aproximadamente cuatro o cinco socios y del socio español. Esta 

empresa tiene apenas dos años de funcionar, sin embargo actual

mente los socios mexicanos dan pasos acelerados para retirarse 
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de la sociedad. 

El problema que enfrenta es que el socio español exi 

gi6 más a los socios mexicanos de lo aéordado. Los socios mexi 

canos están en v!as de terminar la construcci6n de una nueva em 

pacadora a la que pueden llevar sus espárragos. Para hacer fun

cionar s_u negocio se enfrentan al problema del mercado como el 

principal. 

Cabe sefialar que de ésta e.mpresa los socios tambi~n 

estan ligados a la empresa del Monte, -.aunque de manera parcial. 

Algunos de los agricultores asociados disponen de gran cantidad 

de recursos, la familia de los principales está ligada al poder 

pol!tico de silao. Por citar un ejemplo, el principal accioni~ 

ta mexicano cuenta con 300 has. en tres ranchos dos en Silao y 

uno en Romita, tiene 10 tractores, maquinaria de implementación 

suficiente, además de contar con un vivero de plantas hornamen

tales en Silao. Este•agricultor cuenta con los servicios de un 

ingeniero agr6nomo español que fué tra!do de España exclusiva-

mente para trabajar en los ranchos de este individuo. 

En cuanto a la empresa CoBASa, trunbit':!n es resultado 

de la fusi6n de algunos productores con capital industrial, sc!

lo que en éste caso el capital industrial tiene mucho más peso_ 

que el agr!cola. Poco se pudo investigar sobre la acci6n de es 

ta empresa por la renuencia de los propietarios para atendernos. 
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5.2.3. La zona Celaya~cortázar-Villagrán. 

En ésta zona tan s6lo opera la empresa ~ell's, -

la cual es filial de uno de los monopolios más grandes del mu~ 

do. Trabaja en el Bajio con la producci6n de esp.1rrago atín an 

tes que entrara al mercado la empresa del Monte. 

No obstante que actualmente no es la más importante 

en la producci6n de la hortaliza, conserva gran influencia ya 

que seg~n nosotros maneja unas ~ 000 has. del cultivo, que se 

produce en blanco en su mayor parte y una gran cantidad como -

sopa y cremas enlatadas. No obstante el hectariaje que maneja 

requiere µe materia prima complementaria por lo que compra el 

subproducto al resto de las empresas. 

Al igual que las anteriores la mayor parte de su -

prod ucci6n se destina al mercado extranjero, Europeo, Japonés 

y Canadiense principalmente. 

Los m~todos empleados son la renta de ranchos y los 

contratos, en general lo planteado para la empresa del Monte -

opera para la canp!:>ell's, Un aspecto interesante son los confli~ 

tos que ésta empresa ha tenido que enfrentar con sus trabajad.9_ 

res de campo, los cuales han tomado tierras donde se cultiva -

el espárrago. 

Esta empresa contrata con los agricultores más impoE 

tantes de la región, de los que conocimos a algunos de los ~ás 

importantes, uno de ellos detenta el poder político en Cort:zar 
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y cuenta con 300 has. destinando cerca de 150 a la producción -

de esp~rrago por contrato. En general se nota menor organiza -

ci6n en los productores de espárrago de ~sta región, la empresa 

Cal!lpbell's enfrenta menor competencia, durante el tiempo que no 

se procesa espárrago producen y empacan una gran variedad de 

productos, el espárrago es de los principales. 



EMPACADORAS DE ES~ARRAGO 

A ALIASA (Alimentos 1\.ztec~, s ,{'.,) 

C1 Empacadora y Exportadora, S.A. 

O Empacadora Del Monte 

c::::I Empacadora Campbell's 

~ Empacadora Ann O'brian 

-+'· COBASA (Conservas del 
Baj!o, S.A.) 
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5.3. Los Contratos. 

Este inciso comprende dos aspectos fundamentales: -

en primer lugar, se abarca el análisis de los contratos que se 

establecen entre las empresas trasnacionales y los agriculto -

res de esp~rrago, en segundo, se analiza el tipo de agriculto

res contratados y las relaciones sociales de producción invol~ 

eradas. 

Con éstos aspectos abarcamos la agricultura a con-

trato en el caso de la producci6n de esp~rrago; por una parte,. 

destacarnos su importancia, describirnos la acción de las empre

sas· trasnacionales que ·emplean éste mecanismo de integraci6n, 

y por otra analizamos los contratos y las relaciones sociales 

involucradas. En el siguiente caprtulo tratamos sobre las con

secuencias económicas y sociales que lleva implícita la agrl-

cultura a contrato en el caso del espárrago. 

5.3.1. Tipos de Contrato y su Caracterización. 

Son varios los tipos de contrato que se establecen 

para la producci6n de espárrago; desde aquellos en los que la 

empresa se compromete a dar solamente asesoría técnica a cambio 

del compromiso del agricultor de vender la cosecha, hasta los -

contratos que posibilitan una participaci6n directa de la ernpr~ 

sa sobre el proceso productivo y c.onvierten al agricultor, des-

de un punto de vista real, en rentista o en asalariado, depen--
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diendo del tipo de agricultor de que se trate. 

Aqu! analizaremos tres contratos, que nos permitir1in 

detectar al mismo tiempo, tres condiciones distintas para su e~ 

tablecimiento. El primero corresponde a un contrato que se est~ 

blece entre la empresa Del Monte.y un agricultor, pequeño pro-

pietario, de Silaoi es lo que podriamos llamar un contrato ttpi 

co para la produccion cte espárrago, en el que se contrata a uno 

de los más grandes agricul torea de la región, dispone de tle.rra 

riego y maquinaria suficiente. un segundo contrato nos permite 

contrastar cuando se contrata a un agricultor de escasos recur

sos; se trata del análisis de un contrato firmado entre la ero-

presa Empacadora y Exportadora S.A. y un conjunto de ejidata -

ríos del ejido San Miguel de Villalobos, municipio de Irapuato, 

Gto. Por ~ltimo un tercer contrato nos permite analizar la PªE 

ticipacl6n del estado, a través del Banco de Cr~dito Rural; en 

la r~alización de un qontrato para la producción de espárrago -

entre ~sta empresa (Empacadora y Exportadora) y ejidatarios del 

ejido La Tepuza de Villalobos, municipio de P~njamo Guanajuato. 

Consideramos que el primer contrato resulta muy simi 

lar a los que establece la empresacanpbell's, que junto con la 

Del Monte son los dos monopolios principales en la producción -

de espárrago blanco. Los contratos firmados entre la empresa -

Empacadora y Exportadora y los ejidos nos permiten analizar un 

fenómeno que no es muy t!pico en la producci6n de espárrago: la 

contratación con ejidatarios, de toda la zona productora. 
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Esta es la tínica empresa que encohtrantos que efecttía éste tipo 

de operaciones. Siendo el principal monopolio en la producción 

de esp!rrago verde y considerando que el mecanissro que se em-

plea para integrar la producción agrfcola es principalmente la 

Renta de Ranchos, consideramos de importancia su inclusión en 

este trabajo. 

contrato entre la Empresa Del Monte y Agricultcr de 

Silao, Gto. 

El documento que se firma en un contrato de Crédito Refas 

cionario y de Asistencia Técnica, entre la empresa, en este c~ 

so Del Mo~te, y el agricultor. Este contrato incluye la firma 

de dos anexos, el primero de ellos hace referencia a las carac 

ter!sticas y calidad del producto y el segundo que detalla al

gunas características del crédito que otorga la empresa y deter 

mina los precios de compra del producto. 

A continuaci6n se enumeran los aspectos que, desde nuestro 

punto de vista, son más importantes y nos sirven para explicar

nos el contenido económico de esta relación jur!dica¡ 

1.- Se establece como compromiso para el agricultor. 

- el de plantar, cul t1 va.r, cosechar, vender y entregar 

a la Empacadora el espárrago que se produzca en el -

área comprometida en el contrato. 

- el agricultor se compromete a adquirir la semilla o 

planta de espárrago que la empresa le venda comprom~ 
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ti~ndose ademas a no vender ni comerciar dicha plan

ta o Remilla a la firma de pagarés por las cantidades 

que en virtud del cr~dito otorgado, reciba de la em

presa el agricultor quién garantiza con su terreno -

y demás propiedades que se especifican en el contra

to, el pago del cr6dito obtenido, 

- A cubrir los intereses que el cr~dito devengue de 

acuerdo a las tasas comerciales vigentes. 

- Otorga plena facultad y derecho a la empresa para 

realizar todos los arreglos necesarios para el culti 

vo y cosecha del espárrago. 

- A cubrir con la parte del valor de la cosecha corres 

.' pondiente, el costo de la asistencia técnica que le 

presta la empacadora. Para esto se explicita la auto 

rizaci6n para que la empresa haga los descuentos ne

cesarios del producto de la venta del espárrago. 

- El agricultor autoriza a la empresa para que supervi:_ 

ce e inspeccione todos los aspectos y fases de la 

plantacion, cultivo y cosecha de los espárragos. 

- Se compromete a dejar a salvo a la empresa y sus in

tereses de todo conflicto laboral que el agricultor 

enfrente con sus trabajadores. 

- En caso de: fuego, tormentas, inundaci6n, terremoto 

y demás fen6rnenos naturales el agricultor se compro

mete a cubrir la deuda contraída, asimisrno cuando: -

por conflictos laborales, falta de medios de trans--
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porte, interrupciones de energía o cualquier acto -

de autoridades gubernamentales o militares, ésta se 

vea afectada. 

- Se compromete, el agricultor, en caso de malas inter 

pretaciones y confli~tos, a tratarlo5 en los tribu -

nales del D.F., y no en los de su comunidad. 

- Se compromete a entregar el espárrago durante el - -

tiempo de productividad de la planta, que se estima 

en 10 años. 

2.- El contrato implica para la empresa: 

- Otorgar crédito durante tres años, para cubrir los 

costos de: coronas o semillas entregadas al· agricul

. tor, importe de materiales y servicios y efectivo, -

que se hayan entrega al agricultor por la empresa P!! 

ra establecer y explotar una plantaci6n de espárrago. 

- La empresa no se compromete ni otorgará garantía ex

presa o tácita respecto a la variedad, germinaci6n, 

pureza o productividad de la semilla entregada al -

agricultor. 

Tampoco se responsabiliza de la cosecha por la asis

tencia técnica proporcionada. 

- En caso de conflicto en la empresa, ésta se comprom~ 

te a recibir y aceptar tan sólo el espárrago que pu~ 

da procesar. 

- La empresa se compromete a comprar el espárrago que 

cumpla con la característica de calidad que se espe-
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ciflca en el propio contrato. 

Como se ve de los puntos anteriores, la empresa reci 

be importantes beneficios de la firma de los contra

tos, a nuestro parecer, los más sobresalientes son: 

lo. La garantía durante 10 años del producto, mientras 

ellos otorgan crédito tan solo por 3 afios, el cual se 

recupera, como ya hemos visto, al tercer año. 

20. Evitan enfrentar todo género de problemas, tanto natu

rales como sociales, derivados de la producción del es 

p~rrago; las catástrofes naturales y los conflictos la 

borales los absorve el productor, ya que es el dueño -

de la tierra. 

3er.La empresa no invierte capital en: adquisición de tie

rra, obras de infraestructura y de niejoramiento de la 
1,: 

tierra, ya q~e las maneja por la v!a de los contratos. 

4o. sin ninguna resposabilidad sobre los resultados fina-

les, la empresa adquiere injerencia sobre las prácti -

cas y actividades agrícolas implicadas en la produc 

ciOn del esp!rrago. 

So. Adquiere el producto de la calidad que requiere son 

procesos de industrialización y de mercado, el resto -

lo absorve, en forma de descuento, el propio agricul-

tor. 

60. Garantiza siempre su inversión y ganancia; el crédito 



- 192 -

es con la tasa de Interés vigente y la propiedad del -

agricultor siempre est~ de por medio. 

En cuanto al agricultor, éste tiene las siguientes ven 

tajas: 

lo.- Logra un crédito que de otra forma no podría obte 

ner. 

2o.- Adquiere el conocimiento, aunque sea superficial, 

de una tecnología .desconocida para él: 

3o.- Le permite dedica~se a cultivos m~s rentables que 

los tradicionales. 

Ventajas que encuentran su contraparte en su necesaria 

subordinación a los intereses de la empresa trasnacional, que -

implica estar dispuesto a ser él quien corra los r~esgos de la 

producciOn. 

Contrato entre ejidatarios del Ejido san. Miguel de ---

villalobos y la empresa Empacadora y Exportadora, S.A. 

En este caso se trata de un contrato de Asociación con 

participación de un grupo de ejidatarios del ejido Sn. Miguel de 

Villalobos y el Ing, Macario Cornejo Tabares, director de la em

presa Empacadora y Exportadora, S.A. 

En realidad se trata de un contrato que nos permite ·-

ilustrar el proceso de integración basado en la renta de ranchos 

s6lo que en este caso se trata de parcelas ejidales, veamos: 
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En primer lugar el contratante es un alto funcionario 

de la empresa, el cual contrata a título personal pero, como -

pudimos constatar, se trata de una operaci6n de la propia cm-

presa, que para evitar trabas legales utiliza éste mecanismo. 

En segundo lugar, los ejidatarios, en la redacciOn 

del con~rato no aparecen como tales. Se oculta su situacion -

en el planteamiento de los siguientes hechos, los cuales pudi

mos conocer con cierta profundidad: Estos ejidatarios pertene

cían al ejido de Cajones, en el municipio de Guanajuato, fue-

ron afectados por la construcci6n de una presa y se les d16 

nuevas parcelas en el ejido de San Miguel en Irapuato, parce-

las que eran pequeña propiedad pero que fueron afectados, en -

esos predios, había ya plantaci6n de esparrago. Ver anexo de -

los contratos. 

Tres de los ejidos se asociaron con el Ing. Cornejo -

para·continuar la exp:totaci6n del espárrago. 

En tercer lugar; las características del contrato fir 

mado nos permiten afirmar que se trata de una renta; las cláu

sulas principales del contrato establecen: 

lo.- Los ejidatarios aportan las plantaciones del es

p!rrago para que el Ing. Cornejo proceda al ·cul!i 

va de los espárragos, los cosecha, transporta y 

comercializa libremente, asimismo se compromete 

a proporcionar el agua de riego suficiente. 

2o.- se fijan montos de utilidad para cada ejidatario 
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por el primer año del contrato, el cual se esta

blece por dos años. La suma de dichas utilidades 

es de: 750,0UO.OO pesos, a cambio la empresa di~ 

pone de: 13 has. 14 áreas y 60 centiáreas, ya -

plantadas de espárrago. 

Como se ve la empresa maneja de manera total y absol.!:!_ 

ta el terreno, a cambio las "utilidades", que no corresponden 

a otra cosa que la renta del mismo terreno y la plantaci6n, -

utilidades que en realidad son muy inferiores a las esperadas 

por cualquier agricultor dedicado al cultivo del espárrago. 

~l siguiente cálculo resulta revelador: 

.13 has. de espá~rago con un rendimiento medio de 4.5 

ton. por ha. producen 58.5 ton. a un precio de 75,000 ton. 

arroja un monto de: $4,387,~00.00 pesos. Si considerarnos que 

ya estaba la plantaci6n y suponemos los costos medies ya cale~ 

lados (72,810/ha) ,las utilidades serían de: 4,38/,SU0-!146,550= 

3,440,950 pesos. 

Aqui la empresa se aprovecha de la influencia que eje! 

ce en la zona y de la ignorancia de los campesinos que no cono

cen nada del cultivo del espárrago. 
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CUNTHATO FIRMADO ENTRE EJIDATARIOS DE~ ~JIDO TEPUZA DE 

VILLALOBOS Y I,l\ EMPRESA EMPACADORA Y EXPOHTADORA, S.A. 

CON MEDIACION FINANCIERA DEL BANCO DE CREDI'l'O RURAL. 

Este caso nos permite ilustrar como la empresa trasna -

cional puede aprovechar no s6lo los recursos naturales y de in-

fraestructura de que dispone el ejido, sino además de los finan

cieros que proporciona la banca oficial. Todo ello sin correr 

riesgo alguno de su capital y sin adquirir la totalidad de la 

responsabilidad del crédito que se proporciona para el establee~ 

miento de la plantaci6n. La empresa además, adquiere serias ve~ 

tajas en el momento de repartirse las utilidades de la planta -

ci~n. Veamos los siguientes aspectos que contemplan las cláusu

las del contrato: 

1.- Los eJidatarios se comprometen a aportar la tierra, 

un pozo ~refundo funcionando y la fuerza de trabajo 

de la plantaci6n, pagados con salarios corrientes. 

2. - La empresa aporta la superv isi6n técni.ca del cul ti

vo, la direcci6n de los trabajadores que se reali-

cen: plantaci6n, mantenimiento, cosecha y entrega -

del esp~rrago. El control contable de los gastos -

e ingresos, el manejo de las rentas del espárrago -

y el aval para el otorgamiento del crédito a los 

ejidatarios por el Banco. 

3.- El Banco proporciona el crédito del capital necesa

rio para la explotaci6n. 
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4.- La empresa manejará la comercializaci6n del produE 

to debiendo consultar a los ejidatarios y al banco 

las distintas opciones de comercializaci6n. 

5.- A la empresa se le proporciona una utilidad de un 

10% por el manejo de su venta, así mismo adquiere 

la facultad de contratar los servicios de terceros 1 . 

para que la apoyen en la comercializaci6n, pudie.E,:: 

do convenir con ellos su remuneración cor.respondie~ 

te. 

6.- si el esp~rrago se empaca en las instituciones de 

la empresa se conviene un monto de costos de maqu~ 

la. 

· 7.- La empresa adquiere el control sobre la contrata-

ci6n y despido de los trabajadores necesarios para 

los trabajos. 

B.- se determina que serán cubiertos primero los gastos 

de cosecha y entrega del producto a la empresa, del 

saldo se cubrir~n los ahorros al crédito del banco 

y por Gltimo se repartiran los beneficios; para la 

empresa un 1S%, para los ejidatarios un 85%, cuando 

las utilidades sea superior a $7,0uo.uo M.N. 

9.- El crédito se plantea cubrirlo en 3 años y la vige~ 

cia del contrato se establece por el tiempo que re

sulte rentable su explotación. 

Como se desprende de estos aspectos son claras las ven-

tajas de la empresa; adquiere tierra, agua, la dirección del pr2 
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ceso productivo y las utilidades suficientes, aunque en este a1 
timo punto hay que considerar lo siguiente: en el punto 8 se es 

tableoe un monto aparentemente bajo de.utilidades para la empr~ 

sa, sin embargo ese monto se incrementa, por una parte, al rea-

lizar la maquila del producto y determinar el costo de la misma . 
y sobre todo, que adquiere la posibilidad de contratar St:!rvi --

cios de terceros para la comercializaci6n del producto pactando 

las utilidaáes correspondientes para éstos. Estos terceros no 

son más que las empresas matrices que manejan el producto en --

los E~U.A. 

vale la pena mencionar que el banco, en la operaci6n,-

adquiere el interés correspondiente a la tasa vigente. Los ej! 

datarios, aunque poseedores de la tierra, pierden todo el con--

trol sobre su manejo y adquiere la connic16n de asalariados de 

la empresa. 

Por último, algunos comentarios referentes a la aplic~ 

ci6n del contrato, el cual se formo en 1Y75. Para 1984, año 

que visitamos el ejido, la plantacion entraba a punto de ser 

barbechada, la raz6n era que los ejidatarios se quejaban de in-

clumplimientos de la empresa y escasos beneficios en cornparacl6n 

a los ootenidos por la empresa. Tan s610 en la cosecha 81/82, 

a la empresa, de un total de 5 millones de utilidades brutas, -

le correspondi6 4,200.UOO por concepto de utilidades y costos, 

a los ejidatarios tan s6lo b00,000 y 2UO,OOO para cubrir el cr! 

dito del Banco. Por su parte la empresa se quejaba de incum --
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plimientos en el trabajo de los ejidatarios, Hesultan muy rev~ 

lactares los documentos que redactan los ejidatarios para el ---

banco y que se anexan. 

5. 3. 2. - Tipos de prod•1ctores que se contratan y rela·-
ciones sociales de producciOn involucradas, 

La producción de espárrago por contrato la efectúan --

fundamentalmente pequeños propietarios que disponen de los re -

cursos necesarios y suficientes·: por lo menos una lUO has., de 

riego, maquinaria suficiente y conocen el uso y aplicación de -

fertilizantes y pesticidas. Pocos contratos se establecen con 

ejidatarfos, sólo la empresa Empacadora y Exportadora S.A., 

efectúa este tipo ae transacciones, en éstos casos la empresa -

toma la dirección absoluta del proceso ae producción. (como se 

desprenae del aná.Lisis de los contratos). En .la actualiaad 

existen unos tres ejidos donde algunos ejidar.arios están contra 

tados por ésta empresa. Analicemos el caso de los pequeños pr~ 

pietarios, después el de los ejidatarios y por último veamos el 

tipo de relaciones sociales de producción involucrados en cada 

caso. 

Contratación de pequeños propietar.ios 

Las empresas trasnacionales siempre han preferido con-

tratar a los agricultores que disponen de mayores recursos para 

la producción, veamos a manera de ejemplo, el caso de la empre

sa Del Monte, esto resulta evidente: 
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TIPOS DE AGRICUI,TORES CONTRATADOS POR DEL MONTE 
EN EL BAJIO AREA CONTRATADA, NUMERO DE CONTRATA 
DOS Y PROMEDIO POR AGRICULTOR. 

Núm,de Agricultores Haz .contratadas Promedio de 
contratados t.ota.les cont:Latadas 

. . . . . . agricultor • 

21 1 U20 50 

llU 12 :ns 110 

15U 18 !:>35 125 

Fuente: Burbach y Flynn •· . Los agricultores transnacionales: 
E.U. y Am~rica Latina. México, ERA, 1980. Pág. 119. 

Has, 
por 

Como se ve es clara la tendencia a contratar cada vez 

a los agricultores mÁ'.s grandes, .lo Cual no es casual, se expli-

ca por las ventajas que le proporciona a las empresas trasnacio 

nales el manejo de un}dades product.ivas m~s grandes y la reduc

ci6n de los problemas derivados de mantener tratos con un mayor 

ntlmero de agricultores. 

Para el caso del esp~rrago la siguiente tabla nos pro-

porciona una idea del tipo de agricultores que se contratan, -

as! como de los recursos de que disponen: 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 
DE PEQUE!NOS PROPIETARIOS PRODUCTORES DE ESPARRAGO 

#de Propietarios Tierra disponible riego #tractores #implementos 

15 Mayor de 100 has. si Más de 80 Más de 17 

10 Entre 80 y 100 si Entre 8 y 6 Entre 10 y 

8 Más de 50 menos de si Entre 6 y 4 Entre 6-10 
80 

2 Menos de 50 si 2 Menos de 6 

Fuente: Trabajo de campo de los susbentantes. 

Como los datos nos muestran se trata de agricultores -

que cuentan con los recursos ~uficientes para la producci6n, son 

agricultores ricos, muchos de ellos sobre todo los del primer --

grupo, ligados a las pequeñas ~~presas procesadoras del esparra-

go que a a1timas fechas están surgiendo en la región. 

Es precisamente entre estos agricultores que se encuen-

tra la actual di.recci6n de la Asociación Nacional de Productores 

de Espárrago, Organización que constituye un intento interesante 

de aglutinamiento para la defensa de los intereses de los produ_s 

tores de Espárrago, al respecto destinan sus actividades en cuan 

to: a) Negociar un mejor precio con la empresa Del Monte, 

b) Conseguir el control de la venta de algunos insumos, como fe! 

tilizantes y c) La confrontación homog~nea de los productores 

del campo, especialmente lograr acuerdos sobre los salarios a p~ 

l' 
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gar en cada temporada. 

Con respecto al primer inciso es poco lo que, en pala

bras del presidente de la Asociaci6n "se púede obtener de la ern 

presa", hasta ahora la empresa ha deter~inado los precios y na

die ha logrado influir lo suficiente para obtener cambios posi

tivos para los agricultores. En cuanto al segundo aspecto, la 

asociación controla actualmente la comercialización del fertili 

zante, lo que les ha dado ventajas importantes sobre el resto -

de los agricultores de la regi6n. En el tercer aspecto donde -

la asociación ha logrado más, por la inversi6n en la zona de -

Silao-Romita, se establecen los salarios a pagar en una reunión 

de la Asociaci6n, todos los productores de espárrago aplican lo 

ahí acordado, excepci6n a ésta lo constituyen la familia ~---

Saratini que paga salarios más altos a cambio de una exigencia 

mayor en el trabajo que repercute en la obtenci6n de espárragos 

de al ta calidad. 

Cabe señalar que para todos los productores de espárr~ 

go el inicio de este tipo de producción y los contratos, reper

cutirán de manera positiva para la economía, implic6 la sustit~ 

ci6n de cultivos poco rentables por uno que si lo es. En la ac 

tualidad y a medida que los agricultores se han librado de la -

dependencia de los contratos sus puntos de vista sobre la part! 

cipaci6n de las trasnacionales se han modificado, como se men-

ciona anteriormente se encuentran tres puntos de vista sobre es 

te punto. 
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Resulta importante r~narcar que a medida que los agri

cultores son más ricos buscan mejores condiciones para valori-

zar su capital, es así como se explica ·su participación en la -

fundaci6n de empacadoras y sus intentos de penetrar al mercado 

mundial del producto, estos mismos agricultores son. las cabezas 

de la asociaci6n. 

Por último existen agricultores que disponen de menos 

recursos, hasta 80 has., que la producci6n de esp~rrago les re

sultó, hasta cierto punto,· una buena oportunidad para mejorar 

económicamente y por tanto se someten a la empresa con mayor fa 

cilidad. 

En lo referente a la contrataci6n con ejidatarios, és

ta se realiza cuando se logran reunir varios de ellos y se agr~ 

pan en una asociaci6n de crédito. No conocimos ningún caso en 

que las has., del ejido comprometido fuera la mayor parte, casi 

siempre existe algún anexo particular que liga a la sociedad -

con la empresa, por ejemplo: en un ejido fué a iniciativa del -

Banco de Crédito Rural, en otro el hecho de que varios de los -

ejidatarios trabajan el mismo tiempo en la empresa, etc. Al p~ 

recer no ha existido una política específica encaminada a la 

contratación de ejidatarios por ninguna empresa. 

En general las experiencias han resultado negativos p~ 

ra los ejidatarios; en todos los casos, estos se sienten engañ~ 

dos por la empresa, casi nunca est~ de acuerdo con sus benefi

cios y comprenden que al final de cuentas los únicos beneficia-
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dos fuero11 los de la empresa. De todos los ejidos que han tra 

bajado en contrato con la empresa Empacadora y Exportadora 

s .A., tan solo uno parece que funciona- sin muchos _conflictos, -

es un contrato CJUe existe entre algunos ejidatarios del Ejido 

Irapuato, y la empresa ya señalada. 

· En cuanto a la empresa, ésta recibe tiste tipo de con

tratos como otros de beneficio social, segan esto, en todos -

los casos los ejidatarios obtuvieron beneficios inobtenibles 

de otra. forma y el origen de los problemas radica en la incap~ 

cidad de los ejidatarios para mantener un compromiso adquirido 

en su desorganizaciOn e intereses inmediatistas que los llevan 

a exigir beneficios inmediatos sin medir las ventajas a largo 

plazo. 

Desde nuestro punto de vista las empresas tienen mu-

cho :rna:s ventajas econOmicas cuando trabajan con ejidatarios 

que con pequeños propietarios, concretamente: adquieren un CO!!, 

trol directo sobre los recursos y proceso productivo del espá

rrago, como podemos desprender del análisis de los contratos, 

aclemAs son mucho más fácil de ·engañar, sobre todo el momento -

de entregar los balances contables y en el momento de pesar el 

espárrago, sin embargo, las empresas prefieren a los pequeños 

productores por las ventajas que siempre presenta el manejar -

explotaciones más grandes, resulta más dif!cil el compactar --

áreas Y aplicar criterios homog~neos en las labores agricolas 

en los terrenos ejidales. 
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Las Relaciones Sociales de Producci6n Involucradas. 

Como ya se ha planteado, la agricultura a contrato no 

es más que un medio a través del cual las empresas trasnaciona 

les pueden realizar sus intereses de valorización del capital 

en el sector de la producci6n agrícola, integrándola además a 

la producción industrial. Desde este punto de vista, la rela

ci6n trabajo asalariado-capital es la que se desarrolla y pro

fundiza, veamos como se manifiesta cuando se contratan ambos -

tipos de agricultores y como aparecen en el caso de la renta 

de ranchos. 

a) Contratacidn 'de pequeños propietarios 

Desde nuestro punto de vista en este caso se trata de 

una asociacion cte capitales; por una parte, el gran capital mo 

nop6lico internacional y por otra, el capital agrícola nacio -

nal. Atrás de la relaci6n puramente jurídica del contrato se 

produce una relaciOn econ6mica entre el gran capital extranje

ro y el capital nacional en la que el segundo se tiene que su

bordinar al primero, por el gran poder econ6mico de ~ste, sin 

embargo el primero obligatoriamente tiene que asociarse al ca

pital nacional para pod~r valorizarse, dadas las limitantes 

económicas y sociales para que opere directamente. 

Creemos que es indudable que el gran capital trasna -

cional obtiene mucho más ventajas que el capital nacional, de 

hecho lo que hacen las trasnacionales es establecer economías 

de enclave1 el cultivo del espárrago en M~xico, tanto a contra 
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to como por renta de rancho, no es más que eso, una economfa -

en enclave: Las empresas extranjeras establecieron el cultivo 

se cultiva bajo el control' técni·co y econ6mico de las mismas y 

ya elaborado el producto se vende por estas mismas empresas en 

el extranjero. 

La participaci6n de los capitalistas mexicanos está 

determinada por la posesión legal de los recursos necesarios y 

la imposibilidad de eliminarla de estas empresas. Cuando se -

contratan pequenos productores de hecho lo que hacen éstos y 

la empresa trasnacional es explotar de manera conjunta el tra

bajo asalariado que es empleado para su proctucci6n, existe por 

tanto comunidad de intereses entre ambos socios, pero existen 

también diferencias, ligadas a la situaci6n de desventajas del 

capital nacional respecto al internacional, la acción de la 

asociación de productores resulta al respecto reveladora. 

En la produc~i6n de esp~rrago, como en la de cualquier 

mercanc!a la obtenci6n de plusvalía.es el aspecto central, Plu~ 

valfa que generan los trabajadores y se reparten tanto el capi_ 

tal trasnacional como el nacional, aunque este a1timo tenga 

que operar en desventaja significativa respecto al primero. 

Pensamos que el cultivo del espárrago ha sido también 

un medio para eliminar las formas precapitalistas que aan pu-

dieran subsistir, desarrollando la producci6n capitalista y 

con ello la misma burguesía agraria nacional. Al respecto es 

importante señalar como, cuando se introduce este.cultivo se -

cambian patrones cte cultivo poco rentables y capitalizados por 
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uno que si lo es, el empleo de fuerza de trabajo asalariado se 

desarrolla y en general penetra la agricultur~ capitalista. 

Por Gltimo en cuanto la situación del proletariado 

agrícola es de destacar en primer lugar su total desorganiza -

ci6n para la defensa de sus intereses, en segundo las precarias 

condiciones de existencia, en tal sentido pudimos conocer la -

forma de vida de muchos de elloa; carecen de ·cultura y educa-

ci6n, vivienda propia, muchos servicios y sobre todo carecen 

de salario suficiente para llevar una vida sin grandes limita

ciones. 

b) La contratacion de ejidatarios. 

En este caso lo que sucede es que los ejidatarios de 

hecho son asalariados por el gran capital trasnacional, aunque 

de una manera formal no son trabajadores que hayan vendido su 

fuerza de trabajo a la empresa y aparezcan como propietarios y 

soci.os, de hecho son asalariados de la empresa; lo que reciben 

es su salario y una parte de los beneficios producto del hecho 

de ser propietarios formales de los recursos que se manejan en 

la plantación. 

Esto se desprende, en primer lugar, del hecho dé que 

en los contratos que se efectaan con las empresas el control -

que adquieren ~stos con los recursos y el proceso de producéi6n 

es prácticamente total, en segundo del papel real que juega el 

ejidatario y su familia en los trabajos que no se diferencian 

en nada del rol jugado por cualquier otro trabajador y, en. ter 

cer lugar, del hecho inobtenido de que los beneficios que ob-
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tiene son en realidad muy inferiores a los que recibe cualquier 

pequeño propietario que maneje una explotaci6n de espárrago. 

La empresa adquiere adem~s la ventaja de no tratar, -

desde un punto de vista formal, con asalariados, sino con su-

puestos propietarios. Lo que le elimina todo género de probl~ 

mas laborales que pudieran involucrarse. 

e) La renta de ranch~-

En este caso lo que sucede es que el propietario de la 

tierra renuncia al monopolio de la explotación de la t:lerra y 

se concreta al monopolio de la propiedad, conformiino.ose por 

tanto con su respectiva tierra. En este caso la empresa tras

nacional lo que hace es establecer una explotaci6n capitalista 

como cualquier otra, actaa como dueño de la tierra y paga por 

ésto la renta correspondiente. 

l''\be señaJ ar que en ambas formas de integración: tan

to la renta corno los cont:catos permiten que las tra.snacionales 

puedan monopolizar la explotación ae la tierra; sólo que el -

primer caso dicho monopolio aparece ae manera directa y clara 

en e1 segundo aparece ae manera velaaa, oculta tras las rela -

cienes jurídicas que se involucran en los contratos de la par

ticipación de los propaetarios ae la tierra que formalmente no 

renuncian al monopolio y ejercen parte del mismo, pero que de

manera real pertenece a la trasnacional, lo cual ocurre cuando 

se pierde el control de qué sembrar, corno y cuando hacerlo. 
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b,- CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES. 

'En el capítulo anterior hemos planteado los elementos 

ligados a la produccion ae espárrago bajo contrato en la re--

gi6n del Bajío; a.s!'como el papel, importancia e influencia re

lativa de los distintos monopolios que operan en la región con 

el producto, hemos analizado los contratos y el tipo de 'proou~ 

~ores se involucran, finalmente comentado el tipo de relacio -

nes sociales de producción que lleva consigo la proctucci6n de 

espárrago por contrato, El presente capítulo tiene corno objetJ: 

vo destacar lo que, desde nuestra consideraci6n, constituyen -

las principales consecuencias de la existencia de este tipo de" 

relaciones en el campo Guanajuatense. 

6.1. Cambios en los patrones oe cultivo. 

Desde nuestro punto de vista es esta una de las prin

cipales consecuencias de la acción de las trasnacionales sobre 
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.la producci6n agrícola en general y de la producción de espá--

rragos por contrato en particular. ·El bajio ha dejado de ser 

el granero de México y su agricultura se ha internacional·izado 

entrando a formar parte de la división internacional del traba 

jo agrícola como productor de hortalizas, trutas y alimentos -

para ganado. 

Las nueve mil has. de la mejor tierra del país que se 

dedican a la producciOn de espárragos han escapaao de la pro -

ducci6n de alimentos básicos para el pueblo mexicano y han co~ 

tribuído ae manera objeti~a al incremento de la dependencia 

alimentaria nacional. 

Desde un punto de vista particular los agricultores -

involucrados se han beneficiaao induaab1emente, pero desde el 

punto ae vista general del interés nacional es indiscutible 

que han repercutido de manera negatJ.va, tanto por el incremen

to de la dependencia elimentaria como por la penetraci6n y do

minio que ha logrado ejercer los pr.incipales monopolios dedica 

dos a su cultivo. 

creemos que desde el punto de vista del desarrollo ae 

las fuerzas proauctivas en general, resultan positivos estos -

cambios; han implicado un incremento en el mercado de todo ti

po de insumos y la profundizaci6n de la divisi6n social del 

trabajo, contribuyendo además al desarrollo de las relaciones 

de proaucci6n de tipo capitalls.ta en el agro ael bajío, lo 

cual creemos positivo desde el punto de. vista ae la marcha ge-
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neral de la historia y del desarrollo de México. 

6.2. Desarrollo tecnológico. 

Aunque con serias limitantes resulta inegab1e que con -

la introaucci6n del espárrago en el pa!s se introducen también 

los procedimiento8 y técnicas ae produccl6n que contrlbuyen al -

desarrol10 tecnológico del pa!s. 

De forma más específica del cultivo del espárrago ha im 

plicado para la agricultura na~ional, desde el punto d~ vista 

tecnol6g1co, el conocimiento cte'una planta, que antes no se ex-

plotaba comercialmente, los aspectos caracter!sticos del empleo 

de la maquinaria con sus implementos especiales, los aspectos l! 

gados al ·empleo de fertilizantes tque consideramos deben ser es

tudiados de manera especial por los aspectos negativos que pudi~ 

ran propiciar), algunos insecticidas, as! como el desarrollo de 

las haoilidades de ios trabajadores y agricultores nacionales. 

!n lo re:r:erente a su procescUniento industrlal es de dei:; 

tucar ld lntroducciún de moderna maquinaria especirica para e.l -

procesamiento del espárrago blanco, as! como los proceso~ de =on 

gelamiento y enlatacto. 

~in embargo consideramos, coincidiendo con Feder, en lo 

referente del cultivo de la fresa, la innovación tecnológica que 

se logra contribuye a alimentar nuestra dependencia tecnológica. 

"Es que todas las fases de la industria de la fresa en 

México dependen de la tecnología de Estados Unidos, usan 

do el concepto en su sentido m~s amplio: A) en la pro -
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ducci6n a nivel de unidad agrícola; B) en el procesa-

miento; C) en el empaque, trañsporte y sistema de alma 

cenaje; D) en la distribución, a los mayoristas y mini-

fundistas y a quienes conservan las frutas en plantas 

refrigeradoras". 561 

Situaci6n que se reproduce en proporciones idénticas -

para el caso del esp~rraqo, no hay fase del proceso que no sea 

implementado e introducido por los monopolios estaunidenses. 

Lo peor del caso y lo que constituye la principal limitante es, 

por un lado el hecho de que la trasmisión de esta tecnología --

sea muy limitada, muy poco conocen los agricultores del funda -

mento del porqué de los procesos que se incrementan, además por 

otro lado, dicha tecnología no se nacionaliza, las patentes y 

conocimientos relacionados permanecen en propiedad de estos gra_!! 

·aes consorcios trasnacionales. Al respecto incluso vale la pe-

na mencionar que el personal capacitado generalmente no sale de . . 
la empresa, donde se encargan de su formaci6n. Por ejemplo en 

el caso de los agr6nomos una vez contratados son seleccionados 

para adiestrarse en los E;u., de donde regresan para trabajar -

en la empresa donde difícilmente se alejan, sus conocimientos -

están casi siempre por tanto sólo al servicio de estas empresas. 

56. F~dsr Emest. EZ Zf};éz.iáÚ.e;;, ·~esa .. · cMa. i~ve~tiga&i6n sobre Zos mééa _ 
nismoa de Za. Depe naia ·en· Za. Agticuztara Meilaana. 
Editol'iaZ ,Campesina, ¡9'16. pdg. 
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6.3. Beneficios económicos. 

La producción de espárrago ·proporciona mayores benefi

cios a las empresas trasnacionales ligadas a su producción que 

a los agricultores. Esto porque la trasnacional adquiere mayo

res ventajas en la firma de los contratos, maneja el mercado y 

los precios del producto y porque realiza el procesamiento in-

dustrial lo que le permite apropiarse del valor agregado en di

cho proceso por los trabajadores industriales. 

LOs agricultores contratados para la producción de la 

hortaliza obtienen también beneficios econ6micos importantes, -

superiores a los esperados con cultivos trasnacionales. Los 

agricultores más ricos que han logrado liberar una parte de la 

producción de los contratos intentan incluso ligarse de manera 

más estrecha al procesamiento industrial y el mercado interna-

cional del producto, al respecto existen algunas empacadoras p~ 

queñas en las que los propietarios son agricultores ricos liga

dos a su producción. 

Desde un punto de vista más general la producción de 

espárrago por contrato ha implicado para la economía nacional -

la captación de divisas o inversiones: las ligadas con el esta

blecimiento de las plantas procesadoras, los créditos otorgados 

a los agricultores y la salida del producto al mercado mundial. 

Sin embargo estos aspectos tienen alto costo: en pri-

mer lugar ha implicado la desnacionalizaci6n de la agricultora 

e industria nacional, la descapitalización que se produce porque 
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gran parte de los beneficios obtenidos salen del pa!s, en forma 

de ganancias y retiro de capital cuando ras condiciones no son 

propicias para la inversi6n en México J otro pa!s ofrece mejo -

res condiciones. 

Por otra parte, la producción de espárrago ha contri -

buido a~ incremento de los costos de producci6n, esto sobre to

do al se le compara con los costos de producción de los produc

tores básicos. El espárrago ha contribuido al desarrollo del 

uso y mercado de insumo qu!micos y mecánicos modernos; lo cual 

contribuye a incrementar las relaciones econ6micas ligados a la 

producci6n agrícola regional. 

6. 4. Consecuencias social·es. 

Varias son las consecuencias que en el terreno social 

ha tenido la producción de hortalizas en general y la produc -

ci6n de espárrago en particular, son de destacarse, entre otros 

el incremento de las fuentes de trabajo agrícola, la acentua 

ci6n de las diferencias sociales entre los agricultores, as! co 

mo la diferenciaci6n en los niveles educativos y cultul·ales de 

la poblaci6n circundante. 

Desde el primer aspecto.es indudable que las fuentes -

de trabajo se han incrementado, tanto en el trabajo agrícola c~ 

mo en el de las empacadoras. Cabe destacar el carácter estacio 

nal del empleo, lo que contribuye a los desequilibrios labora -

les de la regi6n, a la formaci6n de ejércitos de· "golondrinas" 

que en distintos meses del año salen de la regi6n en busca de -
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fuentes de trabajo. Es de mencionarse el empleo masivo de mu-

jeres y niños tanto en el trabajo de campo como en las empaca

doras, personal que es preferido por su mayor delicadeza para 

manejar el producto y la docilidad que presentan. 

En cuanto a la diferenciaci6n social es de destacarse 

el desarrollo de un grupo de agricultores que se han enriquec! 

do con la producci6n de esp~rrago y su separaci6n del trabajo 

manual para convertirse en capitalistas agrarios, mientras 

enormes masas de trabajadores no les queda otra alternativa 

que la venta de su fuerza de trabpjO en las plantaciones de los 

primeros. 

En el caso de muchos agri'cultores, especialmente y S.'?_ 

bre todo los ejidatarios de producci6n de esp~rrago y sus nexos 

con las empacadoras los han convertido en verdaderos asalaria-

dos, como ya analizamos en el punto anterior. 

Por. ~ltimo, en ·relación a las diferencias culturales 

y educativas, esto es una consecuencia necesaria del punto an-

terior, los sectores que se destacan econ6micamente lo hacen 

también cultural y educativamente. Además la producci6n de es 

párrago ha requerido del empleo de personal de muy distintos 

niveles educativos; agrónomos, t~cnicos, secretarias, choferes, 

agricultores y jornaleros. 

6.5. Aprovechamiento y Explotación ·ae los recursos ·na 

turales. 

En principio consideramos motivo de estudio especial -
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el análisis de este aspecto, sobre todo porque no se sabe cua

les son Jos aspectos a largo plaza que acarrearán las planta -

ciones de espárrago, son varios los factores que hacen preocu

pante y urgente 1~ realizaci6n de este estudio especial, desde 

nuestro punto de vista: 

l. Hay que conocer los efectos que el curso intensivo 

de maquinaria acarrea en el tipo de suelos de la -

regi6n. 

2. Sobre todo es urgente conocer los efectos del uso 

de fuertes dosis de fertilizantes químicos, por -

los problemas de salinidad que se pudieran aca -··

rrear. 

3. Los efectos sobre el manto freatico del empleo in

tensivo de pozos, lo cual en el cultivo del esp6 -

rrago es una necesidad. 

4. Conocer dtisde el punto de vista de los recursos na 

turales cual es el uso más intensivo de lbs mismos 

y si es el espárrago un cultivo que posibilite ese 

uso. Esto sobre todo porque se cultiva en las 

tierras que como hemos visto se pueden considerar 

corno de las mejores del país. 
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7. - ClllCWSI!NS 

Creernos que a lo Largo del trabajo hemos cubierto los 

objetivos que nos plantearnos al inicio ael mismo, a saber: ana 

lizar, tomanuo como base un estudio de ~aso, uno de 101::1 princl 

pales me1.:anl1::1mol:I empleados en l.a actualidad por l.os grandes nl2_ 

nopolios trasnacional.es para penetr~r en la estera de l.a pro-

ducci6n del sector agrícola, la llamada agricultura a contrato. 

Concretamente, conocer el cultivo ael espárrago como un caso -

de agricultura a contrato en la regi6n del Bajío. 

Iniciamos por ubicar la fase actual del desarrollo 

de1 sistema capitalismo mundial, destacando el papel de México 

en la divisi6n internacional ael trabajo agrícola y señalando 

algunos de 1os rasgos económicos más sobresalientes de nues~ro 

país; la actual crisis y el incremento de su depenaencia. 

Posteriormente hemos partldo ael estudio de los mono

polios, rasgo e1:1encial de la ac'tual fase del. ca pi talisrno, para 
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analizar el fen6meno de interés, la agricultura a contra~o. Al 

respecto destacamos la influencia creciente ae los monopolios 

en la producci6n ae alimentos y plante~mo::i los distintos medios 

de integraci6n de J.a agricultura a la industria, particulariza~ 

do en el. caso de la agricultura a contrato, concluyendo es~a f~ 

se del. trabaJo mostranao la presencia del. capital trasnacional 

en la región de estudio, el BaJio. Hasta aquí se cubrió nues-

tro marco de referencia t~6~ico. 

A continuación se pas6 al estudio de la región del 

Bajío y del cultivo del espárrago desde el punto de vista del -

proceso productivo y técnico del cultivo. Al respecto se seña

laron los procesos agrícolas e industriales de la nortaliza, se 

describió y s.e plantearon las exigencias del cul tlvo. En una -

segunaa parte se estudiaron las condi~iones naturales, econ6rni

cas y sociales que reune el Bajío y nacen posible su explota -

cl6n. en la región; 

A partlr de ésto hemos estuaiaao el cultivo del esp~ -

rrago corno un caso de agricultura a contrato, partimos por aes·· 

tacar la importancia económica y social ael cultivo en la re -

gión, en base a la infJ.uencia de J.Os dis~intos monopolios sobre 

la producción ae la hortaliza estableci.n\os una zonificaci6n de 

la región y estudiamos las principales características de cada 

zona. Posteriormente, analizamos tres contratos tipo para con

cluir esta fase con el análisis del tipo de productor contrata

do y las relaciones sociales de producción que se involucran. -

En una· tíltima fase del traoajo re.sunilmos los que consideramos -
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principales consecuencias económicas y sociaLes que el cultivo

por contrato ael esp~rrago han acarreaao a la región. 

En est:e aparcado queremos, para concLuir el t:rabajo, -

enumerar Las principales consecuencias obteniaas de su eLabora

ci6n. 

l. En principio, que la fase actual del capitalismo 

tiene como esencia la aparición y desarroLlo ael mo 

nopolio, eL cual es un resultado propio ae libre 

competencia que condujo a la aparición de altos nl

veLes ae concentraci6n y centralización del capit:al 

y la proaucción • 

·2, Como resultado deL desarrollo del monopolio y de su 

expansión mundial se ha producido un acelerado pro

ceso ae internacionalización del capital que na co_!! 

ducido al dominio mundial cte unos cuantos capitales 

que han penetrado a las distintas esferas ae produ~ 

ci6n de todos los paises capitalist:as del mundo. 

3. La expansión monop6lica en la esfera ae la produc-

ci6n de alimentos ha llevado a modificaciones tras

cendentales en la división internacional del traba

jo agrícola. La presencia del capital trasnacional 

en ésta esfera de la producci6n ha llevado a México 

a dejar de ser un productor de granos básicos con-

vertirse en productor exportador de frutas, hortal! 

zas y carne. 

4. En escas conaiciones la dependencia económica, tec-
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nol6gica, polft1ca y cuLtural ae nuesi:ro pueblo --

tienae a prorunaizarse como producto deL incremeni:o 

dt!l ca pi cal i:rasnacional en todas' sus formas, nues

tro país, se ha converi:ido de gran atraci:ivo para -

La inversi~n eY.tranjera tanto directa como inairec

i:a. 

5. uependencla econ6mica que se agrava con la aparl -

ci6n de la actual crisis econ6mica que ha repercut.!_ 

do protunaa.mente en .La economía y estructura socia.L 

actua.l. 

6. Crisis y Dependencia son los rasgos econ6micos más 

importani:es del momento aci:ua.t de México, resulta -

importante el hecho de que sean los capii:ales naci~ 

nales, así como el ptienlo trabajador los más afecta 

dos por la crisis, en contraposici6n a los capita-

les trasnacionaLes que han tenido ~ocas repercucio

nei:> negativas. 

7. La pari:ic~paci6n de las empresas i:rasnacionales en 

la proaucci6n de alimentos ha llevado a la creaci6n 

de un nuevo sistema a.timentario mundial y al control 

trasnacional ae la cadena agro-industrial. 

8. De ésta cadena destaca el contro.L e integraci6n a -

la industria ae la producciJn agrícola, al respecto 

destacan i:res formas fundrunentales: La integraci6n 

vertica.L directa, la cuasi-in~egraci6n por vía del 

control indirecto de tierras y la cuasi-integración 
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de la producción agrícola bajo la forma de agricul

tura ae contrato. 

9. De éstos, la agricultura a contrato es una forma de 

integración de la agricultura a la industria que 

apareci6 desde el siglo pasado en Europa, forma es

pec!rica que se caracteriza en la época actual por 

ser el medio más defendido para que los monopolios 

puedan realizar sus intereses ae valo:dzac:icfn ae c~ 

pital en las esferas de ia producci6n agrícola de 

ios países atrasados y dependientes que presenten -

aificultaaes jurídicas o sociales para la gran pro

p1edad de extranjeros. 

10. Los contratos permiten a los trasnacionaies: Eludir 

tratos legales para explotar de manera directa la -

tierra, acceso a las meJores tierras y recursos de 

infraestructura para la proaucci6n agrícola,. Todo 

ello sin arriesgar caplta1, sln invertirlo dlrecta

mente en éstos pueblos y alejados de los conflictos 

laterales ligados a cualquier empresa. 

11. Cuando se contratan agricultores campesinos la con

secuencia directa es la proletarizaci6n real de és

tos campesinos. Cuando se contrata a agricultores 

grandes se impulsa el desarrollo de la burguesía -

agraria, la cual hace ligada al pos capital interna 

cional. 

12: En cuanto al Baj!o, en la actualidad unos cuantos -
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monopolios controlan, por v!a de los contratos, la 

mayor parte de sus mejores tierras que disponen de 

agua para·rlego. En esta reg16n moaificaao radical 

inente .La agricultura: se cambiaron los patrones de 

culcivo, se desarroll6 .La agricultura capitalista, 

se modific6 .La tecnología empleada, además de im:.e

grar el Sajío a la división internacional del t~aba 

jo agr!co.La. 

L3. El BaJ!o reJne .Las mejores condiciones natura1es p~ 

ra la producción de espárrago: clima y sueLo, cuen

ta adem~s con la infraestruccura necesaria (medios 

y vías de comunicación, nidráulica, etc.), para su 

cultivo, desde el punto de vista ael uso potencial 

sus tierras se clasifican como las mejores del pais. 

14. En Lo referente a Los requerimientos naturaLes para 

el culcivo, es exigente en cuam:o a cemperatura y -

humedad, respecco al prlmer aspecto requiere es~a-

. cienes bien definidas y ~emperatura cunstan~e en la 

cosecha. 

15. El proceso de proaucci~n agrícola comprenae un con

junto de actlvidades que van desde la instalaci6n -

ae la plantación hasta el cuidado anual de la misma. 

Existen dos sistemas para producirlo en blanco y en 

verde, para su procesamiento industrial se conocen 

por lo menos tres procesos: para consumo en verde, -

congelado y .enlatado entero o en sopas y cremas. 
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16. En cuanto a los rendimientos se estima en 4.5 ton.¡ 

ha. Los .costos por ha. para ei establecimiento son 

de$ 406 995.00 M.N., que comprende los tres prime

ros años en eL que se inicia 1a producción. En la 

...;.i..tualidaa se cultivan unos 9 000 nas., que produ-

cen unas 37 500 ton., del producto. Valor est:imado 

en $ 300,000,000. 

i7. ~n México la empresa Dei Monte, S.A., es la más i~ 

portante, controla la zona-rrapuato-Silao-Romita -

donde se cultivan unos 7000 has. El espárrago ve! 

de es controlado en esta zona por la empresa Empa

cadora y Export:adora, S.A. Existen además otras -

empresas más pequeñas que manejan cantldades pequ! 

ñas del producto. Una segunda zona productora es 

controlaaa por canpbell 's S.A., 1a zona Celaya----

cort~zar-vil1agrán, donde se _cultivan unas 2000 has. 

18. Los contratos que se establecen son con agricul ta

res que disponen de unas 100 has. con riego en pr~ 

medio, suficientes maquinaria~. y equipo. Dich(l:,i -

contratos en general incluyen como cc·mpromiso para 

el agricultor: el correr los .r iesg"os de la produc

ción y aportar la tierra y el riego, además de su 

disposición para que los técnicos de la Del Monte 

den asesoría y de hecho controlen el proceso de -

producción, la venta del producto es obligatorio -

que sea a la empresa. 
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Para la empresa implica: Aportar el crédito p~ 

ra el establecimiento de la plantación, dar aseso-. 

ría técnica y en algunos casos controlar la conta

bilidad de la plantación, el crédito se recupera -

en 3 años y el contrato obliga al agricultor a ve~ 

der a Del Monte su producto por 10 años, tiempo en 

el ~ual la empresa garantiza su materia prima en 

la cantidad y calidad que requiere. 

19. En ocasiones se contrata a ejidatarios, caso en el 

que toda la dirección del proceso productivo y con 

table pasa a manos de la empresa, en este caso los 

agricultores son asalariados reales y propietarios 

formales. 

20; Los agricultores productores de espárrago se en--

cuentran entre los agricultores más ricos de la re 

gi6n, algunos de ellos han logrado "liberar" una 

parte de su hectariaje destinado a la producción -

de espárrago de los contratos y se han asociado p~ 

ra fundar algunas empacadoras pequeñas y tratar de 

presentar al mercado internacional el producto. 

21. Resulta importante la Asociación Nacional de Pro-

ductores de Espárrago, corno una agrupación que , -

aglutina a.los productores en torno a sus intereses 

para defenderlos de la empresa Del Monte y presen

tar un perito' anico ante los trabajadores agr!co -

las, los cuales están totalmente desorganizados. -
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Con la empresa no han logrado hasta el momento pr~~ 

ticamente nada. 

22. A nivel de tendencia reciente resulta importante el 

abandono de la forma de integración por contratos y 

su sustituci6n por la renta de ranchos, mecanismo -

que permite un mayor control y flexibilidad en el -

manejo de las plantaciones por la e1Rpresa trasnacio 

nal. 

23. En cuanto al tipo de relaciones sociales de produc

ción involucrados tenemos que se trata de relacio-

nes entre trabajo asalariado capital. Present~ndo-: 

se tres casos: Asociación entre el capital trasna -

cional con el nacional para explotar a los trabaja

dores del campo. Relación trabajo asalariado capi

tal entre productor campesino y empresa trasnacio -

nal, se trata de la descampeainizáci6n real de los 

agricultores y relación interburguesa de la renta -

de la tierra.· 

24. En cuanto a las consecuencias del cultivo en la re

gión por contratos las principales son: el cambio -

en los patrones de cultivo, el desarrollo tecnol6g! 

co que es dependiente y subordinado a los intereses 

del capital trasnacional, los beneficios económicos 

que son principalmente para las trasnacionales y p~ 

ra los agricultores mexicanos, la captación de divi 

sas e inversiones el incremento de la dependencia -
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econ6mica. En cuanto a las consecuencias sociales 

las principales son la apertura de las fuentes de 

trabajo, que son estacionales la diferenciación so

cial entre los agricultores y la diferenciación en 

los niveles educativos y culturales. 

25. Resulta preocupante el manejo de los recursos natu

rales que implica la producción de esp~rrago, espe

cialmente por el empleo masivo y en grandes cantida 

des de fertilizantes químicos. 
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9. Anexos. 

9.1. Los Contratos. 

9.2. La entrevista-encuesta aplicada. 
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9.1. Los contratos. 

a) Contrato entre un agricultor, pequeño propietario 

de Silao y la Empresa Del Monte, S.A. 
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::.'f:te pera ti Ptr• de 1u101 o ta.IN 1~urrido1 por la alcaabra. duanoUo 1 caaeeha.·cla J~.~r~tta, objeto de fttt coo• 

OCXA\ A,. Cua.lllulrr ionlTl,&CliOJ,;;r.-q\;i"í¡-tfr¡¡¡iHaifora Mi• ~r-M'a«Wittiiti~ra""po=r-.. -,~Jj-, ~a;~1~11.~1-.,-d• 
CridUo c.oa.Utcnlca eQ ~«3"' •«plaJat dtbidvntnlt ror el Apinillar 7 pciradrrot •la orden de la Bmpa.:adoo, ca loe h!r• 
alaN1dr'1a dlap11tfto 111 d Scpnd11 P4ndo dd Artlnlo 1:11 de I• J~7 Gencral de Tlh1lot 'I Opu-.de11r1 de Crildlto H yt¡or. 

Dh:hat p•11tU. 11 nlatlonarh ton al• t01npra, harh!nd111t _.. di• lu analatlo.nP.111 ~111eJon1du •n •.1 Srtnindo .P''"'• , . ::! ::!:._~rtlr~.º 1:1~. ~~ .. AIT_l~~o~ H r.7,~~ ~ ~ª"~.~¡vi~ lia ·~~·q~~· ~npt~ ~~ ¡~··~~:~~ !r °!rho ~''!. ~~~1~ ""';' 

1 ' )lOVEHA.1 l.G9 •nUri11oe ll'JI l!ltctlto e·d t. .. rta,••'- 91alcrtlkt•• GenidDll .,rtttadH al "-rwlt.:11!l#rtpot b Bmpaccdon •. 

:,~~~·.:!~ ~!~l'..!:t;l.;;z::ot '"~r' !"b." .~dfl:~1:~".~?~ 1t'~~1:,d•t;sw•t~ .~1llr:i~~:i'º ~ c::~t..:.·~~taJ':',,ª~i.c J 

ah d~~9p'!!,e~ ~,:.".t:h~ e.e~~:-··-·-~-"'-'-~-~.~ ~!~_d_•_•!"_º_'"_"_1o1_'-~-:-=~ ~I~ ~_:-·~ 

.,,'":i!c:i~~;~ ~~.':"!~~~hi':. ~~:H~:. PdJKrAmtlªcI{± plena tae.llad , dcncbe ,. ~ !"!~::!!'d~ ~i..,r:..~ 
T9oll.,, ll't rut .. en ""'" lnnTTa 1. V.1np1l'ldar. "' •I drrnt1a de IUI dcud1M• q•C leo ra11ncr. ti A1tJn1111r, P• •• A•l•tell'". 
cl111i Tltalt• .¡ue ptulc la 1;nip11rad11ra. "''" t.lrduclJot d• lu twlldedu qut Je ackvda el ~rl'lrullor a .l.a Zg¡paudo,.. 7 P.'~ 
,~«'.!..."!:!!'!!'~1.'u'" JA rt11trl11 un lntntul1. • 



..• OECJMA l'RJKEILA.•· 'J'.du ¡t"JmAl•d•·dioeio 1u• utr••·•• Zm~ot& Al•/ ~r1dc at'll•rd•.JitDncrriia~ 

tD~ ·~-'~C Ü':t~s::. d,:f:!~!i,;~:. 1~,~~?:CJ::1 !n 1:i;1l~!:~:~:a!~.pr'cl'.~~·i:~~ .. '°d;~:¡. ~ 1c tNta4o....C .;._ 
dlto ar .cuudo •. c?n d ptuenle coatraJ.u, ,~·· ·. . • .:: .:r ~ :1·?·: · • / .- : , J.-:,": 1'1, •. ·J'·\IG OJ 1\2 

t1d~;~..-fj~;~~~, ":•.r.w;:;::!J:~ 0::,~ :u~· !!P!~Sd1:~'o.P:::b~~,' .~J,'::t~~·..i~'l::1Yu'ira: ~:: 1~ h;.~~::d!:-~~.!; 
rfa de ti A&rlullor rfa al¡uri. h11tltudón de crldlto •nlada por la ~cnpandor-. o ambu. LOino c:o111l'C'urDda dd.cftdlte.: 
otrirrado ·a l!I ~A,;rl""f'l~·en fot·tlrmlnnrdcl prnrntt·contrato.--- ----· -,;----~.--;-,-.---:-. -·-;- ·;;-\-;¡-:;-

El Airlf'Ú>tor p•lfl.1' c:l lott.1 dtl Wnero qur •• 11 ha7a 1::im\h\i1?.ijo'.Y·1j\:r ·d;L,:', 'I¡ E0

m'r,~ud~r~ a" mU,a9d1¡.1fl~ 
x,.x~dcJ rar' dr •J(y•x•wx••.JC.JUr.Ldc IJ.Jr,JUL. ladepcndltotC"mtalc de qH H b11• nantado o no l• tOtHila de 
~BR.A.bo;.__ . 1 1 :. A Jt >. ~ ::> 3 e 

DECIMA !'EGUNDA.· El Arrtcultor 1aranll..a todu r 11:1d.¡ 1:1na de l:ia ob~l~doou qut a.tUD'I por .;1t1od di nle·~ 
;ior mtd10 de la prrllda que otor1a anbn fo• frulc>1 1 produc!~ que f'Uedlft ~urh•rte ~n el t~ucno ,mtncl_o~ado, t11 fl-14• 

'¿~~o-;-:m~~ :n~::-:"¡~1~ ~~~ ::n~~~·r.·~~~ ~~~~ .. ~~.;~t~n, ¡\~1~!• .~ª~~.rl~ .. ~1~~·~1~1 ~.~.'11~!1a'!~J!;,fi°;>.~ 
, .• t;c lndw1c ur,Cl&Ulc:atc vuno 1a.ranUa..&1.,pt9plo tl:rrno r-1"' d~rrJ11blnu• IDCMloaadM·n.d .J'.lnara·B14&1k~ 

d6o J dtl preúntc rontra\O 7 a 101 Urmlno. dt" la dlapuutO n el ArtJC11le .:~ . .da la «r .GcMr.l1dcdl'IWJ.aA '1' OptlhdMQ 

d.~ '~~:.;;.;!~~ftlf'ru" 1& 'J>Óttll6if1aé' lOí ;,~&. •triitol•t!;\n,.,ut1ó1 tft.li· « ~h\ ~rpo.il~dó 'º~"L ~iii~~¡~il 
~mp3¡•:1°.'~,.:t::1~~·,• .!~!!;,'u;.º:;: 1!:':ü~.Í::7;11 .. ~Ll~~:!!n;1:.f:n~1

:::~ Egipu~o,. ~· fl,¡4criie~.,~~ 
rtCIJ)Odl!rdc h•ctr cfttUr~J,f,Sl:"*.;,')':~~c .~. ttli~ -~·~·· .. P~:h!~:..11n~~lt4.i; L11b·11, .. ~, "' 1u 910 ..,~, 1 ,tolhnlT)t. b t•p 

DECIMA TIU\CRIL\.• EJ Arrlcultor avh•r!•• •mJ>ll•mrnt" a la Brnpar&Mn p.a!t q•• npenlac ·~~ha t.ctn.rie. 

~;=~~~
6
.~ ;~::!;~.;,1::r~.·mtrrf:P.~f ~~;~~d• I• &ctprua .. -dc.tp•r~~a~~lr~

1
-J~~~ 

flCttor, c1•J• hltnlldad '" comrrobar.l too una almrlr urta clt prnf'rila.tlóa q.c k otor«Uf' la EmJl•l'l'tfOTL" --•>••n• :.f..,,, 
· El-..\11tkaltor.-M•eGVp~·a·pcraa.IUr q11a h• Uapt.etorca..n.ltca •• lttTUt:I tTI .:u_!}qfil.t.!lpz:1[':!JtM'r-Ao>-·.111l1'11-

,~~to~:~:~~:~~6~~ñ~~~~~;:,¡;.~"h ~~~-¡ El'?•Á•-o~Wf. ...... , • 

~~~~-i:.~-:~tt~~~~~!J~~~?.ronHJ•tl., ca ":1.cMn un·fí~~~~ti~~r
1
a~ 'A~r=. ~ 

lle la cirlolatlóD •rrkola qur m. ftf'l1116n de la Emp•r•1lnn pucd•·JJnatto.·• obtt:PU.••l:'<OtlCtha.de.m.'a alt.a:¡ftl!IW.·.8. 

~~:S~.!:~~a~~l~~:~~~~u_'~ª~.'-·.~~~~blldal 
·•=t ""''-' .. . . . .. 1 -...:. ., ••• ¡•. : . . •' 
~ARTA:r~cn• '"lfU• ta· Zmp.cadon·na-tndrl;-n· n1n.,U-iaotner.t~'"'l+Ul:f6hC'Onlfitfil.r.-Iao'7il, d.,01 

i e tliii•l~d_O!!l_! . .!!"I!.l~ni_:d~I Arti!!'I!'!!·.·-_:_~:~=---- ---· _. -·-·.--·--
~· .i., rupwuhllidad.dlrcda ni huUrccta-C'Oll loa cmpl-'°' .dd.ArricvJ111r 4:1tr «riel .EUpottMbi.~c na cm
...,._...__1~-.U.-p~kt11ü..d.,,. .. rd_+.rf~,.1~'*'f'd--Ayrinkt"t"'~b::"'9·r""J~rEmp&e&don 

.tftce9f\.!~"'t ~--:•m~ºP.P .Cll\f ,p~dlt~e~_n11.w,1. r~ 9"t ca.1,~ IJ .. '"f!"~\I p~ulcr, .caa~d.td~ ~·bbloef&n~l,4o;.l(ltlti.t-~ 
. 1.Aft';J.•f6!1ESfíi:i:'º'1,, t.1111 011n·::11-." "'"' ,,. • 111·:.""· ,.;.,.,A:,:,,') alt on ,"~!111~1·,1 ..... " • ttrii«o• t"''1 ,! • nl.1v.1111•il ., ... 

DKCllfA OUJST ....... f.1 Asrlniltor H obllp ha.tia la EmpM"&dora 1 to11tié:'i;'tn hitrePrle~DkaliiCtiti,05"'4'"•- .. 11
" 

1
"""'

1
"' 

;;;awH1.f!:frt'J<~;utfJ. i. rtt0Jec~~!~d'~·,.-"h;:1t!::!ª ~f~~t'~~::nc'!~/),r~~:-i~'=:J!" 
,,.,,..._ dtl prucnt~ ~tnito. 

· o"ltr:·•l.,.;• •ti u:1r' ·• 't •I, I ~ , •• .,...).' hCf •"h1•1"•"'l .,,,,.1 ul1.1!11,.,., A~'h ,"9.JI 
DECIMA SEXTA.• El J:rt9l'ate ~trato i'nuvl t11 :riJOr'alm'fmtotO ar 1• "(ar-ea.a por 111 p.rttt eontralantu T ur1ar' e .. 

~!.':!:º detlb.~~o e~I :C:u6fV'dP'tl\M\l"AtJRlfl r!~ttt!;!
1
~~1Ü.'do e;bt~f. .,:!n~!~ª~P:!"';;:•:: 

toda• " cada uaa de lu ntlpulactonu del prucatc Contrato, 

... --n~;.·· SRM'IMA;."·6-Ddt'tt~ea ··rOefA. Ac\ toattt.1 .M·ia~ M-... J'~O.·h~4A~fcf"j&J;"ArJ~~'-'-~la((~lal(itt 
... .-. ~""'º*"rl• dt:l-ntdltrC"lln<'C'dl~o po¡.· t ..... eOntr•to, Taft.1 ~nl· ~ .. ·Ju r-•·rlu ani nlrnldi.é1rl CuuapUrullnlo &el "i.~l 
'"!!t!'.~!~:.~a~~rhut••I f!!.d~~~.J....~~21!!!!:.l'-"'!~!!!:~•-ª!.'!.~m"d,. ty'"'°n.~j'"_.. """' 

1.~~~~~.~t!i~u~:6.r.& -~ºrcÜeta
1
~~::!:~·:~ d~0~rz:.r~~~/t!i~:r~~~tt~º!~~~C:!t~!~Yl~W1 

rnf'r1I• o euA.lqulcr ado de autorld•de• gubna1111tnt.1.I"• "t.11Utuea.. .. ·.•1 -.· .. -~ ·' ,., .... •• •··~ "" 1i.ii'&ir.Ii•, &11.n• 

. -~·!~dº!ªJ!"'lri_du~!• ~cho. pc]C~.~P!•.r Ja Jª!l!14&_•t de·.~,v~ t,e.la,.Ltip41oPi4otM1« -":JukWC...ÑJ(.pl'O
_, 
~Jif.~CT~~iu• ac ü.\,it;,~· ~nt~iut~~ P~!J;·, r~1·;;°''~,¡,;;:;;i-d~~,;. ':"bbf.t~:. ,:•1;:,_"T 
~~tnJ.&.Mai .cl.ptalo conaatlrt.Lait..por .etnUn..deola .t.rt.·~ ,, r.·,,,~1. ,,, . .iw~¡, : •• • l.n~:>tU1 

'•.11 :. ,, _,. 1• .. ·•·• ¡,, · r~. ;: ., u •1":"'" ·•~:'t .. 4 1 1.td1··1., 1l a.1s-, 1111.o»n •M 1wr 

NW~~:.!i~~-1.;J' ~-~::!i~~~~';!i:~a'!:;~!d:,:I•» ~'~~~~~~:1i· rer.-t~.~ •. 1'~~~~t: !;f°.?,'!t~1 !f3'° 
•. '·\·r: • ....-or·· '"'•"'' ,• -• · , , ... , .... ---.. -.,,,, • ..,~ ... ,.,_...-,.....,.._ .. __ &. 

-"\-ttl~ntA. .. ~o~o·nt•donad~"1r"b"1a\erp1etarldn} tlnn\)ftmlCJ1tTr1'c·t'rtrtolJl!itnl'Mlr}'lnn"'lcnrlrcf• ¡¡ iOme
trnt,a-.b JudtdloelóA d. J.- :rrU11n1raln .eompdd.u ,....,. Ja dudaal J\e .... Wéf.J;.,,iilw.&ri.l•,.itcdera.&,. 111D•11rti1oda r« 4• ·aut;}tJ 
f11fn>,11•.LU.pMdlua.ccrrapoodcr por.-1aa dottUriU01;.act11a>u.o taw,.,....,,.,, ¡,, 1.,,..-:•1·1 ..... .1.uu.l'J U\"( iJl11•"'ª n 111pl11,., -:ib b~h 

VJOE.SUIA PRIJrmRA.,,. El prucut• tot.lr•to " ftnn• pc>r trlpllc•Ao a.ole doi1 Tutl¡coa. 1 attA 1Nt1it0"'~:'J,n!~!tMI r.p.(!1' 
bUcb.S.llflftr'Opledad.c¡.ta'°"dlld99 •qu•-hap,.¡aa.·t• :· ,.¡.,,,,.,,"I 1ft ,.~'"" 011 1 a•ll•'" 91 ,1,1111..,11·0 rt .. 1.T2°!"li:. 

... tr.lo•»r1m3: 

IAm,1, !~~ . IA.\Pll4Tll •. 1ne ••. ~ .l~.A81ill; OE.119861 1 
, IA'il~',. ·•ora '' ···~ ~111.,111',.1~ •· ~ri·tl"I••·· ~:·~"·.___:.JU 1'~8;~ 11, "ti.L,111· ai.~b•, ll.lk 
.,¡, • •, • ,. ·. .. l . 1.······ -.1.o ,, ~· .. ••. ... r1 ~ ..... ;;t c..I ·.l.Klt'Cf3é:. 
• :t' ,. 1 • • .1 , 1 n• !•lul.' • ;,, , / .-,u:i"' .dí. O•:ula• 1•"111lJ• 11ul!.ih 

~ '/ ' • • Vb.11nid 

jÑJóü~~i. ~j"~iif.A:".ii~~.~....:.;..:;:;;.~,ELirr·.C ' t!AYU • 
•1· ...... , ,,.~1·"·"·· ,.~~ .... ;.,1·,·w ........ ,,.. ........ r. ......... ~.1•'· 'R''C' l,j;lc:r.;."~·~r.1 "11'"• '" ••••11111"11,,.1 .. t 
·ui.hl''"., ,,.,, .• e!·;·• .•. 1 .1~)>tU'•1. ~ .. a .... r·. •.:,, ..•. .,- • '·i · ·~...,-,..& .1ri"""'" ~1 "- .,.r r.1¡g,,~ 

..... > ,.,,., ":, t~ '" ['" (.t 
1

.,11 • "! .1110"11.~r. .Hlftn•i& •I ,""': "·t.ii· .. ''""o •:'' C. "''I is au•r 1:.~~~1,1~ 

~~.:::·· .. ·~:n.;~:·1~··~·~-~ .. 1.1. :,~ ·,~·~:::·~;~ ·.: . .-~"; .. :,,'.:.;~~;.:~.· ~;~:·.¿·'.F'. !~.;~~·lj~~:~;~:~~:,I·~:;~:·. ,. .~~:!~:~.~n:::P~~~';;.~ 
NOT'9··AClARATOla. I A A tlA ·Cl AUSUlA NOVEMM .,, ... 1 ..... ,.," .a••un · , •• ..., n•••nnhth,,. ... ,,.," 'º.11,;n 
L. 't••• de ¡ nt•r•• vi gente • l •.fecha &iO ... á r.-n;·;''d9 ··~ .... U-~tr.t~" •í.,441'.:ii'. 
Si ••rie· .. taaa .. -f.,¡er• ,.. ... 1 eclk - ... a ·-N .. ··•• •• ... ,.9.,.,.,.1, .. ..,.1 • ..ttOf' la 
teiiA'"YiW•nt• '•n e·1 ~eiio.liehto' de"eto'rQe;.· :.:.;'illqÚTér :C1

14i'i1"8'~d9~'t·~·ti~!;:; ;:.h~;·.=;:.~ 

HílI.\'ACU\\4TNIA A lA CLAUSULA. !)tCllU l'Rllll:l:A"l''ott'lllA. ~tXlXj ·': ~:~'{·';~).,, ..... 
LI total •del,,Lep•rl'•OO -parado.,..,.. ••t.• .contrat. •arl .. ant.re~do • r.,;DOUCTOS 
Oll l'.OllTL~ s:. A •. Dt.:'C;Y~ ~-¡¡~r~ilta .... ;"t.l .. pó~A·~pl'odductl .VI d•i.l .. 11.::'l¡,:''?'14'>~.:~~~r. 
'.f'•t .. ,.,.,,., ... tO· •"na\ · ... .... ,,,,, ~• "t•-··· .,., .... ,"~ .. ,. .. , 



CON 1 RATO COMPRA DE ESPA1tR ·:Ó~~~~¡.}' 
1 tifo¡;;·; .: ' . ·.· ~\:;_\\ 
· 

1 

~\:!!: ·.:AN~<J i~· 
\ -t.. \ . ..:.;_:~· .. "..,~/ I 

. '- ...... : ~ e;¿ 
Anexo "ll" •I Contntu d0-.ESPAl:l:AGOS ~\'5°l1.'{i~•· <'Cha 

.-U..l\L.Afilo:1.L DE 1980 eotrr Product°' ele! ~.lonte. S. A. do ,. omlcillo 
en Av. C.olonJa drl Valle 615. Jtr. Pi:m, t'O Mt!xico, () F. y rl JnmJciUo dt su planta m el Ki16ml-tro .'J37.5 de 
la CUJcttn No. 45 en lnpu;ro. Cto., d~om.lnada "'La EmpaC"adon• por una parte Y pcu la otra el Sr. • • 

fE ! ! PE J:Al!WJ:l;.Q_¡:.l.LU'.~ con domidlk> rn..B.WCHO f,A.ll PtDl:O, llP.ll\._ 

.i..omJnado oomo "El Agricultor". S l LAO 

A) El Agricullor acr.pta quo: 

l. La o !;u varin:lt.t!tt de ~á.mgos a cultJn.r y a ~.11' a la F..mp•cedOR terin como • oontinuadcSn 
.. aperiflc.>: 

VARIEDAD HE.::TAREAS A CULTIVAR 

~ •:ntr~oró r.spArng01 vml"' o blft.llCOS 1<gún lo requiera Lo Empnc-adora, rnndo do ""'1enlo ol P"-· 
mero m hi«T fos nmbios nect'Jarios en rus pr.ictJc:ude cultivo que le- prrmltan cowchar t"p.lrr.tgns de la 
m!klad y canctnfsticu mrnoonadu r:n b. (tcha qu' '"' designad" por la Empacadora. 

3. No vendtn5 a ninguna prn.ona fülca o moral su coscd1" de cspárngos dunntr la vigencia d" ettt r,
tnto. 

~- Doh<ri realizllr d corto, la rt'1:<>l=lón y protección dt lor .,¡>árragos, .. r oomo OÍ<ctnar la entr"Y.a 
oportuna do lor mlrmos en rl lugar dtsigrudn por '4 Empaavlorn, '"" rl objeto do que el produan « r<c't.
cn ópllnw conrlidon.. do oalidad para ru r-

D) !.a Empacodon •ct¡>U ea; 

l. Efectuar In ""pelón dt 1.,, rtmms tle "'(>Óln~o• t'Of<C!u.dos por F.I Agricultor .,, lor tlnnln•~ )" ""1· 

dirioof"S del contrato y eile an(XO • 

.2. Pagar liObmMtr aquru.,, tspilmgos que reunan lin norm.u d( calldad expre.1das m b clám11!a C·l dr 
nte tlllexo. 'E1 pa~o St' hari ron rhN¡ut', ht'chu las dedlll"l'ionrs mendonad&J tn b. cláusula Dóc-m::t Primen 
del oontnto ~,,,,.;,.1, los días Sihado dr aula mnana. El hnJ"'t1• de dicho pago •orl !""" ti toi.I de las cntro
gat tm1)fdu .v d:u'ificarlas tn el pt'rindo anterior (<le VIC'mfs a JnC\<tT de cufa scrrumal. 

3. Pagv al A~cultor 1inicamcntr 1~ tsplimgos cltsülou1~ de 11.t'\Jrnfo ron b CU.umla C·l de Mf..e 11.M--

10, f:. caDtidnd dt $-16.~~ 'i'on~ladu de Prhnm calJdarl; $ ... an=ra •"H¡)(Jr tone· 

lado de D=-<J.arlo orl de Priin•ra colidad; y %·~ por tr>mlad:i clr ~•nda colidad. 

4. Ptur lot espún.~os rTcibl<los que tst:uin .suj!JIOs P. dat!Íl<:;u.-lún dt' l\CtJf"'?'do con Ju nurm:u qui? ~ 
D~on1n m el indsu C·l. De C'at1<1 rtcepción, ft' tomarán nmrstr.u dt• a.cundo con fa riguienlc t:ihla: 

TOTAL DE CAJAS Kit.OS SUJETOS A 
RECIBIDAS CJ.ASIFIC.\CJON 

1 a 100 ------------- ~ KCS. 
101 a 200 -------·------- 10 KCS. 
201 o mil> !!O KCS. 

El reruJt1.do de Ja cbsilini.ción sm\ dct(nnirumte del porcentajf" de calidad ronrmido ei los espárrag0111 
rtcibido1, lot cuales se tomarJn cnno JTptt..sentaHws para la \';aluatión rnrncinnada m ti indJci B·l. 

5.·~umblsttt\r c:oronaJ de tspirra~o 1 El Awkultor para su pfantadón y tt cobnrJ s.._ ____ _ 
pesos M. N. por cad.t hf'('!LÚ'(:a plantAda. El valor di'! cada cow1i.1 rfe CTp.irrago scrl dt• ------
pc"!OS M. N, y m cada ht'CtArert clt" símibn se- pl..ntari\n 2.2.22.2 romnu. La EmpaCjJor:a m.rnifirsta qur diC'has 
c:oroou de ~~Mm produciJ.as de acumJo mn IM hmnat pr~ctlc::u de horticultura. y no se compror1K'· 
te o g1rantlza rrprcsa o Údlammtl!', la productividtld di!' lu corona• dr t1'párn,2'o, 111miniltrad.a.s. romo con• 
lttUmcia de qtJt ti crttúnimto y pmdul'tividad dr lns roronu de npjrra~o depmdr de divena1 dra~. 
ciu futn1 drl rontml dr !.a Empac-adora. · 

C) Amhu par1ts aooptan en: 

,.,,~¡:f',:,!:.,':'trcgu de •rpm1¡¡os, obj<10 dr OSI< oontrato, tn """"'º a '" Cl!id.d tstarin ouj<Us a Lu ,¡. 

ll Medida.• lo. La lon~!tud dt broto de espómJ:<>• hlanros oooptahlrs m4 el• !8 an. 

2o. El di4rnt!ro malrimo dr brotrr do "fJimgo sor6 clt O.\l.~ cm a un punto dr 111 mu. dt la punt.o. 



ll) Color.· Jo, 0.1,., • blanco. , \o.:'.i\ (!. ': ·; .. . 

2o. Cuando srtD entregados esp4rragos de color vfol6ceo d c:l.ulfkador d~ ~¡~!·~~ 1dt ...,,! ~.; . 1o~lo W 

J<>l H¡lilnaios ""' •le •ttpi.hle oolor b).,00> erotldando algunu m'1rrtru. /! 1,/ .. : : ; \..- \ 
.. • . ~r/.::- - .:' .g} ' '· . 

l°'.) "'. 

m¡ Calidad.· lo. Prt>=o ortllr.m.. de lavado. ~1 ;:..;., .>..;\' /1 
Cw>do loa csµmagos tengan ..,U,.,ida tierra o arma t'l1 la puni. y no p 1juha~"' en.~ ~.&do, krl.n 

<ús!fiaiJoo oomo rtch:uables. . ...:. •. • 

2o. Mhlma callJM. 

hra i¡ue los esp!migos pu"1an oonsldmne de buen• c:olld&d Y ,.an attptadot debenln r<unlr los si· . 

l!"llll•l<s roqulsltos de La Empacador.i: 

1) Se. esp4nagos &uros y llcgor llbm; d• podredumt.re. 

b) No doberin llegar deúigur•Jos serlamt:nh>, con pnntar rotas, dcs;>arnmadaJ, d•llo< clUlldos por do

bladoo. 

o) No deber'"" llegar oon daftos mecl_nloos de c:ualqula- li¡>D, .,ca,.hajos 11 otrot lmcc:los, pla¡:u y ~nnlw. 

J. I)tllnldonn dd términos usaJos en estas nonuu: 

a) 7.r811CO• llgnlfka que el brote no nt4 striamrnle nwchilo n muy JUA\'e. 

b) "No desfigurado. tcrfam<nte" s'~niflca que el btole no ..U scriamL'rllC apLutado, torcido a tal gn.Jo o 

deformado, que ru calidad para n1latado o congelad<'~' haya mio •ÍtctRda mattriahr.ente. 

e) "DaJ\o" signllioa cualquier petjuldo o del«;!o 1¡ur >lslbl..mcnle al<:<tc la calidod pa11 el enlatado o con· 

gelacióo de la parte del brolP. que- se extiende 11 una distancia dr 11.4 1..·nu. J~ la puntR, o que aítd:e snlamtntc 

la calidad para el rnlatado o ron¡:cl•dón d. la parlc ,..,;ante, cxceptuwdo •I pie (butt). Cualqulcn d< los si· 

Ktllmtes dd'cctCllS o una comlrinf\ción de defec:ns que u«rl.a. al rnhimo de 101 defectos pmnitJdot;, sn;l C'On· 

aldrrado C1>rDO dalio. 

l· Doblts que alccton visiblemmte J. apaneucia de la parte del brot•. cn cxtcrui6n dc 11.4 ali!. a partir 

de la punta. Los dohlOI que 9e f"ncumtn:m '!n lll parte rcs-t...unte del bwt.- no serán coni!dcradflS como daño. 

2.. Puntu r-sparclda11, cuando lu puntk& se han ext1;1Y:thJn o n:mlfiaulo en tal forma qt•f el csp4rrngo ha 

Jido vfdbltTnmte afectado~ J..As pu.ttas ron n¡wimr.ia •granosa· que afl'C:te visiblrmcnte y materia1'nentt la 

calldud del brotf! para su mlatad'.l o congei.ació<l serán ro11ride1a.dm 1.'1rr.o daím. 

3. nerra o arma dmui$!aJo :ulhtlitla • b. puo!a o h.tjo L'l c.crteu tn UTU extcu:.il1n dl' ll.•I cms. a. rartir 

de la punb. y que no pucdn quitarse e.ar. o1 proceso llo: litvad'.l. La titrn o 11tt'lli\ qut apan:i.ca en la pane tts· 

bn!<I dd brote M atri con~d<ndo como da~o . 

._ D-<f<i producido por """1robojo o huendllo• de ucarabojo, inc:ln)'mdu hoyos qur afeclan la parte drl 

b>ln en una c.rtnulán de IH crns. • partir de ln punta, o que alttlm ser!amrntc Ja calidad de la parte r••· 

taole del broto para w enhtndo o oongclaci6n, cxttptuamlo el pie (but<). 

5. EspirngD! buceos. cuando el ml::mo afrete la pa~• del "J'úrago m u111 extenri6n de 11.4 Cffij. a par
tir de Is punta. 

3. Slemp"' qnl!I una entrrga se11 cW:iftaida '! J1.> rrdur.1ble uettl11 drl 20% por cualquier raz6n. dr acun· 

do wn las oormas cstobl<cido1 en el h1dv.> CI, l.a Empacador.1 tmdnl rJ° dmcbo de r<diam el total de la 

<ntrega ul clas!licada • 

._ Que para d mon<jo del rsplmgo cosechado •• neoesarlo e!tctuarlo m un •1w11e ad.awlo, por Jo 
tanto La Empoaulora se c:ompromtle a propordonor • El Agricultor un stock de cafu dr madrno en OUltidod 

sulldonte d< común acuenlo para que realice las mtrrgu del ~go y El Agrlrnltor " compromete • ,,.. 

ciblrlas. dotlc. bum manejo y se obU~ a dewlvttlas 11 t&mlno de la rom:ha. 

15- El Agricultor ae<pta qut' por la cantidad d, ..,¡., no clcwebu. le 1t11 descontada de lll¡uldadonos la 

canddad d< S &..pot caja. 



n:sTICO: TESTICO: 
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,,:":.~f :-:._~. ~ ·.~ .. · .. 
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·AJIEXO "C" AL CONTRATO DE COl'.l'IU DE ESPAJIRAOOS !lo, ~y : ·. 
\ '•) . '· 

.J.n~xo 11c" al Cont1·n.t.o de OOD:IJlr~ da F.apdrragon, c~l\?bradO\,{Ql'\:fccba~ . 
. - -\BHIL---M_:=-OE 198''\mtro rnomC'ros DEL MOllTE;'-G.4~..i:.v., 

7 en ol lomloilio do uu plonta en ol Kild~otro 3)7, 5 d• la Carretera 
Jlo, 45, en lropunto1 O\o. 1 donominada ''LA EMPACAN.U", y por la otra J"'ITte ol 31•, fELIPl ¡;f.OULF."O Cll~VlZ. ~. oon dimio1l1o on ~O 

. SAM PCDSO, KPlll· DI: S 1 UO. GTO, • -, donocoir.edAt oomo "EL AG!IIC\JLTOJ!", 

J.) Para el eutableoimiento da le oeparraguer" 1 1iempro y cuanio tL AGRl
CULToH numpla con todas '1 coda ur.a de 111 esUpulacioneB

0

del Contra.to, 
.LA. DIPACADORA •• éoo.prom•te a. ~torga• a EL J.Gl!ICUL'l"OR un rinancia-

.,..•iento inicial basto de S 
__ por bectt1rt'a, hb:-e do ra~gos pcr con"'." 
aepto de gesto• adminietrat\voe e int11resee a que iH l'e!iere la . 
ollluaula novona dol mi•mo por trea añoa oon:adoa a par1;i.r d• la tecb:. 
del C~ntrato. El mo11to del fiMnoiamion~~ ante• 0tenoionado e1taril ; 

, intcgr•do por el importe de laa ooronao de updrra¡¡~ puciinistradaa al 
·-· .lORICULTOR por LA U4FA~AlXlRA, por •l importe de los • tarlalee 1 1er~ 

Yicloa, 7 e!eotiv~. 

D) Bi dioho tipanciamiento inicial u otor¡¡ado a U. AGRICULTOR por una 
"lnaUtuoicln de Crddito con .el Aval de LA DIPACAOO:U 1 hta conviene en 
absorber loe intoreoao devtngedou d.urante el porfodo de 3 añoe, me
diante la preoentaoidn A LA EMPACAD'JRA por parte de EL AGftlCULTOR de 
una nota da cargo t!uoalcento requisitada 7 dt la d:cumentacidn coCD..: 
probatorio. necesaria. 

C) Cualquier tipo de orddito o financiamiento, 1• ea& en servicios, en 
aaterialoa, o en e!eotlvo que LA IllPACADORA otorp,11• a EL AGRICULTOR 
que no oea el inicial al que el inoioo A) de dote Anexo so refiere, 
ea·tar• oujcto a.cargoa por rQCUporaci6n de gastoo ad:ninint!'ativoa 1 
pt.go de intereses a la taaa vigente en el aarcado. 

D) · De aouer:!.o con el inciso C )-1 dol Anoxo "B" dol Contrato, LA E<PACA-
DORA !'lsaril a EL J.CRICU"LTOR por lo• espfrrogos loe precios oi¡;uientes1 

1, Claai!icado J.e primera col1dad 1 as S 16, 300,00-por Ton. 
2, Deoecbodo dol do primera oolidad 1 '" S ;or ·ron. 
J, Claait.icodo do ººb"nda cal1dbd 1 as S U, 300.00- por Ton. 

Lae parten contratanteB1 d.cbidttn.ento entcra~ll!I del oontenido del Contrato 
Ooneral, del Anexo "B" y de oo~~ Anoxo 1 fin.ande oontorcidad el d1a 19 
da ABl(IL de 19~~ --. 

. LA. :rn{CAIXl~ EL ACIRICULTO~R 
f• ~/ -/!. ·~ l/{ ,_ ·/;' 7l( Í.',,--~~ ~~ . -- .:Meel ª•nn• ~.. --lt" ' ~..,.:,;..,....,,..,......_ __ _ 

PROWC'l'OS DEL MON1'E1 S.A. tE C.V. ~.SR, ~ ~HA•U 

!Ji""" / ...... fu~;; 
. ~"#1'? ~-



EL ClUDADA);o LICUICIAJX> JOSE C»:PC>S ORTIZ, llOT.AlUO PUéLlCll lilJY.fl!(\ cma> 

Eti EJIJlCIClO ;;¡; ES~·E PJJlTITX> J11DlCIAL, e e :r t 1 r i e BI - - - - - - -

Que lns !12'11!aB que calzan el Presente Contrato ., sus anexoa • 

ªA" y B• y "º"• pe!'tenecen a los sellol:'os llll.AL BlllllE!l, P.epresen

tante Le~al ~e Productos del •ronte " 6,J., lle e, V, y al Agrieul

tor ce!lor ir,,."LlPF. C!.BALt.F.RO a!AVEZ¡ q1lie111<~ ante m:f, r11tificarosi 

tanto cu r1rm~ eco el oontOfl!C!o de dicho docr.mesito, A solic1-· 

tud c'e p:.rtc 1nto:"esadn, expido la preuente cflrtit'icnci&n en l• 

c1udall do Ir:ipW1to, Estn&:! df, G•i1111ajuato, si<lll<!o loa 30 tre1Jlta 

&'lfaa del r,es do 11br1l f.o l9BO ir.il oovcciento:: c.chenta. JXIY FRa 

,.,..;-·. 
/,,'.,~·~::. •\.~ 

I ~~'·,... . ·• • ...... 

{. " ., 

Otóula ••Ol 14794 
))n,,ohoaa :i38!io00 
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b) Contrato entre ejidatario del Ejido San Miguel de 

Villalobos y la Empresa Empacadora y Exportadora, 

S.A. 



COlllRATO 0[ ASOC JAC 1 oi. u; r;,¡.,: 1 t !f'ilil (1!; ¡111¡ ( 1: ! ¡ 1,1,!; ; (1;. L'lll. f'l.R::. r~% 
,\SOClANTE EL s~. lllG. ;.:.•c;.~JD C0R·:éJO ;•[FJZ r r·o~ LI. OTRA COI: l'I. Cl.RAC
J[R DE ASOCIADOS LO$ 5qr! J·:h>r;1; r¡ 11¡: ;!.\'."o?.!!, ALFWi~.(• PEP.(l TA~AR~! 
Y SR. J. TRllllDAO ORE~J. AGUIR~E (íJNl.DOi (:: Sllt[S!QI; f'RLl'ERlHTE SU VW 
DA SRA. SOF JA LOllA VDA. DE ORTEGA, TOOOS POR su PROPIO· DERECHO y ~r cor: 
FORMIDAD CON LAS OECL/.RAS!Oll[S Y CLAUSULAS SIGUIENTES: -

PRIMERA.- Declaran los Sres. l\•rtln Pérez lavares, f,lfor"o 
Pérez Tavares:YJ:-Trinidad Ortega Aguirre (Flt:Aüú) en sucesión prefe· 
rente su viuda Sra. Sof!a Lona Vda. de Ortega, a quienes en lo 5"Cesi
vo sa les llamara -los ASOCIADOS 011e con l!<lti.vo de lo construcciór. de -
la Presa La Pur!sima fueron afectados en sus parcelas tle que eSta:an J 
dotados en el [j ido ée Cajones, Munic ipi0 cte Guar:a,iuoto;y uuo par~ - -
COfTIPensllir las respecthas parccias lle uu1: erar. tft1J·1an's se les (:r,trl'
gó segOn Acta del 5 de Septiemore d~ 1978 su~crfta en esld Ciuda~ de -
Jrapuato por diversos fuucionaric' cnlre ellos el C. Oel~gJdO de ló -
Secretarfa de la Refon>"' Agraria en el ts:ado, olra~ carcrlas ubi~•oas 
en el Predio San Miouel de Villalo~os, 11u'r,ic·;r10 de irapuHc, Guar.ajua 
to, en Ja siguiP.nte-foron.i: -

[} Sr. Hartfr, P(·nz :.::\'UP!. u le <;.11Lr~;nl .;r1c r.e:r.:ri: ce•· 
superficie oe S-24-40 :-.t.~, con lc:s ~1;:1.:h·1.:t·: :·.~:iúa~ y c:.11nüar-::::::: 
AJ Norte 262.20 Mts~· con le! Src. 5:r .. f! Li:.:1r Vcc. 11i: :1n~c,, .;1 Si.. .. - -
26<.20 Hts. con Camio, f,l Oricnt• 200 M'.:., tor. Ddrct 1ó E~to:ar y .;1 ;·e 
niente 200 Hts. con Silvestre Gutiérrez. -· 

Al Sr. ;Alfonso Pére! T31•ares i~ cntre!iaron """ parcele con 
superfici• de 3-óJ-00 HA~. ' 

Y por últir.~· a la ~ri!. ~o·~\: ir••¡~ '1,1!. :~e Ortc~e sr it- r't"·· 
trego una parcela ton :-Jr~rffCil" d!- ~-~1 ... a1 li.L.S, <.u1. las sigi.Jlcn:~~ i!lÉ. 
dldas y-linder~s: Al ~o,te l34,3ó lits. ~oi: ~l í'.ji<io Hclinero$, Al Sur 
134.36 Hts. con Mar'. In ?frez Tovarcs, Al Oriente 311 Mts. co.ñ ·Parcela 
Escolar y Al Poniente 316.00 ms. con Alfonso Perez Tavarcs.' · 

Declaran asimi'1r.o los ASOC!ACOS qu' las tres parcelas de!-· 
critas est~n juntas,forr...:!r.d.J un solo p~;10 sw :,('l1uc!ón y continuicac y 
que en las tres p~rcelas E:-.usll' una plr:•1tMifn dl' fc.¡•,irr;,~o y qur dicha 
plantación tiene dcrcicilo d sf'r r~9ada \011 t'l ay•.1d pro11t•nh·ntt• de.• un po
zo profundo de S pulgadas ~ue e<iste en el pr~dio "'·ncinnado denor.iroado 
San Miguel de Vil ia'lobos pertrn~r.irnte • e;ta Hunicipa: idad. 

Declaran los A;OC!AOOS QJe tienen la ¡1ososi6n material de -
.sus respectivas nal'Cel~s y cu~ 110 h.rn co11:raídc.. nir'iJÚll com;-iromisc con ... 
relación a la r.1C'lr~ ior.d.ja rlM1ta..:i611 ele l!-í.·.~rrauo ¡1or io 0:1r. t'Stiin ~n:.C:· 

.·esados en a soc i arst- con e: l 5,.. Jni;. ~·~H.c 1· 11) C.Or ll~J{l l'f:1·~.: para cut ,je -
te proceda a su explotilc.i6n ~n 1.i!i c.ond1c.:unrs ~ .. H.tdd:\s ''"este Cc.11trci
to, 

SEGU!!fl.~.- Declara el ASOC!ANTE que por su profesión tiene -
l.os conocimientos y la C•pcrirncia ~•ra pr(Ju•clcr a Ja explotación de d.!. 
chos Espárragos. 

ExpueHo lo anttr!or las partes olorgan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMfRA.- l.os A:.OC!ADOS, anort•n rr<•di•nlr este Contrato sus 
respectivas p;;¡:cc,),i"s descritas en los M•l••ri•ch·n11·; i..1ra c¡11t• el ASOC!/.00 
proceda al cultivo d¿ 101 Es~árragos. los cost·cl10, ~r•c1sporte y cc;;;icr-
tialice libremente. QJrrl,111do o~ligiltios lr! ASOCiA!IOS a pro,.orcionar al 
ASO:IAllH el agua sufic ienté ¡.ua los riegos n1·cesarios en la plar.~a-.... 



ción de que se trata, 

SEGUNDA.- La duración del presente Contrato será por el la~so coo 
prendidoOer!O. oe (nero de 1984 al JI de Ofciembre de 1985. O sea por:-
2 (dos) a~os productivos de la planta. LlcnaJa la focha de conclusión o -
terminación las partes, D('ldrd11 m1•J1ante los acuerdos rt'spect1vo5 prorro -
garlo. 

TERC!RI .• - l'<nbas partes conv iencn en fijar por concp~to de uttl ida 
des pa•aerjíi'Tmer año, lo. de (nero lle 1984 al JI de Diciembre de 1934 :
lo siguiente: 

~R. HARTIN PER(Z TAVAR(S 5299,178.43 ( OOSC!(llTOS NOVENTA y llUEYE 1m cm: 
- • - •• - - • - - • - - • - • • - - TO S[JCllTAY OCHO r(SOS 4J/lll0 fl.1 •• 7 
SR. A!.rOHSO PEREZ TAVAR(S S210,5Z0.36 cocscmnos OllZ IHL OUJf;J[/;TOs n:1: 
••••••• - • - •. - - •• - - • -- TC PESOS 36/IDO H.U.) -

SRA. StflA LO~A VDA. OE ORT(GA ~240,301.21 (IY.Jsr.mncs CUARfllTA llll TP.lS • 
• •• • • •• • - - • -,~ - - • - • • - • - CIENTOS Ull PESOS 21/100 fl,N. j 

CI pago será el so:. el dfa 20 de Abril de .1904 y ~l otro so: el 20 della
yo de 1984, 

Para el cicle del lo. d~ Enel'o de 1%0 al 31 lle Oiciernbrr ce 198~ H fi '; 
rá de comün acuerdo el nuevo porcenta_ie <le utilidad y se hará el ~a90 cr.: 
los ml~mos días, SO'. el <O <le Abril de 1930 y el otro 50:. el 20 de Hayo -
de 1985, 

CUARTA •• Los ASOC IAOOS entreoan en es ta fecha al ASOC IAliE sus 
respectiVaSjji.'rcelas rJra cumplir ~1· objeto de est~ Contr•to. 

Las partes se soo•!'ten a la com1•etencia de los Tribunales ce la 
Ciudad de lrapuato, Gu•najuato pora todo lo relacionado con este Contra~o 
con exclusión de cualesquier otros que rudiero corrP.sronderles por razón
de futuros d\ici l ios. 

~ , Jrapuato, Gto. Enero lo, de 1984. 

/ 
"EL ASOC JAll~r I 

~J 
"LOS ASOC !ALJO~" 

"TESTIGOS' ~ 
SR. ALíOllSO PERE: TA'/A?.;:$ 

SRA. SOílA LONA VDA. O~ ORTEGA 
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e) Contrato firmado entre ejidatarios del Ejido Tepuza 

de Villalobos y la Empresa Empacadora y Exportadora 

S.A., con mediaci6n financiera del Banco de Crédito 

Rural, S.A. 

Documentos de protesta de los ejidatarios por incu~ 

plimiento de la ~mpresa. 





~.. ·~ ........ . . .. ~ . ... ... . . 
G 

·PHIJ.lf;HA. -F.1 rrt.Lamo n.iyu nt1H1~~ NO'r'ENA.-J.:n lut t•munw dtlDI anin.ilm 32'.!, 
h•n qu .. d•d11 drtnnunadnt •n 11 puu rirlath·a a ANTJ-:CE. • !!-C. 33:! )' lll d• l• J..,_, c;rfl«1'1.I d• TI1ul01 y .Opetac1nnn 

. PENTES y en 11 C'lliu•ulo11 E."iPf:Cl~J. di' t1ll' mntrato, 14'14 de Crktitt1, l~f. dt la Uy r. .. neral rfr ln.•tilrJdo~·w-1 dt Crfd.i· 
mlnbtnd11 por .,J Aurdilantt! tn lu p.artid1i• y 4- ti•nifl!A .• t4' > ú~;;.,.niunonai A1·.-;1h~rer. ~'!11 • i!•I c~Xlitt1 l"1• ~:para •I 
qut • juH:fo dt t.~ r...¡u1eun lu f')OU'&jda~ dto t. invt'n1ón, · OL•lt'f;"J "j '.f•tritorit'l Ftdt·raln J ru equhalt-n1. 1 i:l Ci'idi
~ftln Ja n11Um1lna d• l• lfnu de at-dho 'Y ti d...irotlo dt ro C1Yil d• U1l Enud1d rNt .. natiu, y d.llirndo lomant "ª 
lus ~abtjo.. :· · .. 1~.· :'~ -. ~ l'• •· ::ñ:i:-:~::, :~n~;!;'~•PÜ~~f~C: :~:.~t';~~'!'od;,~ 

.;. ... ,·: SF.GUNDA.-U AtT'tdit.ada Hpru.I dMd• 1ho- ff'nnte dt lod11 lu abliJarÑ!nH J«Ualuiu qLN. a.um• la 
ra tu ronforrnidad para qut el Acrt"dlUnlt ruN..11 rttf'diani. Aall'd11ada ft1 ''irtud dll' n.u rontralo, qut'd1 ir.n.nüudo 
11impl• l\'i1C nc'OlU, di.•miouir 11 unpnru dtJ crlodlto. t'\1.Ulr.lo cea prtndí o hipol.a, <.t •n ambu forltl&&. qu• .. rotii.llCu· 
t Juicio de H.t• dr!...11n rll'dud1u o 1111primir~ lu ID\•"4Untt ) ttl 11n.ulUntaimrnlll' Ji' tn pna1tr lu1ar, cor'! it .. • :.1ente9 

lndJnid&11111 11111• rontralo. por mod1fic1c1óti :r lOfl ~IOll, hu bt~on, ~t-,Un 1u 1:1.uwal1111: 
habtnt- ruliitdo loa 1r1hajN pn'VU'tn.& o ,,,,, ni;f:n otro mo.-

1i"To r.-Ja&udo ran J09 n:lllmOL · • · .. , •.• · • AJ Ef..ctOI o pn:.darlOI 1d1¡1111id0it '' •I ¡:r;... 
. dho. &:d como frute» c. P'odutl(Jll pmd11 Mcs.. fu. 

SJ ror t'I ninaruirt, UJUn rl .Artt"(!i:antt. pu• • hlP'OI o y• ob1trdd09I d .. lo. m¡,,,mos: 
· ·a~1:illif trrttuPtt'aci6n tuvirfa quf. aum~I~ ti rnon1o'dt-- - .: ..... -:, :::!i'.7='7:.·· J,; .:_-:-·.~:-;-.~; ._-

al,,,M t11 ta• tnnnioon lnd:lb.dal.~l'I ~afoanwJi'rune impl'f~---·.-U) ·~ d11m" tiim•, taurh~tt .>~eb'"'-'!l"' • 
\·hu, dichn aumtnlo QUll'dat.i 1uj1W rn IOÜv •l lnksi.n ftJi· cm upncidn dt 9\1 tl111lo de prr1p1tdid fn f.nor 
11tu1 u1ipul•dn m ni• documMlo. • .. ... ,, • : •• , • ·"" dt lu JltfSOna• qu.. formu J1 part• ACTfd1uada. 
• · ' • •prC.fiua en el in>'•ntario quir N •pYP • 

".: TEHCEJ:A.-El Aaed.if..anw qutd• fa<U.'c.ado ..,.. contrali> tomo .anr1011dmtro l. J.u u..mµ.... 
pua ~·.rtdiaar una minlrtracifla NaJquitrs o ~u t(lcOIO h1M 111rncit1n1d,,. N encutntr•rt librn de ktdo 
indiu t. tlAUJula \1GESJM.\,'a1 ta Aatdil.ada no.;o,,..,....... .. - -· · ;_,.Y11n1!o !111 rnr.in'ift e1t ti ri-10 del lrnpu.-t~ :: :.•.:7!n;",~:1.:.~ull, hl.>ft ap~jcado lu uc.rl:in.,llD . :::i~l;;:r.;¡~u ,.«~':.-:!,°:.:,~en Ju. snia-

. Cl'AHT .... -L .. nmH tjtrC"idn .,Gr la A:cndi· ·e) Cu1lnqul1r1 oa-a- bitnea. fnalo• o Pf!'d~-
.,.·11ñuWirllnltt1.q.; ..at.rt .&Id<» in.Oli11ñ..a Í••l.,..¡-q¡,e ....••. - . ··-· qiw ,la ... irL"t:tit.& 01U1i SOcioii 

0

1dqtDCRA 
" dditu en 1r¡.iarl.- rt·lath·• dt b U6~m.1l1 F.SPF.C'lAL. b • ' .. , - · tyra eu ·C"mprru · ü ob1racan ion 111otfro d• la 
C"Ual•w Jiqlddoir:in j11n11mirnt1 """' •«t~llu &unlU. _.pltttuihn 'dir J, mi.ama. •" C'U•lquiet lhrrnpo 

Ql'ISTA.-Lu di~~i;ionn qut cun t::irta • -:*'t7Q e.U i~luto el •~udo. • . 
nt.t C"rfdito tfrc1úr l.:. • .\tttrlil:\d1. o ~1 Acrrdir1n1r ror C'llf'll• ' • La1 ,u1nUa11 •nles ttpttirieadu. qu• a julrio 
ra'dt .,n •. hStn N'll tn num,,•rio, "" ""P"'i' o tn ,,.nidOA o d~t Acrmt1nl1t """ 1u~•plibl1t11 di!" .uo, .. ,.~41r. m la 
.,.,:oa: 1 nombr• der t. rt1mtr1. ad tnm,, ru1l11uif'ro1ro t'Oft• fetrm• qut indique •l• 41tlmo o H con•ii:nt en d in\'tnt.ario 
npto 1ludidn l'n hle.1o:nntr1to, k lf'J1•tt11án irn I~ lihrr. l'n'nnunado tn el punto lll 1n1,.rior. 
dd Aardll.ult mt'di&nt• lot r•rroa rorn:-pondi•nut.. 

DEC'tMA.-Mil'nt~ ntl ÍtLM•lul.a tualquit:r• et. 
. ~. L. Arttditada M obHJ,1 • dpc:umentarm Pfll•• lu ~a petuniaria!'auri:n d• la At'1'..ditada. l&'l (UI• 

ftl b.• miriiArrarinn~ 1n1n mirnrionad", qu• rl Art'ldit.uitf' rantt. a qu' M rtt"tti-eo la eHu.ul• antfl'Íor pcrmirMt~r•n 
dQ.:. 11' h.11t1n rn11at1r f'h e-si. rnrmi. f);chf,. ti1ulc"" d1htth como LAIGll ain l"t'durcilin ali:una .Y coa la pnlariün •~•lada, 
reunir IAA ur.1111rrf~1ir1• qur 11tl\Ala l'l 1r1frul•1 :n~ dt- lA ¡..,~.. JJ&r• cuyo •fttto ta .\t·n.f:1 r1h} I~ 'Oeic. rtnunciAn •cual· 
Gmt111I et. TíiulOM '! 0pt"t•riun"'" dr ('n.J110, 1.,. ClUf' d..rivtn quim duposindn qut '"" 1."0ntrario nu.ti•" tn lm onima-- · 
del prltMtll• cnnlralo, ~· lat qur 11n c(.rnuanar 1 ftte Jlt'flal. m"'9ta. lti"•I• aplicahlcs. 

tT~t~it"~··· '"" ~~ o-U1";~PRIM·~~·~~~.;¡~~n-d~n~;~;~. 
'°', · SEXTA.-En cu1l51uWr mo"l4'nt.o N" tct\dri a..no· va la r.tultad d• l<Tf1llF I• •ut•tUur1on d• ru•lqu~ dll' lo. 

;~::: ~:.i~::~~:~::~¡A~;;~~ :ou:,:d,,';"d!':C~~=:;· ~:::~~::,~:~:l::;~:.~~~~~~~::::·b:1:::!. u~:. 
:,~J:::~~i~~;d~:! ~rg~~~1~~~1;~,~··A1:~1~~:.r!~ 1:~; ~ . . . DEciMo~·ECl'NllA.-~ hif'n~ íf\H'·;.,; lid~ 
CUJ•d•: · • • •· • '··· otoraadol romo Ratlnt/8' dtl adtudC1 quHl•n 1·n Jl'l'.cftr de IDfl: 

, I' "?/• ~1 •• -.-. • - .. • .... •· • )n)cmbtcd' d• I• Conw.u'1n dt' Admlnil<trac ¡.tri qU• •~Ptri el 
SEVTJMA.-1':1 Acnd1ll.nh p>Cfrj fto "'•lo ndrr fitrM-111 .. aontralo, qviirnH rn ir,t• 11rtn u t"fU•n lll d~it.o, 

lttJ dtrt-thm y nblii;:1ciont-~ qur ~ dcrinn dt' rslr contr.:ito, •nltndicL .. di' qut ter.in conddtrados rom(.r rlrpo..itario& j"u-
"'11n lan1llit-t1 •nd1..u, 

0

C't'tlrr (1 ntiudar irn nu.:~u1rr ,,,,.. fvr- drciala para lo• 11lk'I dt 11u rtaronAAhilidad l"'t\it )' pmal en 
m». t'unjunta u lifJ.1,¡t.1dar1.1cn~ wn.él, le.ni J,1.11&:1.1i:ia QUIN - Ir• tirn~ Je lA)' y d• qUf' no ptN"lbiuin honotanoe aliu .. 
fl'lirr• l•.cfltu•ula QltrNTA; sin nf'Cttirl~d di" bt11trwr irl t'M•· n1• por .,,.u íundón.u(cornndr qu no r•oc:frjn vtnda,rL"n• 
,~~ntimitnto de- la A~~dit,•~•-n ª~!.,!1•1C~™· ~ u.n~ 1 ''''O! ........ J>iv. dt. lupr o di~f!Onrr f'n fotf'I• ª'"""ª dt diclw 1•ranlt111 
ronf'JC'trh • hlfl rndo.alllno. o"""'º"ª"''• d .. lu- 1.r1.11T,., fJ dr a;n et con"itndmitnlo prf'v1n y l"H·n10 drl Acrrditanlf, qutira 
nlt' d11rumrn1ci. lll• 1TIU~mo1 drnch,. qu• N- rnn11~ftl&n pul · lftg1do ti cuo podrA uic1r c1ue ~ '• dW\uirlva aWqtñtn dr 
ti Arndil•nit. dichos birnn o N 11' •Rlrt'J:UI' ~u precio, por !11 ptrMm• qut 

OCTAVA. - Cualnquit-ra ottt4 cu¡:a. Q\M 'r\ 
At'tf'di11nl• hita f'CIF ('Onuplot dlarinro• :a 11 ... ,.an. .. i¡:n¡doe, 
tri ·11 pi.rt• jeJath·• • Of:STJNO d«" I• d~w•uh E.'if'ECJAL; 
ptro dirwla o lndirt-t'IAm•nlr tf'lttinr.nd,.. "''"ti f'h

0di10 y 
mo1h·•d111110r ti r.iiamo, df'J.ui.o ""' cul11.,rt1•1 J)t.1r la Ac,.... 
di11d1 tn el mnmt"hlO rn qut H lo 111d1 la 111ra ~.o,,; DO 
1t lo pidif'ra. al •rntimi1"11;0 dirl <'tidiro, y UU'llt.fin inrt""" 
otdln.,-io- h.111• d1lh11. {tth• y mor41oriin. dl" ... pu'1ii dt' tlla. • 
lu '"'"que"" hufir.:1n irn irl lu~u 1·11rrNJ)()t¡dltn1 .. dtlt m\\· 
naa cl.iu~ula, El J1i.J:1,.1fr .... iot CtrJ:'- .) tu. inlth.'\tfo r¡ur-da 
a:.uan1i11tdn m lu• lt r1111nn1 dt la e IAu1riul1 N'O\'ENA c.11n loe 
mi•n~ ti;,,_.'° t-li Ir• mi'ª"'' C"ondkfon ... qur H f'llliJIUlaD 
tn t"l!I ~· irn I•' rh "'~ 1 IJu111ul•~ rt11li\'U. 

IOI bubt.ena adquirido, 1>1hil'nd11 o debitndo ,.b., que no .. 
podla dUpoiwr dr ellOL ' • 

O • - O• ii ~¡~~º·¡; dicli~t,¡;,:--11;,~ ~·~~d;~t.a-
tlo "ª un 1lru1cf n dt dl'pb<lito, ln1 urtilit1d011 tc.ol'J'alpondit'h. 
ltt dirhc.r.in·espt'di~ • nombrir del Atrll'ditanlt. 

.. . ..... 
IJEC'tMbTERC'ERA. - El Al":t-dUMte INKJlii 

. tn rodo i:nomrnlo '• fuulud dr rrntlor irutp)('rinnf'«. Jlt
dlr datcit. t ínformr'!' rtltdnnadot t"n el ftf'lr""in, rf"Allrar ª''' 
IUn• dt· I• .. liimt:t dado. en ¡;1Hnlle y rn ¡rnrr•I t.it-t'C'tr lo· 
d11& 111 •«iridadn ntniouiu a un• 1df'C'uada \'lrll•nda dtl 
cridito l&D-1• tn •u fau dt invrnh"a e''""' dr rtt'U~,_;c:.n. . . . .. . . 

··;· ':" . 
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!\ ,\ juidv d1J M1Pdit1At.e, •I in1trvnuorque éa1• CJ No rullua o dtvuldu 1 .. l•lmrlllll. n11 
. dnifn• podrá, pnt cutnl• d• .11 oua µ¡nt, 1umu lu ml'dJ· atl•ndtn 111 Jnd1c•ciontt quir ... d1:n tn ''"' in 

.' 

::.._ ~ du nl'l.l's.iriu p.ra lA correc:O in~rraihn dt IOd fbndm, d ma· mhtoci de la d'uuila DECIMOSl-:PTl'-fA, fNI· 

•'!:' Dt"Jo tfie•t del n•¡rodo 'Y el rumplimitn10 dt lu oblJr.Mionn • nej1n 101 nt¡oa01 un la dtl11d1 dihtrtnrLI n di· 
~~}~J~ ~r _la }•!'!<!!l!~~ .~o,EJ~~ ..!...~"! ~':!·~ ,:__.:_ ~ .. ....!:.. '1. t. .. ~~.!! diritultu lu iru1p.cr1onn o 11 intttvH•. 

l X.. Acndilada N obll•• a d'.u a la otn parte 1 , . .~6~-· ~., .... '· .•.' ' . i 
a w hll•n-cnlor, tod.u. f.u. radlidaida n«turi.u ~fil¿¡.... : · D) 'So rua1quif.r fortru 1rtc11n. ~·\·an u <ldan 

1 
~ 1mpcOO d• Ju hr.a.1 m1ndon1d&&. · · ' !~:;.~~7;'t~ ~ rnru~~~m:-~~ .~" b.:~"~, .d•d.~ . 

Lot 1uto1 orifin.do.a, por la Int.nrndc\a y loe 

~ 
udOoa, doil..,r.\a ~r cuhirrlo. por la .\cn·ditada ruando 11ea. EJ No tubr.a 1•portuna111 ... ntt" 1111 ..\nc-ditank 
requrrid• ~·r• _1!10 por la arra parte. · cvrlqu:,,. d' lns p.11(v1 " 11ueo ·•t•h11 ~i. tuh• 

. ·,. ;., -~i:ª~1t~}~~~~ ~~~t,~:~~~~~=. i 
do:unt.a.a coo au. ~r1r.;cloa.. C) ' Propurrionan da1oa r.1,.01 "''br• tu idtnfr 

J 
... • dad o •1 .. , .• ~º d· SUI nt10c1t4,· . 

''.~ . DECIMOQUINTA. -Podr' •quel iru.UurnlO -
\;,;;i -~ti.?' l~ ~.i!f!el • lJ':l" M rrfitrt" !.:a i:l'u11ylfi_~(l)~~(A '.a . ---· ._ TambMn podr4 <i1 Atndit.ntt ¡.roc...du-C4.ftll\ 

. lñartnl'iUci.Sn tten&uaJ qOt Utt,Ut'. oli11htl'M ,:,n w ... ~.. u1dk• -~ dliu•ul• In n1alq\:if'r ca.o rn" qu1,. IU julcio ... 

·, ~ -:8.~~i~i~~;.; ~~~~~,:~;~:d~:~~~~:.~~== ~_:'_2~-~-m_,.._~~-i•_l'W<U_. ~:.:;~ dr~:~:(~ ~~-=-~~- ~--. •· 
DECJMOSF.XTA.-1.a miqna putt cidrda tarn• R.rH-Jndidu •t c'nnTr~·1n:-.'d.Hin'pn1\-.nri1u.lat 

bUh !o="'• !Id& para •dquirir hw ¡•rt.dUtlot o n.ntnlal !1.0 0Mi1•h•1.t11 prll\"tli.tntf'll dr ~l. ,.,.¡ C'Qlnh lfll> lftuloi "'r tr:J. 
att\ ·~ .; . rLhaJo. qut rt•Jui .. rao la• l1born rtl~ cUto tnü:i1h1>, l"uandt1 lo• h•~a. ~ 1 I -''"' 111.nlt' J>oodrt ..i1iir 

·-fOft '· ~ri !:10, por cQ<nla dr la Atrnli:.d1 o, i\ uf lo J~. dt in:nc·1!1:110 1·1 ,.,.i:o drl &cft11,tr1111n 11U.tr.ltr•"'"'-1l. tin ¡.it·rjth• 
Hin._.,•'" hM J1rndu<1CM o "'"iriut y C'Oralda:rar su lrnpoe" dn dt ,...finl•• dt'tod• lw¡:u •t' I;· ¡1iun,:a t·n r><·•ni6n jurHdtl 

• :-·wronin n :"t.u .. dOnn ·"piad u por •I ~nw C"ontraui. c!t 10.. 0!1 i1N. dacfoJ11 tn· J:irAnlfa, ;.t,.C.n Ir· "'•hlt1ttn ludia··· 
1 • , , )Jiaióoy.u'f kralw- aplit'aM1:t. 

--- - •• DU"JMOSEt'TJMA.-A tnivit dtl ,,..,..41al qu• 
deaiJnt. el .At•n-dn.ant• pndr' H1'al.r Ju nnrma.a lÍ1."ftic-aa a 
qurr u nút lbr;.n l1J1 at"tiwid•d• í1na1H:11Ju • lrua:1tnn'l~ \;• 

.. ¡ilar qut f'r. cu111rilan. • 

p.,,:t,, ad•mAI dic1ar a I• Aurdil1d11 o-~-

.... -. : --:: . \·10E~i.\fOi•f\J~ti:FiA.~P.,. .. 1 ;~iu: ... ·¡;,,¡~nlo 
'i• cü&iq~iri r11nlf11urai1 rt'iii11fonad• n'.n r"I' ronlfl1Q. • 
opciün dtil A~r.-dihnll' ,. .. un 1d•1•11:\ln ron11•rl(',,te 1or. d'!'l 
d1•tDicilia d1• ¡.,Ir.'°" de· I• .w:·: .. ! •n qut :'4.' •u'C'Tiht- ftl• dn
runit-nkl o 1,.,. dl'I duminlio d ... h1 Acrf"t.lhadL 

.J'. 
i. 

• doe, lbl li.i1C'aniltn1w. romunw a ""'" dt:l1Q 11ujf\..UN' ""11 at"• 
ttvid11dn, r~·ntn rn meu·n• d., prnduttitin ronu1 d• \·er1ti dr 
los cítttc. vf1h.nidoa l"Oh ti uldiLu r .. la1·1r•nadu nin t1ttr ron· 
trato y r¡u"' h•h l'ido d11d1• ra •u•ntla, uJ c:omu c1i¡,:1r el 
cumplimW.nro rt• 101 IT\i11mo.a. · 'l ,, 

l>ECIMOC.."TA\º,'· -Qv .. d111µm.a~u ,..¡. 
puf•do qi·· una rrnb!o C'tlruo Ja Arrdltad• tfod~r la nnt. 
d• la C°'"-11• o dt toa sm'llurr~· ul.tt-mdwi ('Otl tol cridnu, 
apljcarli 1u Jmpanto a1 p.11¡0 tntal d1· 111u aatuda.. 

.. ·.. .. ' . '';.. 
. ' DECIMONO\'ENA.-F:? 11rdr1~d1·prtft'f't"nri1 tn 

11 P.JD dt f1• adtudo. de 11 Act1"d1tad• '"ºªel Aui.-d1Lt.nlt. 
""'"el ai1W•nte; 

. •·• V1\.ESJ!\f0C"F.Gl~~UA. -.:Mor'• t'Ulo dr I• 
At1iodh.ad• o au" fl:nriuf, •h 11 forma u provurrilin QlH dt-trr· 
n11nt: l'I Aer1-ditan1t, t"I pit,11 d& lut1 ,.,.1..,. de nitifininW\ t 
in-tripc-i1'1n dt-l P'.-...·nir 111111r.a10 

Yt:..rL .. ':~tr~:...r.A.• ~:n ?& :sn~U.~\ 
::e n.~l .. tc.l' t~·:.,n· • J·~.-c:!oa ''" •l. c.n:·.Gu • 
crr ·4.!.t .. ('e Cl'rT. J1u'"º"""''"'c.t'.i: 4.l .... te• <..:. .. 
lu G~.r.,e~"""~• ',uc :l•Y''°' "A c-.W > ... :. • 
cwc-rc1.Utiu.c~!r~ :.e a.es i ....--=:.;.:.te.a, .. • r . 
t.:. . • c¡ ... t •1 ...... ...u~o c.::ta;.it.&C,¡" lf4 lC'& 
ci.nt.a •lt-1 cc..rr•Jt.j><.N l~()~«"D• 1 

1 
Al lnUtt:Mll deJ crkfito • qut" 11 rrlin. 111u 

oootra~o¡_ 

BJ C1pltal d1I minno: · 

C) · Lu d•mh prntaclor1• JJ«Uni&rÍM qu~ "'' 
tuv¡•ren inl'OIUIU canforml' a l"ltt d111·umtn~. 

0) Lo. adtudo,. J>t·ndirntn por 11 nlnr.:amitn· 
to de aq1uiore1 cr"1ita 

VIGESJMA.-EI Ant"di1antt podnl 01it'•r tnltf' 
la re-.cilli6n d•t cor\tnto n 11 tf'l•bt1c:ic'>n dt un ron\tn~ IO· 
brto •1 mndn dt conlJnuat ID" 1r•b1j111111~r11pl'CU&rioa ¡>imd1u· 
tn. ai la Acr1·di1ada o cuaJ.¡u'-r• de 11u... Soc1,.: 

A) Prnrordnnu al Arr..dlt..n1r dat1"' f11fop 
llObhl rt muo&o d1 MI ª'1ivo o d1 !U pa..J\o: • ••• 

iu .... E'ro~ .. n lec fondos Prov1.;¡1r.l~ del tt~: 
&o ea nnra dl11tlnto. dt toa p.r.!•dot1; • 

,-;:-, :::;~.---.:-:..;;;-.:.,_ 

.. ..., . . ' .. ~ 

. t.tt :1~.; .. U~;.~ l~.~:·t"1 ~~A·¡·!~ j' L L 
4" 1• c~J1 ;..;c .. ia o .. W •t! r..:!'l~c ·l i: ~•!· .. 
12h 1.r:.to.rtc.,·1 ; cr ¡:,.:t• C:ol. a:rt::1tJ·!: 1 .. 

C:i;d l~u • h ru'! c:11t:. d•1 ¡>rc~QMtt -
C'-1'Lt oi.Oe 

• ~ • ·1... • ... 
.; .... ,·. ··-: 

s ~.: 

. . ··:·. :.~ ·.~~·::· ... ~. 
. ·'· ... - . 
----------
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.-..~<4-. BANCO AGROPECUARIO DEL CENTRO, S. A. /---~-JP>. : .. ¡ 
~t.6n:dt~to./'VtcnoyflcM<o"'llo) / , , ,,,

1
!, ,I, 

~ j. ~A~~~= ~~=-- Pf:JO L . ~ . ' : •.J '~ ' 

• • '_'. .. 11.0U1HO, GTO, " .. l 

; 'i'. ' . ""M •• ~'".'.'.:~~ T ,:"".'º" " u>d,.. , , '-'-'" . : L: l 
r: .:'/ IU.w Que Ot aeua:l"JO 001\ el Aota 1e la .AOHatleo. IJtMr&l. ?.nrsor.. 

r 1·'.· U»s'la osl.ebr&:W ~ •LM Booltcllld", oon tooba 9 it aa.-o. do l.':1151 

.:":·· ·~ ·00111Bid11• tu.4 aiutori~• f"I:' lA pro¡iia Aaubl.Ga ~· fi~ ;» '>;/ :: .•i ¡>r6ee11.h~Co!1\~·,., .i. il11aoia~ioo e:i 1'1rUcipaolcfo, ·poi- c:énoS.J~: ::
1 ! .... _:r rarlo oonulli111tt. a :loo ·s11ttr1111 11oola1.11; ,.. c¡11e ~r.1H.ud: .... H 

· 1·:.·1 . ¡r.a•·sno~e1Íl. dº ao:ii.r llt .. lo• be.notio1~. l¡U~ ~~t& llDOClb···. (:.l."·~.·;. H.· .. \ 
! _. ' · preu11\a p-ol' to110t1p.~o •• J.a ~1'11001611 Uc~~ '\tH "JA h.,l'~t.:i." :.. : ·__:, 1 
; :" '.- • lie i'J'Op&ra1on.ut% wn el pruie~• -'•l QUHho· 4• t::¡;Án'a¡:• . .:: J.'01:' :r..i.:. q1 

· ~};.:;·, ;: ~ntér,,no~~ qn .. ~en..trd,'el\ la, oo.uroJ:11.'1. .. n.1,6n -.\11 ~ t~tio~~ •. ', •1, 
(. .,: · · ~t.1111 .. , UtllO a .l~ ~hta ·~ Aata. dt 1i:,: Ac.Aab~ta ~~.~1-al 4o ,~~ : ;·t: 
¡;... ..... ... ¡~lo" ci.~· :~ .. "".1~ ... :i .; .... '." . · :<·,:. ! .: .-:: .. -.•1.'.1:: :-:.· .. : 1,;:.dj 
;:¡.:.:/ ~ 'xv.- AIHB'l. 11~.' .;¡,. '0~01~~~4. fü~ou dn 47-oo..co n.:.·. :a:,~. ~ ·:f. 
., ... } .• l 
1r;· lw. la pl.il 16n .h eoii4i-,...go, 1.oto&r•i!.t.• por lllril ~r.1:.M 4j!&j- · ': ~ 

.. : : • lo• oo~w" Í.Nol:oe "'' ••;llotao1Cn .-.porturol). cut i...i.u~ 11 ~llt. ;... : 
1

, t· 
.'" :'- · ~ooJt4 ;,r ...Í. ·oona~~'llinio. dota, 111h...i.1 vu-oelau Q1u1 ·ao lot1»l)~'\ · · ·: 

. ,{ ~i: ~~ .• Po;j::~ r::~::::: ~=~~::~::r::: ::::.:: '.::::: . :::~·: J 
: ~• 11o&oh•lldll<l ntll'\Mflln1~na, .""'YºI' ~a.t4ail, Q1t.e~do, '~C:l.r.ti : ~ 

:"5 '. :. • a o1u!d 4• G~'ldal:a,aro, Jal, j· oon .folllio.U.1o •11 VQJ,.l.1u•;1. z;o, · • 
, · · :". ·. . l,~706, 1 C1n11t1 C:c;un'G.l d!t 'li1o~lllldor11 .¡ rxp0rh.t01'tl.; ~. A.,-· : : 
1 .~, t\110 ont'doiar •thil1~ oon •l. Pr111er ~•11tU-~n10 1e la .l.'a11rito~ 

~·'..' ·' • l'ltblioa No1 19.~25, voi:. :to •. JlS, lle hch!I l:? Jo lbno'il: l')bg,... ¡_; 
'/' '' . · ~ paea:ta •11~ 111 ti 'fil Uf!. ft'ano1e~o 5ol4r%Ano ~ljur JJ."e, · ·io~. - .;¡ 

'/ ;." ~::. ~li. !!O •. U(i'del. Ilia.trHc ?o.Jero.l, .P<>r ia . ci;.tJ.l el· ~'IJ~J.nili t~i-=-
~ \lnioo de !Jt~tlora '1 r.i:¡ior.'<ndora, 11. A. P ar. Joa v. lA l>a.!IUa:.-

F~ :-> \~ Ir., lo hetg.nd Qireute <IU.u'tll le J.u i:d•• !:l¡inu 0011 l..:i.a r:!g~l~ '. 

~;":'= _,: ''ª taoulta.:1•• fA"' úl :!1e11~¡;.~lio d• •u Car&•• Aro~cir.ácto i;~•rt'!<:S,... 
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.:.j/.' .,. tlra111H de 10111 clno r.rl&1n11 vifrrafoD lnl Art. 2~54 d.ul C1ll!':I ClJ, . , . . : 

:t,'.'.~- :;_ .. , 'fil ~ el llioi.:ito 1 hnitorio:i l"1i1erol1U, ccJl '\o~o la.s !.,. -: • :·, 
i'J ... , cu1u,ea Oe11ual10 1 ada ln !opeot11h11 ~u• n~uhl'llll Cl.t!u11111.A ., 

·.· :· .. : !s ..... 1)101 oon!t'l'!NI • lA J.11,, ell lo• t4raiao• del "'"''·· 25$7 '-«Íl - . 
. 1,¡,: . · ~ propiG C.rdt.1111.aiut• Cl'fill pu.U.111~0 HimhllO :rop:eotziu.. r .1& "IA -
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} · ·. • \:. · dot'llh1t1 1 111110.t'ibu• J e1i1doau '5:.h11lo11 ·do OdU io, 1111 loo tol.ra1• . 
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!~ ;· . '.:.._ •~-"'°" pdblia~ • ¡.rbo~O.-.f\ae fuere.11 .neoouaria. p&ra .• i.ejsz · ~; 

'
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~~·-------------· _...;.. ____ . -·---·--·- ...... ·---·--· -·- ..•. ··-·--------....· 



l
-:;.,,.~"-.----.~ANCO AG;~~:~~CUAElD ;~ ~~~T~;~~~ ---¿.

7
-.. ~--,'~.:·: 

• , • C'ii""'«!4ft ck Oci>6tib. ~, r~t>"::o-•t0> ~---
. JUARlrZ N• 10.- 4..,. ~1110 / , • ~. , , 

• ''Übl1B~~ l 

~f .. '""';º "º· ~ . 
J t.uorito t&jo ol lfo. G7~2 1 'ro~ ~), I.1bl"o .ie Cll!Mlnto, u llA ~ '. 

Otl!ll. del I:•!• hll. de l• .!'M,;:d 1~<1 dd FIU"tido laJ1a14'1 Ja -· .! »-· 
f 

t 
J 

... 

... 

lrapuato, (Z LPot l!Ull fel!l:JI 19 ch Jtl:.iD J• 197-4 o ' ·.: .• ( . . .' . 

''!· ; 
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¡o Priaor 'l••t~o 111 ~al'ib16 ·b:l~o el, lfo. UO, LilaL'9 ho. l.'1;. · 
'ª la otnD. dol Jea¡, de Co1Wni11 " º"'rao .Sel Jasado h .Pr1;¡¡11,.:1 
Inetanoia '..1.i D111'll'1to .TuJ.iaial l~ Apah1.llr.dn, ::tob,,. ®.D 1'110M. 

it · o11abn .11 llió'• l'&nU1ao u. 11.!a:a&s quo a!1 .An1t11'1ht. G~ · 

a .l.ooiOJtla1;.G, olll•llra.ti. coc tc.:h.>1 lli da 3epth¡;bra d~ - . 
•• N.jd o•c tloa1oU1o. •oai41 de ª" rtpreo .. 11·;,,..,_ hl C;l. ~ 

lrepuolto, :lti::..• 11p" lA c&ll• S:ultoo lle.;olJ-"·lo loo 20-~, 411. -
., Jo•to1Uo quo •otulu:ih •• aM.oa en tl Y.1:1, le') 411.\ ·u·:.ao • . . . . 
~J.US~l!UWACA <l(I lA O!l\'Utani :"'-=rriOllM: hll!lilM· lC -- .. 
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41 oha,11.M para oullril' loo iv<Ooe 4&1 o~Uho .s~ ••.Pl:r.oso. s.s 
rfA 11GtorJ.1S:!aa ~ca ti 'l'Dlll J>Or, parh d• •IA. tiapnoa• 7 otl'll.fl -

d09 por ¡iarte da •ta Soa1111•4", .pero llnioame.e.te aazal .iwoe..ar1& 

una ti1'llll &1ttor1.&r1da p0r 'l"U'h ~· oaa aaºooi.i:io pana girar oo,g 
u. 1• OllHLt&• e.~ l'e!lpanPbllldl.ld pri.ll01pal' 4• "JA !llpraM"-

el -l•'· del di.Aero '\lle .••.•. ~•tirada .St ii1ollli o~•n~ ·, 
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Oo1nra'•• Bl11 t111lw.J'so1 OOAt"1t&rll a •JA So~1t.lacl• 'I a "Rl !uii--' . 

oo• 7 la• oll.':IGll.loe.?11 la• aHe:r..ati'tue 00111rat•b• po•S.bl .. ,._ 
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•1•1&1 cid Jiflf. H"re al precio 4o~ 011""'1-ra.ao p~ el 111u1tio u 
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rotaUcaat&t del eapf.rraao', ,,. ua a1:1 el ~!• o en al. 1:1 -

e • 1 co.11Hnir '>ctll •~lu la" ·r1r;.w¡1:raoicSa qua le• oottoar -
nsa J'.!01' lN ••ni.toe <111• ·r.J"utu. . .. 1 . .. "· 
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,9C'l'~V.l 1.;. 11 al upll'l'•&O- •• ••paoudo 111 las 111•~1.laci~~~. de -
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ateo\4.a u la 1&plotaoi4n iltl e•.,dnaao hn4nln PT9ftr111cia - .j 
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a. l•• ierodu AJlaGlA.laa, beco lo• h1Joa, tacúlluea ., ron••• 1 
nu aa;rorH 4• 1344 qH 41p111la."\ 4• ello• 1 rea149A ,periw.n<int... l 
aenta ea al n3uo. Sl .da 1111 haaa neonario 1uÚ11ai- ""• UlllO • ·1 
4e obra, .. J'4!1 oou:¡a:1aa OU ... peHDllllll apta. pnr3Í al \n.lla:o - r 
N'llltl'140o . • · 1 • • :: ' l · 
.2_l'!U~•- !odol 1.u psrtlDllH ooupadna ID loa \raba~OG do la U - 1 
pl.otaoi&l Hrla paaaiu ••11\ra lM aDJ.Arlo• auabhoUee zior ¡..,... 
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México, D.F., a ll de enero dé• 1993. 

SR. LIC. JOSE LUIS NORIEGA BALCAl!CEL. 
COORDINADOR GENERAL 
COORDWAC ION GENERAL DE ORWHAC!Oil, 
WFORMACION Y QlJE,Jt.S. 
PATRIOT 1 SMO 770 
MEX!CO, D.F. 

Con fecha 23 de mayo de 1975, celebram0~ el cont:~tc de Asocia~ió~ en p~rtfc! 
pación para la plantación y explotación de 47-00-CD Ha:,, de r.sparra·p y par·a la - -
co~ercialización de sus productos, con la Sociedad Mercantil denominada MEm~acador~ 
y Exportadora'; S,A. y el extinto Banco Agropecuario del Centro, S.A., actualmente 
con la sucursa1 "B" Pénjdmc>, Gto., derendicnte de la sucural "li" Iril;:i11ato, Gto., -
del Banco de CréditolRllral del Centro, S.A. 

A partir de la fecha del contrato la s0ciedad que renresent3bamo5 ~a cumpJ•dc 
caba 1 y eficientemente con tocios 1 os compror1i so; :ontra i dü~ en el ccintrat'.' citacto, 
al grado c!e que sier.•;ire se han obtenid0 huenos utilicad¿·s dr:rivadas nrindplr~:;t~ 
de nuestro trabajo, particularmente la cosecha correspondir:nte al cicln 1980/19H1, 
en la que se obtuvieron de utilidades brutas la cantiJad apro\imada ~e$ 5,000.0UD.OO, 
pero es el caso que de d1cha cantidad luego :le descontar $ 200,000.00 ccm:i .;a1dc. 
que tentamos con el Banco, s61o nos correspondió lJ cantidad de $ 600,000.00; e~. 
decir la empresa Empacadora í Exportadora, S.A., ll: '.:orrespondió S 4'200,000.00., en 
concepto de una 1 ista interminable de gastos y de l~ros cor.ceptos por nosotM(''.iH:o,~ 
prenslbles y utilidades. 

Asinis~o por lo que respecta a la coscch1 da1 ciclo b!/82, nuc~tros co~pa~erns 
terminaron su trabajo con la ent1·1·9J ti.1tal J:: l ;i~·od~:::to ~ m~diados del wis de 
nov~en;bre de 1982 y es ¡¡ la fecha que nt se nos lia er1t"egaco can:i<Jad t1lg::r,a d~ -~trr!rn 

por ningún concepto, y de esto se va 1 e 1 a e:~p res a para r,resta rnos di nf.'ro a red.i to: .. 
haciendas firmar letras de cambio por la c<?nt idad -:;ue se r,c;;~ entr:::gJ en ca1ida<! e\•: 
préstaf'!o, a pesar de que, como antes delil'los e:~ 1 a er:~r<:sa quien ti e:1e el Prtl1'J•:.ta 
de nuestro trabajo, 

Para la mejor compri:n51Ón t:<!l problci~·l O:J'-' ~.e· ~:1Js, n'.ls per01d1.imos ~·cn:;i¡.3ñ¡1r;e 
este escrito fotocopia del escrito rle fecno S dP. (•n<:rr, de 1983 ffr.-:i,1t1ei:; por Lirios 
los CC'r~pcncntes ~::. la Socled~d ,;sí com'J dt!l r.or·tr~b .:; f·:cha 23 de ílDJ") ·!~ l:;;; 
a que nos referimos; reiterando nuestra soliciLu~ dt ~u int~r~encif~ ~ c:ecto d1 ~u~ 

a la brevedad posible, hecho cd estunio e in·1es~i'.:3Ci·~n respectiva se ,fr .i:12 r·runte: 
y sati~factori a sohición <i n•1estro problt!ma • . - l.. .., ,.,. . .1,. .-.. . (, ·. :..:,. . .. ,, 

t!->;i. .. .l ... '·~1lt.·t..t'/ ~1.,~~··(•_';'.('l f_,{;.,..,._,~ ... 11~; 1 .. 1.t~~,ti-" ...... t •• 

EMIGDlO YALDEZ GARtIA ~Ar\l'iSC:l ROD:<iGLÚ MMiA~fl ·-
DEGOLLADO 25 D!:GGLLADO 25 
PENJAMO, GTO, FE!LiAi::i, CTO. 



3i~i-.li0 l~;¡; JO lu:¡¡¡. 1i.1• .• ;)el dín s·,·:bciclo 6 <le 'lm~ro del arlo rJ3 • 

. \o~ r~· ... ,,~ 11<- lo:· intev,rantea cie üt <:oci•~tlt-t.d de tepu.rn. ue villalobo:, para 

co .. .-•r:t .. :· L~-' ::1·ntJlr·1,.,:3 ouP. 1;1?n~mos DC•n·c, .. d" l·., bie1:1br1:1 ot:l espJ.rrrJP,O 

o r,1,,r;:,,.ción, ;r t.:•::;uJ.en de 1:, wnpré:E:• <:•ue 111:- <.:sta com111·r-.ni:10 el orod= ... c

to, por lo cunl está biolando el contrato nu<J :ce i:_:;o :ta nue en el con_..,,._ 

' ... :.·ti . :r n·1 

.:>e tei· ... 1n6 1- cosecha uel uI en 11ovi1~1.1orc? uel ral .... o •::io l :io:- ~ia.;m.L'on 

en :u1;10 u ·l .•1io 62 .r oo:· lo .1'1".1'ular a:-ií a "i.co nl,.::Llt: ('Utl ampA:au.mo~ a 

cosech"r :1 en la coi~ec:1.<i ·iel 82 ouetir.ron 11c D>-ll'Ur cada ocho di¡jB ;¡ .-.a 

t~rmll.Ó el I7 cie novie.nb.re y li•tGCa l;:¡ fech~. nn nos nnn p•1r.:ado nad?. 

»or lo cu~l ~sí no no~ co~b1ene u noRotroo, 9~r oue no nu~ alcansa el 

ainero, crt:e::.os oue no~. ba mejor· :::embrnndo nor¡r1) .V ;ri1m, 

por nue el ne,;ocio, dt1l •Jspnrrago es oarn l!j emp~,cu:Joz·a :ru "ue en ai!os 

i.trhs ~·.lir,n 5 :uilloniHJ de pesof:, ~ ponilm du P-ü<:tilo la empac·,JrJr_, ¡ un 

ruillon no:,> rv.edabi' <l rwsotros a si es de ouu ol r.e;ro(.;iO tJS p .. ,ra ull.•s 

y us:( no.mos combiene. 

Ahora cuere.1.os una autorisación ;iara rurbechurlo oor oue y¡¡ emo.:; ido li 

?én,iHmo y a <.:ueretaro y no nos han d:,.o.o nin:;-umi nolución al o:ooblemi, por 

eso allorH nos pr.sa.mos ha.ata !liéxico p.Jr<J cer ~.i &nui nos :.acBn tle la es-. 
clabit« !::Jr ;ue yñ nJt; enf,_,d:c.wris. 

Afe:: tos s.:.l ucios phra. todo el persomll u el Banco tti..r<il de l!rf:u i to 

e~ ;iera.nc;o uno:. büen« y tironta 6Jlución a nueutro pnibc•:J,¡i • 

J,t;;,ntamente la sociedad de feouza de vill'óllOo(JZ :nui:ici.oio de Pénja'l!o ltto. 

LA N.::;:s,1 .JI.1_-.CrIV., ¡j;i; LA .;o.:r~D,\D : 

Pl<ANCI.::3t:O: H01J:tr·J1.iz;, 

g:;;;;;;u~JZ..-/ziy_:~:v 



-------- ---------------------~---• 

3STh~;,¡ ,•,,.tOLI,;, ~.------o:¿,_)!¿ ______ ·-··------------

JOS& C1tTlw ---;_~~j;_~-----------------------------
·lI•',·'L"'· ,:·'}/· · I CJ,7 +r-{ . - .. - ¡; ..:.::J\c.:i'::: ... ~_¡;"í'JJ!::2. ___ .Y._~;..'1 .... Y.:.. ________________ _ 

,...., 
1m;,,,(J1ú .¡,,L..Ju~ .:.·~lu:._(J.u:J,_ __ .y_;¿Lz 

----------~--------

~ ~-· _..,,. ~ - ~r~:.;J::~--------·
_..,/ !.-•'/ / 
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9.2. Gu!a de Preguntas para las entrevistas con los 

productores. 



G 'J ~; .~ ".' I O ;¡ .\ :-. I O 
:' 1! ! ·\ !,.. ~t::.:\L!-

:::. \c: ~ 1 · ;.: :t.:\ •,.·::'.:r; 
11 ~ ... e ·¡;:I"i1 ··.~:u!~ :!>Al'C~A'JO r::r.er .. ri;\JIO, 1.J!: CA.~1 :¡~ A:"F:ICJLTJ:l,\ 
e ·;;rmA?o11 • 

··~ , .. _. 

~to:.cm D~L r;ua~~~A7>rJ1. ______ _ 

___________ 1:: I 1:.__ _____ _.:C;JO: ____ _ 

Tl:!:l!E m: IJ\ i'.-:n;;,1¡¡;, ;:-.:c::·.:v.r::;-,~: • ._ ______ , _______ _ 
C.\füj'J ::..~ r;r.::E 1>:1 L.1- m:.'::¡::;A ________________ _ 

AO'!'I'!I':'·'.CZ·:3 ___________ _,:\T';.DO ___________ _ 

'l'I?O i>E C!)~f".1!U"'i'O DI! 11·Jr:.:.''..;"!:.'.:.·l.;.;'l_-,,:;:::"'r,~r:;;·:;:.;.-'..:•;....-----------------

ill:! T1~:1 u"~ nr:ao ___________ ... n •:·; ".'.:::.l?<!~.u. ______ _ 

om;:IVIJ; ~i;· ~· ::J:A. .-.:r7 ·B _____ _ 

u.:A 1.tM¿:;.a::-!:.c:I.\ .um::"L\?_JU_ a0_ •. ~-·~:·o ·.l; :;.\ .. :Ji::n:!I.\._ __ _ 
"'"·C'"~ .... ., t' , . ..,, ·· .. .,~ ,.,. · '"V('') ....... · · 'crn~rru: ·:~~- ~-: ----_ ... __ · ·· "··· -~ ·· · .. '"'·-------
D".l ~!J.::·1~1P .. A ___ .. c..~.---~1:;---:·.::~ ··~; C~~~L ~7-:!r:''l.•-------

si101\D·11A _____ :::·~¡:c:i..._ _ _.~-----:: .. =: ro r:.Lw~~~.!-·:!~:~.,,J __ -'"'c'"·.·"'~: .• •. ___ _ 

Oi::os __ .. _ ___;~\ C:\._ ___ _,.j<-· 

--------·------·-------------------

_._ .. _________ --·-. ; 1 .... .... · c .. :·.~!·;.,·, < · 
·: .L . .. ------
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C-JA':.'A:; ~oir.-;r,,\''\\S O'J't'!~:n ron n:c-:-... :i:.'I. _____ .,..--------

C\iA·r.ro ¡~¡>N:.t'1A::i'l'J PCI! l'í .. \!:'i'A _____________ _ 

:: : ::.:·-;J. i"·:~·c!1 :·o:: ::rr.'1 ?n :·: ·M·::-¡.\'}1 ::::r p,·;.~ ·c .. ____________ _ 

1.:·r !'.,,\ 1.:.rn·:·1'.i'.v::to!1.._ __________ r.:r.!1:r." !~~ rrr.r:n:'I.._ ____ _ 

e .:!Urn :::; L\.; G'.l'1"':;:r.rm:; m Lii:?m3A, .nn:::a.i:.n 1':.::1S''~\L---------
!:.\ .::-:;.:c:r .. ')r:i . " .,,, -r·'"'·"" ... .,., 

lJOJ.~ ..... .:. ,;¡J 

co:r L\ 1·:-::~:1u·::CM!! :1.>~ cur.n:o o.t. .:·~;>,\7L'.Ao1 ::¡~ !L\ l\L7::RA::·1 ::t :::na: .. 

:r'>, ::too, :Tm'T.'Aorn;,-u.uvr.v::: :::?c:cr:: ·::,cA:r.1.: ·s r:': ~r. :::~r.o 



TI?:'l ITT V~ TI1:l!:lJ'~ICO -------C·1~J~:':'l'.J.JG.LO:T. ________ _ 
.., 

C-";370 ::r:.:: L.\ :r:::u.T:'~r:1A~º'--------·º.'~i':~~~r::~;~) ~JL:~::·.~.1'· .. 1. ______ ··-

P!li:CIO lE LA m:trtr..'I. l'•j.! !':8·~"''-------·~'.JL::r lJI. ~JU~-----

________ t.H'V.'CCIO~:'-----

ll3PZCI!•'LCi\CIO!E:J 12 LA AC'i'l'i!n\D :l!!L VI'l.!:01 ___________ _ 

!,lA.'f.(ACt:')ll: 

l'!m['/J!AOIO~l mL nmr..01 RA:JL!'.tOI sx. ___ if'.l_Pll1?JllD!DAD.;_. __ _ 

c1n·m~".:..· -------· !'!.:\~un sr. _____ ::'-c·1 .:':.'1..._ _____ _ 
P:iO?V.IDID.lD_. ___ _..Da:Jr¡;,"fAn 1_ _·;i\:;J::o\D0:1 -------
PltCJ:l'tJ:mr u\:J. _____ _ 

sm•.nru.1 CUAll'rAS PLfL!:Tl!J '.''!l lli. _______ c'.lA'iT1\.'.l 1.'!llJOlf.\S SIL'!.ill!l".il 

U:!A Jlll., ______ .. DIS':'. rrnm:: Sº.!:1C'l3"-------DI ~·~. :-:::':'::E i'L •. ____ _ 

PAC.\IT POO JOOllAL':.Jl;O ____ _ 

l'R'.lJ.Vll":ID J) ra ~!:~:!A. _______ T:::i>O D.:: I!J:.>r.t:::r·:¡¡ ... o:; -----

COJ:'O • ..,¡¡:$ ____ _ 

IlI!!Oo._·~x:._. __ 'l'l_ C'JA:;~·A A:m\:I..\'l!:i.'I. o o::i3 ------------

F!:íl7!LI-.ACI O?T:. _____________________ _ 

ntr:GO. _____ _ 

C'l'.l~CIL\¡ 

DI{I; A CO .f.O!lt\\.._ _____ _..r!~L'!:..t:~f.''l(l. ________ ~1,1!):~ !' !l :"~1.U 

QU·: 711.\31\JA!f 1111'.l l!lle ---------· .:JELD03,,_ _______ .. !~!,':!.l?(f.?U 

... : A L.\ !:::a>A::::.:.n::A ?----·-'".:.i\:ll .:I~.L. .:;íl::;'.·:. ________ _ 

c.t::.r•)A:L.: n .. L',\ co..:_c¡¡.i"--------------·ri::::o-$ ____ _ 



11. 

:11na:~.~1 r.::: CJ · ... '1.~:~r.:r_~\rE . .!~= 

A ~·J.L;::..:5 c·:v:~.·\; 1~:1 ~ .. ...... ::'..r;o ---------

... i:,.:.;• _____ ~)~ :·.·:~:..~ ______ _ 

':'CT.l(P1" H:) ___________ • 

mn:t1:,~r.r..:·:
1

._ --------· ::·~· r.\J1·~-~~------------

t:!I :rtl\?.\'.J'.lltW _______ CiC0:0!::::l ______ _.!l \SCOT.Jl3 _____ _ 

pr.,..· .. :~:r.\a __________ !l::GIA~ :ra:~t ________ :.! . .\:!:J.'~3 Bil.T.:!T.A.:YI?A3 

!'1\r:h --;, c:.w:-:r.Lo _______ 1-.a:m:¡o-1r.1: H .. ~c:'..tvoa _________ _ 

cnr:~·:·.\r; :-:u ______ _.;ur.\·:~."-------!Y.'i~:: ______ _ 

~-.'Cr.::·::r,"'.; .i Ir.! L\\':",D~ .\C rv.::~)'lw\.._ _____ _ 

A {~:7r.~'.E'J ¡r~ ~·;~:i ~rL:L~ :.!~1 L "!l r:3:lJ?. _______ _ 

._: .. \'.l1 ~ro Jo.-.·:-.u\ ______ _ 

m:·;:n.:r:;:~_,1 o::r. <:!l\!l.\J.i.D'.!l...:'.11...:Q_ __ __;:,,) ;!'.l '.\:....-------

'1tn "...'r.·. ~;T.,\.'JA. ___________ _, 

RB~'J!:JI'iOO .:.UJ: !'!!E ~\ :::!lt'T:~A 1'!1.'1.\ C•1.:--'R'•~'..\..'l._'7-'.:1~·-----------
PR:>'>7MIO:P..:S llllE ::;E LSS Do\11,,_ ___________________ _ 
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