
r

39

poli mij

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
u .. 

l A R A G 0 N

El DESEQUILIBRIO OE LA RAM.14 DE P 00--UCTOS

lACTEOS Y SU IMPACTO EN SU BALANIZA COMERCIAL

EN EL PERIODO 1970 - 1982

E S I

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE : 

LICENCIADO EN ECONOMIA
p R E S E N T A N : 

CHAVEZ DELGADO JOSE LUIS

MORALES CHAVEZ RAUL 1. 

Nléxico,, D. F. 19S3



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



M DR 10' DR

LALA " a' 

IV. 

Er\'—:P ARAGON



A NUESTROS PADRES Y HERMANOS

A NUESTROS MAESTROS

A NUESTROS AMIGOS



INDICE GENERAL

Pag. 

Pr6logo

Introducci6n I

1. ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA LECHE: PRODUCCION Y COMER - 

CIALIZACION. 1

I. l Importancia de la ganadería en México y el inven- 

tario del cjanado bovino en México. 3

1. 2 La reforma agraria y la rama pecuaria. 17

1. 3 La oferta de leche bronca. 31

1. 4 La localizaci6n regional de la zonas productivas: 

principales características. 42

I. S La comercializaci6n y distribuci6n de la leche. 57

II. SECTOR INDUSTRIAL: EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA RAMA

DE PRODUCTOS LACTEOS. 71

II. l La dínámica, de la industria manufacturera y la

industria de alimentos. 72

11. 2 La industria alimentaria y la participaci6n de

la rama de productos lácteos. 85

11. 3 La estructura de la rama de productos lácteos: 

tipificaci6n de cada una de las subramas exis- 

tentes 97

0 Pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homogenizaci6n

y envasado de leche. 113

Leches industrializadas. 129

Derivados Lácteos. 146

11. 4 La demanda global de lcs productos lácteos. 164



1

III. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE LA RAMA DE PRODUCTOS -- 

LACTEO$. 175

III. l El origen de las importaciones. 175

111. 2 Destino de las importaciones. 186

111. 3 Las exportaciones de la rama de productos

lácteos. . 194

111. 4 El balance de las operaciones de Comercio Ex- 

terior de la Rama de Productos Lácteos. 203

IV. PERSPECTIVA DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS 1985~ 1988 210

IV. 1 El sector primario de la produccift láctea. 210

IV. 2 El sector industrial de la rama. 217

IV. 3 El consumo de los productos lácteos. 229

IV. 4 Las importaciones y el impacto de su balanza

comercial. 235

V. ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA RAMA DE PRODUCTOS LAC- 

TEOS. 241

V. 1 Tipificaci6n del desequilibrio de la rama de pro- 

ductos lácteos. 243

V. 2 Estrategia de desarrollo. 253

V. 3 Acciones de implementaci6n. 256

Conclusiones. 
264

Bibliografía. 
285



PROLOGO

Durante varios años la rama de productos lácteos ha atra- 

vezado por una crisis que se ha prolongado y que al parecer no tie- 

ne soluci6n en el corto y mediano plazo, dado que en ella convergen

varios factores que obstaculizan su buen funcionamiento tanto en - 

el sector primario como en el Industrial. 

Los cuales inducen directamente en el sector externo de

la rama, para depender de las importaciones que complementan la - 

oferta de leche, fomentando la ampliaci6n de la brecha deficitaria

en este rengl6n. 

Ante esta problemática, surgi6 el interés de conocer a

fondo cuales son los factores que intervienen negativamente en el

desarrollo de la rama, para así poder proporcionar alguna soluci6n

viable que contribuya a erradicar el fen6meno que se presenta, ya

que afecta los niveles de alimentaci6n de la poblaci6n y más direc- 

tamente a aquellos sectores que se encuentran marginados. 

Bajo este contexto, se inici6 la presente investigaci6n

con la finalidad de ccntribuir en alguna ir..anera al esclarecimien- 

to del problema, con la utilizaci6n de elementos teoricos- empíri- 

cosq que se han adquirido durante el transcurso de nuestra forma- 

ci6n profesional. 
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INTRODUCCION

Durante. los d1timos años mucho se ha hablado del pro

ceso de internacionalizacift, diversos autores de sobremanera

han tratado el problema, dándole una relevancia de primer pla

no a un fen6meno antigüo que hoy se manifiesta con cambios -- 

cualitativos de gran trascendencia para el desarrolloyfuncio- 

namiento del capitalismo. 

En efecto, el proceso de expansi6n e integraci6n de

la econom1a mundial se origina en plena edad media y en la fa

se comercial de los siglos posteriores. Fue el proceso de -- 

acumulaci6n que tuvo lugar a partir' del siglo XVIII y que de- 

semboc6 en la revoluci6n industrial de Europa Occidental el - 

que estableci6 las normas de operaci6n que luego se afirmaron

y consolidaron en el siglo XIX y principios del XX. 

Los Mercados de la India y de China, la coloniza -- 

ci6n de América, el intercambio con las colonias, la multipli

caci6n de los medios de cambio y las mercanclas en general ¡ m

pusieron al comercio, a la navegaci6n y a la industria un ím - 

pulso hasta entonces desconocido y aceleraron, con ello el -- 

elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposi— 

ci6n... Es entonces la gran industria la que ha creado el mer

cado mundial ya preparado por el descubrimiento de Améríca»j- / 

i/ Carlos Marx y Federico Engels, " Manifiesto del Partido Co - 
L

munista, Obras Escogidas t. I. Editorial Progreso, MoscI, P. 

112. 



Lo anterior, deduce entonces que la expansi6n del --- 

mercado mundial, fuerza primero a la manufactura y luego a la - 

gran industria, pero a su vez, esta d1tima funda realmente el - 

propio mercado mundial, marcando un fen6meno que por su propia

naturaleza es dialéctico para la aparici6n de la internacional¡ 

zaci6n del capital. 

Así, el primer concepto que se puede definir, es el - 

de la internacionalizaci6n del capital, el cual brevemente se - 

identifica como el proceso de reproducci6n creciente del capi— 

tal industrial en un ámbito mundial. Quedando explícito que la

internacionalizaci6n del capital es un proceso hist6rico que — 

además implica no s6lo la reproducci6n del capital a nivel mun- 
L- 

dial, sino que lleva consigo la formaci6n econ6mico- social mun- 

dial, como un todo articulado y estructurado en la lucha de cla

ses; estando paralelo a la conformaci6n de una superestructura- 

j,urldico- política que garantiza su funcionamiento. 

De esta manera, podemos decir que el proceso de inter

nacionalizaci6n del capital, corresponde en su fase hist6rica - 

a la reproducci6n del capital traspasando las fronteras naciona

les a través de las mercancías dirigidas al mercado mundial, de

jando claro un esquema en el cual las metr6polis venden su pro- 

ducci6n a las colonias y éstas a su vez se ven obligadas a re— 

vertir a camb ¡ o materia prima, para que continde el proceso de

reproducci6n del capital en las metr6polis. Este dinamismo se

caracteriza hasta los primeros años del siglo XX, dado que es a



partir de la Primera Guerra mundial cuando se observan cambios

cualitativos en el patr6n de acumulaci6n; pero éstos no se ins

tauran sino después de la Segunda Guerra Mundial. 

En esta segunda fase, es cuando surge el proceso de

transnacionalizaci6n, el cual debe entenderse como un nuevo h,i

to hist6rico, por los cambios cualitativos que presenta a dife

rencia de la internacionalizaci6n del capital, puesto que la - 

fase transnacional redefíne las relaciones de dominaci6n entre

las clases sociales, y las relaciones hegem6nicas entre los -- 

grupos de poder. 

Esta nueva etapa del capitalismo marca su punto de - 

partida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando al térmi- 

no de la contienda bélica, los Estados Unidos# encontraron una

situaci6n favorable para la expansi6n de su capital, aprovechan

do las ventajas que se le presentaban en el mercado europeo; - 
1

dado que existía una demanda creciente de productos tanto manu

facturados como primarios y la ausencia de una oferta local -- 

que satisfaciera esta demanda. 

Para llevar a cabo el proceso de expansi6n del cap¡~ 

tal, los Estados Unidos implementaron a través del Plan Marshall

una estrategia de recuperaci6n econ6mica mara Europa penetrando

a las zonas de influencia con inversiones directas e indirectas

apoyados con políticas monetarias de los bancos centrales y se

quidas por los organismos internacionales que se crearon para
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regular los desajustes internacionales. 

Es entonces, cuando el proceso de acumulaci6n de ca 

pital se manifiesta más dinámicamente a escala mundial con nue

vas modalidades cualitativas a través de las empresas transna- 

cionales, quienes son los agentes econ6micas que protagonizan

la nueva etapa del capitalismo, con la yuxtaposici6n de los

procesos productivos a otros esquemas de producci6n que son

ajenos, estableciendo con ello mecanismos para que se produzca

en gran escala, penetrando en todas las ramas estratégicas de

la esfera de la producci6n y circulaci6n de mercancías; de tal

forma que aprovechan los recursos existentes para que garanti- 

cen el buen funcionámiento de las empresas que operan en cada

una de las economías, trátese de una desarrollada o una subde- 

sarrollada. 

Es en este sentido, las empresas transnacionales ¡ ni, 

cian un proceso de expansi6n y concentraci6n, del capital, da- 

do que las empresas norteamericanas tienen la oportunidad de - 

realizar su excedente acumulado al encontrar un terreno propi- 

cio donde invertir, permitiéndoles además fusionarse y ab— 

sorber al competidor exttanjero que podría arriesgar la estruc

tura del mercado. 

En este marco general la presencia de las empresas - 

transnacionales américanas en Europa propici6 un hecho intere- 

sante que ha dado en llamarse el doble desafío, esto es, que - 
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las filiales en Europa se expandlan con mayor ra-pidez que sus ma

trices en Estados Unidos y que las empresas competidoras euro- - 

peas, hecho que propici6 una reacci6n en Europa donde el fen6me- 

no que estaba ocurriendo se vela como un proceso de desnacionali

zaci6n acelerada. 

La reacci6n de las empresas europeas, acosadas en -- 

sus mercados nacionales y en el ámbito regional por las filiales

americanas, consisti6 en acentuar el proceso de fusiones y en ex

pandirse a su vez hacia los mercados extranjeros. Mientras que

por su parte, las empresas japonesas contaron para su recupera- 

ci6n con el apoyo político y financiero de ese país, para llevar

a efecto una estrategia industrial que estaba dirigida a la com- 

petencia de los mercados internacionales. 

Con este proceso las empresas transnacionales proli- 

f=an por todo el mundo, traspasando sus límites nacionales ubi- 

cando sus procesos productivos en otros espacios econ6micos, de

esta manera en el período de 1946 a 1958 se instalan tantas fi- 

liales como las que se habían creado durante los primeros 60 -- 

años. La tasa anual de crecimiento es de 5. 6% en la que se --- 

aprecia una tasa más baja y estable para las empresas transnacio

nales no estadounidenses 4. 2% y una más alta para las de ese ori- 

gen 6. 2%. 
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Durante el período siguiente de 1959 ( año hasta el

que se dispone de cifras globales de las filiales creadas) la - 

tasa de crecimiento se duplic6, llegando a 10. 4% promedio anual, 

con una tasa algo mayor para las empresas no estadounidenses" 
jil. 

Con estas características generales que se menciona

ron se puede inferir ahora una definici6n de la fase transnacio

nal, la cual se estructura en tres puntos: 

Primero, se deduce que se trata de un proceso de con

centraci6n en las unidades de capital, que se superpone a las - 

fronteras de los distintos países, constituyendo con ello un -- 

salto cualitativo en relaci6n a las características observadas

durante la fase monop6lica nacional que se identifica con la in

ternacionalizaci6n del capital. 

En segundo lugar, este proceso está determinado por

t_-ansformaciones en la 6rbita del capital productivo, pues se - 

realiza una creciente internacionalizaci6n de los procesos de - 

producci6n dentro del sistema capitalista y en el centro de es- 

tos cambios se encuentra la corporaci6n productiva que opera si

multáneamente en dos o más países, sincronizando y unificando - 

los ciclos del capital. 

Y en tercer término, las empresas transnacionales - 

ocupan los ejes dinamizantes y por ende de los procesos de acu- 

jil Los datos se tomaron de Trajtenberg Radl y Vigorito Radl. 
Economía y Política en la Fase Transnacional" Revista de

Comercio Exterior Vol. 32, ndm. 7, México. julio 1982, p. 714
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mulaci6n de ahí que los sectores más dinámicos están protagoni

zados por las empresas transnacionales. 

De esta forma, pues, el proceso de transnacionaliza- 

ci6n resulta un hito hist6rico, porque con estas tres varian— 

tes cualitativas se transforma y afecta directamente el funcio

namiento de las formas sociales, porque redefine las relacio— 

nes básicas de economía y política. 

Por otro lado, analizándolo te6ricamente, este proce

so opera en la economía mundial bajo dos tipos de formas: una

llamada de repetici6n y la otra de segmentaci6n. 

La primera tiene por objetivo repetir el proceso pro

ductivo en condiciones similares a las de la implantaci6n de - 

la empresa original; es decir que una empresa produce los mis- 

mos productos con procedimientos similares a los de su país de

origen, y por este procedimiento la empresa amplIa su ciclo de

acumulaci6n en un espacio diferente. 

Para que esto se lleve a cabo es necesario que se -- 

den las condiciones globales o sectoriales que hagan preferi— 

ble esta forma de internacionalizaci6n, frente a la forma de - 

exportaci6n tradicional. 

Esta forma de funcionamiento transnacional puede com

binarse con diversas relaciones comerciales o financieras deri
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vando de la misma dos variantes: por una parte, la repetici6n

completa que supone que las condiciones en los espacios de acu

mulaci6n son lo suficientemente similares para que las produc- 

ciones también lo sean recibiendo con ello el apoyo financiero

y comercial tanto para la inversift, como para la extracci6n - 

de los productos. 

Existe la forma de repetici6n incompleta cuya distin

ci6n es que aquí, los espacios de acumulaci6n a los que se ex- 

tienden las empresas transnacionales, no permite una copia de

todo el ciclo productivo y de acuerdo a las circunstancias s6 - 

lo repiten las etapas terminales del proceso productivo, o --- 

bien los más simples. 

La segunda forma general de operaci6n de la transna

cionalizaci6n es la de segmentaci6n, la cual consiste en el

desmembramiento de las diversas etapas de la producci6n, que

pasan a efectuarse en diversos países en compatibilidad con la

divisi6n de la propiedad sobre las fronteras. Los productos - 

de cada ciclo parcial circulan bajo control centralizado y se

dirigen a mercados que no están definidos por el lugar de pro- 

ducci6n. 

La forma de segmentaci6n, al igual que la anterior, 

necesita de la existencia y difusi6n de las empresas transna— 

cionales, con su capacidad administrativa, financiera y comuni

cativa suficientemente avanzada para asegurar el control de -- 
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las operaciones. Al mismo tiempo debe aparecer la posibilidad

técnica de desagregar partes del proceso productivo en diferen

tes paSses, ya sea porque algunos grupos de operaciones pueden

separarse de acuerdo a técnicas vigentes en una serie de proce

so simultáneos que se efectdan en lugares diferentes; o bien - 

porque las innovaciones técnicas permiten disociar operaciones

antes unificadas que convenga distribuir geográficamente. 

Por otra parte, la circulaci6n internacional de pro

ductos en proceso hasta su manufactura final, así como la cir- 

culaci6n de los productos finales hacia diferentes mercados, - 

debe estar libre de trabas al comercio que imposibiliten o ha- 

gan poco rentable el sistema. 

El proceso de segmentaci6n sigue cuatro patrones -- 

principales: 

a) La obtenci6n de recursos naturales

b) La explotaci6n de la mano de obra barata

c) La relocalizaci6n de conjuntos integrados de ac

tividades y

d) La ubicaci6n en distintos palses, de similar de

sarrollo relativo, de partes diferentes del mis

mo ciclo productivo. 

Con estas formas generales de funcionamiento, la -- 

transnacionalizaci6n tiende a identificar el espacio econ6mico
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mundial como el espacio indicado para las operaciones de la em- 

presa. 

La etapa de transnacionalizací6n, se le puede consi

derar como " el cambio más relevante que ha ocurrido en los Uti

mos veinte años y se ha centrado en la transnacionalizaci6n pro

gresiva de la producci6n sobre todo en los sectores tecnol6gi-- 

cos más avanzados. Este hecho es soslayable, está derivado de

la raíz de la vieja hip6tesis de la divisi6n internacional del

trabajo y de sus consecuencias prácticas tradicionales" jj1 /. 

Las características de esta situaci6n, se expresan

en toda su magnitud en una realidad práctica como es el sector

alimentario. Y esto es claro, ya que la economía del hambre -- 

siempre ha representado uno de los mayores negocios; dado que

haciendo menci6n a las ideas de Malthus el problema de la al¡- 

mentaci6n se agrava en orden e las magnitudes, por la curva -- 

excepcional del crecimiento demográfico. Dejando establecido

que la demanda de alimentos es siempre efectiva y real puesto

que constituye un imperativo esencial para la subsistencia y - 

el desarrollo. 

Es entonces, que bajo estas condiciones las empre— 

sas transnacionales penetran al sector de los alimentos, modifi

cando las estructuras productivas de los paises donde se implan

Iii/ Ruiz García Enrique. " La Situaci6n Alimentaria Mundial y
los Espacios Econ6micos de la Crísis- Desigualdad y Trans
nacionalizaci6n", SARH,' Cuadernos de Trabajo para el DeZ

sarrollo Agroindustrial No. 4, p. 11. 
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tan, marcándose más esta característica en los paSses subdesarro

llados; así como también los hábitos de consa-mo ya que al trasla

dar los procesos productivos no s6lo implantan su esquenta de pro

ducci6n- y comercializaci6n, sino que tambi6n yuxtaponen las ca— 

racterísticas socioecon6micas y culturales de los países de ori- 

gen, las cuales no resultan homologar al de los lugares donde se

implantan. 

Los cambios que se observan son profundos en el uso

de energía, en el manejo de los stocks de alimentos, en la pro— 

ducci6n que se moderniza con la utilizaci6n creciente de insumos

industriales y energéticos. Lo anterior tiene como consecuencias

sobre la estructura del empleo rural, de la tenencia de la tie— 

rra y de la fertilidad de los suel Ds, en la distribuci6n de los

alimentos a nivel nacional y mundial y en los patrones de urbani

zaci6n no s6lo de los palses industrializados sino también de -- 

aquellos menos desarrollados" jv /. 

De entre los cambios la tendencia dominante y palpa— 

ble es el abandono progresivo del cultivo de los productos de -- 

subsistencia y su reemplazo por aquellos que interesan a la fir- 

ma agroindustrial. Pasando entonces de una agricultura de sub— 

sistencia a un& especializada que exige utilizar la totalidad o

mayor, parte de las tierras para producir un solo producto. 

jv/ Arroyo Gonzalo. " Firmas Transnacionales Agroíndustriales, Re

forma Agraria y Desarrollo Rural". Ravista de Investigaci6n

Econ6mica No. 147. UNAM, p. 11. 
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Lo anterior implica un efecto negativo directo dado

que los productores especializados en un solo producto se ven - 

obligados a" participar en el mercado para adquirir alimentos de

consumo que antes ellos mismos producían, lo que por consiguien

te establece que la agricultura comercial reemplaza a la de sub
sistencia, produciendo con ello una pérdida de la autosuficien- 

cía alimentaría a nivel local y nacionall-' induciendo por ende a

un aumento de la importaci6n de alimentos, que pesa negativamen

te en la balanza comercial de los países en desarrollo. 

En este contexto, para el caso de México se adopt6

un esquema de transnacionalizaci6n en la rama alimer taria, el - 

cual se vio inducido a través del modelo de sustituc-i6n de impor

taciones y de la articulaci6n del sector agropecuario a la cade

na agroindustrial v/ . 

Productos como la leche, la cebada, el sorgo, las - 

frutas y legumbres, el azdcar, el maíz, el frijol y el trigo co

mienzan a variar en su comportamiento respondiendo a las necesi- 

dades y dinámica del proceso de transnacionalizaci6n. 

En este trabajo. s6lo se estudiará el primero de --- 

ellos, siendo el objetivo central analizar la estructura produc

V/ Entiéndase a la cadena agroindustrial ccrm el procesamiento industrial de
los productos agropecuarios, que en su status jurídico consideranxDs a las
unidades Droductivas de las eirpresas transnacionales que operan a través
de filiales, principa-L-w.nte, sin desccnocer a otras que son de propiedad
familiar, industrial nací~ y a las crue son centrolacia por el Estado. 
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tiva y el comportamiento de la rama de productos lácteos, en sus

fases primaria e industrial, para definir cuales son los facto— 

res que determinan el desequilibrio en ésta y especificar de una

manera clara cual es el efecto que crea en su balanza comercial. 

Para lo cual, se parte de la hip6tesis de que el ca— 

rácter de dominio transnacional que prevalece en la rama de pro- 

ductos lácteos obstaculiza su reestructuraci6n productiva hacia

las necesidades de la economía nacional e induce al, desequilibrio

estructural, el que se ha visto reflejado en el deterioro de su

balanza comercial. 

La metodología adoptada fue la siguiente: 

En el primer capítulo, se analizarán las caracte— 

rIsticas que presenta la estructura primaria de la

leche, tanto en su aspecto de producci6n como de - 

comercializaci6n. Visualizada desde la perspecti- 

va de que el sector agropecuario corresponde a una

parte que integra la cadena agroíndustrial y que - 

responde a las necesidades que exige el nuevo es— 

quema de la divisi6n internacional del trabajo. 

Por tanto, se estudian aspectos como son: la impor

tancia de la ganadería en el país, su poblaci6n de

bovinos, clase de ganado y producci6n de leche; la

reforma agraria y su impacto en el fomento a la -- 

producci6n pecuaria; la oferta de leche que se ofre



ce al mercado; la detecci6n de zonas productoras y

su ubicaci6n geográfica tipificando sus sistemas - 

de explotaci6n, as£ como, su comercializaci6n y m~e

canismos de abasto, por último el destino de la -- 

producci6n de leche. 

En el dos, se estudia la importancia que tiene el

sector industrial en el contexto nacional y la par

ticipaci6n de las transnacionales en él, infirien~ 

do cual es la dinámica que ha tenido la manufactu- 

rera y la alimentaria dentro de este proceso, para

que por último se ubique a la rama de productos -- 

lácteos y sus clases industriales que la forman, a

través de variables como son: el número de empre— 

sas, de empleo, niveles de produccift, cantidad y

participaci6n de las transnacionales, principalmen

te. 

En el tres, se define y analiza la balanza comer— 

cial de la rama de productos lácteos, poniendo - - 

atenci6n en el origen de las importaciones cuanti- 

ficadas por su volumen; el destino de las mismas - 

teniendo como principales receptoras a las indus- - 

trias públicas y transnacionales, sus exportacio-- 

nes por tipo de producto derivado y por último se - 

hace un balance de importaciones y exportaciones

determinando la participaci6n de las empresas - 
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transnacionales en ellas. 

En el cuarto, se presentan las perspectivas de com

portamiento de la rama para el período 1985- 1988 - 

tanto en su estructura primaria, como en la indus- 

trial y la de. consumo. Comparando las estimacio-- 

nes propias con las de los Programas de Alimenta-- 

ci6n y de Desarrollo Rural Integral. 

En el quinto y d1timo capítulo se propone una solu

ci6n alternativa al comportamiento de la rama de - 

productos lácteos, basada en el diagn6stico propor

cionado por los cuatros capítulos anteriores y en

una estrategia nacional que tiene como objetivos - 

la autosuficiencia alimentaria y la mayor partici- 

paci6n del Estado en la Economía", de donde se deri

van líneas de acci6n y subacciones específicas que

pretenden el mejoramiento de la rama. 



J. LA ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA LECHE: PRODUCCION Y COMERCIALIZA - 

CION. 

El proceso capitalista en su desarrollo se expresa en - 

una integraci6n de todas las regiones econ6micas para conformar - 

el mercado mundial, con una nueva divisi6n internacional del

trabajo que separ6 en dos grupos definidos a los diferentes

países. 

Por un lado, existen los palses de producci6n agrIco

la y ganadera para exportaci6n y por el otro lado, los dedicados

a la producci6n industrial. 

En este marco, se insertaron las economías latinoame - 

ricanas al mercado mundial, dándose en términos de intercambio

desigual donde se les asign6 un papel de receptores de capital

y exportadores de productos primarios y alimentos. 

Paralelamente, se impuls6 una industrializaci6n; en -- 

el caso de México, este proceso se desarroll6 a partir del segun- 

do quinquenio de los cuarenta, el cual fue impulsado por un con - 

junto de políticas de apoyo indiscriminado, 
resultando un creci - 

miento sectorial polarizado con una secuela de desequilibrio y -- 

asimetrias. 

Este modelo de industrializaci6n nacional condujo a -- 

una modificaci6n en las relaciones de intercambio
sectorial, en
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donde el sector agrícola vi6 reducidas sus capacidades de gene- 

raci6n y retenci6n del excedente econ6mico, generándose así una

creciente descapitalizaci6n del sector. 

En estas condiciones, el dinamismo de las actividades

primarias desciende ya que en 1950 participaba con el 17. 7% del

PIB Nacional, en donde la agricultura participaba con el 11. 7% 

y la ganadería con el 4. 6%, mientras que la industria con el -- 

l8' 9%. Para 1965, las actividades primarias descienden en su - 

partícipaci6n al 14. 7%, la agricultura al 9. 6% y la ganadería - 

al 4. 5%, en este dltimo es donde se da una pérdida relativa me- 

nor debido a las políticas de apoyo que se analizarán más ade— 

lante, en tanto el industrial aumenta al 23. 5%. 

Para 1980, las actividades primarias caen al 8. 4% en

su partic ipaci6n, la agricultura 5. 1%, la ganadería al 2. 6%, -- 

mientras que la industria casi se mantiene en su participaci6n

con el 23. 0%. Cuadro No. I. J. 

En este panorama, la ganadería y más en particular la

producci6n lechera sufre cambios indispensables de analizar, ta

rea a la que se abocará este capítulo, el cual tiene como obje- 

tivo analizar las características que presenta la estructura -- 

primaria de la leche, tanto en su aspecto de producci6n como de

comercializaci6n. Estudiándose desde la perspectiva de que el

sector agropecuario corresponde a una parte que inteara la cade

na agroindustrial y que concatenadamente responde a las necesi- 
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dades que exige el nuevo esquema de la divisi6n internacional - 

del trabajo; permitiéndonos tener un panorama general de su pro

ducci6n y de los obstáculos inmediatos que existan para satisfa

cer la demanda existente. 

1. 1. importancia de la Ganadería en México y el Inventario

del Ganado Bovino Lechero

La actividad ganadera en la estructura productiva ac- 

tual del país ha presentado una situaci6n parad6gica; ya que - 

ha tendido a decrecer en su actividad dentro del producto inter

no bruto del conjunto de las actividades primarias, al pasar de

5. 3% en 1960 a 2. 6% en 1980, siguiendo la tendencia de este sec

tor, el cual también pierde constancia en el ritmo de su creci- 

miento al pasar de 15. 9% a 8. 4% durante el mismo período. 

Este hecho resulta de una manera evidente o natural - 

al cambiar la fuente de dinamismo econ6mico de las actividades

primarias a las de carácter industrial, con la implantaci6n del

modelo de sustituci6n de importaciones impulsado para industria

lizar el país. Cuadro No. I. l. 

La importancia de la ganadería en el conjunto de las

actividades primarias, es mucho mayor de lo que se piensa pues

en los filtimos años se ha presentado el fen6meno de la ganade— 

rizaci6n de la agricultura. La cual se ceDe en- enues. uuáiiv — - 

creciente subordinaci6n de la agricultura a los intereses de la
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ganadería, presentando un impacto fuerte en la reducci6n de la

producci6n de granos básicos para consumo humano. 

La ganaderizaci6n se ha presentado como resultado de

la especializaci6n regional del país, el cual ha sido provocado

por la penetraci6n del capital extranjero al sector primario, - 

rompiendo el relativo equilibrio que existía al interior de la

economía con las estructuras agrarias prevalecientes en el sec- 

tor pecuario, en el afán de apropiarse del beneficio que este - 

último sector retiene. 

Así por un lado, la agricultura capitalista ha impul- 

sado fuertemente a la especializaci6n regional, ocupando las me

jores tierras y " refuncionando" las economías campesinas donde

se produce la mano de obra temporal que la agricultura capitalís

ta necesita. Estableciendo así una relaci6n asimétrica y de ex- 

plotaci6n entre grupos sociales y regionales que se necesitan - 

mutuamente. 

Por el otro, la ganadería que prevalece en su antigua

estructura productiva, compite por la ocupaci6n de nuevas tie— 

rras ( de calendarizaci6n), desplazando a la fuerza de trabajo - 

campesina, que utiliza estas tierras en la producci6n agrícola, 

las cuales en sus manos son incapaces de generar una ganancia - 

para la agricultura capitalista. 

En manos de la ganadería aumenta la relaci6n tierra- 
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unidad de producci6n animal y con ello la ganancia a través de

una baja composic£6n orgánica de capital; generando así una mul

titud de tensiones y conflictos sociales entre campesinos y ga- 

naderos. 

En este sentido pues, " la ganaderizaci6n se ha conver

tido en una forma especial de apropiaci6n y uso del espacio ru- 

ral productivo, destacando preferentemente las contradicciones

que se establecen entre esta forma y las necesidades de alimen- 

taci6n y empleo de la poblaci6n campesina" 
1/ 

Con lo anterior, bastará decir que es necesario reubi

car las cifras que presentan las cuentas nacionales de ciertos

cultivos que son de apoyo a la ganadería ( como lo son la alfal- 

fa, el sorgo, la soya, etc. y que han experimentado un crecimien

to explosivo durante los Cltimos quince años) para darle mayor

importancia a ésta dentro del sector y por ende, en la economía

en su conjunto. 

Así, la participaci6n de los principales cultivos Da- 

ra uso animal en el sector primario ha pasado de 2. 3% en 1960 a

12. 3% en 1980. Adicionando la participací6n de la ganadería en

el PIB del sector, hace que ésta represente un 35. 5% en 1960 y

un 43. 0% en 1980; adquiriendo una gran importancia, la cual ha

ampliado el problema de la autosuficiencia alimentaria. Cuadro

No. 1. 2. 

1/ Tarrio María de Fernández. Expansi6n Ganadera y Conflictos C= pesinos
de C2, japas. Revista plural, Segunda Epoca, vol. VI, No. 76. Enero 1978. 
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Sin embargo, toda esta problemática se ag diza en el

seno mismo de la estrategia de los palses desarrollados, en es- 

pecial Estados Unidos, quien establece un gran proyecto transna

cional de búsqueda de espacios para la producci6n de proteínas

baratas, para mantener su propia fuerza de trabajo que por sus

niveles de ingreso le exige así. 

De ahí que Méxido destine el ganado de la regi6n nor- 

te de explotaci6n intensiva y extensiva para la exportaci6n, -- 

mientras que la regi6n del sur con explotacion extensiva básica

mente se destina para el consumo interno, sin aue ésto excluya

la posibilidad de que Estados Unidos tenga en mira la creciente

producci6n bovina del sureste de México como reserva para ese - 

futuro no lejano, y que esté interesado en la expansi6n ganade- 

ra crue directa o indirectamente trata de inducir, con el otorga

miento dé créditos y asistencia técnica para la explotaci6n. 

Definida la importancia del proceso de ganaderizaci6n

conviene iniciar el análisis de la estructura del ganado produc

tor de leche, el cual se ajusta a los requerimientos y caracte- 

rIsticas que anteriormente se han mencionado. 

Características del Ganado Productor de Leche

La estructura de la composici6n del ganado bovino le- 

chero adquiere importancia, en su clasificaci6n por las diferen

tes características que tiene y que se presentan a continuaci6n. 
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El ganado bovino lechero, se clasifica en especializa

do y no especializado; la primera clasificaci6n se define como

aquella que está orientada prioritariamente a la producci6n de

leche, con las principales razas que son: Holstein, Frisian, de

origen holandés; Hersey y Guernesey, originarias de la Isla del

mismo nombre, respectivamente; Avrshire, originaria del sudeste

de Escocia; y la Pardo Suiza, originaria de los Alpes Suizos. 

En tanto que la no especializada está orientada a la

explotaci6n de doble o triple prop6sito, es decir, aquí la fina

lidad no es s6lo producir leche, sino también carne para el con

sumo humano y en el caso de la explotaci6n de triple prop6sito, 

para desempeñar también otras actividades. 

A este segundo tipo de ganadería pertenecen las razas

de vacas criollas, conjuntamente con las de importaci6n como la

raza Shorthara y Redpoll y del ganado resultante de otras cruzas. 

La explotaci6n del ganado lechero especializado, se - 

caracteriza por ser de una forma intensiva, lo cual hace necesa

rio que éste se tenga confinado en establos y en ocasiones lle- 

varlos a pastar a praderas cercanas a ellos. La implantaci6n - 

de este tipo de método hace que se vuelva más dependiente de la

tecnología y de insumos de mayor valor agregado, estableciéndo- 

se así una integraci6n de la producci6n " hacia arriba". 

Las características de este tipo de explotaci46n, los



10. 

altos rendimientos que se obtienen en ella y las zonas de mayor

demanda, propician cYue este tipo de producci6n se localice en - 

zonas como son la reai6n centro y norte del país. cubriendo -- 

Parte del mercado que se encuentra en las zonas metropolitanas

del Distrito Federal, Guadalajara v Monterrey. 

La forma dinámica del uso de este tipo de ranado para

la producci6n de leche, implica por ende, un período más corto

de utilizaci6n para su explotaci6n lechera, lo nue perm¡ te cue

en un menor tiempo el ganado sea utilizado para su sacrificio v

pueda así satisfacer la demanda de carne a bajo costo en los Es

tados Unidos. 

Este proceso se hace posible a través de la exporta— 

Ci6n de ganado en pie y en canal, de las mejores razas aue tie- 

ne el País , lo cual resulta l6aico por la calidad del ganado -- 

cTue se localiza en la especializaci6n para la producci6n de le- 

che. 

México pues, se ha vuelto una reserva estratégica pa

ra los Estados Unidos. Los líderes Políticos de este País con- 

sideran cue las reservas Petroleras de México Podrían constitu- 

ir la reserva estratégica de Estados Unidos, y de la misma for- 

ma México constituye ahora para ellos una reserva estratéaica - 

en el agro: la capacidad mexicana, además de producir ganado, - 

frutas y lecumbres, es determinante para contrclar el costo de

la vida obrera en Estados Unidos en este momento, este control



es importante para mantener las ganancias en un nivel aceptable. 

Es cierto cue la oferta de carne mexicana es marginal

en términos del mercado global norteamericano, pero no lo es en

los términos del efecto sobre las tasas del incremento de los - 

precios de los mismos." -
11

paralelamente, se muestra una tendencia básica en la

creaci6n de reaiones econ6micas especializadas. Orientadas fun

damentalmente hacia la producci6n comercial. En el caso de la

ganadería productora de leche, la regi6n norte y centro del -- 

país se especializan para satisfacer proporcionalmente la zona

donde existen los mercados cautivos y potenciales de inaresos - 

medios y altos en las regiones metropolitanas del Distrito Fede

ral, Guadalajara y Monterrey. 

En tanto rue el sur del país se especializa en la pro

ducci6n de carne para el mercado interno, manteniendo la produc

ci6n lechera como fuente de aprovisionamiento para las grandes

empresas rue lo aprovechan en una interraci6n vertical y cue -- 

disminuye sus costos por ubicarse en la zona de aprovisionamien

2/ Barkin David. " El Problema Ganadero: Resultado de la Mo— 

dernizaci6n Agropecuaria«. Cuadernos Para el Desarrollo

Agroindustrial No. 3, SARH. p. 61. 
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Esta divisi6n de regiones econ6micas especializadas - 

corresponde al proceso de internacionalizaci6n del capital y al

papel que juega el sector aaropecuario del país dentro de la -- 

nueva divisi6n internacional de trabajo y a la lucha rue tiene

el sector industrial con el sector pecuario en el cual coexisten

estructuras agrarias precapitalistas cue estimulan parad6jicamen

te el proceso de acumulaci6n. 

En el- aanado no especializado, la explotaci6n se hace

de una forma extensiva, permitiendo cue la mayor parte del tiem

po, el ganado permanezca en el campo alimentándose de hierbas, 

zacates, arbustos naturales y del cultivo de granos propios pa- 

ra el consumo animal, en el lugar donde se encuentre. Bajo este

tipo de explotaci6n no se utiliza ecuipo especializado y tampo- 

co se invierte gran cantidad de capital, para el mantenin.j.ento

de bovinos de producci6n, es decir, rue se manifiesta una explo

taci6n tradicional, donde la tierra se convierte en el princi— 

pal medio econ6mico de obtenci6n de ganancia por parte de la -- 

arquesla agropecuaria, confiaurando una agricultura capitalis- 

ta de baja conposici6n orgánica de capital y de bajo arado de - 

desarrollo. 

Así, la explotaci6n se basa en una baja inversi6n en

carital constante y las canancias se fijan más en la apropia--- 

ci6n monop6lica del suelo cue en la inversi6n de capitales. 

Se puede hacer menci6n cue de aruí se genera el anta- 
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acrrismo de las clases sociales, al ser la tierra el 13nico medio

de trabajo y sobrevivencia de un amplio sector de la poblaci6n

dedicado a la agricultura, ror el otro, ser la fuente de , anan- 

cia de la ganaderla basada en la apropiaci6n inonor6lica de ella. 

La ganadería de doble prop6sítO, en su objeto princi- 

pal de producci5n de carne, se preocupa más para satisfacer la

demanda de este producto en el mercado interno, pues ello le 91

rantiza mayores niveles de ganancia aue si se dedicara a la ex- 

plotaci6n prioritaria de la leche. Así la producci6n de leche

se vuelve una actividad complementaria, 
determinando una baja - 

productividad para el canado en este sequndo Droducto. 

Cabe señalar aue, en la ganadería de doble prop6sito, 

la producci6n de leche aunque es una actividad secundaria, 
sir- 

ve muchas veces para hacer frente a los aastos de la explota--- 

ci6n, con lo cual la venta de carne se convertirla en qanancia

para el ranchero. De todas formas, la producci6n de leche, cuan

do sianifica una especializaci6n, tiene mayores costos de produc

ci6n, ya rue es necesaria al menos, la semiestabulaci6n del gana

do y recuiere más fuerza de trabajo. 

Es así como la canadería de doble prop6sito es más ca

mCn en los ranchos de la Pecueña Propiedad, 
las c- ue aprovechan

la fuerza de trabajo familiar para las tareas de Producci6n de

leche. Por lo demás, esta producci6n - sobre todc en forma espe- 

cializada- está muy vinculada a las posibilidzdes
del mercado, 
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lo crue implica el asegurarse una red de recolecci6n y la proxi- 

midad de enfriadoras, pasteurizadoras o industrias de transfor- 

maci6n ya que el aprovisionamiento de leche bronca para el con- 

sumo de las poblaciones cercanas, auncue pueda tener una impor- 

tancia coyuntural no despreciable, nunca llecará a ser factor - 

determinante de una producci6n creciente y sostenida. 
3/ 

Lo anterior se comprueba con los datos siguientes: pa

ra el período aue comprende del año de 1971 a 1981, se puede ob

servar que el ndmero de cabezas de ganado en producci6n total de

leche, el de tipo especializado represent6 una proporci6n del - 

18. 3% en promedio, en tanto que la participaci6n del ganado no

especializado lo hace en un 81. 7% en promedio, corroborando el

análisis anterior. 

La poblaci6n de ganado bovino especializada en la pro

ducci6n de leche ha mostrado un ritmo de crecimiento promedio - 

anual de 2. 5% en el período de 1972 a 1978, al pasar de 894. 6 - 

miles de cabezas en producci6n a 1, 037. 8 miles de cabezas; para

crue en los tres siauientes años lo hiciera a un ritmo neaativo

de - 4. 1%; al descender a 915. 3 miles de cabezas Productoras en

1981. Poniendo de manifiesto cue la ganaderia especializada va

ra la producci6n de leche, está en decadencia y por ende, tien- 

de a presentar una menor participaci6n para incrementar los vo- 

3/ Fernández Ortiz Luis M. y Tarrío Garcla Marla. " Ganaderla

y Estructura Agraria en Chiapas". Universidad Aut6noma Me- 

tropolitana. Xochimilco. p. 90- 91. 
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lúmenes de producci6n de leche para cubrir el déficit aue preva- 

lece a nivel nacional. Cuadro No. 1. 3. 

La disminuci6n corresponde tácitamente a cue a partir

de 1978, se presenta una crisis de producci6n de carne a nivel - 

mundial, lo cual hace aue el reemplazo de ~, uillas cue se re- - 

quieren para este tipo de explotaci6n se vea disminuido o nulifi

cado. Apreciándose claramente en la composici6n del hato aanade

ro, impacto crue también se ve de manifiesto en México. 

por otra parte, los ritmos de crecimiento para el cana

do no especializado en los mismos lapsos de tiempo, fueron de -- 

3. 0% y - 1. 7% respectivamente, presentando una poblaci6n ganadera

de 3, 754. 8 miles en 1970 y 4, 497. 0 miles en 1978, para lueqo dis

minuir a 4, 271. 0 miles de cabezas en 1981, para poner también en

evidencia rue la Participaci6n de la poblaci6n lechera y sus vo- 

lfimenes de producci6n no representan perspectivas para el ajuste

natural de la oferta para satisfacer la demanda de este productO. 

Este panorama muestra entonces, cue al no buscarse el

objetivo de satisfacer la demanda, la producci6n solo se orien- 

ta a obtener un mayor margen de ganancia, distorsionando los pa

trones básicos de autoconsumo y con ello las necesidades socia- 

les a nivel nacional en estricto sensu. 
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1. 2. La Reforma Agraria y La Rama Pecuaria

En la interpretaci6n más sencilla, una reforma agra- 

ria consiste en una toma de tierra apropiada por una o varias

clases sociales y su traspaso a una o varias clases sociales - 

diferentes. 

Este traspaso físico esta completado por una indemni

zaci6n a los exposeedores de la tierra; la cual consiste en el

pago de la renta de la tierra cristalizada en el precio de -- 

ella, viéndolo desde la perspectiva te6ríca. 

Sin embargo, la reforma aararia es el producto de la

acci6n de un sistema de fuerzas -1/ complejas de la sociedad, - 

sobre una parte de sí misma; parte para la <-ue la tierra es un

sobreproducto social. En este sentido, una reforma acraria

debe entenderse como una transformaci6n de la estructura agrT- 

cola donde se pasa de una forma a otra, auncue no transfirién- 

dose el poder real, es decir, cue es el paso de un estado de - 

eauilibrio de fuerzas a otro estado de ecuilibrio, donde cuva

finalidad continúa siendo la apropiaci6n del excedente. 

Esto se ha visto reflejado hist6ricamente en las - - 

4/ Entiéndase el sistema de fuerzas o paralelogramo de fuerzas
como el núcleo aue constituye a las clases sociales para -- 
las que la tierra es el objeto inmediato de las relaciones
sociales; lo aue significa rue el control de la tierra, es

el elemento descisivo de la creaci6n y de la cantaci6n del
plustrabajo. 
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transformaciones de las estructuras agrarias que se inician en - 

México a fines del siglo XIX, las que prevalecerán después de - 

1911 y que constituirán una reforma agraria. 

Debe señalarse que el concepto y la aplícaci6n del sig- 

nificado de la reforma agraria no se hizo extensiva a todas las

actividades donde el objeto de producci6n básico y principal es

la tierra. Una muestra clara de estos señalamientos lo constitu- 

ye el facto de actividad pecuaria. 

La cual ha manifestado una contrareforma agraria mante- 

niendo un equilibrio de fuerzas en su estado anterior a la refor- 

ma agraria, conservando la misma finalidad y objeto intermedios

que ésta, es decir, que adn se busca la apropiaci6n del exceden- 

te con la antigua burguesía agraria. Este hecho se corrobora al

visualizar la actividad ganadera ante! y después de la revoluci6n

mexicana. 

Durante la dictadura del General DTaz, se crean las - 

condiciones elementales para la formaci6n de un mercado interno

nacional y se abre un mercado de exportaciones, implementado por

variadas medidas políticas y econ6micas ( como la construcci6n del

ferrocarril, la política de puerta abierta al capital extranjero, 

la expropiaci6n de tierras indígenas, etc.). 

La creaci6n de un mercado interno significaba una ex -- 
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pansi6n de la demanda sin cambios en el ingreso, dado que se da

ba por la simple agregaci6n de mercados que antes se encontra— 

ban aislados. Por ello, los terratenientes empiezan a ver en - 

sus hatos ganaderos la posibilidad de establecer un área espe— 

cializada de inversiones productivas capitalistas, lo cual hace

que el ganado bovino, la producci6n de carne y leche se convier

tan en producci6n de mercancías propiamente dichas. 

De ahí que la actividad pecuaria cobre interés y sea

impulsado tanto por los terratenientes como por la inversi6n ex

tranjera directa, ésta última, introduciendo técnicas para la - 

industrializaci6n de la leche y para procesar la carne vacuna y

porcina. 

Se produce como es de esperar, un proceso de concentra

ci¿Sn y ocupaci6n de tierras, dado que como en la agricultura- - 

la actividad pecuaria tiene como objeto principal y básico la - 

tierra; este se vuelve más importante, aán cuando se trata de - 

una actividad basada tradicionalmente en una práctica de tipo - 

extensiva. Por esto, la tenencia. o control de la tierra es

una condici6n objetiva para el proceso productivo y para la

apropiaci6n del plusproducto. 
5/ 

5/ " La opulencia de acuella ganadería latifundista consistía - 
no en la calidad del ganado, sino en el número absoluto de
él. Por ello no resultaba ins6lito que hubiera hatos de 50
mil y hasta 100 mil cabezas extendiéndose sobre grandes pro
porciones de tierra". 
Echeverría Martin. La Ganadería Mexicana, Banco de México, 

S. A., Departamento de investigaciones Industriales. México

1960. 
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Después del movimiento revolucionario y con el repar- 

to de tierras, el proceso de concentraci6n sufriría una disminu

ci6n, pero sin afectar demasiado la monopolizaci6n terrateniente

que predominaba en la rama pecuaria. El sector sigui6 conservan

do las mismas características sin presentar un carácter social

como el que pretendla la revoluci6n; la actividad sigui6 siendo

de carácter privado. 

Luego entonces, la apropiaci6n del excedente se mantu

vo en manos de la propiedad privada y por ende, se sigui6 mante

niendo una articulaclon de un modo de producci6n basado en el - 

poco uso de capital y trabajo a un contexto capitalista donde - 

el uso intensivo de capital era generado. 

Así que pese a los objetivos que buscaba la revoluci6n

de hacer un reparto más justo y equitativo de la riqueza, la pro

piedad privada " Ciltimo baluarte del latifundio", se fortaleci6 - 

valiéndose del amparo contra las resoluciones presidenciales de

dotaci6n de tierra desde el dictamen de la primera ley agraria - 

del 6 de enero de 1915, en su artículo n(1mero 10; el cual se ele

varía en 1917 a rango constitucional. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el gobierno

se enfrent6 a una situaci6n en la que tenla que tramitar más de- 

rechos de amparo que las dotaciones mismas, y por tal motivo, - 

se anul6 el derecho de amparo mediante un decreto presidencial - 

del23 de diciembre de 1931, conservando solamente el derecho -- 

del propietario para la indemnizaci6n que debla pagar el Estado. 
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Anulado el derecho al amparo agrario, la reacci6n por

parte de la clase afectada no se hizo esperar, 
durante el sexe- 

nio de Lázaro Cárdenas y pese a que el reparto en su mayor par~ 

te fue agrícola, la clase ganadera empez6 a ejercer cierta pre- 

si6n econ6mica sobre el gobierno iniciando prácticas que provo- 

caron la caída de la oferta de ganado y por consiguiente de los

derivados que de 61 se pueden obtener ( auncue la poblaci6n ga- 

nadera se mantuvo, lo cual hizo que las maniobras fueran en apa

riencia y no reales). 

y " debido a la influencia y al peso del poder politi- 

co del sector pecuario, se promulg6 un decreto presidencial en

el año de 1937, que otorgaba concesiones de inafectabilidad ga- 

nadera. Dichas concesiones fueron otorgadas por un período de

25 años, justificándose esta medida gubernamental con los argu- 

mentos de que el país estaba viviendo momentos de crisis de car

ne y que el reparto de tierras ganaderas a los ejidatarios se— 
6/ 

ría una empresa costosa y con poco futuro. — 

otros argumentos que sirvieron como base para expedir

este instrumento legislativo, fueron " el reconocimiento oficial

de lo importante que es proteger a la actividad pecuaria de las
afectaciones agrarias dentro del marco de justicia social de ~- 

nuestro movimiento revolucionario y como un estímulo para promo

ver el desarrollo de la ganadería ejidal, 
al obligar al benefi- 

ciario a entregar para beneficio de la ganadería
ejidal 2% de - 

6/ Mechthild Rutsch " La Ganadería Capitalista en méxico" edi. 

Línea p. 28. 
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las crías de ganado mayor o 5% de los nacimientos de especies - 

menores, que deberían ser invariablemente mayores de un año. - 

Como consecuencia de este Decreto, se informa que de 1937 a 1959

se otorgaron 740 certificados de inafectabilidad a otras tantas

unidades ganaderas, con una superficie total de 8 millones 754, 

917 hectáreas en las que se explotaban 962, 193 cabezas de gana- 

do bovino." 
7/ 

Esta actitud adoptada por el Estado obedeci6 tácita— 

mente a la necesidad de mantener la cohesi6n nacional que garan

tizara la paz social y el desarrollo del capitalismo en el país. 

Bajo estas circunstancias, el Estado apoy6 la organi- 

zaci6n de los ganaderos en todo el país, a través de la publica

ci6n en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1936, de la ratifica

ci6n del reglamento de la ley de Asociaciones Ganaderas que se

había dado a conocer el 14 de mayo de 1938. 
8/ 

7/ Saucedo Montemayor Pedro " Historia de la Ganadería en Méxi- 

co", Edit. UNAM p. 64. 

8/ Para ilustrar el prop6sito y relevancia se citan a continua
ci6n algunos textos de la ley mencionada. 
Capítulo I

Artículo 11: " Se consideran como Asociaciones Ganaderas las

que constituyen los ganaderos del país, para propugnar el - 

mejoramiento de la Ganadería de la Repfiblica y para protec- 
ci6n de los intereses econ6micos de sus asociados, de con— 

formidad con las finalidades específicas en el artículó si- 

guiente". 

Artículo 2*: " Las Asociaciones Ganaderas que se constituyen

de acuerdo con los términos de esta ley, tendrán las siguien

tes finalidades: 

1. Propugnar la implantaci6n de los métodos científicas más

prácticos y econ6micos que permitan organizar y orientar la
producci6n ganadera, a fin de aumentar su rendimiento econ6- 
mico. 
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De esta manera, la rama ganadera se constituy6 en una

organizací6n monop6lica y concentradora de tierra e intereses. 

Dadas las concesiones y las reglamentaciones jurídi- 

cas de impulso a esta actividad, se esperaba un incremento de

la industria ganadera. Sin embargo, como era de esperar y co- 

mo lo comprob6 la historia, las concesiones de inafectabilidad

no provocaron un desarrollo sustancial de la industria ganade- 

ra y tampoco causaron un uso racional del suelo. 

Varios años después, en 1943, se estipula además en

el C6digo Agrario cue una vez terminado el período de la dura- 

ci6n de la concesi6n, el propietario del predio tendría el de- 

recho de escoger la parte que conservaría de su finca, la cual

8/ Continda ... 

2. Regularizar la producci6n, ya sea intensificándola o - 

limitándola, de acuerdo con las necesidades del consumo ge
nerado exclusivamente y no con el fin de provecho particular. 

3. Hacer una mejor distribuci6n de los productos para el
abastecimiento de los mercados locales ... organizándose eco

n6micamente, a efectos de eliminar los intermediarios". 

Capítulo II

Artículo 120: " La confederaci6n será un 6rgano por medio
del cual todas las Asociaciones Ganaderas que directa o in
directamente la forman, podrán promover ante el Estado lo! 
proyectos, iniciativas o gestiones que tiendan a cumplir - 

las finalidades que esta ley determina; pero para las auto

ridades locales , los 6rganos serán las Asociaciones Ganad"!! 
ras Locales o las Uniones Regionales, segGn el lugar de ra

dicaci6n de las mismas y de la autoridad ante cuien proce- 
de gestionar". 
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pasaría a su dominio definitivo como " pequeña propiedad" gana- 

dera".--!/ 

Con esta situaci6n, los propietarios pueden prever

cuál parte de sus tierras deberán entregar en el momento de

vencer su concesi6n y cuál debe conservar. Es evidente que

las tierras que serán entregadas no serán las de mejor calidad, 

por lo que permitirá que aquellas tierras sean explotadas al - 

máximo, disminuyendo la calidad para el momento en que sean en

tregadas. 

Desde la perspectiva del terrateniente, estos aconte- 

cimientos le siguieron favoreciendo pues le asegura la obten— 

ci6n de una ganancia que seria determinada ahora, no solo por

la baja composici6n, sino que también por las caracteristicas

que proporciona la renta diferencial y absoluta de la tierra, 

9/ El C6digo Agrario de 1943 estipula en su capítulo VIII, Art. 

105 ( así como también en la Ley de la Reforma Agraria en su
Artículo 253), que " Los dueños de predios afectados tendrán

derecho a escoger la localizaci6n que dentro de sus terre— 
nos deba tener su pequeña propieda¿ en el plazo fijado en - 

su Artículo 286 para la realizaci6n de los trabajos técnicos
informativos. Cuando el propietario no ejerza este derecho
oportunamente, la autoridad agraria hará la localizaci6n en
terrenos de diferentes calidades y se aplicarán las equiva- 
lencias establecidas en el Articulo 250. La superficie en - 

cuesti6n debe constituir una sola unidad topográfica". 
Si la localizaci6n se solicita oportunamente, solo se ten- 

drá como terrenos afectables, para los efectos del Artículo

207, aquellos que no se hayan incluido en la localizaci6n - 
de la " pequeña propiedad". 

Más tarde, en 1948, en el sexenio de Miguel Alemán, el mis- 

mo art1culo se retoma en el Reglamento de Inafectabilidad - 

Agrícola y Ganadera. 
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pues es claro que el precio que prevalece en el mercado es siem- 

pre el del productor situado en las peores condiciones de ferti- 

lidad y para cuya producci6n existe una demanda solvente. 

nCada vez que se cultive una tierras de menos fertilidad, - 

todos los productores que se encuentran en las mejores condicio- 

nes naturales obtendrán un plusbeneficio, es decir, una renta que

sobrepasa el costo de producci6n y el beneficio medio".
LO-/ 

Además, en ciertas condiciones, se pueden sustraer las tie- 

rras del proceso de producci6n hasta que el precio del mercado - 

de las mercancías originadas en este sector permitan cultivar o

poner en producci6n tierras de peor calidad, lo que hace que se

retenga una mayor ganancia del predio respectivo. 
11/ 

La ganadería mexicana, es por deducci6n, tanto en su conce]2

to juridico- politico, como en la práctica, una producci6n de ti- 

po extensiva, es decir, una ganadería fundada principalmente en

10/ Gutelman Míchel. Estructuras y Reformas Agrarias, op. cit. - 

P. 98. 

11/ Al respecto Karl Marx señala que " El mero hecho de la pro— 

piedad jurídica sobre la tierra no procura renta alguna al
terrateniente. Le da, en cambio, la potestad de sustraer su

tierra a la explotaci6n, mientras las condiciones econ6mi-- 

cas no le permitan valorizarla, de tal modo que le deje un

remanente, bien porque se dedique a la agricultura en sent,i
do estricto, bien porque se la emplee para otros fines de - 
producci6n. El terra eniente no puede hacer que aumente ni
disminuya la cantidad absoluta de este campo de inversi6n, 
cantidad de tierras que se hallan en el mercado". Karl Marx. 

El Capital, Tomo III, FCE. M6xico, 1964, p. 702. 

Cita. Tomada de Rustch Mechthild. on. cit. p. 61. 
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el libre pastoreo de los animales, con poco o ning1n mejoramien- 

to tecnol6gico. Provocando con ello, una tendencia constante a - 

la expansi6n dentro de las mismas regiones, en lugar de que se - 

de un aumento en la composici6n orgánica de capital que permita

elevar la producci6n bajo los términos de la dinámica capitalis- 

ta. 

Bajo este contexto, se establece entonces que las zonas ga- 

naderas del país han sido y siguen siendo las mismas, dado que

no ha existido ningl1n cambio estructural en la composici6n de

las estructuras econ6mico sociales de la rama pecuaria, solamen- 

te dada dentro de las áreas tradicionales; así, las entidades ga

naderas se expresan en el mapa siguiente. 

La ganadería tiene características de baja composici6n

orgánica de capital, utilizando una baja densidad de fuerza de - 

trabajo, lo cual determina a su vez bajos costos de producci6n. 

Ello implica pensar que para elevar la productividad el impulso

no provendrá en primer término de la contradicci6n entre capital - 

trabajo, como sucede en el sector industrial ( al manifestarse la

lucha por la reducci6n de la jornada de trabajo y el incremento

salarial, lo que conduce a una tecnificaci6n avanzada y por ende, 

a una mayor producci6n de mercancías para apropiarse del plustra

bajo en una forma intensiva). 

La elevaci6n de la producci6n será promovida entonces, por la -- 

contradicci6n que existe entre el capital industrial y el sector
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pecuario, por la apropiación del excedente obtenido de las ca- 

racterísticas que proporciona la renta diferencial y absoluta

de la tierra, con grandes extensiones de ella. 

Es así entonces, aue el capital industrial buscará pe- 

netrar en el sector pecuario, promoviendo métodos de explota— 

ci6n intensivos con el fin de disminuir los costos de los pro- 

ductos de la rama y de elevar la producción primaria para ga— 

rantizar primero un funcionamiento constante del esquema de

producción industrial utilizando los recursos internos del

país, y segundo, de garantizar una mayor utilidad. 

Por otra parte, el Estado en su afán de mantener un -- 

equilibrio en el desenvolvimiento del proceso de acumulaci6n, 

promovi6 cambios acordes a las necesidades del capital indus— 

trial nacional y extranjero - pero a su vez, garantizó la exis- 

tencia de los capitalistas de la rama pecuaria- a través de -- 

promover el incremento de la ganadería intensiva. 

Este impulso de la ganadería intensiva se pretendi6 es

timular por medio de los linderos definitivos de los predios ~ 

una vez que se hallan terminado las conseciones de los ganade

ros privados) y eliminando los latifundios sostenidos a base - 

de las grandes extensiones de tierras. Sin embargo, no se abo

li6 la posibilidad de una mayor acumulaci6n de riqueza en ma— 

nos privadas a través del uso intensivo del capital y tecnolo- 

gías sofisticadas. Presentándose ahora la diferencia de que

esta producción y acumulación capitalista estaban amparadas
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por la ley, pero subordinado al capital transnacional, debido

a que él usa insumos y tecnología que lo hace altamente compe- 

titívo en la explotaci6n intensiva de la ganadería. 

Así, " la negativa del Estado a la prolongaci6n de las

actuales concesiones temporales de inafectabilidad, obedece al

reclamo de una mayor eficiencia en la ganadería del sector más

avanzado del capital nacional e internacional ( la industria). 

Las medidas orientadas en tal direcci6n a la vez, permiten -- 

crear la apariencia de una eliminaci6n de los Cltimos latifun- 

dios abiertos existentes en el campo, lo cual se presume que - 

aplacará y amortiguará la lucha campesina." 
12/ 

En este sentido, el sector pecuario irá condicionando

su producci6n, desplazando tecnologías tradicionales y adoptan

do modelos nuevos normalizados conforme a la nueva ordenaci6n

econ6mica y geográfica del trabajo. 

Estas afirmaciones se constatan en el cuadro No. I. 4, - 

donde se refleja que la distribuci6n de la tierra ganadera y - 

agrícola sigue en manos de la propiedad privada. En efecto, - 

durante 1960, del total de tierras censadas para actividades - 

ganaderas, el 93. 7% pertenecía a la propiedad privada y solo - 

el 6. 3% se encontraba en posesi6n ejidal. 

12/ Rustch Mechthild Op. cit. p. 69. 



2

10

o

e  22

9. 

1. 

a - 

1. 

11

S. 

S.,. 

11

2

il

lo . 

z — 



31. 

Para 1970, la situaci6n no cambi.a mucho, la superficie

ganadera en propiedad privada representaba el 87. 9% y de la pa

sesi6n ejidal el 12. 1%. El aumento en la posesi6n ejidal po— 

dría dar la apariencia de que se empieza a teñir de un carácter

social, lo cual no ocurre porque si bien se ha aumentado mino- 

ritariamente el reparto de tierras, éstas no han sido de un -- 

agostadero de buena calidad, lo cual significa cue en términos

de producci6n y de distribuci6n equitativa de la riqueza, no - 

se ha logrado ningún avance. 

Partiendo de las premisas antes expuestas, se analiza- 

rá en el apartado siguiente la disponibilidad de la oferta to- 

tal de leche. 

1. 3. La Oferta de Leche Bronca

1

La producci6n nacional de leche en el período de - - 

1970- 1982, ha manifestado un crecimiento cíclico, representado

por descenso-. en el ritmo de crecimiento en los años de 1976, 

1980 y 1982, donde se obseva una disminuci6n en las tasas de

crecimiento de 1. 7%, 1. 5% y finalmente de 0. 9%; para los años

antes señalados. Esto como causa de los diversos £ actores que

han inhibido especialmente a las explotaciones intensivas, 
pro

piciando el incremento de las importaciones para complementar

los requerimientos del país. Cuadro No. I. S
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CUADRO No. I. S

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE VACA

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, SARH

INCREMENTO

A Ñ 0 PRODUCCION DE LECHE EN RELACION AL

MILLONES DE LITROS) AÑO ANTERIOR

1970 4 883. 0

1971 4 694. 1 4 . 7

1972 4 915. 2 4. 7

1973 5 225. 3 6. 3

1974 5 500. 0 5. 3

1975 5 808. 8 5. 6

1976 5 907. 5 1. 7

1977 6 180. 9 4. 6

1978 6 509. 4 5. 3

1979 6 641. 9 2. 0

1980 6 741. 5 1. 5

1981 6 856. 4 1. 7

1982 6 923. 6 0. 9

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, SARH



33. 

Dentro de estos factores adversos se puede señalar - 

fundamentalmente la escasez y especulaci6n de precios de los - 

forrajes y otros insumos; la baja tecnificaci6n de los pastos

naturales; el desaprovechamiento integral de subproductos agrí

colas no básicos para el consumo humano; la escasez de mano de

obra calificada; poca participaci6n de los productores a los - 

programas de producci6n, la política de control de precios y - 

el aumento en los precios de construcci6n de las instalaciones

lecheras, los cuales resultan inoperantes debido al nulo con— 

trol de precios que tienen los alimentos balanceados, 
forrajes

e insumos. 

Lo anterior fue apoyado fuertemente por las presio— 

nes inflacionarias que comienzan a hacerse presentes a partir

del año de 1973 cuando el índice de precios aument6 12. 1%, pa- 

ra agudizarse con las devaluaciones de 1976 y 1982. De aquí - 

que se pueda referir a que la producci6n de leche no qued6 ex- 

enta de las contracciones y avances rue tuvo la economía en su

conjunto durante este lapso considerado. 

En efecto, durante el primer sexenio de este período

el comportamiento de crecimiento anual con respecto a cada uno

de los alos anteriores, fue paralelo al dinamismo rue present6

la economia en su conjunto; debido a la aplicaci6n de las poll

ticas de freno -arranque. 
La cual tenía, como fin evitar - 

el creciente deterioro de la balanza de pagos y de la pérdida

de crecimiento de la economía mexicana, 
después de haber mante
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nido un crecimiento sostenido con la estabilizaci6n durante la

década de los sesenta. 

La política ecor6mica de freno -arranque, fue aplica- 

da a través de la contracci6n y expansi6n del gasto pCI? lico, 

afectando de una forma indirecta a la inversi6n y por ende a - 

la producci6n. 

En el segundo sexenio del período 1970- 1982, los au- 

mentos anuales de producci6n de leche no superaron en nada a - 

los del lapso anterior, por el contrario, se tornaron decre--- 

cientes hasta agudizarse en el año de 1982; esto se debe a aue

se di6 impulso mayoritario y preferencial a la explotaci6n de

los recursos petroleros y a la diversificaci6n industrial cue

se intent6 sin logro alguno, y poniendo de relieve la clara es

trangulaci6n del sector primario y por ende de la actividad ga

nadera, en preferencia la de carácter especializado, por la es

trecha dependencia que tiene de los productos agrícolas proce- 

sados. 

También se pone en claro que el " Estado ha carecido

de una política agropecuaría unificada y explícita ( no de una

racionalidad"), hacia el sector como un todo: más bien, ha -- 

procurado apoyar un modelo de desarrollo basado en la industria

lizaci6n sustitutiva y la rápida acumulaci6n y es s6lo en fun- 

ci6n de éste aue se ha promovido un desarrollo agropecuario, - 

favoreciendo una producci6n que satisfaciera condiciones de - 

apoyo y transferencia atrás mencionada. Esto se ha traducido
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en una estructura productiva distorsionada y de intercambio des

favorables para el sector agropecuario". 
13/ 

AsT., la producci6n durante este segundo perlodo pas6

de un crecimiento de 4. 6% en 1977 a 0. 9% en 1982, teniendo un - 

breve repunte en 1978 al presentar un 5. 3% de crecimiento con - 

respecto al año anterior, impactado directamente por la expan— 

si6n del gasto que origina los recursos financieros de la expor

taci6n de petr6leo. Cuadro No. I. 5

Sin embargo, en términos absolutos la producci6n de

leche ha aumentado al pasar de 4 883. 0 millones de litros en

1970 a 6 923. 6 millones en 1982. Solo ha experimentado una ta- 

sa media de crecimiento medio anual de 2. 9% durante este perio- 

do, lo cual representa una producci6n inferior al ritmo que tie

ne la demanda, cuando se presenta que la tasa media de creci—- 

miento en este mismo periodo es de 3. 5%. 

Por otra parte, cabe señalar que en la producci6n de

leche, el ganado de tipo especializado ha contribuido en alrede

dor de 55. 0%, de la oferta total interna, lo cual indica que -- 

aun cuando su poblaci6n sea minoritaria, su rendimiento produc- 

tivo es alto, mientras que la de tipo no especializado, con una

mayor poblaci6n ( 81. 7% del total del inventario ganadero) apor- 

13/ Cassio Luiselli Fernández. " Diagn6stico del Sector Prima- 

rio de México, 1965- 1977». Versi6n preliminar para discu— 

si6n. CIDE 1979. p. 40. 
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t6 s6lo 45. 0% aproximadamente para la oferta total de leche

bronca. Cuadro No. 1. 6

Presentadas así las cosas podría pensarse que mientras

la especializaci6n del ganado no se incremente, ' los ritmos de - 

crecimiento tenderán a ser fluctuantes y no significará un avan

ce de la productividad para ajustar el desequilibrio que preva- 

lece en la estructura primaria de producci6n de leche. 

Sin embargo, se puede reflexionar más sobre el asunto

y debe pensarse, cue la falta de producci6n de leche se debe en

gran medida a que parte de la ganadería está orientada a la pro

ducci6n de carne para el sector externo y para el abastecimien- 

to interno - como lo hace la regi6n sur del país-, con una explo

taci6n de carácter extensivo, cue resulta en extremo maligno pl

ra el logro de la autosuficiencia, como ya se señal6 anterior— 

mente. Así, esta situaci6n es producto del proyecto transnacio- 

nal que tiene el capital extranjero sobre el país. 

Por otra parte, se diría también oue el impulso a la

tecnificaci6n de la producci6n seria la salvaci6n al problema; 

esto podría resultar si se tuviera control estricto sobre los - 
14/ 

insumos que se reauieren por arriba de la finca . lo cual pare

14/ El Sector agropecuario es una parte de la cadena agroindus- 
trial, la cual está compuesta por: 

a) " Una producci6n hacia arriba de la finca de insumos in— 
dustriales ( maquinarias, seEillas, abonos, plaguicidas, 

productos farmacéuticos y otros); 

b) Por las actividades agropecuarias y forestales propias, 
tales como la utilizaci6n de concentrados proteínicos, - 
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ce un pensamiento ut6pico. dadas las características que tiene y

sigue apoyando el país en lo que se refiere al capital transna- 

cional. 

Así, el problema de la insuficiencia de la producci6n

de leche se reviste de una profundidad mayor a la que se pudo - 

suponer en un momento dado. 

Por lo que respecta a la producci6n a nivel estatal, 

ésta estuvo concentrada en los siguientes Estados, los cuales - 

aparecen por orden de importancia: 

A. Jalisco

B. M6xico

C. Veracruz

D. Coahuila

E. Chihuahua

F. Durango

G. Michoac6n

H. Puebla

I. Chiapas

14/ Continfia ... 

inseminaci6n artificial, tecnificaci6n en explotaci6n, etc. 

c) Por el procesamiento agroindustrial de estos productos - 

hacia. abajo de la finca; y por

d) La distribuci6n de estos productos procesados hasta el - 

consumo final ( servicios de almacenamiento, transporte, 

comercializaci6n al mayoreo y menudeo, consumo institu— 

cional y de restaurantes, etc.). 

En esta cadena agroindustrial se irsertan otros servicios no

menos importantes como son el crédito, la asistencia técni- 

ca y los servicios tecnol6gicos". 
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Estos Estados han contribuído con una producci6n casi

constante del 69. 5% dentro del total del volumen producido en - 

el transcurso del período de 1972- 1978, disminuyendo su aporta- 

ci6n a 67. 7% en. promedío durante los tres años siguientes que - 

sucedieron al año de 1978. Cuadro No. 1. 7. 

Las diecinueve entidades productoras de leche restan- 

tes, en conjunto aportaron durante el mismo período de tiempo - 

s6lo el 30. 5% y el 32. 3% respectivamente en los años antes refe

ridos. Estas entidades produjeron cantidades menores a los 200

millones de litros, con una tasa media anual de crecimiento de

4. 2% de 1972 a 1981, mientras que las diez entidades producto -- 

ras aportaron cantidades superiores a los 200 millones de litros

producidos y con una menor tasa media de crecimiento anual, la

cual fue de 3. 6% durante el mismo período. Cuadro No. 1. 7

De las diez entidades de mayor producci6n, sobresalen

los Estados de Jalisco, méxico y Veracruz quienes en el año de

1981, participaron con 970. 2, 663. 6 y 533. 6 millones de litros

de leche bronca, respectivamente y con ritmos de crecimiento de

4. 2%, 3. 7% y 3. 7%, para las tres entidades durante el período - 

de 1972- 1981. 

Arroyo, C-onzalo. " Firmas Transnacionales Agroindustriales, 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural". 
Investigaci6n Edon6- 

mica. No. 147, vol. 38. U. N. A. M., p. 10. 
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Cabe resaltar que la producci6n más alta se ha concen - 

trado en las zonas metropolitanas y ciudades de más desarrollo - 

urbano e industrial y por ende, donde la poblaci6n se encuentra

más concentrada, de ahí que sean por excelencia los mercados más

grandes, para este tipo de productos perecederos. Se puede citar

entonces, a las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guada- 

lajara y Monterrey. 

También debe mencionarse que en la producci6n de leche

en las diez entidades a que se refiere con anterioridad, han uti- 

lizado ganado especializado, exceptuando a los Estados de Chia - 

pas y Veracruz, que lo hicieron a través del ganado bovino no es~ 

pecializado, es decir, se utiliz6 el doble prop6sito. 

Por lo que se refiere a los sistemas de exPlotaci6n, és- 

to se ha aplicado a la ganadería especializada, con un carácter

estabulado y semiestabulado, es decir, que se ha llevado a cabo

por la concentraci6n del ganado productor de leche en corrales, 

con una explotaci6n intensiva y en ocasiones en combinaci6n de - 

libre pastoreo en praderas no muy lejanas al centro de explota - 

ci6n, con la utilizaci6n de equipo tecnificado. Bajo este sistema, 

los rendimientos de leche oscilan entre 3 076 litros anuales por

7aca en 1976 4 205 litros anuales en 1982. 

En la gandería no especializada, la productividad se

ha llevado a través del sistema de explotaci6n no estabulado o

libre pastoreo, es decir, es aquella que se hace de una manera
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tradicional, sin la utilízaci6n de insumos de alto valor agrega- 

do y de equipo altamente tecnificado; y sus rendimientos anuales

son de 576 litros anuales de leche por vaca en 1972 y 720 litros

en 1982. L5/ 

La regionalizaci6n o creaci6n de espacios econ6micos

orientados al mercado, ha hecho que las condiciones de produc--- 

ci6n sean programados en funci6n de productos que requiera el

mercado y que presentan una mayor rentabilidad, de ahí que se

justifique los diferentes tipos y rendimientos de producci6n, 

además de que se induce por la intervenci6n de organismos finan- 

cieros internacionales y de tipo nacional con la preferencia del

otorgamiento del crédito a las necesidades que a ellos interesa

y que en la mayoría de los casos no corresponden a las necesida- 

des sociales, sino a los intereses del capital y que son propios

del sistema y del proyecto transnacional. 

As!, bajo estas condiciones convendría ahora detallar

con más precisi6n la localizaci6n de las regiones de las zonas - 

productoras, a fin de visualizar las características del medio - 

ambiente y el uso potencial que representa para el capital el - 

hacer su explotaci6n. 

1

IA. La Localizaci6n Regional de las Zonas Productivas: Prin

cipales Caracteristicas. 

15/ Datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Leche. 
S. A. R. H. 
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La regionalizaci6n que se utiliza en este trabajo es - 

producto del más reciente análisis de la actividad lechera rue

se realiz6 para la implementaci6n del " Programa de Fomento de - 

la Producci6n, Pasteurizaci6n e Industrializaci6n de Leche de - 

Vaca" el cual divide al país en cuatro zonas productoras de -- 

acuerdo a los diferentes regímenes de explotaci6n. 
16/ 

En este sentido las regiones o zonas productoras cue - 

darán definidas por los siguientes Estadns de la Rep6blica ( ver

mapa No. 1 ): 

Zona I. Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero y las regi6n de la Huasteca. 

Zona Il. Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n, Durango, Za

catecas, Nayarit y Tamaulipas, excepto la re

gi6n de Las Huastecas. 

Zona III. Jalisco, Colima, Puebla, Michoac5n, Morelos, 

Aguas Ca,lientes, Guanajuato, Quer6taro, Tlax

cala, M6xico, Hidalgo, Area rural del Distri

to Federal y San Luis Potosí, excepto la Re- 

gi6n de Las Huastecas. 

Zona IV. Baja California Norte, Baja California Sur, 

Sinaloa, Sonora, Yucat5n y Quintana Roo. 

En la regi6n productora I, predomina el sistema de ex

plotaci6n extensiva orientada al doble prop6sito y solo en ca - 

16/ Regionalizaci6n de la Producci6n y Consumo de leche de vaca
publicado en el Diario oficial de la rederaci6n el día 28 - 
de diciembre de 1981. 
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sos aislados existe la explotaci6n intensiva. El marcado predo

minio del ganado no estabulado es influido por las caracterIsti

cas ecol6gicas que presenta la zona, ya aue en ella existe un - 

clima tropical y una precipitaci6n pluvial generosa la cual pro

porciona una vegetaci6n abundante que sirve como potencial fo— 

rrajero a la ganadería localizada en la Zona. 

Ast, el insumo básico para la ganadería es de bajo — 

costo ya que solo interviene en él, la apropiaci6n del suelo por

parte de los ganaderos para incrementar su tasa de ganancia

efectuada a través de la apropiaci6n del producto que se da a

partir de la enta diferencial y absoluta de la tierra. 

Propiciando con ello no solo la práctica extensiva de

la ganadería, sino también problemas que repercuten directamen- 

te con el uso de la tierra. Y es cue la superficie sembrada en

pastos y la utilizaci6n de ella por la ganaderia, ha disminuido

las posibilidades que la tierra podría representar para la dota

ci6n campesina y a la ampliaci6n de la superficie destinada a - 

la producci6n de granos básicos para el consumo humano. 

Cabe apuntar aue el capital transnacional no ha pre— 

sionado en la zona para obtener mayores rendimientos en leche, 

debido a cue no le presta mucha importancia a su explotaci6n, - 

lo que permite la participaci6n de los capitalistas nacionales

en la rama. 
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Pero también, el capital extranjero posibilitaba la - 

práctica extensiva de la ganadería por las necesidades que exi- 

ge el proyecto transnacional de los Estados Unidos, para el

abastecimiento de carne a su país a bajo costo, para mantener

también el precio de la. fuerza de. trabajo a un nivel bajo, como

una fuente de aprovisionamiento en el largo plazo. 

Así, la explotaci6n de ganado bovino en esta zona es

fuertemente fomentado por el gobierno federal a través de crédi

tos otorgados para la producci6n de carne y leche, conjuntamen- 

te con el apoyo financiero de los organismos internacionales co

mo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

En 1976, los créditos otorgados se elevaron a 41 mi— 

llones de pesos, éstos se centraban principalmente en las fami- 

lias y personas más poderosas, por ejemplo, el mayor crédito se

centr6 en las 30 familias de ganaderos ricos, 16. 5 millones, en

los deudores con ranchos superiores a 200 hectáreascon 11. 6 mi

liones de pesos y sus familiares con 12 millorias. 
17/ 

Por otra parte, no debe pasarse por alto aue el se--- 

guir promoviendo la ganadería bajo estas condiciones de tipo ex

17/ Para mayor referencia del impacto que causan los organismos
nacionales e internacionales de financiamiento en el sector
agropecuario como una parte integrante de la estrategia de
avance del proyecto transnacional y de la nueva divisi6n in
ternacional del trabajo, consúltese a Ernest Feder. 

Ramifir

caciones internacionales de la Industria del Ganado Vacuno
en México. 11 EC. UNAM, México, 1979. 
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tensivo, provoca alarma por el peligro de scbre pastoreo y a la

destrucci6n del equilibrio eco.16gico; al respecto abundan análi

sis que afirman que la sustituci6n de la selva por agostaderos

puede originar cambios en el régimen pluviométrico, y por tanto, 

en el clima que se tornaría más caluroso, además de los suelos

de pendiente pronunciada facilitaría la erosi6n antes detenida

por la fuerte vegetaci6n de esas zonas y a largo plazo, estos - 

desmontes y el sobre pastoreo podrían contribuir a la destruc- 
18/ 

ci6n de la capa vegetal y a la aparici6n de zonas desérticas . 

Con estas características mencionadas, el ganado bovi

no está destinado principalmente para la producci6n de carne de

jando como actividad secundaría a la producci6n de leche. Esto

es resultado de que el propietario del hato ganadero le es más

rentable bajo estas condiciones la producc-i6n de carne que la - 

de leche, dado que el precio de la leche está controlado y es - 

inferior al de la carne. 

En este sentido, durante el pertodo de 1972- 1980, las

entidades que integran esta regi6n aumentaron sus existencias - 

de ganado bovino lechero al pasar de 11359, 703 vientres en pro- 

ducci6n en 1972 a 11796, 242 vientres en 1980, creciendo a una - 

tasa promedio anual de 3. 5% lo que por consiguiente hizo que au

mentara la producci6n de leche al pasar de 850, 8 millones de li

tros en 1972 a 1258. 7 inillones de litros en 1980, presentando - 

ur. rendimiento de 701 litros por vaca al año. CuadrosNo. I. S y 1. 9

18/ IEPES Doc. sobre la Reuni6n Nacional de Zonas rropicales, 
Villahermosa, Tabasco, 1976. 
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En la Zona Productora II, el ganado bovino es explota

do a través del sistema extensivo semiestabulado y en algunos - 

casos, también se localizan algunas de carácter intensivos. -- 

Aquí la ganadería está orientada principalmente a la producci6n

de carne para exportaci6n a los Estados Unidos, tanto en pie co

mo deshuesada. 

Mientras que la producci6n de leche es comp ementaria, 

existen en la regi6n importantes centros especializados en la - 

producci6n de este último producto en los Estados de Chihuahua

y en la comarca Lagunera, manteniendo así altos rendimientos -- 

por cada vaca, aproximadamente de 10 a 12 litros por unidad dia

ria. 

Así, las características de la actividad lechera en - 

la regi6n han mantenido un crecimiento actual de 3. 7% al pasar

de 1147. 3 millones de litros en 1972 a 1531. 3 millones en 1980, 

mientras que el hato ganadero en producci6n creci6 el 2. 1% du— 

rante el mismo lapso de tiempo. Este hecho demuestra que con - 

una poblaci6n baja de ganado en explotaci6n intensiva incremen- 

ta los niveles de producci6n de leche. Cuadros No. 1. 8 y 1. 9

Debe señalarse que esta zona, se caracteriza por una

escasa pregipitaci6n pluvial y un clima desértico, lo cual hace

que la fuente principal de la alimentaci6n animal sean los pas- 

tos naturales, sobre todo el zacate, comúnmente llamados navajt

ta y otras especies de arbustos nativos, por un lado, mientras - 
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que por otra parte, las empresas ganaderas más avanzadas sumi— 

nistran alimento complementario ( alimento balanceado) a su gana

do, obligando a obtener altos rendimientos. Sin embargo, estos

pastos naturales han sido destruidos en gran parte y el poten— 

cial natural de forrajes es muy reducido, lo cual induce a aue

la ganadería de esta zona requiera de una mayor disponibilidad

de tierra para que le permita obtener a los propietarios una ta

sa de ganancia satisfactoria basada en la utilizaci6n de una ba

ja composici6n orgánica de capital. 

Además, el sobre pastoreo ha sido el principal argu— 

mento de las uniones ganaderas del Norte para justificar cuotas

de exp( 2rtaci6n de ganado en pie y la aplicaci6n de éstas, lo - 

cual parecería ser obvio y natural a primera vista. 

Pero el hecho de que la exportaci6n se dé, es produc~ 

to del proyecto transnacional de la expansi6n del capital a ni- 

vel mundial y de colocar al país en una fuente de aproviciona~- 

ntiento ¿ e materia prima a través de la nueva divisi6n interna— 

cional del trabajo; aprovechando la localizaci6n geográfica y - 

las características de explotaci6n, lo cual reduce sus costos. 

Así, el área se haya situada en los objetivos de la - 

estrategia transnacional, que busca espacios para la producci6n

de proteínas baratas para los países dominantes, de manera que

todo impulso que se dé a la ganadería del norte de México, es

con el fin de facilitar su destino final: la exportaci6n con el
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pretexto de obtener divisas para el país. 

Bajo estos términos la producci6n de leche y carne pa

ra atender a las necesidaues del país son desviados hacia los - 

objetivos bien definidos y trazados por la estrategia de ganade

rizaci6n nacional. 

Con esta orientaci6n, el déficit en la disponibilidad

de leche en el país tenderá a ser cada vez más fuerte, afectan- 

do no solo la posible meta de alcanzar la autosuficiencia alimen

taria y de liberarse de la sujeci6n política en la que los al¡ - 

mentos son utilizados como instrumento de presi6n para el país. 

Así debe entenderse que la expansi6n ganadera capita- 

lista no es un proceso aut6ctono de México sino que responde en

gran medida a las necesidades de la expansi6n del capital a - 

escala mundial.
L9-/ 

La Zona III está conformada por la parte centro de la

Repriblica Mexicana, presenta un r6cimen pluviomitrico y climato

16gico bastante más favorable que en la zona norte, de lo cual

resulta que gran parte de la zona esté orientada principalmente

al cultivo de cereales y' a la producci6n de leche, dejando la - 

producci6n de carne como un subproducto de la ganadería lechera

19/ Portilla Belsor y Otros " Alimentos: Dependencia o Desarro- 

llo Nacional" Eáit. CEESTEM- Nva. Imagen, 1983. 
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Esta regi6n es la de mayor producci6n de leche, carac

terizada por la concentraci6n de las explotaciones más tecnifi- 

cadas, aportando un rendimiento global considerable en el desa- 

rrollo de la actividad. Así la producci6n de la Zona durante el

período de 1972- 1980 creci6 a una tasa promedio anual del 3. 8% 

al pasar de una producci6n de 2, 640. 6 millones de litros en -- 

1972 a 3, 547. 0 millones en 1980, participando en más de un 50% 

en el total nacional de la oferta. Cuadro No. I. S

Debe señalIrse que el ganado especializado que hay en

la zona representa el 67. 1% del total nacional en donde desta— 

can el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Distrito

Federal. 

En este sentido, el sistema de producci6n intensivo - 

garantiza los niveles de producci6n que se necesitan para sal— 

dar los requerimientos del país, en la producci6n de leche; sin

embargo, dado que el modelo de explotaci6n no es de concepci6n

propia del país, éste quedará sujeta a las necesidades del cap¡ 

tal de otras ramas de la producci6n originando con ello una des

articulaci6n estructural de la producci6n y de satisfacci6n de

los requerimientos mínimos de la sociedad. 

En efecto, aquí debe quedar claro que no es la forma

técnica de explotaci6n lo que funciona mal y que desvía la es— 

tructura productiva, desestímulándola y estrangulando el esaue- 

ma de obtenci6n de Altos rendimientos. Por el contrario es la
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estrategia multinacional la crue lo provoca. Este hecho radica

en que otras firmas ejecutan fuerte presi6n para lograrlo. 

En el caso de la producci6n de leche, la presi6n es - 

fuertemente impulsada por la adquisici6n de los insumos necesa- 

rios para la explotaci6n, los cuales se hayan fuera del control

de precios que garantice la minimizaci6n de costos; y que ade— 

más esta'n en manos de fuertes firmas transnacionales, quienes - 

dominan ampliamente su rama de producci6n, como son Ralston Pu - 

rica Corp., y Anderson Clayton, Co. 

Estas firmas son además promotoras intensivas del cul

tivo forrajero, impactando directamente la orientaci6n de la -- 

producci6n de granos básicos de consumo social por la estableci

da por el mercado con el objeto de realizar su producci6n, en - 

la cual se encierra la ganancia y por ende el objetivo básico - 

del capital transnacional. 

De ahí que la insuficiente producci6n de leche no sea

producto de adoptar malas tecnologías, sino más bien como resul

tado de adquirir eslabones productivos que no corresponden a

nuestro esquema nacional de acumulaci6n y sí a la estrategia

transnacional de abasto provocando con ello un desequilibrio in

trasectorial, regional y social para el país, 
correspondiendo a

la naturaleza anárquica de la dinámica del capital. 

La dependencia que se tiene por arriba de la finca - 
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del sector productor de leche, con la partícipaci6n de las empre

sas transnacionales, conducen por tanto a un estrangulamiento - 

directo de este tipo de explotaci6n en el largo plazo para el - 

logro de los objetivos nacionales de alimentaci6n de las capas

populares. 

La Zona iv comprende parte de las regiones áridas y

semiáridas del noroeste del pais ( Baja California Norte, Baja - 

California Sur, - Sonora y Sinaloa) ast como los Estados de Quin- 

tana Roo y Yucatán. 

En esta regi6n, existen principalmente explotaciones

ganaderas extensivas aunque también se detectan emDresas tecni

ficadas localizadas principalmente en Baja California Norte.,con

taba con Casi la mitad de explotaciones especializadas en la re

gi6n y fue superada únicamente por Sonora en producci6n total. 
Sin embargo, aquella entidad representa un caso excepcional al

crecer su producci6n a un ritmo de 10. 3% en los últimos nueve - 

años. 

Las cifras globales de la zona se ven afectadas por

el sensible estancamiento por la reposici6n del hato no estabu- 
lado en Sonora y, lo que es más problemático alan, en Sinaloa se

han reducido en 2, 8% los vientres estabulados durante el perto- 

do de 1972- 1980, en caso similar se encuentra Yucatán. 

La combinaci6n de estas dos formas de producci6n, - 
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implica la articulaci6n de dos sectores de esta regi6n; por un

lado la forma de producci6n extensiva y no estabulada determina

una producci6n para el auto consumo, dado que los rendimientos

no son muy altos y tiene como principal destino la alimentaci6n

de un grupo social. Por otra parte, la producci6n de una forma

extensiva o estabulada con un alto grado de intensificaci6n, -- 

utilizando fuerza de trabajo asalariada, indica una producci6n

capitalista, lo cual hace que no sea un acto voluntario de cap¡ 

tales aislados y as! de un régimen de acumulaci6n intensivo. 

1. 5. La Comercializaci6n y la Distribuci6n de la Leche. 

La fase de comercializaci6n de la leche de vaca abar~ 

ca desde la realizaci6n del producto hasta la entrega a las

plantas procesadoras de lacteos. La estructura con que opera

esta fase está constituida básicamente con capital nacional y

extranjero y solo una mínima parte la realiza el sector pCblico

a través de LICONSA, Filial de CONASUPO. 

También tiene diferentes formas de llevarla a cabo, - 

por una parte, la que usa el capital privado nacional y por la

otra, la del capital extranjero. 

En la comercializaci6n que practica el sector privado

nacional se observa que existen productores primarios que están

integrados hasta la fase del comercio, donde se agrupan peaue-- 

ños y medianos productores, los cuales venden su producci6n di- 
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rectamente a las plantas procesadoras de lacteos ( nacionales y

transnacionales) y normalmente cuentan con vehículos propios pa

ra el tran,;Iado de la leche recorriendo distancias superiores a

los 50 km. 

Esta situaci6n permite al sector industrial la apro— 

piaci6n de una parte del beneficio de los productores primarios

ya aue adauiere el producto a un precio determinado sin inver— 

tir en el traslado del producto, lo cual reduce costos y por en

de obtiene un beneficio por este concepto. 

Así mismo, se puede constar que con este proceso, el

sector industrial establece un eslab6n a la cadena aarcindus--- 

trial en la crue los productores primarios buscan la realizaci6n

de su ganancia cuando ven en el producto una mercancía v no una

producci6n de autoconsumo. Esta integraci6n es producto de la - 

dinámica capitalista, ya que ella fomenta la industrializaci6n

y la creaci6n de grandes centros urbanos creando una demanda po

tencial cue induce necesariamente en contrapartida su satisfac- 

ci6n. 

Por otra parte, existen industriales rue estan inte— 

grados en el proceso de comercializaci6n recolectando la leche

de los centros de producci6n y la transportan hasta sus propias

plantas. Dentro de este grupo existen pequeños, medianos v -- 

grandes productores, los Cltimos son principalmente productores

de leche pasteurizada y los dos primeros de derivados lacteos. 
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Los agentes que comercializan la leche para pasteuri- 

zar no siguen un patr6n especIfico en su ubicaci6n, S610 los -- 

que cuentan con centros de acopio se instalan entre los luc-ares

de producci6n y los de transformaci6n con el fin de lograr un - 

mayor radio de influencia en la recolecci6n cubriendo distancias

mayores a los 50 kil6metros. 

Paralelamente aparecen los acopiadores y los interme- 

diarios. Los primeros manejan grandes vollímenes recolectando - 

la leche de medianos productores en centros de recepci6n donde

cuentan con tanques enfriadores, la cual venderán a compafilas - 

transformadoras obteniendo elevados márgenes de ranancias. 

Los segundos, compran la leche a pecuefios productores

y algunas veces a los medianos, auienes normalmente le colocan

la leche a la orilla del camino o carretera para cue el interme

diario la recolecten. 

Los intermediarios se subdividen en pecueños, media— 

nos y grandes de acuerdo a su capacidad de comercializaci6n van

desde los cue colectan la leche en botes y la venden a la puer- 

ta de la casa como leche bronca, hasta los que la venden a los

centros de transformaci6n, auienes recorren crandes distancias. 

Cabe señalar que en algunos casos, éstos acentes re— 

gresan o entregan la leche en los centros de transformaci6n v - 

compran determinados productos elaborados como leche pasteuriza

da, productos lácteos, insumos y alimentos básicos cue regresan
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a vender en las zonas productoras interviniendo de esta manera

en en ciclo: producci6n. distribuci6n y consumo. 

El capital extranjero en esta fase de comercializa— 

ci6n opera a trav6s de las empresas transnacionales, comprando

la leche a medianos y grandes productores para procesarla en - 

sus plantas además de que cuentan con centros de apoyo donde - 

es enfriada y posteriormente trasladada a las plantas industria

lizadoras que pueden estar en la misma entidad federativa o en

otra parte. 

Estos agentes cuentan con grandes facilidades para - 

colectar elevados volfimenes diariamente debido a en gran parte

a que establecen una estructura de comercializaci6n propia con

vehículos, centros de recepci6n y enfriamiento distribuidos es

tratégicamente a nivel nacional. 

Con ello, las empresas transnacionales disponen y ex

plotan las ventajas que tienen sobre las demás empresas, pro— 

gramando el suministro de insumos para asegurar su buen funcio

namiento y eficiencia que ellos requieren para cumplir con su

cometido, es decir, maximizar sus ganancias. 

Dentro de este contexto, la aaroindustria nacional y

con mayor frecuencia la de capital extranjero ( empresa transna

cional) ha visto la necesidad de establecer una integraci6n -- 

vertical que garantice el abastecimiento de los insumos y mate
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ria prima que requieren así como la de un dominio horizontal en

el cual pueda garantizar la realizaci6n de sus nercancías y la

obtenci6n de una elevada ganancia. 

Así, el sector primario cobra importante objetividad

para establecer la cadena agroindustrial, cuya significaci6n es

importante para la obtencí6n de insumos y materia prima requeri

dos por el capital para su transformaci6n y reducci6n de costos. 

La fase de distribuci6n de la leche se inicia segdn - 

sea la estructura de organizaci6n, con la entrega del producto

al comerciante hasta su adquisici6n por parte del consumidor fi

nal o bien puede tratarse de un solo paso y es cuando la leche

bronca es vendida directamente por el productor al consumidor - 

f ínal. 

Los agentes que aquí invervienen son predominantemen- 

te de la iniciativa privada y solo participa mínimamente el sec

tor pGblico a través de coNASUPO, realizando la funci6n de abas

tecer, regular y fomentar la actividad para hacer llegar la le- 

che a las clases de bajos recursos y en particular a la niñez. 

En el nficleo que conforma la iniciativa privada se si

túan a grandes mayoristas la leche índustrializada que distribu

yen a pequeños y medianos comerciantes ( tiendas de autoservicio, 

farmacias, panaderías, estanquillos, etc.) para que a su vez -- 

sean distribuidos al consumidor final. 



62. 

Por lo que se refiere a los canales de distribuci6n, 

éstos se clasifican de la siguiente manera: 

a) Productor- C(.. isumidor

b) Productor -Intermediario -Distribuidor -Consumidor

c) Productor- Intermediario- Industrializador- Distri- 

buidor- Consumidor

d) Productor- Recolector- Industrializador, Distribui

dor- Consumidor

Los dos primeros grupos distribuyen leche bronca, el

tercero, productor de lácteos y en el cuarto caso se trata de - 

distribuidores de leche pasteurizada e industrializada. 

En resumen, el proceso de comercializaci6n y distri— 

buci¿Sn de modo general se puede observar en la siguiente gráfi- 

ca de flujo. 

1. 6. Destino y Utilizaci6n de la Producci6n Lechera

En el transcurso de la década de los setenta, el des- 

tino y utilizaci6n de leche producida en el país, no observ6 -- 

cambios básicos en su composici6n, permitiendo así mantener una

similar estructura de la asignaci6n de este producto. Durante - 

1972, las industrias de pasteurizaci6n de productos derivados - 

de leche y de los derivados artesanales; todas en su conjunto - 

recibieron el 54. 5% del total de leche ofrecida en el país, -- 
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mientras que el 45. 5% restante fue destinada para el consumo di

recto, sin recibir ningún tratamiento, consumiéndose en su esta- 

do bruto. 

Durante 1980, la relaci6n del destino de la leche va— 

ría en muy poca proporci6n, pues la asignaci6n de este producto

para la industria fue de 48. 5%; u-: 6. 2% menor que en 1972, en -- 

tanto que la leche utilizada en su estado bruto fue de 51. 7% del

total de la oferta existente en ese año, 1. o cual significa que - 

afin cuando las proporciones varían no cambi6 la forma estructu— 

ral del destino de la leche ( Cuadros No. I. 10 y I. 11 y Gráfica No. I. 1) 

La disminuci6n de la oferta de leche hacia la indus--- 

tria se debi6 en gran medida a que los hatos ganaderos que la pro- 

veen tuvieron dificultades en la producci6n dado los altos costos

de los insumos para alimentar al ganado, lo cual impact6 provocan

do una disminuci6n de la oferta de leche por otra parte, las ex— 

plotaciones de tipo extensivo proporcionaron una mayor parte para

el consumo directo, dando mayor disponibilidad para este sector. 

Del volumen de leche captada en la industria en 1980, 

la referente a pasteurizací6n del producto absorbi6 1507. 1 millo- 

nes de litros, representando el 36. 3% de la oferta total en ese - 

año; en tanto que la industria productora de derivados lacteos - 

queso, crema y mantequilla; así como de otros productos lacteos) 

capt6 solo el 7. 8% de la producci6n total de leche, adquiriendo - 

528. 7 millones de litros. 
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En la industria en la que dominan las empresas trans- 

nacionales, para la elaboraci6n de leche evaporada, condensada y

en polvo, no hubo un gran acaparamiento de la oferta nacional de

leche fluída, dado que s6lo adquiri6 413. 4 millones de litros -- 

del producto primario, representando un 6. 1% del total nacional, 

lo cual resulta insuficiente para mantener ocupada la capacidad

instalada de las empresas ah1 situadas. 

Por otra parte, las industrias de tipo artesanal, que

se encuentran dispersas en todo el pals y las cuales se dedican

a la elaboraci6n de productos derivados como son queso, crema, - 

mantequilla y otros productos elaborados a base de leche, absor- 

bieron el mismo año el 12. 0% de la oferta, es decir, que ocupa— 

ron 806. 6 millones de litros, lo que significa que después de la

pasteurizaci6n de leche son el segundo centro receptor del pro— 

ducto primario para transformarlo; marcando esta tendencia en -- 

los cuatro primeros años de la década ( Cuadro !,. o. i. lo) . 

Este hecho permite ver que la utilizaci6n por este ill

timo grupo de industrias ayud6 a mantener un equilibrio de sobre

vivencia de los pequeños productores con respecto a las grandes

empresas va que la producci6n de este tipo de mercanclas permite

a los productres familiares disminuir el gran deterioro de su in

greso familiar, que es provocado en la agricultura por la adqui- 

sici6n de insumos y créditos para lograr la producci6n requerida

por el capital. 
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Así debe entenderse que la absorci6n de leche y la - 

transformaci6n de ella, no significa su ocupaci6n principal de

este tipo de producci6n artesaral, sino que por el contrario, - 

ocupa una parte complementaria en la que permite ocupar a una - 

parte de la fuerza de trabajo familiar. 

El hecho de que ocupen el 12. 0% de la producci6n es

resultado 16gico dado que existe un gran número de productores

con volumen reducidos, además de que se hallan en toda la Repú- 

blica, no ubicados en una zona especifica. 

El consumo directo de leche bronca, en 1980 fue in— 

crementado en 6. 2% más que en 1972 y 6sto porque existe una de- 

manda en la que participa la preferencia de adquirir el produc

to en su estado primario, por creer que en ella existen mayores

nutrientes, lo que resulta totalmente falso. Sin embargo hay - 

que agregar también que en el transcurso de la década la deman- 
da se Vi6 fuertemente influenciada por el crecimiento demográfi

co que ha experimentado el país y sobre todo en las zonas metro
politanas, 

satisfaciendo las necesidades de la poblaci6n infan- 

til y de edad avanzada, y deun cierto círculo de la sociedad que
por sus niveles de ingreso tienen acceso a este producto. 

por otra parte, cabe señalar que el ritmo de creci— 

miento de la industrializaci6n de la leche durante la década -- 

fue de 4. 3% resultando más dinámica que la de su adquisici6n en

su estado bruto, presentando una tasa media de crecimiento anual

de 3. 3. Cuadro NO. I. i1



70. 

Sin embargo, cabe señalar que existen otros factores

que condicionan o influyen en el destino de la producci6n prima

ria, entre éstas se pueden mencionar las características de la

ganadería, ésto es, la leche de las ganaderías especializadas

estabulados) que se destina principalmente a la pasteurízaci6n, 

homogeneizaci6n y envasado en general; y la leche de gana¿o no

especializado ( semiestabulados y libre rastoreo) básicamente se

destina a la fabricaci6n ¿e leche evaporada, condensada y en

polvo, absorbiendo grandes volUenes en la zona las empresas

transnacionales. 

Por otra parte, influyen también las unidades produc

toras por su localizaclon; así, el dest no de la producci6n tam

bién puede justificarse por las cond-4ciones climáticas. La rro- 

ducci6n de las regiones áridas, semiáridas y templadas se emplea

normalmente en la elaboraci6n de productos derivados y pasteuri

zaci6n; en tanto cUe las reciones tropicales htme¿as y secas en

la Jabricaci6n de leches evaporadas, condensadas y en polvo. - 

De ahí entonces que no resulte extraño la ubicaci6n de las empre

sas transnacíonales con el objeto de obtener materia prima a ba

jo costo, sin que intervenga algian tipo de competencia que pue- 

da obstaculizar su integraci6n vertical



II. SECTOR INDUSTRIAL: EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA RAMA DE

PRODUCTOS LACTEOS. 

Por más de 40 años el país registr6 un elevado crecimier

to econ6mico, con un promedio de 6% anual, el cual se bas6 en un

poderoso proceso de modernizaci6n y expansi6n de los sectores de

la producci6n industrial y agroindustrial y en una ampliaci6n del

sector terciario. Sin embargo, este proceso se vio acompañado, en

los últimos 15 años, por un deterioro de la agricultura nacional. 

Lo cual, se ha evidenciado en la disminuci6n en la capacidad de - 

financiamiento interno y en la pérdida de la autosuficiencia al¡- 

mentaria nacional. 

Esto ha propiciado, en cierta medida, el elevado creci— 

miento del endeudamiento externo y la entrada masiva del capital

extranjero. Puntuales significativos de la internacionalizaci6n y

transnacionalizaci6n de la economía del país. 

En base a este proceso, la participaci6n de las Empresas

Transnacionales ( ET) en la industria y en la economía en general, 

se vio fortalecido por el patr6n de acumulaci6n adoptado. Esto se

debi6 a que ese patr6n estimulaba la producci6n de bienes dura- - 

bles sobre los de consumo, ya que éstos generaban una elevada ta- 

sa de ganancia. 

Adicionalmente, estimul6 el uso de políticas de protec— 

ci6n arancelaria, fiscal y de estímulos y subisidios a la inver— 
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si6n, las cuales marcaron un comportamiento de las diferentes ra— 

mas industriales y aumentaron la preferencia de las empresas trans

nacionales por ellas. 

En estas ramas, se localiza la de productos lácteos, la - 

cual, dentro de sus características muestra un esquema transnacio- 

nal y monop6lico. 

Basado en lo anterior, el objetivo de este capítulo será

el de analizar la importancia que ha tenido el sector industrial - 

en el crecimiento econ6mico del país realizando un estudio detalla

do de las empresas transnacionales y su participaci6n en la dinám.i

ca de la industria manufacturera, alimentaria y, principalmente, - 

en la rama de productos lácteos. 

II. l. La Dinámica de la Industria Manufacturera y la

Industria de Alimentos. 

La industria manufacturera ha contado con un ritmo de cre

cimiento por arriba de la industria de alimentos. De 1960 a 1970 - 

la manufacturera creci6 a una tasa de 8. 9% en su PIB mientras que

la de alimentos en 6. 0%. 

La explicaci6n de esta diferencia se da como ...." conse-- 

cuencia de un desarrollo industrial cada vez mayor, dentro del - - 

cual la demanda efectiva de alimentos pierde peso relativo ante la

de otros productos más complejos, principalmente bienes de consumo
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duradero. Esto es adn más cierto debido al patr6n desequilibrado - 

de distribuci6n del ingreso. Como consecuencia el consumo alímenti

cio de amplios sectores de la poblaci6n está muy por abajo del mí- 

nimo deseable, y su demanda efectiva en el mercado de alimentos -- 

elaborados es pequeña». 
20 / 

La década de 1960 a 1970 ha marcado un precedente dentro

de la dinámica total de la índustrializaci6n del país, ya que se ~ 

dan crecimientos acelerados en la industria de bienes de consumo - 

duradero con 10. 1% y en la de bienes de capital con 12. 2% muy por

arriba del 8. 6% que se di6 en el segundo quinquenio de los sesen— 

tas en el total de la industria. 

Esta dinámica se explica por los siguientes factores que

contribuyeron a ella. 

1) La creaci6n de condiciones propicias al desarrollo in

dustrial, por parte del Estado Mexicano, basado en grandes inver- 

siones en infraestructura general. Empresas pUblicas que satisfa- 

clan la demanda de insumos baratos para la industria, políticas - 

tributarías y crediticias que favorecía la acumulaci6n industrial. 

20/ Montes de Oca Luján, Rosa Elena y Escudero Columna, Gerardo. 

Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaría Me
xicana", revista Comercio Exterior, vol. 31, nCm. 9 México, - 

Septiembre de 1981, pág. 987. 
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2) Se ampila y moderniza el sector financiero, así como, 

se cuenta con una gran disponibilidad de créditos externos para - 

cubrir los requerimientos de fondos para la industria y el Esta— 

E" 

3) Se da una gran penetraci6n de Empresas Transnaciona— 

les a la industria, explicado por la necesidad de ampliar los mer

cados para la realizaci6n del producto y la obtenci6n de la ganan

cia de los países desarrollados. 

4) Concentraci6n elevada en la distribuci6n del ingreso, 

lo cual crea estratos en el nercado con altos ingresos y que scn atractivos — 

a satisfacer ya que posibilitan amplias ganancias, 
aunque en mer- 

cados restringidos. 

5) Elevada sobreexplotaci6n de la mano de obra debido a

los altos niveles de productividad en comparaci6n a los niveles

salariales y a la amplia sujeci6n de las centrales obreras sobre

sus integrantes. 

6) La transferencia, vía sistema bancario, de los exce- 

dentes del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria, 

además de abastecimiento de bienes -salario e insumos a bajos pre

cios y traslado de fuerza de trabajo de un sector a otro lo que
abarataba el costo de la mano de obra. 
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7) La libertad cambiaria y paridad fija Z1/ 

En los —ltentas, este patr6n de acumulaci6n adoptado mues

tra agotamiento. Esto se utanifiesta, en un acelerado descenso del

crecimiento de la industria, principalmente, en la manufacturera, 

quien pasa de un ritmo de crecimiento en 1970 de 8. 6% a 5. 9% en - 

1975; mientras que la industria alimentaria pasa de un crecimien- 

to del 6. 2% al 4. 0% en el mismo periodo. Esto se debe a " la poli - 

tica contraccionista, implementada, que present6 expectativas pe- 

simistas a los capitalistas nacionales y extranjeros desestimulan

do a la inversi6n. 22/ 

En esta d6cad4 se present6 la crisis mundial y sobre to- 

do la alimentaria, en la que los paises subdesarrollados se trans

forman de exportadores a importadores, merced de la tecnología — 

que los países industrializados destinaron al campo. Por esta ra- 

z6n, en México la producci6n alimenticia se reduce considerable~ - 

mente en el período mencionado. 

Para el segundo quinquenio de la década, este decremento

se acentfia en los primeros años del régimen de L6pez Portillo, en

donde se establece una Alianza para la Producci6n. Esta alianza - 

manifestaba que era necesario reactivar la actividad econ6mica e

impulsar la producci6n de alimentos. 

21/ Este añr1_¡sis se bas6 en la obra de Huerta G. Arturo " Caracte

risticas y Contradicciones de la Industria de Transformacion— 
en México 1970- 1976 en Capitalismo y Crisis en México 1970- - 
1976 Pág. 160 edici6n de Cultura Popular. 

22/ Ibidem. pág. 163. 
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Estos objetivos se lograrían en base a la expansi6n del

gasto pUlico en el sector agropecuario. Ante esto, se implemen- 

ta un programa de estímulo a estas actividadi.7 s denominado Siste- 

ma Alimentario Mexicano, así es como, en 1978 el crecimiento de

la industria de alimentos crece a un ritmo de 5. 4%, cifra muy -- 

por arriba de la del año anterior que fue de 3. 5%. Paralelamente, 

el crecimiento de la industria manufacturera fue de 9. 8%, más de

6 puntos por arriba que en el año anterior. 

Esta bonanza que elev6 el PIB manufacturero a niveles - 

del 10. 6% en 1979, se ve deteriorada en 1982 cayendo al - 2. 9%, - 

mientras que se mantiene elde laindustria alimentaria en 5. 0% en

ese mismo año. 

por su parte, la participaci6n de la industria manufac- 

turera en el conjunto global de la industria se mostr6 igual que

el ritmo de crecimiento con un descenso durante el período. En - 

el quinquenio de 1960 a 1965, su participaci6n pas6 de 65. 8% a - 

67. 3% sin embargo, a partir de ese año, su participaci6n disminu

y6 hasta llegar a un 58. 9% en 1980. Cuadro No. 11. 2 . 

Esta disminuci6n en el ritmo de crecimiento econ6mico - 

obedeci6 a problemas estructurales que se habían mantenido y que

con el boom petrolero pasaron a segundo término en su resolu- -- 

ci6n. Además, hay que adicionar los problemas coyunturales gene- 

rados por la crisis econ6mica mundial como fueron: la baja en -- 
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los precios del petr6leo, la subida de la tasa de interés, el cre- 

cimiento exponencial de la deuda y el aumento del proteccionismo - 

en los países desarrollados fueron hechos que impactaron negativa- 

mente en el crecimiento econ6mico nacional. 

Como parte integral del deterioro del campo nacional, y a

pesar de la ampliaci6n de las partidas presusupuestales y de los - 

grandes incentivos proporcionados, la participaci6n de la industria

de alimentos en el total de la manufacturera cae de 20. 3% en 1970

a 18. 7% en 1975 y 16. 5% en 1980; notándose una pequeña recupera- - 

ci6n en 1982 con el 17. 5% pero sin lograr los anteriores niveles. 

Esto se explica por la »deformaci6n que genera un merca- 

do conformado de ... manera... que la estructura productiva se - - 

orientara necesariamente a la producci6n de bienes de consumo du- 

radero, la cual pasa a convertirse en el dinamizador de la acumu- 

laci6n de capital en detrimento de la producci6n de los bienes- sa

lario y de los bienes de producci6n, dándose consecuentemente una

tendencia creciente a la escasez en el abastecimiento interno de

esos productos y una integraci6n cada vez menor de los sectores - 

productivos que componene la economía nacional". 
23/ 

231 Arroio Raymundo; Castell Jorge y Rello Fernando: " Bases para

una Estrategia de Redistribucí6n del IngresoO. Ponencia pre- 

sentada en el III Congreso Nacional de Economistas. México, 

abril de 1979, citado por Montes de Oca Luján, Rosa Elena -- 

Idem. P. 987. 



w

0

In0ix
on >

1

0

U2104

z

1

0

0

aD

E 

C) 

d) 

0

0

cz

u (

D

ndP4

ko

Ln

rLf)
l

0r - 

ON

ON

4 -

4

C) 
I

ul

r, 

ID

3) 

ON

4  

1 -

41

0

41

tz

04

9c (

D

i

co0

9

C 

0! 

uqlw
4-) 

0

v

1) 

cn

4) 

C) 

0

r- a, 

k

0

n

0

r- 

10

t- 

4

C 

0

It

in

41m

0

0

V

ty, 

Al

14

w

W

4

04

0

iv

41

V

Z

41) 

4

L4

Ln

Cd

0

ri) 

V

41 (

D

to

4

c

1-

1

41r. 

0

0

4J .
1.

4

a

C) 

u

z

fa

0

Is

z

0! IV

atoz

41r

10

4) 

1-

1

1 

a

U

V

m

V; 

1 

a; 

m

m

4) 310rz

t9l

4

D

A

Q

W

4J

D

r, 

ID

z

0

Z

m

0) '

o

0r.) 

cli

Ul

Ln

coON

02

14

0

ri

12

to

ul -

1

0

w

9

0

A

0

r. 

4) 

H

Z

4J

H

w

4J

14

14

41

14

10 () 

4J

r. 

41

140 () 

41

0

4V

w

4) 

0

m

u

a — 

tL

m 

4 -

4 ; 

ru -

H

3

4 '.

4

V

m

I — 

z

04

1 

m

ru

C -

i

r000
r.

Q)

o

H

4

H

a

4j

U

H -

0 -

W

i





81. 

A lo anterior hay que sumarle los cambios que sufri6 el

proceso de industrializaci6n nacional que basado en políticas de

apertura a la inversi6n extranjera propici6 la transnacionaliza- 

ci6n de la economía. 

Las Empresas Transnacionales para penetrar en el merca - 

cado, utilizan la inversi6n directa, lo cual implica que a largo

plazo se dé una de fuga de divisas vía pago a patentes, intere— 

ses y ganancias. 

En este sentido el mercado mexicano ha sido muy atracti

vo para el capital foráneo, ya que en él goza de extraordinarias

facilidades fiscales, y amplias políticas arancelarias y de pro- 

tecci6n que le crean un mercado cautivo para generar grandes ga- 

nancias. 

Así la inversi6n extranjera se ha manifestado y distri- 

buido en diferentes ámbitos econ6micos, por ejemplo, en 1939 pe- 

netraron 443 millones de d6lares en inversiones, los cuales se - 

localizaban principalmente en la minería con el 26. 3%; en elec— 

tricidad, gas y agua con un 32. 1% y en transportes y comunica-- 

ciones con el 30. 9%. 

Para 1952, la inversi6n aumentaba a 728. 5 millones de - 

d6lares destacando una participaci6n importante en la industria

manufacturera, al pasar de 6. 1% en 1939 a 30. 9% en 1952; también

el comercio es dinamizado al aumentar de 3. 1% a 19. 9% en el mis- 



82. 

mo peri6do. En 1965, se registra una mayor penetraci6n del capital

transnacional, con una inversi6n de 1, 474. 8 millones de d6lares, - 

en donde el 62. 7% se destin6 a la industria manufacturera; mien -- 

tras que para los años de 1972 y 1981 con una inversi6n de 3, 174 _ 

millones de d6lares y una de 10, 159. 9 millones de d6lares, respec- 

tivamente, la industria manufacturera sigue siendo el foco de aten

ci6n al absorber el 74. 9% y 78. 4% de esas inversiones. Cuadro No. 

11. 3. 

Lo anterior demuestra dos cosas: primero que la amplia -- 

penetraci6n de capital extranjero al país se da principalmente en

la década de los sesentas y su consolidaci6n en la década de los

setentas. 

La segunda muestra la apertura de la industria manufactu- 

rera a las Empresas Transnacionales, las cuales comienzan a apro - 

piarse, por su podermonop6lico, de las ramas más dinámicas de esta

ind-us-- ria. 

Para citar un ejemplo " en 1970, el 79% de la producci6n - 

industrial de México, se generaba en sectores en los que por lo me

nos, uno de los cuatro mayores establecimientos pertenecían a Em - 

presas Transnacionales. En los bienes de consumo no duradero esa_ 

participaci6n alcanza el 71%; en bienes intermedios 81%, en los du

raderos 96% y en los de capital 34%. " 
24/ 

241 Fajnzylber, Fernando y Martínez Tarrago, Trinidad: " Las Em

presas Transnacionales. Expansi6n a Nivel Mundial y Proyec

ci6n en la Economía Mexicana", Edit. F. C. E. Pág. 147
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Por su parte, en la industria alimentaria, esa participl

ci6n es del 70%, ya que en ella se localizan 151 establecimientos

filiales, que por su dinámica se pueden clasificar en cuatro gru- 

pos, encuadrandolos en clases industriales: 

1) Cuatro clases con un grado de transnacionaliza- - 

ci6n de más de 75% de la Producci6n Bruta Total - 

2027, 2053, 2083, 2089) 

2) Siete clases con un grado de transnacionalizaci6n

de 50 a 75% ( 2029, 2054, 2081, 2092, 2094, 2095, 

2098) 

3) Cinco clases con un grado de transnacionalizaci6n

de 25 a 50% ( 2012, 2014, 2072, 2082, 2099) 

4) Once clases con un grado de transnacionalizaci6n

menor de 25% de la Producci6n Bruta Total ( 2011, 

2028, 2041, 2049, 2051, 2052, 2059, 2060, 2071, - 

2091, 2097)." 
251

Para el total de la industria alimentaria, el grado de - 

participaci6n de la ET en la Producci6n Bruta Total era de alrede

dor del 26. 6% en 1975, mientras que en 1970 habla sido solamente

de 8. 6 por ciento. 261

Ast la presencia de las Empresas Transnacionales en la - 

industria en general es un hecho de gran significaci6n e impacto

en el comportamiento de la economía nacional. 

251 Montes de Oca Luján, Rosa Elena, Op. cit. pág. 998- 

261 Chumacero, Blas y Sahagún, Bernal: " La Inversi6n Extranjera

en México." apéndice estadístico, Edit. FCE. 
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También ha marcado una pauta de comportamiento dentro de

la dinámica que ha seguido la industria manufac—urera y la alimen

taria y ha influido en la rigidez y concentraci6n del mercado na- 

cional. 

11. 2. La Industria Alimentaria y La Participaci6n de la Rama de

Productos Lácteos. 

En la evoluci6n de la industria alimentaria en cada una_ 

Z7/ 
de las cuarenta clases que la conforman ' se puede establecer_ 

de facto que existe una tendencia a la producci6n de alimentos de

tipo suntuario y esto no s6lo porque se trate de productos desti- 

nados al consumo de los estratos de más altos ingresos, sino tam- 

bién porque estos alimentos tienen en ocasi6n un amplio mercado - 

en los estratos de medios y bajos y son imprescindibles para la - 

aplicaci6n de una dieta correcta. 

Por el contrario, el gasto que implica la compra de es - 

tos productos significa en la práctica, para las capas de bajos - 

ingresos, sacrificaL el consumo de productos básicos y esenciales

para la nutrici6n. De aquíque se dé un proceso de deformaci6n de

los patrones de consumo alimenticio más influidos por la publici- 

dad que por el mejoramiento del nivel nutritivo. 

27/ La relaci6n de clases industriales consideradas como activi- 
dades agroindustriales. La rama industrial alimentaria está

constituida por 40 clases con una clasificaci6n de 4 dígi -- 
tos. 
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Para el período que corresponde 1960 a 1975, las clases

que más impulsaron el dinamismo de la rama alimentaria, y cuyo -- 

crecimiento fue mayor en el producto bruto total, fueron las si— 

guientes, ordenadas de mayor a menor. Z8/ 

2089 Fabricaci6n de colorantes y saborizantes artificia

les

2059 Fabricaci6n de cajetas, yoghurt y otros productos

a base de leche. 

2051 Pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homogeneizaci6n y - 

embotellado de leche. 

2029 Fabricaci6n de otras harinas y productos de moli- 

no a base de cereales y leguminosas. 

2098 Fabricaci6n de' alimentos para animales. 

2041 Matanza de ganado. 

2093 Fabricaci6n de tortillas. 

2954 Fabricaci6n de flanes, gelatinas y productos simi- 

lares. 

2012 Preparaci6n, congelaci6n y elaboraci6n de conser— 

vas y encurtidos de frutas y legumbres, jugos y -- 

mermeladas. 

2095 Fabricaci6n y envase de sal, fabricaci6n de mosta- 

za, vinagre y otros condimentos. 

28/ El análisis de la Industria Alimentaria se bas6 en el estudio
realizado por Montes de Oca Luján, Rosa Elena y Escudero Co— 
lumna Gerardo. Op. cit. 
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2014 Fabricaci6n de salsas, sopas y alimentos colados

y envasados. 

2083 Fabricaci6n de chicles. 

2052 Fabricaci6n de cremas, mantequillas y quesos. 

2053 Pabricaci6n de leche condensada, evaporada y en

polvo. 

2071 Fabricaci6n de pan y pasteles. 

2082 Fabricaci6n de dulces y bombones

2094 Pabricaci6n de palomitas, papas fritas, charti— 

tos, etc. 

Como se puede apreciar, todas las clases a excepci6n de

la 2051 y 2093, predomina la producci6n de artículos suntuarios. 

Observando el cuadro No. 11. 5, donde se analiza la evo- 

luci6n por quinquenios del crecimiento de la producci6n bruta to- 

tal de la industria alimentaria, las clases más dinámicas son ca- 

si las mismas, aunque varían un poco sus lugares en términos de - 

crecimiento. 

De las clases citadas en el cuadro anterior, las clases

2089 y 2059, son las que mayor dinamismo tienen durante el perío- 

do de 1960- 1975. Este comportamiento obedece a las caracteristi— 

cas que presentan las industrias ahí situadas, ya que por su po— 

der monop6lico y ubicací6n de máximo rendimiento en utilidad, ha- 

ce posible este dinamismo; además que se participa con una gran - 

diversidad de productos que en esencia son los mismos pero con -- 
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una presentaci6n diversificada, de ahí que el desarrollo tecnol6gi- 

co sea orientado fundamentalmente hacia la mejor presentaci6n del - 

producto y no al mejoramiento de la calidad nutritiva. 

Así pues, es necesario analizar los productos fabricados

y determinar cuáles son los productos de mayor participaci6n en los

gastos que efectfie la poblaci6n para alimen-tos, determinando, así, - 

el m6vil del crecimiento dentro de la rama, ya que conforme mayor - 

sea el potencial de la demanda del producto, mayor será la oferta - 

orientada a ese mercado, manteniendo un elevado grado de tasa de g l

nancia. 

Por ejemplo, la presencia de Kellog' s de México, Produc— 

tos de Maíz, y de Anderson Clayton de México, en la clase 2029 y -- 

clasificados entre los mayores establecimientos de ésta, revela que

los productos más importantes de éstos, son los cereales para el -- 

desayuno, las harinas preparadas para hot cakes y similares. 

Esto ha ocasionado también que a través de la penetraci6n

del capital extranjero se dé " una sustituci6n creciente entre los - 

productos de consumo humanos: de los directos por otros transforma- 

dos agroindustrialmente, apartando los procesos productivos y de in

tercambio de las necesidades reales de México. 

Esta situaci6n en los productos de consumo generada a tra

vés de la penetraci6n del capital transnacional y demandas creadas

artificialmente por los masivos programas publicitarios, y por la - 
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penetraci6n cultural de los esquemas consumistaa de los países -- 

occidenta les del centro, ha ocasionado un gran n5mero de conflic- 

tos y contradicciones en el seno del proceso productivo agropecua

rio mexicano, dando lugar a un uso irracional, en términos socia- 

les, de los recursos disponibles y finalmente a la multiplicación

de la miseria en el país huésped". 
29 / 

Durante el período de 1960- 1965, todas las ramas de ma- 

yor participación en la industria alimentaria tuvieron altas ta— 

sas de crecimiento de su producción bruta total, teniendo mayor

repunta las clases 2080 con 74. 1%; la 2059 con 48. 4% y la 2051

con 40. 5%. Para el segundo quinquenio, el ritmo de crecimiento

disminuyó sensiblemente, esto sobre todo por la estrechez del mer

cado y concentración de las áreas urbanas durante este período. 

Para el primer quinquenio de la década de los setentas, 

renace en algunas clases industriales el crecimiento de la produc

ci6n, ello puede explicarse en gran medida por la diversificación

de productos con mayor valor agregado, tal y como se apuntó ante- 

riormente. 

29/ González Rodríguez, Oscar. " La Internacionalizaci6n del Pro~ 

ceso Productivo en el Sector Agrop o Mexicano. Eal

Extranjero Habemus Tortillas no Sabemos" Cuadernos del Desa

rrollo Agroindustrial No. 4. SARH. P. 87. 
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En tanto que otras decrecieron, correspondiendo en este

caso a un desestímulo de la producci6n agropecuaria y a la esca- 

zes de materia prima generada por la crisis agrícola nacional com

binada con problemas intei-iacionales que se presentaron en ese - 

periodo; adicionalmente por la crisis de confianza de la inver - 

si6n privada generada por las políticas de freno -arranque adopta

das. Véase Cuadro No. 11. 5. 

La dinámica de la rama de productos lácteos se ha mante

nido bastantes estable en su crecimiento, aunque con pequeños al

tibajos en algunos años.-,_ 

Para fines de este análisis denominaremos como rama o - 

subsector de productos lácteos a la integraci6n de aquellas em - 

presas que utilizan leche como principal insumo y que a través - 

de diversos procesos le añaden valor agregado o bien obtienen ar

tículos derivados para el consumo final. 

La rama de productos lácteos está integrada Dor las sub

ramas o clases 2051 pasteurizaci6n#rehidrataci6n, homogeneizaci6n

y envasado de leche; 2052 fabricaci6n de crema, mantequilla y -- 

queso; 2053 leche condensada, evaporada y en polvo; 2054 fabrica

ci6n de flanes, gelatinas y productos similares; y la 2059 fabri

caci6n de cajetas, yoghurt y otros productos a base de leche. -- 

Hay que hacer notar que las dos últimas clases tienen una limita

da participaci6n en el total de la producci6n de la rama. 



CUADRO No. 11. 5

CRECIMIENTO DE LA PBT DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
1960- 1975 ( TASAS MEDIAS ANIJALES) 

CLASE 1965

1960

1970

1965

1975

1970

1970

1960

1975

1960

2012 17. 0 11. 2 5. 1 14. 0 11. 0

2014 26. 9 16. 4 9. 4 21. 5 10. 2

2029 24. 9 1. 6 18. 2 12. 6 4. 5

2041 40. 5 9. 2 15. 4 12. 9 13. 7

2051 16. 9 21. 6 13. 8 19. 3 17. 4

2052 25. 8 7. 8 1. 8 16. 4 10. 0

2053 11. 9 6. 1 10. 2 9. 0 9. 4

2054 12- 3 12. 0 12. 1

2059 48. 4 11. 2 8. 2 28. 4 21. 6

2071 13. 5 10. 5 4. 1 12. 0 9. 3

2083 18. 5 7. 5 4. 9 12. 9 10. 2

2089 74. 1 11. 9 11. 9 39. 6 29. 6

2093 17. 1 15. 2 7. 4 16. 1 13. 1

2094 26. 4

2095 14. 5 5. 5 12. 2 9. 9 10. 7

2098 20. 0 17. 0 5. 8 18. 5 14. 1

Fuente: Elaborado en base a los Censos industriales de 1960, 1965. 

1970. 1975. 

91. 
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El crecimiento de la rama en la década de los sesentas - 

se mantuvo por arriba del de la industria de alimentos con 6. 1% en

1960- 1965 y 6. 5% en 1965- 1970 mientras que en la de alimentos fué

5. 9% y 6. 2% respectivamente. 

En los setentas a pesar del descenso en el crecimiento

industrial a 5. 3% la industria de productos lácteos se elev6 en

9. 1%, esto se debi6 al impulso que se le da en el régimen de Eche- 

verría a las actividades agropecuarias a través de la ampliaci6n - 

de la inversi6n PUlica Federal. 

Paralelamente, la participaci6n de la producci6n de esta

industria se eleva de 7. 7% en 1970 a 9. 2% en 1975 hecho significa- 

tivo que confirma el anterior argumento. 

En 1980, la dinámica sostenida comienza a descender a un

nivel del 5. 0% en la industria de alimentos, manteniéndose la de - 

productos lácteos por encima de ella, 6. 9%. Aun cuando en esa épo- 

ca se estaba manifestando en el país el auge petrolero lo que ha— 

bla ampliado la demanda e incentivado el crecimiento econ6mico, es

tos beneficios no se habían reflejado en un aumento acelerado de - 

la produccí6n en la industria de alimentos. 

La participaci6n de la rama de los lácteos a partir de - 

1978 comienza a disminuir, en 1978 producía el 10% del total de la

industria alimentaria mientras que para 1980 es del 9. 2%. Refleján

dose el periodo crisis que se avecinaba en esta rama. 
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Esto se comprueba debido a que el PIB de la industria - 

de lácteos disminuye a 5. 0% y 4. 0% de 1981 a 1982 mientras que la

de alimentos se sostiene en niveles del 5. 0%. Reduciéndose su par

ticipaci6n a 9. 1% en los dos años mencionados, el nivel más bajo

desde el segundo quinquenio de los setentas. Cuadro No. 11. 3 y -- 

11. 4. 

El comportamiento de la rama de productos lácteos no -- 

qued6 al margen del que presentaron las demás clases en la indus- 

tria. Sin embargo, cada una de las subramas de productos lácteos, 

tuvieron un dinamismo diferente, así, la subrama 2051 de pasteuri

zaci6n. rehidrataci6n, homogeneizaci6n y embotellado de leche, tu

vo un aumento en el segundo quinquenio de los años sesenta, cuan- 

do alcanza un ritmo medio de crecimiento de 21. 6%, para en el si- 

guiente periodo caer a 13. 8%. 

La subrama 2052, present6 a diferencia de la anterior, 

una caída de fuerte impacto pues pas6 de 25. 8% en el quinquenio - 

de 1960- 1965 a - 1. 8% en el que corresponde a la década de los se

tontas. Mientras que la 2053, tuvo una recuperaci6n al pasar de - 

6. 1% en el período de 1965- 1970 a 10. 2% en el siguiente. Por su - 

parte la 2054 que aparece a la década de los setentas fue una de

las más dinámicas s6lo abajo de la 2051 con un crecimiento del

12. 3%. La 2059 tuvo un crecimiento bastante singular ya que en

1960- 1965 fué de 48. 4% con una tendencia a la baja en 1965- 1970 y

1970- 1975 con 11. 2% y 8. 2% respectivamente. 
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El comportamiento de la primera subrama obedece a que la

producci6n primaria de leche, aun cuando creci6 en términos absolu

tos, no logr6 incrementar su oferta destinada a esta clase en tér- 

minos relativos, promoviendo con esto una disminuci6n en cl ritmo

de crecimiento, además de que en ésta se da un fen6meno de concen- 

traci6n de la producci6n, con esto, se quiere decir que aun cuando

se mantuvo la produccí6n de leche bajo este tipo, la oferta s6lo - 

fue generada por unas cuantas empresas. 

El decremento que presenta la subrama 2052, puede atri— 

buirse en mayor medida a la estrechez del mercado, por la mala re- 

distribuci6n del ingreso ya que los productos de esta subrama tien

den a presentar elevados precios, lo cual impide que la mayoría de

la poblaci6n tenga acceso a ellas. Pero también es atribuible este

descenso a los problemas que gener6 la crisis agrícola a través de

la falta de insumos que requería la industria. 

El compartimiento de las tres últimas subramas se carac- 

teriza por la asignaci6n de inversiones a esas industrias a través

de que estos productos se han hecho cada vez más necesario, dado - 

que su estado les permite estar un mayor tiempo sin ser consumido; 

lo cual ante la escasez de leche, hacía que la demanda de estos — 

productos se incrementara y con ello una recuperaci6n en el creci- 

miento medio anual de la producci6n bruta total y de la obtenci6n

de una mayor tasa de ganancia. 
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Las empresas transnacionales se ubican primordialmente en

las clases o subramas que hemos llamado dinámicas, así como también

en las de mayor crecimiento. Con el grado de diversíficaci6n que

ellas tienen en la industria, establecen políticas de captaci6n y

control del mercado a través de la diversificaci6n y presentaci6n

de productos básicamente. Ver cuadro No. 11. 6. 

Este hecho hace que se manifieste el proceso de transna— 

cionalizaci6n en la industria de los alimentos y con ello, los cam- 

bios que implica en la producci6n, comercializaci6n y consumo, re— 

sultando con ello la aplicaci6n de modelos semejantes a los que se

utilizan en sus países de origen. 

Así pues, todo lo anterior se " traduce en una tendencia a

consolidar una estructura industrial deformada, siguiendo la 16gica

de acumulaci6n capitalista interna pero internacional."!—
O' 

30/ Arroyo, Gonzalo. " Modelos de Acumulaci6n, Clases Sociales y
Agricultura para América Latina.« Investigaci6n Econ6mica. 

Vol. 37, No. 143, p. 128. 



CUADRO No. 11. 6

LAS CLASES INDUSTRIALES DINAMINACAS Y LAS

EMPRESAS TRANSNACIONALES ( 1975.) 

CLASE

INDUSTRIAL TOTAL

No. DE ESTABLECIMIENTOS

TR,!kNSNACIONALES % 

PORC12ZT,?,JE DE LA

PBT EN MANOS DE

TRANSNACIONALES

2089 68 16 23. 5 86. 1

2059 47 2 4. 2 10. 4

2051 si 1 1. 2 0. 5

2029 249 3 1. 2 70. 0

2098 305 33 10. 0 60. 6

2041 721 1 0. 1 15. 1

2093

2054 97 3 3. 0 62. 0

2012 124 16 13. 0 30. 6

2095 35 5 14. 0 68. 9

2014 20 1 5. 0 32. 9

2083 9 3 33. 0 88. 1

2052 361 3 0. 8 23. 2

2053 15 10 67. 0 97. 0

2071 7596 2 0. 03 1. 8

2082 175 8 4. 6 33. 2

2094 10 5 5. 0 73. 9

FUENTE: Tomado de Montes de Oca, Rosa Elena y Escudero Columna, Gerar
do " Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaria

Mexicana" Rev. Comercio Exterior, Vol. 31, No. 9 México, Sep- 

tiembra de 1981, Pág. 1000 y 1001- 
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11. 3. La Estructura de la Rama de Productos Lácteos: Tipifi- 

caci¿Sn de cada una de las Subramas Existentes. 

El modelo de acumulaci6n adoptado por el país a partir - 

de la década de los cuarentas, se apoyaba en la expansi6n del cap¡ 

tal transnacional, hacia los sectores más dinámicos de la economía, 

y por ende a la industria alimentaria lo que provocaba una situa— 

ci6n en la cual el capital se concentr6 y centraliz6 en ellas. 

Bajo este contexto la rama de productos lácteos, se vio

dominada por las empresas transnacionales, quienes acentuaron la - 

concentraci6n del mercado al imponer sus métodos de producci6n y - 

comercializaci6n ( que por cierto, resultan ajenos a la dieta y ne- 

cesidades tradicionales) que fueron efectuados con éxito en sus -- 

países de origen, de tal forma que el producto resultante tiene un

consumidor seguro y que va dirigido a aquellos que poseen los in- 

gresos medios y altos. 

Bajo estas premisas se hará el análisis de la estructura

productiva y comportamiento de la rama de productos lácteos, basa- 

do en la informaci6n censal de 1975 considerando que no ha sufrido

grandes variaciones en los Gltimos años. 

El X Censo Industrial señalaba que en 1975 la rama conta

ba con 601 establecimientos distribuidos en toda la repUblica mexi

cana. Con respecto a 1970 había sufrido un descenso del 13. 6% al - 

pasar de 696 a 601. 
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Hecho que puede ser explicado por la tendencia creciente

a la concentraci6n industrial y por el efecto de la crisis que vi- 

vían las empresas en estos años. 

La tendencia en el número de establecimientos habla sido

creciente en la década de los sesentas al pasar de 373 en el pri— 

mer quinquenio a 539 a inicios del segundo. Esto se explica por la

expansi6n industrial de las diferentes ramas y por la expansi6n in

dustrial de las diferentes ramas y por los incentivos proporciona- 

dos por el Estado. 

En esta época se amplían las posibilidades de expansi6n

industrial derivadas de las condiciones de acumulaci6n nacional e

internacional además, es la etapa de mayor apertura a las empresas

transnacionales. Entre 1961 y 1970 entraron a la industria alimen- 

taria 93 transnacionales situándose en la rama de lácteos el 11% - 

de ellas, conjugándose con su presencia una situaci6n dialéctica - 

con los establecimientos familiares por sus diferentes ¡Droductivi~ 

dades y formas de explotaci6n y de industrializaci6n. 

Segrin datos del Instituto Nacional de la Leche para 1980

se adicionaron 58 establecimientos. Estos principalmente eran pe— 

queñas y mediana factorías, las cuales requieren de montos mínimos

de capital y usan fuerza de trabajo familiar, además que la mayo— 

ría de ellas se dedican a la fabricaci6n de derivados lácteos, res

pondiendo esta expansi6n, fundamentalmente a las condiciones de -- 

mercado que favorecen a la industria procesadora de productos cuyo
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precio no es controlado. 

La participaci6n de los establecimientos de la rama con

respecto al total nacional se ha elevado lentamente. En 1970 con- 

taba con el 0. 45%, para 1970 aument6 al 0. 58% disminuyendo para - 

1975 al 0. 50%, explicado por la situaci6n anteriormente descrita. 

Cuadro No. 11. 7. 

Cabe señalar que no obstante a que el número de estable

cimientos del total de la rama es significativo, existen otras mu

chas unidades productoras y que debido a su carácter de tipo fami

liar no se consideran censalmente, además de que por su ubicaci6n

geográfica las hace muchas veces inaccesibles. Los establecimien- 

tos que más predominan son los de elaboraci6n de queso, crema y - 

mantequilla. 

Por lo que se refiere al nivel de empleo de la rama, és

te creci6 en 6% más que en 1970 al pasar de 13, 632 personas ocup l

das a 14, 448 en 1975. Para 1980, según datos del Instituto Nacio- 

nal de la Leche, se adicionaron 3, 467 personas pasando a ser en - 

total 17, 915, contando con un crecimiento del 24% en el segundo - 

quinquenio de los setentas. Este aumento del personal ocupado no

se debi6 a la implantaci6n de nuestros establecimientos, ya que - 

en su mayoría de ellos eran pequeños y medianos; sino por la mayor

participaci6n que tuvieron las clases 2051 y 2053 al adaptar a su

proceso de producci6n, nuevas etapas. Cuadro No. 11. 8. 
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Esto como resultado de la integraci6n vertical y horizon- 

tal de las empresas dominantes de cada una de las subramas. 

Bajo esta dinámica se enmarca a las empresas trnasnaciona

les y a las nacionales, pues " México más que cualquier otro país la

tinoamericano, está siguiendo las pautas del modelo estadounidense

de producci6n, distribuci6n y consumo alimentarios, como resultado

de la penetraci6n transnacional en esta industria. De aquí que las

empresas nacionales muestren un comportamiento similar al de las em

presas transnacionales, teniendo estos Utimos una integraci6n más

completa que las nacionales que operan en la misma rama." 2-1/ 

Con esta similitud que se muestra en las empresas de la - 

rama y por la utilizaci6n de la fuerza de trabajo en ellas, se lle

va claramente a la especializaci6n que toca en cuanto a la divisi6n

del trabajo tanto a nivel local como en el plano internacional y es

to no con el fin de especializarse y abastecer a los países desarro

llados como se concebía anteriormente en el esquema de la divisi6n

del trabajo. 

Ahora la especializaci6n que se adopta en el nuevo esque~ 

ma de trabajo, está orientado a mantener una tasa de ganancia que - 

garantice la reproducci6n y acumulaci6n de capital en los espacios

econ5micos y geográficos donde se ubiquen los agentes dinamizadores

de este esquema de transnacionalizaci6n. 

31/ Montes de Oca Luján, Op. cit. p. 985. 
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Emprendiendo así un sistema de acumulaci6n que lleve " a

valorar el capital individual generando ganancias y la reproducci6n

del capital social, creando estructuras de priducci6n y de circula- 

ci6n que permitan la integraci6n de nuevos capitales individuales." 

32/ 

Así las subramas 2051 y 2053, tuvieron un incremento en - 

el empleo de 48% y de 39% respectivamente durante la década de los

setenta, con tasas de crecimiento promedio anual de 4. 0% y 3. 3% pa- 

ra cada una de ellas. Con esto se refleja que se ha aprovechado el

potencial y abundancia de fuerza de trabajo en proporci6n similar - 

con el ritmo de crecimiento que tuvo la poblaci6n del país durante

este mismo período al presentar una tasa media anual de crecimiento

de 3. 4%. Cuadro No. 11. 9. 

A través de la absorci6n de la mano de obra se garantiza

una utilizaci6n eficaz al aplicarla de una forma intensiva y absolu

ta, induciendo con ello a la obtenci6n de una ganancia que garanti- 

zalas formas de reproducci6n del capital en estas dos subramas. 

Debe mencionarse que el grado de calificaci6n del perso— 

nal ocupado que se requiere es mayor en las clases 2051 a 2053 por

la utilizaci6n de tecnologías y procesos de producci6n más avanza— 

dos que los que se requieren en las demás. 

321 Barkin David y Stiaf-e- Blanca. " El Fin de la Autosuficiencia - 

Alimentaria", Ed. Nueva Imagen - Centro de Ecodesarrollo, p.- 

31. 
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Paralelamente, debido a la elevaci6n en el grado de capa- 

citaci6n y de la concentraci6n industrial, la inversi6n por empleo

se eleva de 72, 390 pesos en 1960 a 95, 980 en 1970. Teniendo su más

significativa elevaci6n de 1970 a 1975 que pasa en este último año

a 162, 950, esto es comprensible debido al proceso de concentraci6n

y centralizaci6n que sufre la rama en esta época. 

Con respecto a la producci6n total de la rama creci6 du- 

rante el primer quinquenio de los setenta de 289, 600 toneladas a - 

411, 700 en 1975, esto es a un ritmo promedio anual de 7. 2%; mien— 

tras que para el segundo quinquenio descendi6 su ritmo de crecimien

to al 5. 7%, aunque en números absolutos ésta haya aumentado hasta

544, 300 toneladas en 1980, según el Instituto Nacional de la Leche. 

Cuadro No. II. 10. 

Esta disminuci6n en el ritmo de producci6n, corresponde

en gran medida a las contracciones que sufri6 la industria en gene

ral en los años de coyuntura que se manifestaron a partir de 1976, 

año en que se devalla la moneda y los insumos elevan su precio por

el efecto mismo de 14 devaluaci6n, además de la fuerte reducci6n

del gasto público que se realiz6 en los dos siguientes años, lo

l cual provocaría una contracci6n de la demanda, la inversi6n, el en

pleo y por ende de la producci6n. 

Este mismo comportamiento sucedi6 para la industria al¡- 

mentaria y para la rama de productos lácteos, todo como producto

de la pol1tica econ6mica aplicada bajo los términos del enfoque
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monetarista que dictaminó el Fondo Monetario Inernacional a través

del convenio establecido con México, lo que implic6 necesariamente

cambios en el patrón de acumulación existente. 

El valor de esta producción se multiplicó en un poco más

de siete veces durante la década al pasar de 4, 030. 7 millones de

pesos en 1970 a 31, 601. 9 millones de pesos en 1980. Cuadro No. - 

II. lo. 

Sin embargo, pese a que el valor de la producción creció

sorprendentemente, el control de ella; siguió manteniendo el mismo

esquema de un proceso de concentración que se viene manifestando - 

con anterioridad, por la dinámica que engendra el capital, con el

objeto de sostener una alta tasa de ganancia, a través de la parti

cipaci6n oligop6lica de las empresas y de la tendencia a concen~ - 

trar y centralizar el capital. 

En efecto, durante 1975 el 63% del valor de la produc~ - 

ci6n estuvo concentrada por el 9% de las empresas más grandes que

existen en la rama; mientras que el 37% el resto del valor de ld

producción estuvo sostenida por la participación del 91% del total

de los establecimientos que existen en la rama. 

Para 1980 el proceso de concentración de la produccci6n

siguió conservándose, pues el 9% de los establecimientos participa

con el 68% de la producción y el 91% restante de aquéllos partici- 

pa con el 32% del total del valor de la producción. 
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Esta polarizaci6n de la producci6n que se lleva a cabo - 

en la rama de productos lácteos, corresponde a la propia tendencia

del capitalismo a la concentraci6n y centralizaci6n yal proceso - 

sistemático de utilizaci6n del capital sobre la fuerza de trabajo. 

La productividad por persona ocupada ascendi6 en 1965 a

35, 530 pesos para triplicarse en 1975 con 118, 920 pesos, teniendo

en cuenta que este es un promedio de la rama, la podemos ubicar - 

como elevada porque influye en gran medida el periodo de auge de

la industria transnacional que es la que cuenta con mayor produc- 

tividad, además de la tendencia a la concentraci6n de las indus— 

trias nacionales más grandes. 

Con respecto a las empresas transnacionales, en la in— 

dustria alimentaria se concentran 151 establecimientos menos del

1% del total de la industria, que producen un poco más de la cuar

ta parte de la Producci6n Bruta Total ( PBT) hecho que sin lugar - 

a dudas demuestra su poderío econ6rnico, político y social dentro

de la estructura industrial. 

En la rama de productos lácteos de un total de 601 esta

blecimientos, 19 son transnacionales, los cuales concentran el

38. 6% ( promedio) de la PBT hecho significativo porque deja Tl

96. 8% de las empresas restantes un poco más del 60% de la produc- 

c i6n. 
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Cabe hacer notar que la rama de productos lácteos es una

de las más transnacionalizadas ya que en 1970 en tres de las cinco

clases industriales estaban dominadas por ET con participaciones - 

dentro de la producci6n que iban del 46% al 75. 6%. 

Para 1975 esta áituaci6n se acentUa ya que ahora, dentro

de las 4 más grandes empresas, participa en todas las clases indus

triales. Teniendo participaciones que van del 25. 7% hasta el 75. 3%, 

mientras tienen dominio completo, como es el caso de la clase 2053

leche condensada, evaporada y en polvo. Cuadro No. II. 11 y 11. 12. 

Paralelamente al problema de la presencia de empresas

extranjeras se da el de la tecnología ya que en ella se encierra

otro de los problemas básicos de esta rama, la que s6lo la tratare

mos en forma genérica. 

La tecnología utilizada en las clases industriales es de

conocimiento general gracias a los tratados sobre lactología y - - 

ciencia de los alimentos, la cual está en funci6n de los diferen— 

tes tipos de producto final y de las modalidades de los equipos. 

Los productos con marcas y procesos patentados pertecen

principalmente a las grandes compañías extranjeras, las cuales ad- 

quieren el monopolio de la producci6n de marcas y tipos de produc- 

to. Lo que significa que se pueden elaborar productos similares. - 

El trámite de marcas y patentes se realiza conforme a la ley res— 
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pectiva, la cual garantiza la transferencia tecnol6gica y la produc

ci6n interna. 

La maquinaria y el equipo son principalmente de origen -- 

norteamericano, alemán y sueco y vienen acompañados de manuales pa- 

ra utilizaci6n y mantenimiento y, en algunos casos, los propios téc

nicos de las compañías exportadoras supervisan la instalaci6n, prue

ba de la maquinaria y equipo e instruyen a técnicos nacionales para

su operaci6n, reparaci6n y mantenimiento. Ver cuadro No. 11. 13. 

Por otra parte, los costos de la maquinaria y el equipo - 

empleados por la industria lechera de origen exterior no son accesí

bles a las disponibilidades de inversi6n total de los productores, 

y a la cual no cualquiera puede tener acceso. 

Segdn el X Censo Industrial, la clase pasteurizaci6n, - - 

rehidrataci6n, homogeneizaci6n y embotellado de leche requiere in— 

vertir en promedio alrededor del 56% del total de activos fijos, de

pendiendo del tamaño de la empresa. La fabricaci6n de crema, mante- 

quilla y queso precisa del 59%, la condensada, evaporada y en polvo

del 65% y la elaboraci6n de otros productos a base de leche, el 65%. 

Estos valores fluctCan en funci6n del grado de mecanizaci6n de la - 

empresa. Al respecto, se observan algunas con baja utilizaci6n tec- 

nol6gica y otras altamente mecanizadas. 

Ahora cabe realizar el, análisis de cada una de las clases

industriales integradas en subsistemas como son el de pasteuriza- - 

ci6n y homrDgeneizaci6n de leche, leches industrializadas y la de de
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rivados lácteos para una mejor comprensi6n del problema. 

Pasteurizaci6n, Rehidrataci6n, Homogeneizaci6n Y

Envasado de Leche. 

En la clase 2051 de pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homo- 

geneizaci6n y envasado de leche, el ritmo de crecimiento medio - - 

anual del PIB durante la década de los setenta fue de 2. 5%, notán- 

dose una caída en el segundo quinquenio donde s6lo crece a un pro- 

medio anual del 1. 4%. 

Esta caída en el PIB obedece fundamentalmente a que el - 

abastecimiento de la materia prima no es suficiente, desaprovechan

do con esto la potencialidad de un 50% más de producci6n que se le

permitirla hacer dado que su capacidad instalada as! lo haría pos¡ 

ble. 

La dinámica de la clase ha tendido a la concentraci6n ya

que en la década de los setenta pas6 de 148 establecimientos a 116

en 1980, teniendo como punto más bajo 1975 con 81 empresas. Este - 

proceso se ha traducido en la generaci6n muy moderada de empleo ya

que en 1970 gener6 5, 798 empleos aumentando a 8, 417 en 1980. 

La ampliaci6n obedeci6 básicamente al establecimiento - 

de nuevas empresas, así como a la ampliaci6n de las fases del pro

ceso productivo de las mismas industrias ya ubicadas. Por otra -- 

parte, en 1975 se detect6 que la pusvalla de esta clase de activi
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dad medida en términos monetarios ( Explotaci6n Monetaria) fue de ~ 

un 322. 9%1-3/; demostrando con ello que existe un grado alto de ga- 

nancia. 

Lo anterior también se puede inferir por una elevaci6n - 

en la productividad que pasa de 64, 700 pesos en 1970 a 99, 400 pe— 

sos en 1975, representando un 53%. En lo referente a la producci6n

ésta pasa de 1, 127. 1 millones de litros en 1970 a 1, 323. 4 en 1975

elevándose en los siguientes cinco años a 1, 707. 0 millones de li— 

tros. Cuadro No. 11. 14. 

Cabe resaltar por otra parte un proceso de concentraci6n

en la producci6n dado que s6lo 14 establecimientos aportaron el -- 

61. 5% del total de la producci6n en 1975, los cuales tuvieron el - 

mayor nCmero de personas ocupadas. 

En 1979 el 46% de la producci6n total era producida por

s6lo cinco empresas: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BO

REAL, con una participaci6n individual de 18%, 1—%, 8% respectiva- 

mente para las primeras tres, mientras que las dos restantes lo ha

cían en un 5% como se observa en el siguiente cuadro: 

33/ Orlando Delgado Julio Millot. " Explotaci6n Monetaria en Méxi- 

co 1970- 1975." Cuadernos de Investigaci6n ENEP Acatlan, UNAM, 

p. 53. 
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CUADRO No. 11. 13 EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPOS Y ASISTENCIA

TECNICA PARA LA INDUSTRIA DE LACTEOS. 

1.- máquinas Ordeñadoras. 

Alfa -Laval de México, S. A. ( Suecia) 

Servicios Técnicos Lecheros, S. A. 

Westfalia Agrotec, S. A. ( Alemania) 

Proveedora Agrícola Lagunera, S. A. 

Equipos Técnico Europeos, S. A. 

Surge de México, S. A. 

Mexicana de Tanques y Maquinarias, S. A. 

Industrial y Comercial Agropecuaria de Querétaro, S. A. 

2.- Centrífugas. 

Alfa -Laval ( Suecia) 

Westfalia ( Alemania) 

Cremery Packaging Corp. ( USA) 

Gordon de México ( equipo usado) 

3.- Pasteurizados. 

Alfa -Laval ( Suecia) 

De Laval ( USA) 

A. P. V. ( USA) 

Gordon de México ( equipo usado7

4.- Homogeneizadoras. 

Alfa -Laval ( Suecia) 

De Laval ( USA) 

A. P. V. ( USA) 

Gordon de México ( USA) 

Gordon de México ( Equipo usado) 

Fuente: Elaborado por la DSPA del SINE - SAM con datos del INL( SAR10- 
Tomado de sitjar Rousserie Gabriel y Osorio Romero S." Una
aproxiinaci6n al enfoque de sistemas en la ganadería" en - 
Economía Mexicana serie temática No. 1 Sector Agropecua— 

riO pág. 46. 
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TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LACTEOS

1979 ) 

CHIPILO ( Prolesa) es de origen extranjero. ESTRELLA DE XALPA

de origen nacional. 

En estas empresas, la producci6n primaria reauiere del - 

empleo de cierta tecnología que atienda a la genética, el manejo - 

del ganado, la alimentaci6n, los cuidados sanitarios y la obten- - 

ci6n de rentabilidad, porque se requiere, además de grandes volame

nes de leche, un cierto contenido de grasa. 

Dentro de las pasteurizadoras la de mayor importancia -- 

por el volumen que procesa es LALA que cuenta con capital nacional

Escala de Operaci6n

Pasteurizadoras Carácter Origen
Voldmen del

miles lldlá) 1 Total

LALA Privado Nacional 800 18

ALPURA Privado Nacional 680 15

BOREAL Privado Nacional 350 8

CHIPILO y
ESTRELLA DE Privado 230 5
XALPA

T 0 T A L 2, 060 46

CHIPILO ( Prolesa) es de origen extranjero. ESTRELLA DE XALPA

de origen nacional. 

En estas empresas, la producci6n primaria reauiere del - 

empleo de cierta tecnología que atienda a la genética, el manejo - 

del ganado, la alimentaci6n, los cuidados sanitarios y la obten- - 

ci6n de rentabilidad, porque se requiere, además de grandes volame

nes de leche, un cierto contenido de grasa. 

Dentro de las pasteurizadoras la de mayor importancia -- 

por el volumen que procesa es LALA que cuenta con capital nacional
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en el 100% teniendo una escala de operaci6n del 18%, en orden de ~ 

importancia le siguen la ALPURA con 680 mil litros diarios en pro- 

cesamiento contando con una escala de operaci6n del 15% del total. 

En menor importancia BOREAL y CHIPILO ESTRELLA DE XALPA con el 13% 

restante. 

Hay que hacer notar que " la pasteurizaci6n es una activi

dad que tradicionalmente ha estado en manos de propietarios priva- 

dos en su totalidad, solamente a láltimas fechas el Estado ha empe- 

zado a participar: para 1981, éste tenía en operaci6n cuatro pas— 

teurizadoras manejadas por LICONSA." 
34/ 

La causa básica de esta tendencia se debe al control de

precios que se ejerce sobre la leche y a la no tan amplia inver- - 

si6n requerida para los procesos, en diferencia con los derivados

lácteos que tienen el caso contrario. 

La localizaci6n de los establecimientos de esta clase in

dustrial se distribuy6 en 25 entidades del país, de las 81 que ha- 

bla en 1975, se detect6 que se asentaron en los centros urbanos -- 

más importantes como el Estado de México con 8, el Distrito Fede— 

ral con 7, Baja California Norte con 6, Tamaulipas con 8 y Sonora

con 7. Los dos primeros estados concentraron a 15 establecimientos

representando el 18. 5% de los censados. 

34/ Sitjar Rousserie Gabriel y Osorio R. — " Op. cit. pig. 46. 
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Estas 15 empresas representan en la producci6n bruta to- 

tal el 45. 7% y generan un valor agregado censal de 46. 6%. Este he- 

cho manifiesta una centralizaci6n de la producci6n de leche pasteu

rizada, rehidratada y homogeneizada hacia el mayor mercado del - - 

país, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ( ZMCM). En este

sentido, las principales pasteurizadoras se localizan en el centro

del país y en menor medida, en el norte de la república, distribu- 

yendo el producto hacia las principales ciudades. Tamaulipas por - 

su parte cuenta con el 9. 9% de los establecimientos, tiene el 4. 5% 

del personal ocupado, generando una producci6n bruta total del - - 

3. 02% y produciendo un valor agregado del 3. 4% caracterizándose -- 

por su intensidad en capital y ubicándose con empresas medianas y

pequeñas. 

Sonora cuenta con 7 establecimientos, 8. 7% del total de

la subrama, posee el 3. 7% del personal ocupado, genera el 2. 9% de

la Producci6n Bruta Total y produce un valor agregado censal de - 

7. 4%, este último dato demuestra que en contraposici6n con Tamau- 

lipas, los establecimientos de Sonora son intensivos en mano de - 

obra y en su mayoría son pequeñas factorías familiares por lo que

muchos de sus trabajadores no son contabilizados censalmente. 

Por último, Baja California Norte cuenta con el 7. 4% de

los establecimientos, genera empleo a 209 trabajadores, producien

do 5. 4% y creando un valor agregado del 4. 5%. ver cuadro No. - -- 

11. 14. 
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Para 1979, según datos del INL, el número de plantas pas

teurízadoras se elev6 a 131 manteniéndose en los estados del norte

la cantidad de establecimientos y su capacidad de producci6n. S610

se les adicion6 Chihuahua que 1975 figuraba con 5 establecimientos

elevándose a 8 en 1979 y con una producci6n diaria de 289, 300 li— 

tros, y Nuevo Le6n que pas6 de 7 establecimientos a 9 con una cap! 

cidad de producci6n de 445 mil litros diarios de leche. 

Por su parte, la zona que tuvo mayor atracci6n de las em

presas fue el estado de México que de 8 establecimientos pas6 a 33

en 1979, pasteurizando 801, 800 litros de leche diarios, unidos con

los 5 establecimientos localizados en el D. F. da un número de 38 - 

que producen diariamente la enorme cantidad de 1, 901, 600 litros so

lamente para proveer el mercado más grande de América Latina, la - 

ZMCM que cuenta con 17 millones de habitantes y que potencialmente

es el área más consumidora de lácteos del país. ver cuadro No. - - 

Sin embargo hay que remarcar que la capacidad instalada

de las pasteurizadoras, más grandes es utilizada en tan s6lo el -- 

48. 4% produciendo 3. 33 millones de litros diarios; dejando de pro- 

ducir más del 50%, lo cual obedece al insuficiente abastecimiento

que le hace el sector primario de la leche por la serie de proble- 

mas estructurales que vive el sector. 

Las plantas deshidratadoras en el país se concentran - - 

principalmente en Guanajuato y Coahuila con 3 y 2 respectivamente
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contando con una capacidad de producci6n de 62, 250 litros por hora, 

siendo preocupante su situaci6n porque s6lo usan el 9. 4% de su capl

cidad instalada ya que al año producen 5, 391. 5 toneladas al año. -- 

Ver cuadro No. 11. 16. 

Analizando detenidamente a las pasteurizadoras y homoge— 

neizadoras cuentan con una amplia capacidad instalada ociosa que en

promedio sobrepasa al 50% de la misma. 

Esto se debe a la irregular calidad del producto; a la - 

competencia de la leche bronca respecto a la pasteurizada y a la se

vera dependencia tecnol6gica del exterior que obliga a requerir una

fuerte ínversi6n inicial y gastos de operaci6n, que se extiende a - 

los productos que finalmente tienen un consumo elitista.' 1 351

En esta clase industrial, la presencia de las empresas -- 

transnacionales es de 0. 5%, pues s6lo existen dos filiales ubicándo

se por la influencia que tiene en la maquinaria y equipo, asisten— 

cia técnica y por el control tecnol6gico. 

Las empresas transnacionales que participan en la pasteuri

zaci6n y homogeneizaci6n son: 

1) Adela Compañía de Inversiones, S. A., originaria de

Luxemburgo y opera en México con el nombre de Combi

nado Industrial de Sonora, S. A. Iniciando sus ope- 

raciones en el año de 1967; y sus indicadores prin- 

cipales son: 

15/ Mi1jica Vellez Rubén. " La Agricultura en Mixico: La penetraci6n Extranjera ysus Efectos". Instituto de Im-estigaciOnes ^ 1982, p. 135. 
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Ventas, Capital Social, Activos Totales y Personal

Empleado. 

Millones de pesos ) 

124. 

V E N T A S CAPITAL SOCIAL ACTIVO TOM PERSONAL

EMPLEADO

1981 1982 % 

103. 0 146. 4 42. 1

1981 1982 % 

8. 9 8. 9

1981 1982 % 

72. 4 83. 6 15. 5

1981 1982 % 

75 3. 3

FUENTE: " Las 500 más grandes empresas" Expansión, 17 de agosto
de 1983, pág. 132 y 133, edit. Expansión. 

La información extralda para conocer la situación de es

tas filiales demuestra que su participación en las ventas de le— 

che es mínima. Hay que hacer notar que con la crisis de 1982, dis

minuye el empleo generado por ella de 75 en 1981 a 65 en 1982. 

Además, es intensiva en capital ya que requería de 965

mil pesos para crear un empleo en 1981. Para 1982 esta situación

aumenta a 1. 20 millones de pesos lo que demuestra que usa tecnolo

gía automatizada que " requiere del abastecimiento de elevados vo- 

lilmenes de materia prima ( leche), de modo que se han establecido

con base en una integración vertical hacia la producción prima- - 

ria. ..
36/ 

36/ Del Valle Rivera, Marla del Carmen. " La Leche y su Industrial¡ 
zaci6n", revista Ciencia y Desarrollo, septiembre octubre de

1984. N11m. 58, año X, p. 33. 
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De ahí que la adopci6n de un modelo de acumulací6n que - 

no corresponde a la dinámica nacional, tienda a efectuar un estran

gulamiento propio en la actividad que trata de innovar con un ma— 

yor volumen de producci6n. 

2) La segunda empresa transnacional es BORDEN, de capi- 

tal norteamericano, que opera en el país desde 1972

a través de su filial PROLESA, S. A. de C. V., y que - 

presenta los siguientes indicadores: 

Ventas, Capital Social, Activos Totales y

Personal Empleado. 

VENTAS C-A-DITAL SOCIAL ACTIVO TMAL
PERSONAL

EWLEADO

1981 1982 % 1981 1982 % 1981 1982 % 1981 1982 % 

2229. 6 3325. 9 49. 2 45. 0 45. 0 - 743. 9 1466. 6 97. 2 1410 1595 13. 1

FUENTE: Las 500 más granes enpresas. Revista ExpansiOn, agosto 17, 1982. 

op. cit. 

La filial PROLESA tuvo un incremento en sus ventas del - 

49. 2% aun con la crisis econ6míca que vivi6 el país, la cual no le

afect6 por el destino de - sus productos a los estratos medios y al- 

tos, que a su vez son consumidos diariamente, dado la escasez fre- 

cuente de la leche. 

Además gener6 1410 empleos en 1981 elevándose a 1595 en

1982 representando un aumento del 13. 1% en estos años. Su inver- - 
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si6n por empleo se elev6 de 527. 5 miles de pesos a 919. 5, o sea - 

un aumento del 74. 3%. Datos que demuestran su uso intensivo de ca

pital y su elevada composici6n orgánica, aunque menor que Adela - 

Campañía. 

La casi nula participaci6n de las Empresas Transnaciona

les en esta clase industrial obedece principalmente a dos causas: 

una, al control de precios que se ejerce sobre ella y que no les_ 

permite obtener elevadas tasas de ganancia y dos, al deficiente - 

abastecimiento de leche que no les permite ampliar su base produc

tiva. 

Sintetizando, la producci6n de leche pasteurizada, rehi

dratada, homogeneizada y el envasado de ésta, tiene mercados ¡ m

portantes en los centros urbanos y en aquellas partes donde el

proceso de modernizaci6n tiene un impacto fuerte, inducido básica

mente por fuertes campañas publicitarias así como por un est-ricto

control del esquema de comercializaci6n diseñado por las propias_ 

empresas productoras. 

Las mercancías aquí realizadas son por consiguiente des

tinadas al mercado interno y colocadas entre los estratos de la

poblaci6n de medianos y altos ingresos; pero cabe señalar que los

productos de esta subrama, llegan también a los estratos econ6mi- 

cos de bajos recursos, a través de la participaci6n estatal de

LICONSA ( Leche Industrializada CONASUPO) 6rgano pertenetiente a

CONASUPO, el cual ofrece los productos a precios menores a los

que existen en el mercado nacional. 
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Este menor precio, corresponde al subsidio que otorga el

Estado para su producci6n y da una relativa seguridad para abaste- 

cer y fomentar la reproducci6n de la fuerza de trabajo a un bajo - 

costo, animado a través de la adquisici6n de alimeriLos para su con

sumo básico, a " bajos precios". Luego entonces es así que los pre

cios de los productos de esta clase sean de carácter controlado, - 

por los propios organismos del Estado, para llevar a efecto el ob- 

jetivo que en el párrafo anterior se menciona. 

Pero pese a que los precios de los productos de la subra

ma son sujetos a control; éstos han presentado un crecimiento de - 

286. 2%, desde 1970 año base igual a cien, hasta 1980. Lo cual sin

embargo representa un índice inferior al de la inflaci6n del pro— 

ducto interno bruto total del país y que aument6 en 409. 2% durante

el mismo período. 
37 / 

Así se deduce entonces, que las ganancias o utilidades - 

de las empresas localizadas en esta clase de actividad, no son a - 

través del aumento de los precios, sino por la explotaci6n de la - 

fuerza del trabajo, que se aprovecha al máximo y por la participa- 

ci6n del Estado a través de subsidios por la vía de estímulos fis- 

cales ( en inversiones de activos fijos, en la generaci6n de empleo

y por la compra de maquinaria y equipo); por la ayuda de tipo - - 

energético con bonificaciones del 30% sobre gas natural, combust6- 

37/ La base -del índice de precios es que 1970= 100 y los datos son
proporcionados por el Banco de México, S. A. 
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leo, electricidad y productos petroquímicos básicos, así como tam- 

bién por la exenci6n del pago de la cuota de contrataci6n de ener- 

gía eléctrica), y por los de carácter crediticio, los cuales varían

de acuerdo a las características de financiamiento dependiendo de

cada caso y de cada instituci6n. 

También cabe apuntar aquí que las adquisiciones de le— 

che en polvo importadas para complementar el consumo de la indus- 

tria, son proporcionadas a precío- costo, lo que influye directa— 

mente para mantener una tasa de ganancia aceptable. 

Leches industrializadas. 

Este subsistema comprende a la clase industrial 2053 -- 

productora de leche condensada, evaporada y en polvo; la cual en

la última década ha tenido un ritmo de crecimiento medio anual de

su PIB del 9. 7%; presentando un mayor dinamismo en el segundo

qu. nquenio de la década de los setenta al alcanzar el 12. 2% 

El dinamismo mantenido en este período se debi6 tácita- 

mente al control ejercido en la producci6n por las EmDresas Trans

nacionales; las cuales cuentan con una integraci6n vertical y hori

zontal que aunado a una política estatal de apoyo indiscriminado

a la inversi6n privada a través de los subsidios a la producci6n

de alimentos y por la asignaci6n de oferta externa de la materia

prima para su procesamiento, hace que surja un elevado nivel de - 

ganancia. 
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En esta clase industria! se observa un alto grado de con

centraci6n dado que el número de establecimientos ha tendido a con

traerse. Para 1960 existían 7 empresas; en 1965 ese número se du— 

plico; y en el inicio de la década de los setenta se produjo un -- 

proceso de eliminaci6n, ya que en 1970 existían 12 establecimien-- 

tos mientras que para 1980 s6lo permanecían once. 

Esta concentraci6n se debe principalmente al grado de -- 

transnacionalizaci6n que tiene, ya que las Empresas Transnaciona— 

les generan el 97% de la Producci6n Bruta Total, con un valor de - 

3, 035 millones de pesos en 1975. Otro dato que refuerza este fen6- 

meno es que dentro de la rama de productos lácteos se requiere ma- 

yor inversi6n por empleo generado; en 1970 necesitaba de 170. 5 mi- 

les de pesos, teniendo un aumento en 1975 de 376. 9 miles de pesos, 

algo más del 120% en cinco años. 

El margen de utilidad del subsistema es uno de los más - 

elevados de la rama ya que por cada peso invertido en 1970 eran re

tribuidos $ 1. 20, aunque para 1975 disminuye a $ 1. 14, esto es debi

do principalmente a la inestabilidad econ6mica y financiera a la - 

que estaba sujeto el país, desplomándose la ganancia y por ende en

la producci6n y el empleo. Para 1980, según el INL, este margen se

reduce 1. 10 motivando que la clase industrial entre en crisis. - - 

Viendose esto reflejado en el incremento de las importaciones de - 

leches industríalizadas para satisfacer las necesidades de la po— 

blaci6n. Ver Cuadro No. 11. 17. 
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También esta concentraci6n se percibe en la producci6n - 

ya que en 1975 las 5 empresas más grandes aport.aron el 62% del to- 

tal de la producci6n bruta ( 3, 129 millones de pesos) en esta clase

de actividad, generando el 75. 45% del valor agregado censal ( 447. 2

millones de pesos). Además, fueron las que más absorbieron mano de

obra, ( 62. 58%) del total del personal ocupado y cuentan con la ma- 

yor productividad 324 miles de pesos. Cuadro No. 11. 18. 

Las empresas medianas contaban con 6 establecimientos -- 

que tenlan el 36. 24% del personal ocupado, el 35. 7% de la Produc— 

ci6n Bruta Anual y el 23. 55% del Valor Agregado, teniendo una pro- 

ductividad de 274 mil pesos por trabajador. 

La distribuci6n espacial de las empresas que fabrican le

che condensada, evaporada y en polvo en 1975 en el pais es la si— 

guiente: Jalisco contaba con 4 establecimientos que ocupando el

42. 5% del personal generando el 30. 5% de valor de la producci6n

bruta total y el 50. 7% del Valor Agregado. 

Le segulan Chiapas, D. F., Querétaro y Veracruz, ubicando

se una empresa en cada estado, produciendo en su conjunto el 47. 17% 

de la Producci6n Bruta Total y el 20. 8% del Valor Agregado. Absor- 

víendo el 36. 65% del personal ocupado. Cuadro No. 11. 19. 
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Observando la referencia anterior, la fabricaci6n de le- 

che en polvo prevalece el capital transnacional con el 97% de la - 

producci6n equivalente a 110, 750 toneladas mientras que el sector

priblico participa en este rubro con el 3% a través de LICONSA de - 

CONASUPO. Ubicandose sus establecimientos en Jalisco, Chiapas, San

Luis Potosí, D. F. y Michoacán, tendiendo a abastecer los grandes - 

mercados. La Leche Condensada s6lo es producida por la Compañía -- 

Nestlé, S. A. ya que concentra el 100% con 24, 115 toneladas al año

dominando toda el área de producci6n y mercado. Localizandose la - 

mayor productora en Veracruz. 

En leches evaporadas particpan Carnati6n con 114, 716 to- 

neladas producidas al año y LICONSA que concentra el 28% ( 44, 612 - 

toneladas al año). Sus plantas productoras se distribuyen geográfi

camente en Querétaro, Durango y Veracruz debido a los factores de

localízaci6n y abastecimiento de la materia prima. 

En leche para lactantes la producci6n estuvo concentrada

por las Empresas Transnacionales particpando con el 92%; en las -- 

cuales NESTLE ocupa el primer lugar con una facturaci6n de 9781 to

neladas, representando el 59% -de la producci6n total, mientras que

WETH VALES y MEAD JOUNSON lo hacían con 3, 316 y 2, 155 toneladas, - 

representando el 20% y 18% respectivamente. LICONSA CONASUPO por - 

su parte s6lo lo hacia en un 8%. 

Los establecimientos se encuentran ubicados en los esta- 
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ipologT.a de las F.,Tresas industrial¡ z-ad,:!rw

de 1~ Clase 2053

1979) 

INDUS ÌRTIALIZADMS CARA= Or1laN VOL~ ) El, TMI; L

Leche en polvo

NESTLE

LICCNSA

Leche Condensada

NESTITE

Leche Evaporada

TION

LICONSA

Leche para Lactantes

NES= 

WErH VALES

MEADL JOMSCN

LICONSA

privado Extranjero 110, 750 tan/ afio 97

P blico Nacional 3, 425 ton/ año 3

Privado Wrdnjem 24, 115 ton/ año 100

Privado Extranjero 114, 716 ton/ año 72

PGblico Nacional 44, 612 ton/ año 28

Privado Extranjero 9, 781 ton/ año 59

Privado Extranjero 3, 316 ton/ año 20

Privado Extranjero 2, 155 tm/ año 13

PCblico Nacional 1, 3U ton/ año 8
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dos de Jalisco, D. F., Chihuahua y Michoacán, sobresaliendo los dos

primeros porque en ellos se localizan el 80% de las empresas. Lo

cual se justifica porque su producci6n esta destinada a los dos

más grandes centros de consumo del país. 

De lo anterior podemos resaltar que las Empresas Transna

cionales en este subsistema, tienen una participaci6n casi total, 

además que cuentan con un alto grado de concentraci6n, que se ha - 

visto reflejado en el control de la producci6n, distribuci6n y con

sumo de sus productos, a través de la publicidad. 

En 1970, los 4 establecimientos más grandes estaban domi

nados por las ET produciendo el 61. 3% de los productos. Para 1975

esta situaci6n no varía, con respecto a los establecimientos mien— 

tras la producci6n aumentaba a 63. 3%. 

En la Producci6n Bruta Total de 1975 participaban 10 em- 

presas de los 15 establecimientos existentes con el 97% 

Detectándose que las principales transnacionales son: 

I) WYETH VALES, S. A., Filial de American Home Productos

Company de capital norteamericano instalandose en el

país en el año de 1970 y tiene los siguientes indica

dores. 
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millones de Pesos ) 

PEP-9CEAL

VENTAS CAPITAL SOCIAL ACTIVO TCTAL EMPLEADO

1977 19/ U 4 1977 1978 % 1977 1978 % 1977 1978

330. 8 375. 0 13. 4 20. 0 20. 0 - 129. 0 138. 0 7. 0 - 455

Para esta filial no se logr6 tener informaci6n más recien

te, pero podemos deducir de la aquí expuesta que esta empresa por - 

su participaci6n en las ventas se le considera como intermedia, ya

que su crecimiento aumenta el 13. 4% a pesar del auge que comienza a

vivir el país. Al tiempo que su activo total lo hace en un 7%. Su - 

inversi6n por empleo es de 303 mil pesos, considerandose que no tie

ne una composici6n organica elevada. 

II) MEAD JOHNSON DE MEXICO, empresa filial de Bristol- Myers

Internacional Inc. de Capital norteamericano, estable- 

cida en el país en el año de 1970. 

Esta empresa como la anterior s6lo participa en la produc

ci6n de leche para lactantes con una producci6n de 2, 155 toneladas

en 1979 y sus plantas se localizan en Delicias Chihuahua, al igual

que WYETH VALES, S". A. se le puede considerar como una industria in

termedia que se sostiene por la diversificaci6n del mercado para - 

lactantes en donde abastecía s6lo el 13 por ciento. 

III) DANONE DE MEXICO, S. A. perteneciente a la casa matriz

BSN GERVAIS DANONE de capital frances. Apareciendo en

Operaciones en 1972. 



139. 

Esta empresa ademas de fabricar leche condensada, evapo- 

rada y en polvo elabora yogurts; representando el 29% del total -- 

producido. 

México. 

Sus principales industrias se localizan en el Estado de

Ventas, Capital Social, Activos Totales y

Personal Empleado. 

Millones de Pesos ) 

PERSONAL
VENTAS CAPITAL SXIAL ACTIMS TOTALES EMPLEADO

1975 1978 1982 1975 1978 1982 1975 1978 1982 1975 1978 1982

27. 6 147. 6 1514. 1 20. 0 80. 0 94. 0 23. 3 85. 9 769. 1 - 252 530

Con base a la informaci6n que presentan sus indicadores

se observa que sus ventas se elevaron de 27. 4 millones de pesos en

1975 a 1514. 1 en 1982, con una tasa de crecimiento del 65. 1% esto

refleja su alto grado de participaci6n en la producci6n de leches

industrializadas, además que su más grande aumento se da en el

lapso que va de 1981 a 1982 donde crece en un 85. 7% sus ventas. 

Esto es fiel reflejo del destino de ellas, que es a los niveles

de medios y altos ingresos que en estos años son los que reciben

el mayor impacto del auge econ6mico producido por el boom petrole

ro. 

Sus activos totales se elevan de 23. 3 millones de pesos
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a 769. 1 teniendo una tasa de crecimiento del 54. 8% que refleja el

grado de sofisticaci6n de su equipo y aun más su tendencia a la - 

concentraci6n. 

Esto se reafirma con la elevaci6n en el ndmero de perso

nal ocupado que aumenta de 252 a 530 en donde su mayoría son em— 

pleados y no obreros. Además, su inversi6n por persona ocupada - 

pasa de 340. 8 miles de pesos en 1978 a 1. 45 millones de pesos, de

mostrando con esto su tendencia a la elevaci6n de su composici6n

orgánica y al desplazamiento de la mano de obra en el proceso pro

ductivo. 

IV) CARNATION COFFE MATE Y CARNATION DE MEXICO, S. A. 

pertenecen a la empresa matriz Carnation Company

de capital norteamericano. Estas industrias ¡ ni - 

ciaron su operaci6n en 1947. 

CARNATION participa con el 72% de la leche evaporada pro

ducida en el país. Procediendo de sus centros de Operaci6n de Que- 

rétaro y Durango donde se distribuye el producto hacia las regio— 

nes Centro y Norte del País. 

Esta empresa nunca ha querido participar en las encues— 

tas que se hacen para localizar a las 500 empresas más importantes

del país, po lo cual no se cuenta con datos precisos y solamente - 

se tienen algunos razgos. 
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Se detect6, que esta industria garantiza su aprovisiona- 

miento de materia prima ( leche) creando sus propias cuentas leche- 

ras e implantando centros de recolecci6n y refrigeraci6n a fin de

disponer de sus propias zonas de producci6n, además que capta los

excedentes que se producen durante el verano. 

Gracias a esta organizaci6n, la producci6n de leche enla

tada no está ligada a las estaciones del año, sino que para cubrir

la insuficiencia' de leche en invierno, los fabricantes de leche

evaporada utilizan en esta época las leches en polvo de importa- 

ci6n y las grasas butíricas para completar la leche fresca y mante

ner cierto nivel de actividad y extraer las mejores condiciones pl

ra surtirla. 

También se le detectaron actividades diferentes, a las - 

que se designan para la elaboraci6n de leche, " este hecho resulta

de que produce sus propios envases de hojalata, lo que implica que

cuente con talleres importantes para tratar las láminas después de

cortadas, así como moldearlas, soldarlas, ensamblarlas, hasta el - 

transporte mecanizado que conduce los botes vacíos hasta las máqui

nas de acondicionamiento". 
38 / 

Además, cabe mencionar que la tecnología que emplea es - 

de carácter cerrado, ( al igual que NESTLE la que se analizará más

adelante) es decir que s6lo se vende de la casa matriz a sus filia

38/ Perrier, Marck " Bases para el Programa de Desarrollo de la - 
Industria lechera en. la Regi6n Lerma", Nacional Financiera, - 

ONU - FAO. 1977. pág. 144. 



142. 

les, a la que tienen que pagar de por vida por el empleo de marcas

y patentes, lo que equivale a un fuertedesembolso para el país. Ca

be también mencionar que son estas empresas centrales, las únicas

que realizan actividades de ínvestigacxón y desaLLullo. 

Por tanto, el equipo que requiere para su producci6n es

sumamente especializado y con un alto grado de automatizaci6n. 

Este proceso a creado una doble incongruencia, la prime- 

ra refleja el cambio en los habitos de consumo inducido por la im- 

plantaci6n de las ET en el país y la segunda se refiere a la com— 

pleta dependencia de tecnología por parte de ellas de sus casas ma

trices. Hechos que significan la modificaci6n del patr6n de acumu- 

laci6n nacional a una transnacional. 

v) COMPAÑIA NESTLE, S. A., esta empresa cuenta con cuatro

establecimientos que pertenecen a la casa matriz Nestlé Alimenta -- 

ria, S. A. que es de origen suizo. De todos los establecimientos -- 

transnacionales detectados en esta clase industrial, estos son los

pioneros, ya que desde el año de 1935 iniciaron sus labores. 

A esta industria la podemos considerar como la más impor

tante de todas las que se localizan en la rama de productos lác- - 

teos. Además, que a nivel mundial es considerada entre los prime— 

ros lugares de las agroindustrias y por su producci6n esta clasifi

cada entre las primeras 40 empresas del mundo. 
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Venta, Capital Social, Activos Totales y

Personal ocupado. 

Millones de Pesos ) 

PEP.SOML

VENTAS CAPrML SXIAL ACMIOS TOMES DETZADO

1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983

12, 578 20, 220 35, 012. 4 2250 2750 2750 8, 478 13, 770. 5 27, 941. 2 4383 3862 3476

Las ventas de esta empresa en 1981 ascendieron a 12, 578 - 

millones de pesos para 1982 se elevan en un 60. 8% al pasar a 20, 220

hecho que manifiesta dos tendencias, la primera, es la importancia

y el dominio que ejerce esta industria en la producción de leche en

polvo con el 97%, en la leche evaporada con el 100% y, en la leche - 

para lactantes con el 59%. La segunda, es su alto grado de integra- 

ci6n en todas sus fases de la producción y comercializaci6n. 

Sus activos totales se elevaron de 8, 478 en 1981 a - - -- 

27, 941. 2 millones de pesos en 1983 este aumento refleja el proceso

de producción avanzado que utiliza la industria y que ha entrado a

la dinámica de la reconversi6n industrial. Otro dato que comprueba

esta tendencia es la disminución de su personal ocupado que pasa de

4383 en 1981 a 3476 en 1983. además que la inversión por empleo re- 

fleja el más alto nivel de la industria de transformación con 1. 93

millones de pesos en 1981 elevandose a un nivel inusitado de 8. 04 - 

millones de pesos en 1983. 

Demostrando así dos cosas: Primera que se da increible -- 

grado de concentraci6n industrial en una sola empresa y segundo que
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cuenta con la más elevada composici6n orgánica que los hace extre- 

madamente competitiva y monopolizadora. 

Para 1982 contaba con una deuda interna de 4, 374. 8 millo

nes de pesos elevandose para 1983 a 11, 396. 9. Esta amplia cantidad

de dinero se invirti6 principalmente para expandir el proceso pro- 

ductivo de NESTLE y crear nuevas plantas. 

La tendencia al endeudamiento interno en lugar del exter

no demuestra que sus fuentes de financiamiento se localizan dentro

del país huesped y no recurre por ningun motivo a la casa matriz - 

aprovechando de esta manera al máximo los recursos existentes que

le puede proporcionar el país. 

Hay que adicionar que NESTLE, S. A. cuenta con diversos - 

mecanismos de producci6n, distribuci6n y consumo de sus productos

elaborados, lo que significa que no requiere de invadir mercados

de otras ET, como son CARNATION y otras, para realizar sus mercan- 

cias y obtener una ganancia monop6lica. 

Luego entonces se diría que la tasa de ganancia que ob— 

tiene tendería a descender por la participaci6n de las otras compe

tidoras. Esto no ocurre porquella característica fundamental de la

empresa transnacional moderna es que al disponer y explotar sus -- 

ventajas que tiene sobre las demás empresas la llevan a que adquie

ra eficiencia y fluidez en la producci6n de bienes y en las tran— 

sacciones internas que se realizan dentro de la misma corporaci6n. 
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Esto abre un sinnCmero de oportunidades de ganancia adicionales - 

para su transnacional y a la vez la protege contra la difusi6n de

tecnología y la perdida gradual de su ventaja comparativa»..2 9 / 

En efecto, la corporaci6n transnacional NESTLE, S. A. -- 

aprovecha y optimiza la fluidez de su proceso produccí6n, permi— 

tiéndole explotar así su ventaja comparativa que ejerce sobre las

demás empresas competidoras; de ahí que ella tenga algunas enfria

doras que permitan recoger la leche en regiones alejadas de la -- 

planta donde no existe la competencia. 

Además, establece criterios que le permitan obtener la

leche al precio más bajo posible, proporcionando asistencia técni

ca a los ganaderos, lo que les permite producir leche a bajo cos- 

to con muy altos rendimientos; tiene también una planta para ali- 

mentos balanceados, servicio veterinario y todos los servicios ne

cesarios para asesorar a los productores y darles confianza. 
40/ 

Por otra parte, a pesar de que el abasto de leche inter

no no es suficienle para mantener una constante utilizaci6n de su

equipo y que dé fluidez a sus actividades para as! mantener su ta

sa de ganancia; existe por consiguiente otros procesos producti— 

vos que no se refieren necesariamente a la producci6n de leche, y

39/ Ramírez de la 0., Rogelio. " De la Improvisaci6n al Fracaso. 

La Política de Inversi6n Extranjera en México". Ed. Océano - 

Centro de Ecodesarrollo. p. 80. 
40/ Aquí tan solo cabe citar que las características señaladas - 

fueron detectadas en la planta Nestlé, en Lagos de Moreno, 

Jal. como resultado del estudio del Plan Lerma elaborado por

el Gobierno Federal y las Naciones Unidas en 1977. 
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tal es el caso en que NESTLE, S. A. se encarga de recolectar no tan

s6lo la leche para su procesamiento, sino que también el suero que

deshechan los establecimientos que son generalmente las queserlab, 

para transformarlas en polvo. 

Es as! que el suero de las queserías tiende a convertir- 

se en una materia prima importante tanto para la producci6n de sue

ro en polvo, que es utilizado en la fabricaci6n de alimentos para

ganado, como para la producci6n de alimentos en polvo para niños; 

producidos a base de suero tratado especialmente

Derivados Lácteos. 

Este subsistema se conforma por las clases industriales

2052, Fabricaci6n de crema, mantequilla y queso; 2054, Fabricaci6n

de Flanes, Gelatinas y productos similares; y la 2059, Fabricaci6n

de Cajetas, Yogurts y otros productos a base de leche. 

El perfil econ6mico de la subrama 2052, Fabricaci6n de - 

crema, mantequilla y queso presenta las siguientes características; 

el ritmo de crecimiento medio anual en su PIB durante el período - 

1970- 1980 fué de 2. 9%, indice ligeramente mayor al. que present6 la

clase industrial 2051 de pasteurizaci6n, rehidrataci6n y envasado

de leche y al igual que ella, tuvo un desaceleramiento en su PIB - 

en el segundo quinquenio de la década. 
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En efecto el crecimiento de esta subrama para dar una ta

sa media anual de 3. 1% en el primer período para que disminuyera a

2. 6% en la segunda mitad de la década. 

Esta caida, se debe al deficiente abastecimiento de le— 

che bronca al proceso productor de crema, mantequilla y queso, ade

más de la influencia que tuvo la crisis de 1976 que impact6 de ma- 

nera significativa a la industria en su conjunto, tanto en sus ni- 

veles de empleo como en el ingreso de la poblaci6n. 

Aun cuando se observa esta caida, en el nivel de la pro- 

ducci6n, el ndmero de establecimientos se increment6 de 340 en - - 

1970 a 361 en 1975, alcanzando su punto máximo en 1980 con 431, se

grin datos del Instituto Nacional de la Leche. 

Su personal ocupado creci6 muy lentamente, ya que en - - 

1970 empleaba a 3, 598 personas ascendiendo en 1980 a 3, 864 encon- - 

trando su punto más bajo en 1975 con 3, 371 siendo su tasa de creci

miento de 0. 72% en la década. Contando con su mayor elevaci6n en - 

el segundo quinquenio con 2. 8%. Cuadro No. 11. 20

La productividad por persona ocupada en 1970 era de ~ -- 

46, 500 pesos elevándose a más del doble en 1975 con 94, 100 pesos, 

esto responde a la disminuci6n del perqonal ocupado lo que intensi

fic6 el grado deEKplotaci6n a la fuerza de trabajo, reflejandose - 

en la tasa de explotaci6n que fué de 510. 88% la más elevada de la

rama de productos lácteos. 411

41/ Delgado Orlando y Millot julio. op. cit. p. 53. 
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En contraposici6n la inversi6n por empleo se eleva lenta

mente al pasar de 74. 7 en 1970 a 106. 9 miles de pesos en 1975 mos- 

trando su preferencia por el uso intensivo en mano de obra y prin- 

cipalmente familiar que labora sin remuneraci6n. 

Su margen de utilidad tuvo un comportamiento irregular

ya que en 1970 por cada peso invertido se obtenla 1. 164 para - 

1975 disminuye lentamente a 1. 161 elevandose para 1980, según el

INL, a 1. 29. Tendencia que justific6 el acelerado proceso de expan

si6n de establecimientos y que muestra el aumento en la generaci6n

de plusvalía. Ver Cuadro No. 11. 20. 

Por otro lado, esta subrama se encuentra estratificada - 

en 4 tipos, observandose una elevada concentraci6n de la produc- - 

ci6n en las 8 más grandes empresas ( más de 101 personas) las cua— 

les aportaron 50. 1% ( 679. 7 millones de pesos) del total; el 56. 4% 

del valor agregado total y ocuparon el 43. 3% de la mano de obra de

la subrama ( 1, 460 personas). Sin embargo, la mayor productividad - 

del trabajo no fué obtenido por ellas sino por las empresas media- 

nas ( 26 a 100 personas) las que generaron el 12. 5% de los empleos

442 personas), el 18. 5% del Valor Agregado Censal Bruto ( 58. 9 mi- 

llones), 18. 16% de la Producci6n Bruta Total y teniendo una produc

tividad de 139, 576 pesos, la mayor de toda la clase. 

Las empresas pequeñas ( clasificada por 25 personas o me~ 

nos) son las que tienen el mayor número de establecimientos repre- 
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sentando el 54. 85% ( 198 establecimientos), y cuentan con el 35. 18% 

del personal ocupado. Participan con el 30. 08% de la Producci6n -- 

Bruta total y el 23. 55% del Valor Agregado Censal. Ver Cuadro No. 

11. 21. 

La distribuci6n geográfica de los establecimientos dedi- 

cados a la fabricaci6n de crema, mantequilla y queso se localiz6 - 

en 24 estados de la repGblica, siendo el Distrito Federal el que con

centr6 el 22. 1% de la producci6n bruta total con solo doce estable

cimientos, que representan el 3. 3% del total de la subrama y el -- 

18. 67% del Valor Agregado Censado. 

Le siguieron: Jalisco, con 53 establecimientos y el 15% 

de la producci6n, Tlaxcala con 8 y 9. 7%, Guanajuato con 14 y 9. 6%, 

Chihuahua con 33 y 9. 4% y Coahuila con 18 y 8. 8% respectivamente. 

Una situaci6n similar se observ6 para la cantidad de per

sonas empleadas y para el valor agregado de los establecimientos - 

de regiones tropicales donde predomina la fabricaci6n artesanal, - 

principalmente en las zonas rurales. Veracruz, con 41 estableci- - 

mientos, s6lo obtuvo el 1% de la producci6n bruta total, el 26% -- 

del personal ocupado y 1. 1% del valor agregado. Cuadro No 11. 2. 

Hay que hacer notar que el Estado no participa en la pro

ducci6n, por lo que s6lo hay fabricantes privados, quienes cuentan

con un mercado libre de control de precios. 
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El grado de transnacionalizaci6n es del 23. 2% y ha tendi

do a subir, en la producci6n de cremas el 56% está concentrado - 

por una empresa PROLESA, la cual genera 8, 400 toneladas al año, le

siguen Holstein y el SAUZ, pertenecientes a la misma casa matriz, - 

con 2, 100 y 1, 650, 14% y 11% respectivamente y con menor importan- 

cia La Danesa e industrias COR, S. A. con el 14% restante. La ubica

ci6n de sus princiaples establecimientos se encuentra en Hidalgo,- 

D. F., Querétaro y Jalisco. 

En queso, Kraft monopoliza el 82% de la producci6n con - 

98, 400 tonlaño, PROLESA, con el 8% ( 9, 600 ton/ año) e industrias al¡ 

menticias Club y Noche Buena con el 10% restante. Su distribuci6n

geográfica se localiza en los Estados de Tlaxcala, Hidalgo y el -- 

D. F. 

La producci6n de mantequilla está dominada por Chipilo- 

PROLESA con el 54% ( 4, 320 ton/ año), la Danesa con el 13% ( 1, 040 - 

tonlaño), Holstein con el 11%, el Sauz' 8% e industrias Cor, S. A. - 

conel 7% ( 560 ton/ año). Localizandose estas empresas principalmen

te en Jalisco, Querétaro y el D. F. Cuadros No. 11. 23 y 22. 

Otra de las clases industriales que pertenecen a este - 

subsistema, es la de fabricaci6n de Flanes, Gelatinas y Productos

similares ( 2054), además que es la más nueva, ya que aparece en - 

el segundo quinquenio de los sesentas. Cuadro No. 24. 
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Su nrimero de establecimientos en 1970 era de 121 disminu

yendo para 1975 a 97 debido a la propia tendencia a la concentra— 

ci6n, a la caida en el margen de utilidad de 20. 9% a 15. 2% y la -- 

crisis nacional que vive el país. 

Paralelamente, su personal ocupado se eleva a pesar de

la reducci6n de los establecimientos de 913 en 1970 a 1, 088 en - 

1975. Por efecto de esta situaci6n se aumenta a más del doble la

productividad por persona ocupada acelerandose la explotaci6n de

la fuerza de trabajo, manifiesta en su tasa, la cual para 1975 fué

de 388. 12%.
421

La inversi6n por empleo crece muy poco, ya que pasa de - 

42, 900 en 1970 a 79, 000 pesos en 1975. Ver Cuadro No. 

Por su parte, la fabricaci6n de cajetas, yogurts y otros

productos a base de leche tienen la siguiente tendencia, en 1970 - 

existían 75 establecimientos los cuales se ven disminuidos en 37% 

al pasar a 47, siguiendo el mismo comportamiento que la anterior. 

Su personal ocupado se eleva en un 42% al pasar de 850 a 1, 207 en

los mismos años, aumentando su productividad de 46, 300 a 62, 900 pe

sos e incrementando su inversi6n por empleo de 64, 800 a 94, 200 he- 

chos que marcan la preferencia por la explotaci6n de la mano de -- 

obra sobre la de capital, en gran parte de los casos, siendo su ta

sa de explotaci6n de 300. 34% para 1975. 43/ 

42/ Delgado Orlando y Millot Julio. Op. cit. pág. 53. 

43/ Ibidem. pág. 53. 
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Su margen de utilidad disminuy6 de- M. 1% en 1970 a - -- 

14. 9% en 1975 debido, principalmente a la cz:icig est-rijetural del

país y a la contracci6n del mercado interno. Cuadro 11. 25. 

En esta clase la producci6n de Yoghurts se distribuye - 

de la siguiente manera Nestlé a través de su subsidiaria Chambur- 

cy fábrica el 38% ( 3, 800 ton/ año), Danone el 29% ( 2, 900 tonlaño), 

Darel el 14% ( 1, 400 tonlaño), y Delsa el 18% restante. La ubica— 

ci6n de lus establecimientos es en los estados de Tlaxcala, Méxi- 

co y D. F. Observese los Indicadores siguientes: 

INDUSIWALIZ.ADORAS

IL YOGHURTS ORIG-EN VOI~ DEL TOM

Chambourcy ( NESTLE) Privado Extranjero 3, 800 ton/ año 38

Danone ( Gervais Danone) Privado Extranjero 2, 900 ton/ año 29

Darel ( PR= SA) Privado Extranjezo 1, 400 tan/ año 14

DELSA Privado Extranjero 1, 800 ton/ año 18

Instituro Nacional de la Leche. S RH. 

Estas dos subramas en conjunto en 1915 concentraban en - 

sus 7 empresas rnás grandes el 60% de su producci6n bruta total, -- 

53. 77% del personal ocupado, 56. 02% del valor agregado con s6lo el

4. 36% de los establecimientos. 

Aunque, la mayor productividad no se les correspondi6 a

ellas, solo tuvieron una de 79, 200 pesos, sino a las medianas con
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104, 400 pesos. Estas filtimas generaron el 21. 74% del personal ocupl

do, el 28. 31% de la producci6n bruta total y el, 29. 84% del Valor -- 

Agregado Censal. 

Las pequeñas y las menores fueron las menos productivas. 

obtuvieron 53, 018 y 49, 833 pesos por persona, respectivamente. Ade- 

más produjeron el 9. 62% y 1. 35%, generaron el 16. 04% y 2. 9% del per

sonal ocupado y el 11. 18% y 1. 9 del Valor Agregado Censal. 

Percibiendose al igual que la clase, fabricaci6n de cre— 

ma, mantequilla y' queso, la producci6n doméstica de este tipo de de

rivados se realiza con personal no remunerado. Ver Cuadro No. 

La ubicaci6n geográfica de los establecimientos, segGn el

X Censo Industrial, mostr6 una casi completa concentraci6n de ellos

en el D. F. en donde se localizaron el 59. 03% ( 15), generando el

45. 52 de la Producci6n Bruta Total ( 251, 632 miles de pesos), el

49. 91% del Valor Agregado Censal y el 42. 75% del personal ocupado. 

Los otros establecimientos estaban distribuidos en 9 esta

dos: Jalisco con 12 producía un valor agregado del 8. 17% y una bru- 

ta total del 11. 23% y del personal ocupado con 12. 27%. 

Siendo Puebla el que menos contribuía con s6lo el 2. 08% - 

de los establecimientos, 0. 53% del personal ocupado, 0. 22 de la pro

ducci6n bruta total y 0. 16 del valor agregado censal. Ver cuadro -- 

No. 11. 25. 
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Con respecto, a la tecnología aplicada en el subsistema

de derivados lácteos esta es muy diversa y va Cesde la de tipo do

méstico hasta los más avanzados procesos discontinuos y semiauto- 

matizados y combinados. Siendo que esta formas de producci6n es— 

tán estrechamente relacionadas con el tamaño de la empresa y su - 

escala de producci6n. 

En este d1timo aspecto es donde las empresas transnacio

nales tienen mayor capacidad de respuesta y pueden solventar facil

mente sus requerimientos de tecnología. 

Por lo cual el grado de transnacionalizaci6n varía de - 

acuerdo a la clase industrial a que se refiera, por ejemplo la fa

bricaci6n de crema mantequilla y queso ( 2052) cuenta con un 23. 2%, 

la fabricaci6n de flanes, gelatinas y productos similares un 62% 

y la de fabricaci6n de cajetas, yoghurts y otros productos a base

de leche un 10. 4%. 

En cada una de estas subramas se destacan las siguientes

Empresas Transnacionales. 

En la fabricaci6n de crema, mantequilla y queso son: 

I) PROLESA ( analizada anteriormente) junto con sus subsi

diarias Holstein, el Sauz y Chipilo pertenecientes a

la matriz Borden, Inc. 
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II) La empresa RAFMEX, S. A. de capital norteamericano cu

ya matriz es ARCHER- DANIELS MIDLAND cuya participa-- 

ci6n es mínima en la producci6n. 

III) Industrial Alimenticias " CLUB", S. A. filial de la em

presa Delaware Ley Company de capital Suizo, estable

cida en 1962 y en proceso de absorci6n por parte de

Nestle. 

Millones de Pesos

PERSONAL
VENTAS CAPIIAL SOCIAL AC= S = ALES EMPLEADO

1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983

958. 6 1477. 7 2529. 1 50. 0 50. 0 300. 0 371. 0 701. 2 1238. 3 591 591 567

Las ventas de esta empresa, que principalemtne se centraron en

quesos procesados, se elevaron de 958. 6 millones de pesos en 1981 a

2529. 1 en 1983 con una tasa de crecimiento del 38. 2%. Esta dinámica

respondi6 principalmente al destino final del producto, ya que este

tipo de artículos por no contar con un control de precios, es fija- 

do por los monopolios, generando que s6lo puedan ser adquiridos los

niveles de medios y altos ingresos. Además, que crean para las ET - 

un mercado pequeño pero potencialmente fácil de maniobrar. 

Sus activos totales se incrementaron de 371. 0 en 1981 a

1238. 3 millones de pesos en 1983 contando con una tasa de crecimien

to fr1 49. 4%, efecto que manifiesta una tendencia a la concentra- - 
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ci6n y a la elevaci6n de la composici6n orgánica. Hecho que es re- 

forzado por la disminuci6n del personal empleado de 591 a 567 y por

el incremento de la inversi6n por empleo que crece de 627. 7 miles

de pesos en 1981 a 2. 2 millones de pesos, aun con todo y el efecto

inflacionario. 

Su mayor industria se encuentra localizada en el Estado

de Tlaxcala y produce 6, 000 toneldas al año de queso procesado. 

Su deuda se elev6 de 88. 5 millones de pesos en 1981 a - 

276. 9 en 1983 siendo principalmente interna, tendencia seguida por

las transnacionales. 

IV) KRAFT FOOD DE MEXICO, S. A., esta formada por dos em -- 

presas instaladas en el país en los años 1955 y 1961, 

su casa matriz KRAFT COMPANY de capital norteamerica~ 

no. 

En la Fabricaci6n de Flanes, Gelatinas y productos

similares son: 

I) PANAMERICANA DE GRENETINA, S. A. filial de la empresa

de capital español García de Jesús instalada en el - 

país en el año de 1968. Su capital con que participa

no es muy elevado, así como su nivel de producci6n. 
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II) INDUSTRIAS GELMEX, S. A. filial de la matriz marina

Colloids Inc. de capital norteamericano, establecida

en 1963. Se le puede considerar como una empresa - - 

transnacional intermedia ya que su participaci6n se

situa por abajo de las 1, 500 toneladas al año de de- 

rivados. 

III) COLOIDALES DUCHE, S. A., empresa de capital norteame- 

ricano dependiente de la casa matriz North & South

American Co. implantada en el año de 1959. No se - 

cuentan con datos sobre producci6n e inversi6n. 

IV) MARCAS ALIMENTICIAS INTERNACIONALES, S. A. de C. V., - 

industria perteneciente a Standard Brands Inc. insta

lada en México en 1967 con capital norteamericano. 

En la Fabricaci6n de Cajetas, Yogurts y otros productos

a base de leche son: 

I) LACTO PRODUCTOS LA LOMA, empresa filial de BEATRICE

FOODS COMPANY, establecida en 1960. En el año de - - 

1970 ocup6 el primer lugar dentro de los cuatro may2

res establecimientos de la clase, desplazandose al 3o. 

en 1975. 

II) BRISTOL MYERS DE MEXICO, S. A., filial de la industria

Bristol Myers International Inc. instalada. en 1958 -- 

con capital norteamericano. 
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III) XALPA INDUSTRIAL, S. A., empresa perteneciente a -- 

BSN Gérvais Danone de capital frances ( anteriormente

analizada) ocup6 en 1975 el 4o. lugar dentro de los

cuatro mayores establecimientos. 

IV) PROTEINAS LACTEAS Y ALIMENTOS dependiente de MILK — 

Proteino Inc. con capital norteamericano. 

V) CHAMBOURCY, empresa filial de Nestlé ( anteriormente

analizada) produce anualmente 3, 800 toneladas al año

contando con una escala de operaci6n del 38% del mer

cado. Su empresa principal se localiza en Tlaxcala y

en 1979 ocup6 el primer lugar en la producci6n de -- 

Yoghurts. 

VI) DAREL, filial de PROLESA ( analizada en la clase 2053) 

participa con una producci6n de 1, 400 toneladas al año, 

la localizaci6n de su principal empresa productora de

Yoghurts es en el D. F., particpaba en 1979 con el 14% 

de operaci6n en el mercado. 

11. 4 La Demanda Global de los Productos Lácteos. 

Durante el transcurso de la década de los setenta y en - 

transcurso de la presente, el volumen de leche que demanda la po - 

blaci6n, es considerablemente superior a la oferta que existe de

acuerdo con la producci6n reportada. Y si bien es cierto que esta

producci6n se ha ido incrementando paulatinamente en la d1tima dé- 

cada; también lo es, el acelerado crecimiento demográfico que se

ha registrado en el mismo- pertodo de tiempo; lo que hace que la - 
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insuficiencia de este producto sea cada vez mayor. 

Pero si a lo anterior sumamos que del total de la oferta

ai= ieche, el 48. 3% del producto es absorbido por la industria para

producir derivados lácteos para los niveles de mayores ingresos. - 

Los requerimientos entonces para satisfacer las necesidades de la

poblaci6n se tornan aún mayores, agudizando con ello una situaci6n

de insuficiencia de oferta del producto. 

Frente a esta problemática y con el fin de aminorarlo en

el corto plazo, el Estado a través de CONASUPO, importa leche pa- 

ra rehidratarla y distribuirla a la poblaci6n de ingresos menores; 

así como también a la industria para que mantenga su nivel de ope- 

ratividad y que no vean disminuir sus márgenes de ganancia al pro- 

cesar este producto. 

Dadas las condiciones en que se lleva a cabo la produc - 

ci6n de leche fluida, ( como se analiz6 en el capItulo I) y dado a

los factores que inciden en el uso y destino de la leche fluida - 

para su consumo final e intermedio; el déficit se vuelve continuo

para satisfacer a la poblaci6n total. 

Asl la demanda real nacional para 1982 en funci6n de la

poblaci6n nacional que consta de 731010. 6 miles de habitantes y - 
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con base al requerimiento de consumo necesario de leche por per- 
sona 44/, es la que se muestra en el cálculo siguiente: 

Requerimiento Per cápita diario: 337 ml. 

Requerimiento Per cápita por mes: 0. 337 x 365 -* 12 = 10, 250 lt. 

Requerimiento Per cápita anual: 0. 337 x 365 = 123 lt. 

Requerimiento nacional diario: 0. 337 x 73' 010. 6 = 24, 604. 5 lt. 

Requerimiento nacional por mes: 24' 604. 5 x 365 12 = 748' 386. 9 1t. 

Requerimiento nacional anual: 24' 604. 5 x 365 81980, 642. 5 it. 

Mientras que la oferta nacional conforme a las cifras pro~ 

Porcionadas por el Instituto Nacional de la Leche fue lla siguiente: 

Oferta nacional 1982 Millones de litros

Producci6n nacional anual 6, 923. 6

Producci6n nacional mensual 577. 0

Producci6n nacional diario 19. 2

Además de la muestra del déficit real de leche en el pafs; 

podr a pensarse que todo lo que se produce es consumido por la po- 
blaci6n, lo que corresponderla a un consumo generalizado de ésta. - 
Pero la realidad es bien diferente; a pesar de que existe una ofer- 

ta que en términos absolutos creci6, la gran mayorla de la pobla- 

ci6n como se sabe, tiene una alimentaci6n deficiente en protelnas

í/ 

i as recomenciaciones que da el Instituto Nacional de la Nutri- 
ci6n es que se debe consumir 337 ml. diarios por persona. 
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animales e incluso bajas en calorías. 

Este hecho implica que la adquisici6n de leche para los

marginados y de bajos ingresos econ6micOs, sea cada vez más aleja- 

do de sus posibilidades, pues adicionalmente a que este fen6meno

es resultado de la inequitativa distribuci6n del ingreso, hay que

agregar que el poder adquisitivo se ha ido deteriorando a un ritmo

acelerado a partir de 1976 cuando la moneda mexicana se devalda y

se vuelven más cr6nicos los desequilibrios de la economía nacional

de una manera end6gena y ex6gena. 

De ahí entonces que sea necesario definir ahora lo que es

la demanda efectiva, y que está determinada por el consumo que se

efectila a través de los niveles de ingresos; ya que esta forma su- 

giere una mayor comprensi6n en los cambios del consumo al presen- 

tarse diferentes variaciones en el ingreso. Pues de acuerdo a la

dinámica del sistema capitalista que lleva el país y el proyecto

transnacional que ha trazado en él; la demanda o consumo no ha si- 

do diseñada en una estructura delimitada por los niveles mínimos

de nutrici6n que la poblaci6n necesita, sino por el contrario en

una estructura que garantice la valorizaci6n del capital, esto es

a partir del mercado donde se localizan los ingresos medios y al- 

tos. 

Para definir la demanda efectiva por niveles de ingreso

se utiliz6 la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 1977, de
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la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. Y si bien es cierto

que de la fecha en que se realiz6 a la actualidad, el fen6meno in- 

flacionario y devaluatorio ha modificado los ni,,eles de ingreso - 

de la poblaci6n, también lo es el hecho de que no se haya modifi- 

cado en gran manera el consumo de los bienes básicos para la po - 

blaci6n. 

Es de suponerse que con el deterioro del poder adquisiti- 

vo la poblaci6n estará dispuesta a dejar de consumir bienes consi- 

derados como superiores, pero nunca los de primera necesidad
45/ . 

En el último de los casos la poblaci6n más afectada, por la dismi- 

nuci6n del poder de compra, desviará su consumo de productos más

caros con calidad aparentemente superior, a otros bienes de pre - 

cios más bajos. 

Para analizar y describir los estratos econ6micos de in- 

gresos se consider6 en la poblaci6n únicamente a aquellos hogares

cu—os mlembros vivían; consumieron bienes y servicios; y partici- 

paron en actividades econ6micas, con el objeto de ver en forma más

directa la influencia de este factor sobre la demanda de leche. 

45/ Debe de quedar claro que el hecho de explotar la fuerza de - 
trabajo con el más bajo costo no implica que el capital no - 
cubra los costos mínimos de reproducci6n de ésta, pues tal - 

hip6tesis seria inconsciente para garantizar el. proceso de - 
acumulaci6n que siempre busca el capital en la propia di.námi- 
ca del capitalismo. 
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Al separar los estratos econ6micos de ingreso por clase
social ( clase baja de 0 a $ 21, 300. 00; clase media de $ 21, 301. 00 a

89, 900. 00;. clase media alta de $ 89, 901. 00 a $ 160, 400. 00 y clase

alta de $ 160, 401. 00 a más de 212, 101. 00. Todos ellos ingresos anua- 

les por persona), se observa una concentraci6n de la poblaci6n en

los estratos de la clase media y media alta que representa el 67%, 

mientras que la clase baja y alta lo hacen en un 27% y 6% respec- 

tivamente. Cuadro No. 11. 26. 

En promedio, la poblaci6n econ6micamente activa que es - 

remunerada, solo representa el 28% de la poblaci6n total, aunque

varía según la clase social en que se ubica. En la baja oscila en- 

tre el 25% y 28%; al igual que en la clase media, en tanto que pa- 

ra la clase media alta y alta la participaci6n es de 32% y 35% - 

respectivamente para cada clase. 

Cabe destacar que en términos absolutos en la clase media

se concentra el mayor número de habitantes que están remunerados

8. 7 millones), le siguen en importancia la clase baja ( 4. 5) y - 

finalmente la media alta ( 2. 5) y la alta ( 1. 2). 

Sin embargo, es de sobra conocido que la concentraci6n del

ingreso nacional tiende a ubicarse en los estratos medio alto y - 
alto. 
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Al analizar la poblaci6n total y la parte de la misma - 

que está trabajando y percibiendo ingresos, se detecta una carga

de dependencia por familia en promedio de 3. 6 personas; 2. 6 depen- 

den del trabajador sin incluirlo. Este dato varía según los nive- 

les de ingreso: en las personas que reciben ingresos elevados, la

carga de dependencia se reduce de 2. 6 a 1. 8 personas. Por lo tan- 

to, es obvio que a medida que los ingresos son menores, los hoga- 

res tienden a introducir al mercado de trabajo el mayor número -- 

posible de miembros, no para incrementar su ingreso, sino para evi- 

tar que se deteriore. Ello exige aumentar el tamaño del hogar y - 

por ende, que la proporci6n de la poblaci6n no apta para trabajar, 

labore con baja productividad, remuneraciones reducidas e insufi- 

cientes para obtener ventajas reales de crecimiento de la familia. 

De lo anterior, se deduce que la poblaci6n consumidora de

leche y sus derivados, se ubica en los estratos econ6micos de in - 

gresos medios y medios altos, donde además de existir capacidad de

pago ( 11. 2 millones de personas que trabajan), en ellas se concen- 

tra la mayor poblaci6n ( 41. 2 millones). De aquí la importancia de

la clase media en México para sustentar la realizaci6n del capital

y por ende de orientar la produccí6n hacia el mercado interno y no

al exterior, garantizando la tasa de ganancia que busca la expan- 

si6n del capital. 

El consumo de leche para 1980 fue de 9, 418. 3 millones de
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litros anuales con un consumo per cápita de 153 litros. 
46/ 

Sin - 

embargo, la clase media es la que demanda o consume mayores can- 

tidades de leche ( 4, 982. 0 millones de litros); seguida de la cla- 

se media alta y alta ( 1, 990. 1 y 1, 416. 7 millones de litros para - 

cada clase respectivamente); y en el último término la clase baja

1. 029. 5 millones de litros). Cuadro No. 11. 27. 

El consumo de la clase baja es menor porque el poder de

compra de la poblaci6n es reducido, lo que incide en el menor con- 

sumo per cápita de esta clase 3. 3 litros en promedio. Mientras - 

que la clase alta, aún cuando el consumo per cápita es de las más

altas 11. 5 litros en promedio, las perspectivas de incrementar su

consumo son nulas y no porque no posean poder de compra, sino que

una vez satisfecha la necesidad de este producto, desvIan su con~ 

sumo a otros productos. 

Por otra parte se puede observar que en la clase media, 

conforme aumenta el ingreso, también tiende a aumentar el consumo

de este producto; y esto como resultado de la incorporací6n de más

fuerza de trabajo al mercado, con deficiencias productivas y mal

remuneradas; ya que es de sobra conocido que los consumos no aumen- 

tan porque el pago de la mano de obra haya aumentado. 

46/ Dato proporcionado por el Instituto Nacional de la Leche. - 
S. A. R. H. 
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CUADRO NO. II. 27 CONSUMO NACIONAL Y PERCAPITA DE LECHE EN MEXICO

POR ESTRATOS ECONOMICOS DE INGRESO 1980

ESTRATOS ECONO- 

MICOS DE INGRE- 

SOS. 

CONSUMO NACIONAL

DE LECHE 1/ 

MILLONES DE LITROS) 

CONSUMO PERCA- 

PITA DE LECHE

GASTO EN LECHE

Y DERIVADOS

MILLONES DE PE

SOS) 

TOTAL 9 418. 3 153 39 248

1 173. 0 2. 8 721

183. 2 3. 0 763

258. 0 4. 2 1 075

IV 415. 3 6. 7 1 731

V 576. 7 9. 4 2 403

vi 788. 6 12. 8 3 286

VII 1 183. 3 19. 3 4 931

VIII 1 226. 1 19. 9 5 109

Ix 1 207. 3 19. 6 5 031

x 1 170. 3 19. 0 4 877

xi 819. 8 13. 3 3 416

XII 653. 8 10. 6 2 724

XIII 762. 9 12. 4 3 179

1/ El consumo Nacional de leche obtenido del INL se estratific6 segun el

regl6n de! gasto corriente monetario de cada uno de los estratos. Cal - 

culos derivados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los - 

Hogares. 

FUENTE: Estimaciones realizadas en base a los datos proporcionados por el

Instituto Nacional de la leche; Encuesta Nacional de Ingresos y - 

Gastos de los Hogares. 
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Este hecho permite al capital una situaci6n de doble be- 

neficio, pues por otra parte el capital puede utilizar o utiliza

fuerza de trabajo con bajas remuneraciones y bajos salarios, per- 

mitiendo con ello una explotaci6n más efectiva sobre ella, garan- 

tizando niveles altos de plusvalla en el proceso de producci6n; - 

mientras que por otra parte se asegura un mercado cautivo interno, 

con gran potencialidad de consumo en bienes básicos de un alto -- 

valor agregado, al incorporar fuerza de trabajo que adn cuando sus

ingresos, la necesidad de adquirir productos es elemental para lo- 

grar su existencia y reproducci6n; permitiendo con ello la valor¡- 

zaci6n del capital en la esfera de la circulaci6n de las grandes

empresas, con un dominio que resulta por la propia dinámica de - 

acumulaci6n, de una forma vertical y horizontal. 

Así como resultado del breve análisis de la demanda glo- 

bal de la leche, se puede corroborar que la demanda efectiva dada

por los niveles de ingresos tiende a ser superior, ( 9, 418. 3 millo- 

nes de litros en 1982) que la demanda dictada por los requerimien- 

tos mínimos de nutrici6n ( 8, 980. 6 millones en 1982), y esto no por- 

que en la primera demanda se adquiera solo leche fluida, sino por- 

que se absorbe en derivados lácteos, lo que hace que las cantida- 

des de leche sean mayores que los que se necesitan en los mínimos

de nutrici6n. 



III. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS. 

En los capítulos anteriores se ha estudiado el sector

primario de la rama de productos láctos, observando las caracte- 

rísticas básicas de la insuficiente producci6n de leche en su es- 

tado bruto. También se han detallado las características del sec- 

tor industrial, analizando en éste la participaci6n que tienen - 

las empresas trasnacionales. 

Lo que interesa analizar en este capítulo es la proyec- 

ci6n que tiene el sector externo, evaluando el comportamiento que

presentan las empresas trasnacionales en las operaciones del ex- 

terior. Permitiendo visualizar de una manera clara la naturaleza

del desequilibrio de la rama de productos lácteos. 

III -1 El Origen de las Importaciones. 

Durante el transcurso de la época de los sesenta, las

importaciones que adquiri6 el país por conducto de CONASUPO, es- 

tuvieron concentradas en un núcleo de cinco palses exportadores

de lácteos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda e

Irlanda. Todos ellos con volúmenes de producci6n superiores a los

cuatro millones de toneladas. 

De estos pa ses proveedores de oferta complementaria - 

para México, solo Canadá e Irlanda proporcionaban un 49. 7% y 50. 3% 
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respectivamente en 1977; manteniéndose durante los siguientes dos

años como la fuente única de abastecimiento, modificándose s6la- 

mente la parte proporcional que ellos aportaban a la importacio- 

nes. Para 1979 la relaci6n fue de 57. 2% y 42. 8%. Cuadro NOIII. 1

En este período, se puede observar que las importacio- 

nes no provienen de los pa£ ses de donde son originarias las Empre- 

sas Transnacionales que operan en la rama de productos lácteos de

nuestro país, lo cual permito decir, que no existe un flujo inter- 

no de comercio exterior entre las Empresas Transnacionales y la

matriz, es decir, que no ocurren transacciones que reflejen un - 

intercambio de bienes para abastecer el proceso productivo de las

empresas filiales y que permita extraer una mayor ganancia por - 

este concepto a las corporaciones centrales. 

Asimismo, se infiere que en la rama de productos lác - 

teos no existe una cuota de producci6n por parte de las casa ma- 

trices que esté destinada a las plantas que se encuentran distri- 

buidas en México, para que con ello prevalezca un control por par- 

te de ellas; sino por el centrario se deja actuar con libertad a

las filiales en la producci6n para que aprovechen todas las ven- 

tajas de la economía donde se encuentran. 

En el caso de México, se aprovecha la disponibilidad de

materia prima, mano de obra barata, protecci6n arancelaria que eli- 

mina la competencia con otras empresas del exterior; as¡ como, a

los incentivos fiscales que se otorgan a la producci6n y sobre to- 

do a la existencia de un mercado interno que permite a las empre- 
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Cl~ No. III. l

ESTRUCTURA RELATIVA DE LA IKPORTACION DE LECHE

EN POLVO POR PAIS DE ORIGEN

Aq0 CANA.DA IRLANDA E. U. INGLATERRA NVA. ZELANDA TOTAL

1977 49. 7 50. 3 100. 0

1978 77. 2 22. 8 100. 0

1979 57. 2 42. 8 100. 0

1980 14. 8 33. 5 33. 8 12. 6 5. 3 100. 0

1981 29. 8 32. 2 26. 9 1. 8 9. 3 100. 0

1982 42. 2 6. 3 31. 0 20. 5 100. 0

1983 8. 4 80. 3 11. 3 100. 0

FUENTE: CONASUPO; Subgerencia Comercial de leche en Polvo y Canela. 
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sas realizar su ganancia. 

Por otra parte, dado que la oferta interna de leche les

es insuficiente ( según se vi6 en los capítulos anteriores) se - 

les permite a las empresas transnacionales recurrir a las impor- 

taciones, aprovechando así no solo los factores end6genos, sino

también los de carácter externo colocándolas en una situaci6n bas- 

tante privilegiada. 

En este sentido, la producci6n no está dedicada al exte- 

terior sino al mercado interno, de ahí que ... " Técnicamente el - 

comercio externo no sea un medio indispensable para la operaci6n

transnacional de la rama, ya que las empresas se dedican principal- 

mente al mercado interno y a la importaci6n de bienes, arrojando

como consecuencia 16gica un déficit, que es más que nada resultado

de la mala planeaci6n agropecuaria de nuestro país". 
7/ 

LO anterior no es un resultado fortuito del crecimiento

parcial del la industria nacional, sino que es un efecto de la im- 

plantaci6n del modelo de acumulaci6n que surge después de la post- 

guerra, bajo una estrategia adecuada al nuevo esquema de la divi- 

si6n internacional del trabajo. 

47/ Ramírez de la 0 Rogelio " De la Improvisaci6n al Fracaso" 

op. cit. p. 151. 



179. 

A partir de 1980, la situaci6n varía radicalmente, co- 

mienzan a gestarse cambios importantes tanto cualitativos como

cuantitativos. Los países que concentraban la distribuci6n exter- 

na de leche hacia México, inicia un proceso de traslado del nú- 

cleo de abastecimiento hacia los Estados Unidos, que por excelencia

tiene una fuerte hegemonía a nivel mundial y que comienza a mani- 

festarse en la naci6n por estos años. 

Siendo este proceso gradual y persistente. En efecto, 

a partir de los ochenta las impertaciones provienen de Canadá, Ir- 

landa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Los primeros

tres contribuyeron con el 82. 1% de la oferta adicional, mientras

que los dos restantes en 12. 6% y 5. 3% respectivamente. Cuadro III. l

En 1980 Estados Unidos e Irlanda aportaban el 33. 8% y - 

33. 5% respectivamente, perdiendo peso en su contribuci6n Canadá. 

Lo anterior se deriva, no porque haya disminuido la producci6n en

ac,,ellos países, como tampoco porque haya; aumentado el consumo in- 

terno de ellos; sino más bien obedece a que se declara ya de una

forma abierta el dominio que ejerce el país central del sistema ca- 

pitalista, hacia México a través de esta rama alimenticia; sumán- 

dose a su cuenta otro instrumento estratégico de negociaci6n poll - 

tica por medio de los alimentos, reforzándose el. Food Power. 

Pra 1983, el proceso anteriormente descrito se hace más

claro, pues solo Estados Unidos controla el 80. 3% de las importa- 

ciones, mientras que Canadá y Nueva Zelanda lo hacen con el 8. 4% y
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11. 3% respectivamente. Cuadro No. III. l

Con este hecho no solo se confirma el dominio que se

aplica a nuetro país, sino que también se e ecuta un mecanismoii

de presi6n en la competencia por obtener mayor margen de ganancia

en las filiales norteamericanas , con respecto a otras cuyo capi- 

tal de origen es diferente al de Estados Unidos. 

Las importaciones de leche en Polvodurante la década

de los setenta crecieron a una tasa media de crecimiento de 14. 7% 

al pasar de 45, 366 tonaladas en 1970 a 179, 018 en 1980; manifes- 

tando su mayor aceleraci6n en el segundo quinquenio. Esto es com- 

prensible, dado que durante el primer período las restricciones

al gasto y las importaciones aquí también se vieron reflejadas; 

en tanto que el segundo, con la liberaci6n de las importaciones y

con el apoyo decidido a el Sistema Alimentario Mexicano, éstas

tendieron a crecer descomunalmente. Haciéndose Datente en los años

de 1980 y 1981 cuando se adquirieron voldmenes del orden de 179,- 

018 toneladas y 149, 198 para cada año señalado. Cuadro No. 111. 2, 

gráfica No. 1. 

En lo que se refiere al valor de las importaciones el

impacto fue mayor, pues éstas crecieron a una tasa media de creci- 

miento anual del 29. 2% al pasar de 270, 675 en 1970 a 41 293, 977

millones de pesos en 1980, provocando ast una importante salida

de divisas por este concepto. 



12. 

9

U) 

121

R

z

0

m

co

C. 

4

CD

r - 

z

0

94

co

Ln

rn

44

D

I

M

04

aL) Lq

CA

V

Ln

H

0

D

r, 

m

Ln

14

r- 

w

a) 

ID

ul

r 

r- 

o

Lo

rl

In

4

aN

4

co

N

m

o

c
r- 

oQ

wm

cm4

v) r 

rqo

o4

Ln

0Ln

LnA

Na) 

mm

q

n

4

rl) 

r 

aD

ca

r

C4

r1lE

m

Ln

4

0

4J4

z
W

4

D

D

a, 

o

C,

4

M

ch

co

co

co

a04

o

Ln

m

m

Lo

n

r- 

a, 

m

a, 

cN

a) 

1 

1 

r,: 

1 

c 

c 

Ln

4

m

p

Ln

m

c14

r. 

r, 

aN

ch

r 

ON

4

Ln

r- 

D

r- 

r

a, 

S

4

Cl. Dz
0u

r 

o

rqr, 

l
r, 

r- 

p
r, 

t- r, 

co

a, r- 

acc

Am

00

z

lz

13) 

m

CN

0) 

Ch

ON4

C3, 
1-

4

m4

0) 

a) 

m4

a, 



IL4T00I0Zwwwz0u0

8

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

1

0

0

0

0

m

i

2

N. — 

ID

t

il) 

N — 

0

0

0

r- 

Ir) 

N — 

Swm
3WIL
30

63-

IIN

9

cc



I n -4

El deterioro; se vuelve más amplio en los términos de va- 

lor a partir de 1982, año en que se devalua la moneda mexicana. Lo

que propicia que las importaciones elevaran su precio, y disminuy 

ran en su cuantía. Esto se confirma si se observa el cuadro No. -- 

III. 2, donde se contempla que en este año, las importaciones baja— 

ron en un 34. 7% en relaci6n al año anterior alcanzando un valor mo

netario superior a todo el periodo precedente con una cifra de -- 

5, 189. 386 millones de pesos. 

Por otra parte, analizando la partícipaci6n de las impor- 

taciones en la oferta de leche, se puede detectar que éstas s6lo

cuentan con una proporci6n no mayor al 20. 0%, lo que revela' que

adn cuando ellas son mínimas en relaci6n al PIB de la rama, no han

logrado descender más abajo del 10. 0% sino que por el contrario

han tendido a crecer en los primeros años de la década de los - 

ochenta; mostrando, que adn cuando se hallan adoptado técnicas de

explotaci6n intensiva no se ha logrado adn un avance total en la - 

sustituci6n de importaciones. Cuadro No. 111. 3. 

Este indicador nos detecta que el problema en la produc— 

ci6n de leche no ha sido mejorado, y que la utilizaci6n de técni— 

cas de explotaci6n intensiva en capital no contribuyen a mejorar y

mucho menos a solucionar un problema que por naturaleza es estruc- 

tural y que pertenece de una forma inherente al modelo de acumula- 

ci6n adoptado. 
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186. 

Para 1980 y los años posteriores se puede inferir que el

indice de sustituci6n de importaciones, sigui6 conservando la mis

ma tendencia, dado que ellas no disminuyeron. Con este indicador

también se resalta que éstas no son s6lo parte de un complemento

de la oferta interna que se di6 por una crisis coyuntural, sino - 

por el contrario, éstas son producto de un esquema de reproduc- - 

ci¿Sn que lleva inherentemente su estrangulaci6n interna y externa. 

Por lo que, las importaciones mantendran la misma tenden

cia, mientras perdure el actual patr6n de producci6n de la rama - 

de productos lácteos. 

Detectado el lugar de origen de las importaciones de le- 

che en polvo y de analizar sus características cualitativas y - - 

cuantitativas, conviene ahora saber el destino de estas importa— 

ciones para determinar sus implicaciones al interior de la econo- 

mía. 

111. 2. Destino de las Importaciones. 

Las importaciones que efectda el país, se realizan a tra

vés de CONASUPO, Gnico organismo autorizado en hacer las adquisi- 

ciones del exterior, encargandose a su vez de promover la distri- 

buci6n a los organismos e industrias que se hallan en el terríto- 

rio Nacional. 



187. 

Al inicio de la década de los setenta la estructura del

destino de las importaciones se presentaba de la siguiente mane- 

ra: 

Los organismos pdblicos como LICONSA y el Instituto Me- 

xicano de Protecci6n a la Infancia ( IMPI), hoy en día conocido - 

como Desarrollo Integral de la Familia (DIF>, absorbieron el 54. 1% 

y el 3. 4% respectivamente. 

Teniendo como objeto reforzar la dieta que se encuentra

precaria en la poblaci6n infantil; lo cual ha permitido al gobier

no federal llevar a cabo los programas de abastecimiento de este

producto a bajo precio, destinado a los estratos marginados de - 

los grandes centros de poblaci6n. Garantizando así -mismo, un fac- 

tor importante dentro de la dieta de la clase trabajadora, 
para

que asegure así la reproducci6n de la fuerza de trabajo a bajo - 

costo. 

Por otra parte, durante estos mismos años, la industria

procesadora de leche absorbi6 el 37. 7% de las importaciones he— 

chas. Destacando el dominio de las dos empresas transnacionales

más importantes: Nestié y Carnati6n de México, S. A.; quienes ad- 

quirieron el 9. 5% y 17. 9% respectivamente, del total asignado; - 

mientras que al resto de la industria se le destin6 s6lo el 10. 3%. 

Cuadro No. 111. 4. 
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189. 

Para el final de la década la estructura de asignaci6n de

las importaciones se modífic6, ya que la absorsi6n fué presentando

un cambio con respecto a la posici6n que guarda en el primer quin- 

quenio. Ahora la mayor parte de las importaciones son canalizadas

a la industria privada, donde siguen participando con una mayor ad

quisicí6n de este producto las empresas transnacionales. 

En 1980, el Sector Institucional del Gobierno a través de

sus organismos s6lo adquiría el 47. 5% del total de las importacio- 

nes hechas, en tanto que la industria lo hacia en el 52. 5% restan- 

te, teniendo una mayor participaci6n las filiales transnaciona - 

les quienes absorbieron para este mismo año el 36. 3%. De este C1 - 

timo dato el 13. 7% fue para Nestlé y el 22. 6% para CARNETION. Cua- 

dro No. 111. 4. 

Debe señalarse que las empresas arriba citadas no son, 

las únicas que participan en la adquisici6n de bienes del exterior, 

puesto que para 1983, se adicionaron a ellas las empresas trans- 

nacionales de MEAD JOHNSON DE MEXICO, S. A.; WYETH VALES, S. A., e

INDUSTRIAS CLUB, S. A., quienes adquirieron leche en polvo en vo- 

lumenes de 36. 5; 466. 4; y 529. 5 toneladas respectivamente. Repre- 

sesentando el 0. 9% dél to . tal de las adquisiciones. 48/ 

48/ Dato proporcinado por el IMCE: DIRECCION DE SERVICOS AL COMER- 
CIO EXTERIOR. 



190. 

Como observa, las importaciones de las Empresas Trans- 

nacionales en la rama de lácteos, representan m1s de la mitad de

las destinadas a la Industria. Esa participaci6n sugiere, al igual - 

que en la producci6n, estas empresas tienen un mayor dinamismo en

las relaciones con el exterior, en diferencia con las firmas nacio- 

nales de esta rama. 

Se infiere a su vez, que dado, que las transnacionales

tienen una mayor participaci6n en las importaciones, también lo

tendrán. en el coeficiente de sustituci6n de importaciones; tendien- 

do a neutralizar, cuando menos parcialmente, este efecto de susti- 

tuci6n. sobre la relaci6n entre importaciones y producci6n para el

conjunto de la industria. 

Otro aspecto relevante que se observa en las importacio- 

nes de estas empresas, es el hecho de que el proceso de concentra- 

ci6n y centralizaci6n de capital a traspasado la frontera nacio- 

nal desbordando sus límites políticos, al desviar el bien produci- 

do o : Importado a los intereses que convengan al capital, 
dejando

de lado las necesidades nacionales. 

Ahora convendría analizar la participaci6n de las firmas

nacionales en relaci6n a las importaciones, destacando a los esta- 

blecimientos más dinámicos; con el objetc de evaluar su importan - 

cía y peso específico en ellas, así como el destino de los produc- 

tos importados. 
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Al inicio de la decada de los setenta la industria nacio- 

nal particip6 en las importaciones de leche en polvo en un 10. 3% 

del total; destinándose éstas a la actividad de Pasteurizaci6n,-- 

Rehidrataci6n. HOmogenizaci6n y Envasado de leche, donde partici- 

pan las empresas: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BO- 

REAL. 
49/ Cuadro No. 111. 4

El destino de las importaciones en esta clase de activi- 

dad obedece, en gran parte, a las presiones que ejercieron estas

empresas ante el Gobierno Federal, justificando que los requerimien- 

tos de leche para su procesamiento rebasaron en mucho los llmites

de lo que pudo ofrecer la producci1n interna. Además, de que las

importaciones eran necesarias para mantener el nível de empleo y

la producci6n de leche de este tipo para los diferentes estratos

de consumo de la poblaci6n. 

Para 1980 la industria nacional absorbi6 el 16. 2% del - 

total de las importaciones, en tanto que para 1982 solo lo hizo en

un 16. 0%. Este hecho deja claro que el volumen de importaciones por

Empresas Transnacionales es significativamente mayor que el de las

Industrias Nacionales. 

Paralelamente, en los años de 1982 y 1983 se encontr6

que se realizaron importaciones adicionales por empresas comerciales

49/ Chipilo es de origen extranjero, aunque siempre trabaja en - 

combinaci6n con Estrella de Xalapa que es de capital nacional. 
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mexicanas las cuales no fueron hechas a través de coNAsupo; sino

por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, ( IMCE), 

Las importaciones que se efectuaron en estos años, son

de leche fresca con envase hermético y de leche evaporada. Lo pri- 

mero fue de un valor de 11133, 373 d6lares en el año de 1982, para

que en el año siguiente tuvieran un incremento de 77. 8% al pasar a

21015, 342 d6lares. 

De este valor de las importaciones, solo se detallan - 

las 21 empresas que tuvieron una mayor participaci6n. Cuadro No. - 

111. 5

De esas ventiun empresas comercializadoras sobresalen: 

Centro Comercial Fronterizo, S. A. , quien particip6 con un 18. 3% 

y 19. 4% en los años señalados y la firma Merk Mex, S. A., quien so- 

lo particip6 con el 20. 2% en 1982. El resto de las empresas tuvie- 

ron una participaci6n inferior al 3 porciento. 

Las importaciones de leche evaporada por su parte fue- 

ron de $ 603, 490 y 1* 286, 287 d6lares, incrementando su valor en un

100%, sin embargo, el impacto en su volumen no es igual, dado que

en este período la paridad cambiaría de nuestra moneda con relaci6n

al d6lar fue alrededor del 50%. 

Aquí también se destacan las ventiun empresas comercia- 

lizadoras que tuvieron mayor participaci6n, de entre los cuales - 
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194. 

sobresalen: Central Detallista, S. A. quien particip6 con un 32. 9% 

en 1982 y un 15. 2% en 1983; así como Abarrotera Tijuana, S. A. - 

quien colabor6 en un 7. 6% y 4. 4% para los años señalados. 
50/ 

Cuadro No. 111. 6

Estas empresas han entrado a la dinámica de la importa- 

ci6n debido a que se localizan en la franja fronteriza norte, en

donde el abastecimiento de alimentos básicos no se produce en una

forma satisfactoria. Induciendo la necesidad de obtener del exte- 

rior este tipo de bienes para su consumo en estas zonas. Lo cual

es aceptable si se toma en cuenta su cercanía con los centros de

producci6n de Estados Unidos, hecho que permite que el IMCE de - 

las concesiones para este proceso. 

Aún existiendo las importaciones adicionales, no se mo- 

difica en nada el fen6meno anteriormente señalado, puesto que las

importaciones de leche siguen siendo mayores en las Empresas Trans- 

nacionales que en las nacionales. 

111. 3 LAS EXPORTACIONES DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS. 

Al analizar la estructura industrial, en al capítulo dos, 

se observ6 que el grado de concentraci6n del mercado interno y la

50/ Dado que no exite ínformaci6n de las importaciones en volumen, 
se señalan aquí solo el valor de ellas para hacer referencia

a que existen y no se desconocen. 
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protecci6n arancelaria constituían factores que tendían a estimular

a las empresas concentrando su atenci6n en el mercado nacional, el

cual le asegura obtener tasas de rentabilidad superiores a los que

podrían esperar en el exterior. 

Lo anterior, se traduce en que los productos, el tamaño

de las plantas y sus características técnicas, están en funci6n de

los requerimientos del mercado nacional. Sin embargo debe hacerse

notar que cuando las empresas nacionales y extranjeras tienen op— 

ci6n de exportar, se enfrentan a un problema básico, el cual con— 

siste, para la firma transnacional, en efectuar una reapertura de

su participaci6n en el mercado internacional; mientras que para la

empresa nacional implica abordar un mercado desconocido, más ex¡ -- 

gente técnica y comercialmente que el interno y donde se requieren

redes de comercializaci6n y una organizaci6n empresarial de la que

habitualmente estas empresas carecen. 

Lo que interesa entonces es evaluar cual es el comporta

miento de las exportaciones en relaci6n a las firmas establecidas

en México y hacer una comparaci6n entre las nacionales y extranjeras. 

Al analizar el volumen de exportaciones de la rama de - 

productos lácteos, se detect6 que éste, está diversificado en los

siguientes rubros: 
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Leche Condensada y Evaporada; 

Leche en Polvo; 

Leche Preparada sin Especificar; 

Quesos y Requesones; y

Mantequilla. 

Los cuales en su conjunto tuvieron un ritmo de crecimien

to promedio anual de 6. 4% durante el período examinado, al pasar de

65, 603 kilogramos brutos en 1970 a 138, 480 kilogramos brutos en - - 

1982. Sin embargo, durante el primer sexenio las exportaciones pre- 

sentaron un ritmo de crecimiento mayor al observado en la década; - 

al ser de 11. 9% justificandose por las alteraciones que sufri6 el - 

mercado internacional inducida por la crisis alimentaria que se pre

sentaba en éste período. 

Hecho que permiti6 a las empresas colocar sus productos

en otros países; Estados Unidos y Jap6n principalmente bajo el pre- 

texto de proporcionar ayuda alimentaria a grupos marginados de aque

llos lugares, cuando en realidad estas exportaciones aun siendo mi- 

nimas en valores absolutos eran proporcionados para mantener el pre

cio de la fuerza de trabajo a bajo costo, con adquisiciones de bie- 

nes salario de precio bajo. 

Para el período de 1976- 1982 el ritmo de crecimiento se

vi6 fuertemente disminuido, pues su tasa de crecimiento promedio - 

anual fué de 1. 3%. La causa era obvia ya que existe un déficit pro
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fundo en la producci6n de leche al interior del país, y la produc- 

ci6n de las empresas sigue estando como en su inicio orientada a - 

abastecer el mercado interno. Cuadro No. 111. 7. 

De los productos que componen a las exportaciones de la

rama los más representativos durante el primer sexenio de la déca- 

da fueron: Leche en polvo, Lecha evaporada y Condensada y los Que- 

sos de pasta dura y blanda. 

La leche en polvo contribuy6 con valores superiores al

65%, con excepci6n de los años de 1970 a 1972, cuando s6lo lo hizo

con el 26. 4% y el 0. 06% respectivamente; La leche condensada y eva

porada por su parte colabor6 con volumenes que oscilan entre el 13

y 40 por ciento, marcando s6lo un repunte en 1972 cuando exporto - 

el 71. 7% del total de las exportaciones. Los Quesos aportaban alre

dedor del 20% en éste mismo periodo. Cuadro No. 111. 7. 

En el segundo sexenio la estructura participativa cam— 

bia de orden perdiendo* importancia la exportaci6n de leche en pol- 

vo, mientras que la mantequilla lo hace en sentido inverso, cuando

contribuye en alrededor de 26. 9%, en tanto que los Quesos y la le- 

che condensada lo hacen con el 37. 3% y 31. 5%. 

Lo anterior no adquiere mayor importancia, si el análi- 

sis permanece en ese estado; pero si se considera a las empresas - 

que participan en las exportaciones, el asunto adquiere relevancia
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puesto que aquí aparecen tanto empresas transnacíonales como nacio- 

nales. Hecho que nos lleva a observar cual es la participaci6n de - 

ellas, para evaluar el comportamiento real de las exportaciones. 

De acuerdo a la informaci6n proporcionada por el IMCE 51/ ' 

se detect6 a las siguientes empresas por producto exportado: 

Leche Condensada y Evaporada: 

CIA. NESTLE, S. A.; y

SUPER MERCADOS MEXICALI, S. A. 

Leche en Polvo: 

CIA. NESTLE, S. A. 

Leche Preparada sin Especificar: 

CIA. NESTLE, S. A. 

Quesos y Requeson: 

CIA. MINERALES NACIONALES DE MEXICO, S. A. 

CIA. DIFRUMEX, S. A. 

CIA. PASSAN MEDINA MARTINEZ

CIA. LAS PALMAS MEXICO, S. A. 

Retomando el análisis cuantitativo anterior y teniendo

presente a las empresas que participan en las exportaciones totales, 

se puede deducir claramente que la empresa transnacional contribuye

más activamente que las empresas nacionales, en el volumen exporta- 

do, llegandose a pensar que ésto trae beneficio a la economIa, lo - 

51/ Directorio de Exportadores y Productores por producto/ empresa
1984. 
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cual es totalmente erroneo si se compara con las importaciones que

hacen las empresas transnacionales. 

Por otra parte, no debe causar asombro que la empresa - 

transnacional presente esta diferencia comparativamente con la em- 

presa nacional, dado que ella posee condiciones favorables para p 

netrar en el mercado internacional. 

Al seguir estudiando la participaci6n de las distintas

empresas en la exportaci6n de productos lácteos, se observa que la

actividad continúa apoyándose en número reducido de empresas y que

para éstas la actividad tiene un carácter marginal, dado que el ob

jetivo primordial es el mercado interno. Esto quedará más claro al

analizar la participaci6n de las exportaciones con relaci6n a la - 

producci6n total. 

A diferencia de lo que ocurre con las importaciones, el

coeficiente de exportaci6n en relaci6n a la producci6n de la rama

se encuentra muy por abajo, puesto que no alcanza niveles ni siquie

ra del 0. 1% a lo largo de toda la década de los setenta. Quedando - 

probado, en consecuencia, que las exportaciones son marginales res

pecto a la producci6n del mercado interno, el que constituye, tanto

para las empresas nacionales como transnacionales, el objetivo cen

tral de su actividad. Cuadro No. 111. 8. 

Bajo este contexto, se puede prever una tendencia a ag!j

dizar el déficit comercial que en el largo plazo puede llegar a fo
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mentar el estrangulamiento global de la industria teniendo como -- 

efecto simultaneo el endeudamiento externo que hasta ahora a funcio

nado como paleativo adecuado para solventar ese déficit. 

En este sentido, es necesario precisar una politica que

pueda distinguir entre lo que puede lograrse con las plantas exis- 

tentes y con las plantas que se establescan en lo futuro. 

Hasta ahora se ha estudiado el comportamiento de las ¡ m. 

portaciones y exportaciones, considerando la participación que tie

nen tanto las empresas nacionales como extranjeras. En el apartado

siguiente se analizará el balance que resulta de las operaciones - 

de comercio exterior. 

111. 4. El Balance de las operaciones de Comercio Exterior de

la Rama de Productos Lácteos. 

Al hacer la comparación de las importaciones en relación

a las exportaciones, resulta de manera evidente que las importacio

nes sobrepasan en gran manera a las exportaciones, pues es claro

que el casi nulo nivel de exportaciones no compensa ni un 1. 0% de

las adquisiciones hechas al exterior. Esto se refleja claramente - 

en la gráfica No. 111. 3., detectando la enorme brecha deficitaria. 

De lo anterior se desprenden dos consideraciones básicas; 

primero, que las operaciones de comercio exterior arrojan una balan
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za desfavorable para las transnacionales haciendolas deficitarias

y segundo, que su incidencia en el déficit revela que cada vez más

se a1pjp el país del objetivo de alcanzar la autosuficiencia al¡-- 

mentaria en este rengl6n, la cual se aceler6 en la década de los - 

setenta. 

Por otra parte se puede argumentar que el déficit amplio

que existe, es producto de un desequilibrio intersectorial al inte

rior de la economía, dado que el sector primario no garantiza una

producci6n de leche capaz de satisfacer los requerimientos que tie

nen por un lado la industria y por otro la poblaci6n. 

Pero debe tenerse presente que si la producci6n de le— 

che no ha sido suficiente, esto obedece en gran parte a que las es

tructuras de producci6n, así como, la tenencia de la tierra no fue

ron orientadas a la obtenci6n de éste producto, así como tampoco a

la satisfacci6n de las necesidades sociales. 

Sin embargo, el problema no s6lo radica en el desequili

brio que causa la adopci6n del esquema de acumulaci6n; 
sino tam- - 

bién por la participaci6n de los agentes econ6micos de la transna- 

cionalizaci6n del capital, empresas transnacionales. Quienes parti

cipan en el proceso productivo industrial de una forma dinámica -- 

concentrando y centralizando la producci6n que está orientada al - 

mercado interno. 

Lo cual lleva a inferir que si bien el déficit es origi
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nado por el esquema de producci6n adoptado, éste es más acentuado por

la participaci6n de las empresas transnacionales, que ante una in- 

suficiencia primaria del producto recurren a las importaciones pa- 

ra mantener su funcionamiento con una tasa atractiva de rentabili- 

dad al interior de la economía. 

Para verificar lo anterior se evaluarg cual es la magni

tud del déficit que provocan las empresas transnacionales dentro - 

del déficit comercial de la rama, adn cuando en los apartados ante

riores se halla constatado la participaci6n de estas empresas en - 

las importaciones asignadas a la industria. 

Durante el primer sexenio de la década de los setenta el

déficit comercial de las empresas transnaciones de la rama de pro- 

ductos lácteos pasa de 11, 874. 9 toneladas en 1971 a 20, 200. 2 tonela

das en 1976, representando estas cifras a lo largo del período un - 

35. 8% en promedio del déficit comercial de la misma teniendo una ma

yor participaci6n en los años de 1973 y 1974, cuando represent6 el

46. 0% y el 42. 6% respectivamente. 

Entre 1977 y 1982 el déficit de estas empresas pas6 de - 

25, 179. 8 a 27, 842. 0 toneladas, representnado nuevamente el promedio

de 35. 8% del déficit global; teniendo una mayor participaci6n en -- 

1979 cuando representa el 40. 7%. Cuadro No. 111. 9

Presentada la participaci6n de las empresas transnaciona

les en el déficit comercial, se afirma el hecho de que la empresa - 
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transnacional constittIye el nucleo moderno y de mayor dinamismo en

la industria, generando un déficit comercial cuyo volumen represen

ta un tercio de las importaciones realizadas, conduciendo a incre- 

mentar los requerimientos de endeudamiento externo. 

Por otra parte, se constata que la política de sustitu- 

ci6n de importaciones, al anparo de la cual se estimul6 la presen— 

cia de las empresas transnacionales; no ha podido superar en nada

la vulnerabilidad del sector externo. Por el contrario ella ha in- 

ducido a que se haga más sensible, recurriendo más a las importa— 

ciones. 

En la actualidad una eventual disminuci6n de las impor- 

taciones no s6lo compromete la disponibilidad de productos, sino, 

lo que es más importante, afecta el nivel de la actividad indus- - 

trial, que ha constituído hasta ahora el elemento más dinámico de

este sector econ6mico. 

Se ha mostrado el efecto negativo que provoca la presen

cia de las Empresas Transnacionales, tanto en la industria, como en

la participaci6n que tienen en las operaciones de comercio exterior, 

pero, ahora lo que importa es establecer medidas que ayuden a en— 

frentar el déficit comercial, y más adn que contribuyan a marcar

las pautas para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en este

rengl6n. 
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En el siguiente capítulo se presentarán las perspecti— 

vas que tendrá la rama de Productos Lácteos durante 1985 a 1988, - 

de seguir a la luz de los antecedentes expuestos. 



IV. PERSPECTIVA DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS

1985 - 1988

i

IV. 1. El Sector Primario de la Producci6n Láctea

En el sector primario de la producci6n de lácteos, du

rante los pr6ximos cuatro años, 1985- 1988, no se vislumbran -- 

cambios cualitativos que manifiesten una transformaci6n estruc- 

tural hacia una producci6n social y autosuficiente, que garanti

ce los satisfactores mínimos para la poblaci6n, al mismo tiempo

que abastesca los requerimientos de la industria de produc- 

teos lácteos. 

Este hecho es inferido dado que el sector seguirá pre

sentando la misma estructura productiva tanto en sus formas de

explotaci6n cómo en el destino final que se le da al producto, 

es decir, que mientras siga teniendo una producci6n orientada a

los requerimientos de las capas de altos íngresos, y dela obten- 

ci6n de una elevada tasa de ganancia , la estructura no cambia- 

rá en pro del desarrollo nacional y en el abastecimiento de las

mayorías. 

Este fen6meno es claro pese a que el Programa Nacio— 

nal de Alimentaci6n 1983 - 1988, afirma en sus objetivos cambios

estructurales que ayuden a corregir los desequilibrios del sec- 

tor alimentario , ya que en la elaboraci6n misma de las estrate

gias y líneas de acci6n no presentan soluciones loables para el

cambio. 
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En el caso que nos interesa, el Programa de Alimenta- 

ci6n en sus lineamientos estratégicos por fase, señala que " la

agricultura y la ganadería, actividades que naturalmente son — 

complementarios, en el país se encuentran generalmente desarti- 

culados y en abierta competencia por el uso del agua, la tierra

y los apoyos gubernamentales. 
Además de la disputa por los

recursos, segmentos crecientes de la agricultura y la pesca se

destinan a la producci6n de alimentos para gana o. 
52/ 

Proponiendo en este sentido dar mayor atenci6n a un - 

cuadro de alimentos prioritarios tomando en cuenta los balances

nutricionales, acorde con los hábitos alimentarios Y los niveles

de ingreso de la poblaci6n; lo cual resulta por su propia defi- 

nici6n, una concepci6n erronea que lleva a resultados negativos

para el logro del beneficio social. 

Lo anterior es fácil de comprender dado que en los ca

pítulos anteriores de nuestro estudio se ha definido clarainente

que mientras exista una producci6n que esté orientada a satisfa

cer ciertos niveles de ingreso y a los hábitos alimentarios de

estas capas de la poblaci6n; los objetivos de beneficio social

no serán en manera alguna, alcanzables. 
Esto considerando que - 

actualmente la distribuci6n del ingreso no se da en forma equi- 

tativa, como para considerar que a través de este concepto se - 

52/ Programa Nacional de Alimentaci6n 1983 - 1988, Poder Eje— 

cutivo Federal D. 74
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logre el beneficio social; el mismo caso ocurre con los patro— 

nes alimentarios, si se analiza que los actuales no correspon-- 

den a una ideosíncracia propia del país, sino a una caracterts- 

tica de los modelos de acumulaci6n de los palses desarrollados. 

Ast pues, los lineamientos estratégicos por fase, son

desde su origen real, elaborados para servir a intereses de cla

ses bien definidas, lo cual no permite que las líneas de acci6n

representen en sí mecanismos para un cambio estructural y que - 

lleve en este aspecto a el logro de una alimentaci6n con carác- 

ter social. 

Por esta raz6n, en principio se sigue asegurando que

la producci6n de leche seguirá manteniendo las mismas caracterts

ticas que han manifestado en años anteriores, por lo menos en - 

los pr6ximos años. 

En un análisis cualitativo, la producci6n de leche pa

ra los años de 1985~ 1988, - presentará las siguientes caracter1s

ticas. La producci6n de leche en el ganado especializado segui

rá participando con la mayor proporci6n del volumen total, para

1985 producirá 4355. 05 millones de litros, representando el -- 

55. 2%. En tanto que el ganado clasificado como no especializa- 

do, para este mismo año participará con 3, 528. 22 millones de li

tros, representando el 44. 8%. 

Para el año de 1988 la participaci6n relativa no cam- 
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biará, pese a que se observa un ligero descenso en la pondera— 

ci6n del volumen producido por el ganado de tipo especializado. 

En efecto, en ese año, este ganado generará una producci6n de - 

4684. 4 millones de litros, siendo en su estructura porcentual - 

el 54. 9% del total, mientras que el no especializado participa- 

rá con 3851. 6 millones de litros, representando el 45. 1%. Cua— 

dro. IV. 1

Cabe señalar que para este mismo pertodo de estudio, 

el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral ( PRONADRI), - 

utilizando un programa econométrico señala que para el año de - 

1988 la producci6n de leche será de 8160 millones de litros; re

sultado que demuestra una vez más que no habrá tendencia a cam

bios cualitativos como se prevee en el Programa de Alimentaci6n

y en el mismo PRONADRI. 

Debe tenerse presente que si bien la producci6n no pre

sentará los cambios estructurales que se pretenden, esto no im- 

plica que tampoco se den cambios cuantitativos, por el contra— 

rio, la transformaci6n aqu1 se dará con ritmos de crecimientos

de 2. 8% en promedio anual en la oferta total del producto, que

aun cuando sea menor el crecimiento en relaci6n a la década an- 

terior su volumen estará en aumento. 

En el Diario Oficial de la Federacton del 5 de abril

de 1983, aparece delimitado el nuevo Programa EspecIfico de Pro

ducci6n Abasto y Control de Leche de Vaca 1983- 1988 y en éste - 
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se marca una vez más que la producci6n primaria seguirá encausa

da bajo la misma directriz que establece la nueva divisi6n inter

nacional del trabajo y la divisi6n regional que se ajusta a la

anterior, conforme a los requerimientos que tenga el capital en

su concepci6n de un proyecto transnacional tal y como se anali- 

z6 en el capítulo primero de este estudio. 

Bajo este contexto el programa específico de la pro— 

ducci6n primaria presenta los siguientes puntos: 

Incrementar sus hatos en 4 por ciento anual, con - 

el fin de estabilizar el inventario lechero espe— 

cializado y aumentar la producci6n de leche fresca

en 7 por ciento anual para asegurar la autosuficien

cia lechera del país a largo plazo. 

Satisfacer dentro de los mercados nacionales y en

condiciones comerciales, la demanda de leche de -- 

las plantas pasteurizadoras, mediante la celebra— 

ci6n de contratos globales de comercializaci6n -- 

agroindustrial con los pasteurizadores manteniendo

sus precios dentro de los niveles establecidos. 

Procurar el incremento promedio de producci6n vaca/ 

anual, de acuerdo a los indicadores de aumento de la

productividad que establezca la Secretaría de Agri- 

cultura y Recursos Hidráulicos. 

Consolidar a la ganadería especializada, incremen- 
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tando su productividad más que sus existencias en

tanto que la ganadería no especializada tendrá un

ritmo de crecimiento de sus inventarios del 2. 8% y

el de productividad del 1. 6% anual. 
3/ 

Para cumplir con estos prop6sitos, 
el Gobierno Federal

otorgará apoyos generales que incluyen estímulos fiscales por - 

nuevas inversiones, adquisici6n de ganado lechero de calidad es

pecificada y adquisici6n de maquinaria y equipo de fabricaci6n
nacional. 

Aspectos que si~ en el empeño de mantener una tecni

ficac-46n, la cual podría resultar en un contexto donde existiera

una articulaci6n ordenada de las ranas de la
producci6n. Pero

ésto no se puede dar en una economía donde prevalece el pleno - 

dominio de las Empresas Transnacionales, 
como es el caso de los

alimentos balanceados y que escapan al control estricto para -- 

cumplir con los requerimientos de la prioridad nacional como es

el de los alimentos. 

Por otra parte, también se persiste en llevar a cabo

la implementaci6n de un modelo de acumulaci6n que es ajeno a -- 

nuestras propias características y que por su propia yuxtaposi- 

ci6n redunda en crear constantes desequilibrios tanto intersec- 
torialmente como regionalmente en la esfera de producci6n y con

SUMO. 

53/ Programa de Desarrollo Rural Integral 1985- 1988, SARH. p. 52. 
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De esta forma, la producci6n nacional de leche de vaca

de acuerdo a nuestras estimaciones, presentará un ascenso en su

volumen ofrecido al pasar de 7, 883. 27 millones de litros en 1985

a 8, 536. 07 millones en 1988, que aunque preveé un aumento físico

en su crecimiento real presentan un agotamiento paulatino de la

producci6n resultando de la dinámica adoptada. En efecto, la va

riaci6n anual de crecimiento pasa de 2. 8% en 1985 a 2. 6% en 1988. 

Cuadro No. IV. 2. 

En lo que se refiere a los sistemas de comercializaci6n

y distribuci6n de la leche, no se esperan transformaciones que -- 

rompan con lo ya establecido; ésto se fundamenta por la raz6n de

que el mecanismo que se us6, fue planteado en funci6n de la infra

estructura existente y para modificarlo se requiere de elevadas

partidas presupuestales, lo que en el momento actual de crisis - 

estructural y financiera significaría una meta inalcanzable por

la falta de recursos para hacerlo y por la sujecci6n restrictiva

que tiene la economía para cumplir con el Fondo Monetario Inter- 

nacional. 

IV. 2. El Sector Industrial de la Rama. 

En lo que concierne al sector industrial de la produc- 

ci6n de leche durante los pr6ximos años no representará cambios

significativos que conduzcan a una transformaci6n real del sec— 

tor que lleven a una disminuci6n del déficit productivo que tie- 

ne la rama en su conjunto. 



218. 

CUADRO No. IV. 2 PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE VACA

Millones de Litros) 

PRODUCCION VARIACION ANUAL

AÑO

Estimaciones PRONADRI1/ Estimaciones PRONADRI
Propias Propias

1983 7, 448. 1 6, 629. 9

1984 7, 665. 7 6, 906. 2 2. 9 4. 2

1985 7, 883. 3 7, 209. 0 2. 8 4. 2

1986 8, 100. 9 7, 511. 8 2. 7 4. 2

1987 8, 318. 5 7, 827. 3 2. 6 4. 2

1988 8, 536. 1 8, 160. 0 2. 6 4. 2

Se calcul6 a partir de la meta propuesta por el programa y por la
tasa de crecimiento aportada por ellos. 

Fuente: Estimaciones propias y Programa Nacional de Desarrollo Rural - 
Integral, SARH pag. 52. 
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Esta afirmaci6n tiene validez puesto que como ya se ob

serv6 en el apartado anterior de este Capítulo, la deficiencia - 

productiva no es por tener un aparato industrial poco eficiente; 

sino más bien porque el problema emana desde una 6ptica de la di

visi6n internacional del trabajo y de un modelo de acumulaci6n - 

que no corresponde a nuestra propia economía; lo cual hace que - 

en sí el problema de la insuficiencia de leche sea de origen pri

mario impactando a toda la cadena agroindustrial tanto por deba- 

jo de la finca como también por arriba de ella. 

El sector industral tampoco presentará cambios signifi

cativos en la participaci6n que tienen las Empresas Transnaciona

les en la producci6n con respecto de las nacionales, así como -- 

tampoco en los productos que lanzan al mercado. 

más arin, se seguirá con el proceso de concentraci6n y

centralizaci6n que se da en el sectort induciendo a un estrangu- 

lamiento productivo y a la requisici6n cada vez mayor de las im- 

portaciones para no ver su detrimento la ganancia de las Empresas

Transnacionales. 

De ahí que en los pr6ximos años, el crecimiento anual

de la producci6n tienda a disminuir al pasar de 2. 3% en 1985 a - 

2. 1% en 1988, aun cuando el volumen lo haga en sentido inverso. 

El volumen de la producci6n pasará de 621, 400 toneladas en 1985

a 662, 800 en 1988. Cuadro No. IV. 3. 
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CUADRO No. 17. 3VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LA RAMA DE

PRODUCTOS LACTEOS 1984- 1988

Miles de Toneladas) 

AÑO VOLUMEN VARIACION ANUAL

1984 607. 6

1985 621. 4 2. 3

1986 635. 2 2. 2

1987 649. 0 2. 2

1988 662. 8 2. 1

Fuente: Estimaciones Propias en base a los Censos Industría

les 1970 y 1975, CANACINTRA , INL, SARH. 
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El proceso de deSaCeleraci6n será evidente, pese a las

transformaciones que anuncia el Programa Nacional de Alimenta--- 

ci6n 1983- 1988 y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Inte— 

gral, con el apoyo a la Organizaci6n de Productores y con el uso

del financiamiento a fin de dinamizar y articular la cadena al¡- 

mentaria. 

Pues es claro que con una estructura productiva donde

prevalecen las Empresas Transnacionales el proceso de concentra- 

ci6n y centralizaci6n se seguirá manifestando
paralelamente, con

sus efectos donde de esta manera resulta poco probable a los in- 

tentos que hagan dichos programas para incrementar la producci6n

de leche. 

La clase de actividad 2051 de Pasteurizaci6n Rehidrata

ci6n Homogenizaci6n y Envasado de Leche durante los pr6ximos cua

tro años, presentará un ritmo descendente aunque no acelerado en

su crecimiento, al pasar de 1. 6% en 1985 a 1. 5% en 1988; mostran

io así un aumento poco
significativo en su volumen de produc--- 

ci6n al pasar de 1, 847. 9 millones de litros en 1985 a 1, 936. 7 mi

llones de litros en 1988. Cuadro No. IVA. 

Este hecho representará que se seguirá desaprovechando

la capacidad instalada que tienen las plantas para la producci6n

este fen6meno se deberá no a la falta de dinamismo de las empre- 

sas sino por el hecho fundamental de que la materia prima no es

suficiente para poner a trabajar al máximo la capacidad de cada

una de ellas aun cuando éstas sigan ubicadas cerca
de los cen--- 
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tros de producci6n de leche, con explotaci6n intensiva o semi- es— 

tabulada. 

También deberá remarcarse que el mayor volumen de la pro- 

ducci6n seguirá siendo cubierta por los cinco establecimientos más

grandes de capital nacional: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE - 

XALPA y BOREAL; mostrando un proceso claro de concentraci6n y cen- 

tralizaci6n que se muestra de manera cierta al adoptar un modelo

de acumulaci6n de palses altamente industrializados como el de los

Estados Unidos y que no corresponden a una dinámica propia e inde- 

pendiente, pero que si corresponde a una estrategia internacional

del capital y a la nueva divisi6n internacional del trabajo. 

Lo anterior se afirma por lo menos y para los pr6ximos - 

tres años, por dos razones: a) Por la falta de recursos monetarios

y financieros, que permitieran la entrada de nuevas empresas, que

por su propia estructura exigen grandes montos e inversi6n; y b) 

Por el exceso de capacidad instalada que tienen las plantas en -- 

relaci6n al abastecimiento de la materia prima que de haber un in- 

cremento en éste último será absorbido de inmediato por estas em- 

presas. 

Por otra parte, la participaci6n de las Empresas Trans - 

nacionales aquI detectadas seguirá siendo reducida en el perlodo

que se pronostica y ésto será porque también ahora presentarán -- 

54/ Aunque el PRONADRI propone que se destinarán a la p¿.steuriza- 
ci6n 1, 658. 0 en 1985, meta íocalizada por debajo de la estima- 
ci6n realizada, y en 1988 a 2, 288. 0 litros de leche anuales
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más participaci6n por parte del Estado en su producci6n para que

no escape a los controles de precios que se tienen en el produc- 

to aquí ofrecido, lo que no resulta por ende, atractivo para es- 

tas empresas, quienes buscan la máxima tasa de ganancia. 

En resumen, se deduce que la clase de actividad 2051 - 

no presentará perspectivas que lleven a un cambio cuantitativo - 

lo suficientemente considerable para solucionar los problemas

existentes en el -déficit que tiene la rama en su conjunto; ast

como tampoco presentará los cambios cualitativos que se requieren

mientras se siga operando bajo el mismo esquema de acumulaci6n - 

que se adopt6 en décadas anteriores. 

En el subsistema de leche industrializada formado por

la clase industrial 2053 de fabricaci6n de leche condensada, eva

porada y en polvo, la situaci6n en el futuro inmediato persisti- 

rá en mantener la misma dinámica de comportamiento, visualizando

se el total control de las ET. En la actualidad, su participa— 

ción en la producci6n bruta total es del 97%. 

La situaci6n de crisis financiera y estructural y la

obtenci6n de la materia prima ( leche bronca) podría inducir a

que al término del período de análisis se diera un proceso de

concentraci6n, absorbiendo las empresas líderes a escala mundial

a otras que en comparaci6n a ellas son más débiles; o bien el -- 

proceso de concentraci6n y centralizaci6n del capital podría dar

54/ Continua. los cuales serán insuficientes para el consumo nacio- 

nal. Contando con una tasa de crecimiento de 11. 3%. 
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se mediante la fusi6n de tmpresas Transnacionales débiles, las - 

cuales hartan mejor frente a la situaci6n actual. 

Este proceso de concentraci6n y centralizací6n. de cap¡ 

tal, por ende, traerá una forma inherenteuna conjunci6n de las - 

empresas en la integraci6n vertical y horizontal de la producci6n

tal y como se pudo observar en el diagn6stico de esta subrama en

el capítulo ntmero dos. 

Las principales Empresas Transnacionales que mantendrán

esta tendencia serían principalmente: DANONE DE MEXICO, S. A., -- 

CARNATION DE MEXICO, S. A. y NESTLE, ya que las mls pequefias bus- 

carán su integraci6n. 

Por otra parte, cabe apuntar que adn cuando CONASUPO - 

presente un programa de mayor participaci6n en el procesamiento

de leche con las características que tiene esta subrama; su par- 

ticipaci6n seguirá siendo mínima en el total global de la produc

ci6n de la clase de actividad industrial 2053, y seguirá por -- 

otra parte, teniendo mayor participaci6n la producci6n de las Ein, 

presas Transnacionales. De esta forma el comportamiento en el - 

volumen de producci6n de la rama será la siguiente. 

Se prevee que el volumen de producci6n aumentará de -- 

295. 8 miles de toneladas en 1985 a 337. 2 en 1988, pero no ast el

ritmo de crecimiento anual, el cual descenderá en forma gradual

al pasar de un crecimiento de 4. 8% en 1985 a 4. 3% en 1988. Cua— 

dro No. IV. 4
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Esta pérdida de crecimiento en el ritmo de producci6n

no implica sin embargo, que las Empresas Transnacionales vayan a

tener un descenso en su tasa de ganancia, sino que por el contra

rio ésta se mantendrá, por el hecho de que ellas participan en - 

el mercado con una gran diversidad de productos y servicios que

se detectaron en su integraci6n vertical y horizontal manifestan

do entonces a que aún cuando el ritmo de crecimiento en su volu- 

men de producci6n descienda, el aumento en su Producto Interno - 

Bruto tenderá a mantenerse o incluso llegará a crecer. 

Las características en el volumen de producci6n, refle

jan también que el desequilibrio en la rama de productos lácteos

si bien obedecen aquí a la participaci6n de las Empresas Transna

cionales, también corresponden a una forma en que el proceso de

acumulaci6n no es simétrico a nuestras propias necesidades, mani

festándose en la falta de producci6n de leche en el sector prima

rio. 

De esta manera, el sector industrial de la rama de pro- 

ductos lácteos mantendrá la misma dinámica, sosteniendo síntomas

de desequilibrio estructural por la adopci6n de un modelo de acu

mulaci6n que se llev6 a cabo y que se sigue manteniendo, a5n cuan

do se pretendan dar soluciones plausibles al problema, es indis- 

pensable presentarlas en una forma integrada desde el sector pri

mario, industrial y comercial. 

Por últimom el subsistema de Derivados Lácteos, está - 
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formado por las clases industriales 2052 de Fabricaci6n de crema, 

mantequilla y queso; 2054 de Fabricaci6n de flanes, gelatinas y

productos similares; y la 2059 de Fabricaci6n de cajetas, yogurts

y otros productos a base de leche. 

Durante el período 1985- 1988, no presentarán al igual

que el subsistema anterior, camb: OS cuantitativos y cualitativos

en sus relaciones sociales de producci6n, pues seguirá manteniéndo

se el mismo esquema de acumulaci6n que ha estado rigiendo duran- 

te los Citimos años, el cual por su propia naturaleza, tiende a

un estrangulamiento tanto interno como externo de su sistema de

producci6n con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

Pero que sin embargo, busca ajustarse de una forma dialéctica y

congruente con los requerimientos del capital y de las necesida- 

des de la nueva divisi6n internacional del trabajo. 

Bajo este contexto, el subsistema de derivados lácteos

durante el período referido tendrá un aumento en su volumen de

producci6n al pasar de 198, 700 toneladas en 1985 a 224, 500 en

1988 representando, sin embargo, un desaceleramiento en su creci— 

miento anual de producci6n al pasar de 4. 5% en 1985 a 4. 0% en -- 

1988, poniendo de manifiesto el estrangulamiento al que nos refe

rimos por la persistencia de seguir operando bajo el mismo esque

ma de acumulaci6n en un término general y que no hace en lo más

mínimo por llevar a cabo los verdaderos cambios estructurales. - 

Cuadro No. IV. 4. 
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Bajo esta forma de dinamismo que mantienen los estable

cimientos de producci6n, seguirán conformándese por caracter1sti- 

cas de tipo doméstico o artesanal ya que la actividad que aquí - 

se realiza no requiere de montos fuertes de inversi6n y tampoco

d la utiliz¿.ci6n en proporciones fuertes de personalf pero tain- 

bién por otra parte se seguirá manteniendo una parte tecnol6gica

mente más avanzada y que está en manos del capital transnacio— 

nal, el cual no permitirá una competencia por las caracter1sti— 

cas que ellos poseen. 

Así pues, la relaci6n dialéctica de producci6n entre - 

un sector tradicional y de un sector moderno seguirá existiendo, 

porque el primero mantendrá funcional al segundo en una 16gica - 

de acumulaci6n que ayuda a preservar la realizaci6n de su capi— 

tal en un mercado interno cautivo con altos márgenes de ganancia

hecho que ayuda a sostener la nueva concepci6n de la divisi6n in

ternacional del trabajo, la cual tiene como aspecto la realiza-- 

ci6n de sus mercancías. 

Cabe señalar que el hecho de que siga esta relaci6n de

producci6n no implicará que ésta se diversifique, por el contra- 

rio, se tenderá a seguir preservando el nivel de concentraci6n - 

de la producci6n por parte de las Empresas Transnacionales quie- 

nes acaparan el dominio sobre los establecimientos nacionales. 

Las eirpresas que úrpulsarán este proceso serán sobre todo

PROLESA, filial—- de BORDEN,' INDUSTRIAS CLUB, S. A.; KRArT FOOD
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DE MEXICO, S. A.; LACTO PRODUCTOS LA JOMA; CHAMBOURCY y DAREL. 

IV. 3. El Consumo de los Productos Lácteos. 

Para analizar las perspectivas que tendrá en los pr6xi- 

mos tres años la esfera del consumo de la rama de productos -- 

lácteos, será necesario hacer una subdivisi6n dentro de ésta, pa

ra tener una mayor tipificaci6n e identificaci6n de las caracte- 

r1sticas que ella posee; de ahí entonces que en una primera par- 

te se tendrá el prop6sito fundamental de analizar la demanda -- 

real y en una segunda parte, la de distinguir a la demanda efec- 

tiva, para que ast ambas presenten una mejor panorámica de lo que

sucederá a la demanda global de productos lácteos en el futuro - 

pr6ximo. 

Manteniendo adn el requerimiento mínimo de nutrici6n - 

que necesita el cuerpo humano y que ha estipulado el Instituto - 

Nacional de Nutrici6n en 337 mililitros; se estima que la deman- 

da real de leche para el período 1985- 1988 sefa en términos cuan

titativos y de volumen ascendente al pasar de 9, 624. 9 miles de - 

litros de leche en 1985 a 10, 217. 0 miles de litros en 1988; pero

pese a que el volurenirá en aumento, el ritmo de crecimiento se

manifestará en sentido opuesto al del volumen, así del crecimien

to de 2. 2% en 1985 se pasará a un 1. 9% en 1988. Cuadro No. IV. 5

Es e segundo aspecto que muestra la demanda real, obe- 

decerá en gran medida a la reducci6n de la tasa de crecimiento - 
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de la poblaci6n a través de fuertes campanas publicitarias y de

sanidad, para establecer el control de la nat,Aidad; y no como

pudiera pensarse que sucederla a través de la reducci6n en el

consumo o bien porque la oferta esté cubriendo cada vez más la

brecha deficitaria que existe en la rama de productos lácteos. 

La demanda real representa en si misma para el período - 

pronosticado una. meta y un objetivo estratégico para cubrir tanto

en términos cualitativos como en términos cuantitativos el consu- 

mo, ya que seguirá representando la base fundamental para iniciar

el verdadero despegue hacia el -desarrollo y el alcance de la au- 

tosuficiencia alimentaria. 

AsT., la demanda real se tipificará una vez más como una

demanda potencial persistente e insatisfecha y que prevalecer& - 

dentro de los objetivos sociales y aCn dentro de las perspectivas

de producci6n en las que no se presenta a el producto como un ar- 

ttculo de carácter suntuario con objetivos netos para realizar una

ganancia en mercados cautivos que se mistifican por ser de medios

y altos ingresos. 

Bajo el actual esquema de producci6n y con la persisten- 

cia de seguir en él, sin pretender cambios, la demanda real esta- 

rá presente ahí y sin que obtenga grandes cambios cualitativos - 

que la ayuden a una mejor soluci6n que redunde en el beneficio - 

social claro y objetivo. 



232. 

La otra parte del consumo lo representa en su estructu

ra capitalista, la demanda efectiva, la cual conforma un mercado

estratif icack porlos niveles de ingreso y ubicado preferencialmen

te en las zonas urbanas donde los productos son requeridos y con

un carácter de tipo suntuario. 

Para pronosticar la demanda efectiva en el período de

análisis, se consider6 a los cálculos que ejecut6 el Plan Nacio- 

nal de Alimentaci6n 1983- 1988 y que desarroll6 en base a la si— 

guiente metodologla de proyecci6n en la que el fen6meno especTfi

co es " Consumo de Alimentos Percapita - Ingreso Percapita: el -- 

cual fue vinculado al comportamiento esperado en el crecimiento

econ6mico global, mediante la incorporaci6n al modelo de proyec~ 

ci6n de tres variables: 

Tasa de crecimiento global de la economía

Tasa de crecimiento demográfico

Cambios en el ingreso disponible

arrojando los siguientes resultados para el período de análisis. 

Se espera que para el año de 1984 exista una demanda - 

efectiva total de productos lácteos de 7, 869 millones de litros

como mínimo y de 8, 810 millones como máximo para presentar un au

mento significativo en el volumen demandado para 1988, cuando es

ta demanda sea para este año de 9, 511 millones como mínimo y de

10, 395 millones de litros como máximo. Presentando un ritmo de

crecimiento promedio anual de 4. 8% para los valores mínimos y - 

de 4. 2 para los valores máximos. Cuadro No. IV. 6



CUADRO No. 1V. 6

DEMANDA EFECTIVA ESPERADA PARA CONSUMO HUMANO

PRODUCTO

233. 

1984- 1988

Millones de litros) 

1984 1988

MAXIMA MINIMA MAXIMA MINIMA

LACTEOS

TOTALES 8, 810. 0 7, 869. 0 10, 395. 0 9, 511. 0

Fuente: Programa Nacional de Alimentaci6n 1983- 1988. 
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Este hecho demuestra contrariamente a lo que se presen- 

ta en la demanda real, que la efectiva es más grande Y por consi- 

guiente seguirá garantizando un mercado interno en el que se rea- 

lice la tasa de ganancia tanto de las empresas locales como de

las Empresas Transnacionales existentes; de esta manera también

se asegura un mercado que sigue funcionando a los requerimientos

que exige la nueva divisi6n internacional del trabajo en el cual

la realizaci6n del valor se hace hacia adentro de la economía -- 

áonde se hallan instaladas las Empresas Transnacionales. 

Cabe señalar también que en esta parte de la esfera del

consumo, los productos seguirán destinándose a los estratos de in- 

gresos medios y altos, predominando los primeros, quienes por su

gran número garantizan la realizaci6n de las mercancías, al mismo

tiempo que también significa que los estratos de más bajos ingre- 

sos tendrán que seguir adquiriendo mercancías de tipo suntuario, 

sacrificando de esta forma una parte de su gasto, lo que implica

sacrificar el consumo de productos básicos y esenciales para la

nutrici6n. 

Por otro lado, se espera también, que manteniendo una de- 

manda efectiva en aumento, los productos lácteos seguirán colocán- 

dose en el mercado y no bajo una misma presentaci6n del producto, 

sino permitiendo además, penetrarlo y tenerlo en escenso con agre- 

sivas campañas publicitarias que permitan elevar el nivel de ganan- 

cia en este tipo de mercados. 
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As£ de esta manera, se seguirá manteniendo en el futuro

una demanda que es producto de la adopci6n de un proyecto transna- 

cional, que impulsa y sostiene una esfera del consumo de acuerdo - 

a las exigencias y características de la Empresa Transnacional pa- 

ra asegurar la realizaci6n de su ganancia. 

IV. 4 Las Importaciones y el Impacto de su Balanza Comer- 

cial. 

Para determinar el comportamiento futuro de las importa- 

ciones fue necesario hacer un balance entre la oferta futura y la

demanda tanto real como efectiva que prevalecerá en los pr6ximos

cuatro años, para que en funci6n de los resultados que arroje este

balance, se determine la necesidad de las importaciones necesarias

para complementar la demanda insatisfecha. 

Al elaborar el balance de oferta y demanda para los años

de 1985- 1988, se detect6 que seguirá persistiendo el déficit que en

décadas anteriores aflor6 y ésto es consecuencia 16gica de seguir

manteniendo un esquema de acumulaci6n que no corresponde a nuestro

propio desarrollo, definiéndose así por ende, que el déficit prevale- 

cerá en los pr6ximos años y será de tipo estructural ya que no exis- 

tirán cambios fundamentales que eliminen este problema. 

El déficit real para 1985, se estimula que será de 1, 741. 6

mientras que el efectivo será de 1, 972. 8 millones de litros, toman- 
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do en cuenta la demanda efectiva pronosticada por el Programa Na- 

cional de Alimentaci6n. 

Para 1988, esta tendencia se mantendrá ya que el déficit

aumentará para el efectivo en 2, 235 litros y descender& para el

real en 1, 680. 9 millones de litros, ésto último se deberá a la

disminuci6n en el ritmo de crecimiento de la poblaci6n, principal- 

mente y al cálculo 11neal que se hizo considerando un consumo per- 

cápita de 337 ml. de leche, siendo que la tendencia es la con- 

centraci6n de la producci6n en las transnacionales. 

Por tanto, las importaciones que se harán para satisfacer

la demanda interna fluctuarán entre el 18. 6% y el 21. 5% para 1985, 

mientras que para 1988 oscilarán entre 16. 5% y 21. 5% dependiendo - 

del déficit que se tome como base para el cálculo. Cuadro No. IV. 7

Gomo se desprende del cuadro IV. 7 las metas manifestadas

por el Programa Nacional de Alimentaci6n y el Programa Nacional de

Desarrollo Rural Integral en Producci6n y Demanda, efectiva arro- 

jan elmayor déficit en comparaci6n con las estimaciones proporcio- 

nadas por el modelo de simulaci6n usado, basado en la tendencia - 

de la producci6n. A pesar de que estos dos programas tienen como

objetivo aumentar la disponibilidad de proteInas, incrementando en

primer término la producci6n primaria de leche. 
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Este argumento hace de lado los pron6sticos proporciona- 

dos por el PRONADRI el cual establece una disminuci6n de las im- 
portaciones de 18. 5% en 1985 y 16% en 1988. 

La persistencia de las importaciones no tendrá un cambio

estructural como pretenden los Programas sino por el contrario, -- 

mantendrá el estrangulamiento que no permitirá satisfacer la deman~ 

da interna de leche, al mismo tiempo que en el largo plazo, causa- 

rán un mayor agravamiento en las finanzas internas por la salida

de divisas para su compra que en términos de moneda nacional aumén- 
tará por el deslizamiento diario. 

Además, provocarán un mayor acatamiento y dependencia de

los países centrales que nos abastecen de este producto, ejercien- 

do sobre nosotros una mayor presi6n política y econ6mica. 

Por lo que se refiere al origen de las importaciones se

puede pronosticar que seguirán siendo los mismos proveedores y aue

el nGcleo de la oferta externa estará concentrada mayoritariamente

por los Estados Unidos y en menor oroporci6n por Irlanda y Canadá; 
manifestando ast una sujeci6n más marcada de México hacia los Es~ 

tados Unidos en renglones importantes de la alimentaci6n paia el
país. 

Ahora en lo que toca al impacto financiero que represen- 

tarán las importaciones en la balanza comercial de la rama en el
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mismo período de análisise se quede mencionar que será en extremo

gravoso, ya que en la medida que las importaciones crezcan en vo- 

lumen, en su valor lo hará más aceleradamente y esto por la raz6n

fundamental de que la moneda mexicana tendrá un deslizamiento o - 

proceso devaluatorio continuo, lo cual implica que las importacio- 

nes incrementen su valor en la medida en que disminuye el volumen

de éstas. 

Asimismo también se infiere que la brecha deficitaria que

presenta la balanza comercial seguirá siendo de un carácter estruc- 

tural, como reflejo del desequilibrio intersectorial de las acti- 

vidades productivas que existen tanto en el sector primario como

en el sector industrial. 



V. ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS. 

La crisis alimentaria que vive el país en la producci6n - 

de leche, hace necesario que se revisen y evaluen los diferentes - 

problemas que se presentan en este rengl6n, para que surjan propo- 

siciones concretas que induzcan a la soluci6n de este fen6meno'! to

mando en cuenta el aprovechamiento de los recursos existentes y de

las perspectivas potenciales que se presentan en el sector. 

En este contexto, la estrategia que se formule deberá es~ 

tar marcada por su incidencia social, que permita no s6lo elevar - 

los niveles de producci6n, sino satisfacer en todo tiempo y lugar

las necesidades de las grandes mayorias nacionales, sobre todo de

los sectores marginados de la poblaci6n rural y urbana. 

El objetivo fundamental de este capítulo es proponer una

estrategia alternativa, formulada a partir de las condiciones y ca

racterísticas actuales detectadas en el análisis de los sectores - 

primario, secundario y externo de la rama de productos lácteos y - 

de la tendencia que mostrarán en los pr6ximos años. 

Por cuestiones metodol6gicas, la estrategia será presenta

da a través de los siguientes puntos: 

Tificaci6n del desequilibrio de la rama de

productos lácteos. 

Estrategia de Desarrollo



241. 

Acciones de Implementaci6n. 

V. 1. Tificaci6n del Desequilibrio de la rama de produc- 

tos lácteos. 

La producci6n de leche en nuestro país se ha significado - 

por ser un rengl6n de vital importancia para la alimentaci6n de la

poblací6n, al cual no ha satisfecho en losmás mínimos reauerimien~- 

tos, puesto que se han presentado elementos estructurales que inci- 

den negativamente en su desarrollo. 

Los factores que han obstaculizado el proceso de la leche

son muy variados debido a las características que guardan entre sí

y al sector que pertenecen, lo cual hace dificil englobarlos en -- 

unos cuantos, puesto que ello significaría perder la esencia de la

Problemática. Por tal raz6n, la tificaci6n del desequilibrio se se

fialará por sectores. 

El sector primario presenta una amplia subordinaci6n, ma- 

nifestada en la dependencia de la agricultura con respecto a los - 

intereses de la ganaderia, que se ha visto cristalizada en la ten~ 

dencia a la sustituci6n de granos básicos: ( maíz, frijol, etc.) -- 

por alimentos y forrajes para ganado. Acelerandose el uso directo

de los hatos ganaderos de mayores cantidades de tierra, efecto que

a aumentado la relaci6n tíerra/ unidad de producci6n animal, aene— 

rando el uso de una baja composici6n de capital y una elevada tasa

de ganancia. 
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Este proceso se ha reflejado en la tenencia de la tierra, 

la cual presenta una amplia concentraci6n de las tierras ganaderas

en manos particulares que en 1960 representaba el 97. 3% del total

existente para este fin, siendo para 1970 del 87. 9%. El resto de - 

ellas estaban en poder de ejidatarios que contaban con la dotaci6n

que tenla la más baja calidad y los menores rendimientos. 

La concentraci6n en manos privadas se ha visto reforzada

gracias a dos instrumentos legales que son el amparo contra resolu

ciones presidenciales y a las concesiones de inafectabilidad ( apa- 

recieron en 1937), los cuales han favorecido la práctica de la ga- 

nadería extensiva. 

La ganadería lechera se divide principalmente en dos for- 

mas de explotaci6n, dependiendo del uso y tipo de ganado as! como

de otras características particulares, ellas son la especializada y

la de doble prop6sito. 

En la primera predomina el tipo de explotaci6n intensiva

con ganado de primera calidad que requiere de tecnología e insumos

sofisticados, los cuales estan casi completamente dominados por em

presas transnacionales y que las hace dependientes de ellas produ- 

ciendo el 80% de la leche con el 18. 3% de la poblaci6n de ganado. 

La segunda esta encaminada principalmente a la producci6n

de carne y marginalmente a la de leche, utiliza formas de explota- 
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ci6n extensivas y se ubica geográficamente en el sureste del país. 

Produce el 20% de la oferta de lácteos con más del 80% de hato na- 

cional. 

Con respecto a la oferta de leche, ésta ha ido disminuyen

do debido al incremento de la participaci6n de las explotaciones - 

intensivas que se han visto afectadas por la escasez y especula- - 

ci6n de los forrajes e insumos, al aumento acelerado en sus pre~ - 

cios, a la poca participaci6n de los productos en los programas de

producci6n y abasto y a la política de control de precios a la le- 

che. 
55/ 

Estos factores han propiciado que la oferta presente osci

laciones y no sea suficiente para abastecer a la poblaci6n, numéri

camente se ha visto representado en sus ritmos de crecimiento ya - 

que de 1970 a 1982 fue de 2. 9% mientras que la demanda aument6 en

el 3. 5% en el mismo período. 

La regionalizaci6n de los principales espacios econ6micos

para la producci6n de este bién ha generado que las condiciones de

ésta sean programadas en funci6n del mercado de medianos y altos - 

ingresos de donde se deriva que las principales zonas productoras

se localicen en Jalisco, MéxicO y Veracruz; esta tendencia se refle

ja también en las pasteurizadoras, las cuales tienden a ubicarse

cerca de los centros de consumo. En contraposici6n las empresas

ss/ Cabe hacer notar que no se encontraron datos para 1980 ya que
todavía no se publican los resultados del Censo Agricola. 



244. 

productoras de leche condensada, evaporada y en polvo tienden a es

tablecerse en las áreas de producción y abastecimiento que les per

mite captar mayores montos de leche no sólo de los grandes produc- 

tores sino también de las medianas y pequeñas, ya que si se local¡ 

zaran en las zonas de consumo el problema sería el de mantener en

buen estado la leche para su procesamiento. 

En la comercializaci6n y distribución de leche operan di- 

versos tipos de capitales nacionales, extranjeros y minimamente es

tatales con CONASUPO. Particularmente, la distribución no sigue un

patrón homogéneo ya que sus canales se clasifican de diferentes ma

neras como son: productor -consumidor; productor- intermediario- dís~ 

tribuidor- consumidor; productor- intermediario- industrializador- dis

tribuidor- consumidor y; productor- recolector- industrializador- dis- 

tribuidor- consumidor. Donde los dos primeros grupos distribuyen le

che bronca, el tercero derivados lácteos y el dltimo leche pasteu- 

rizada e industrializada. 

En lo referente al abasto el 54. 5% se destina para su pro

cesamiento industrial, mientras que el restante 45. 5% se Consume - 

en su estado bruto, generando un desabasto para el sector secunda- 

rio. 

El sector industrial mantuvo una dinámica cambiante, ya

que en su conjunto en la década de los setentas creció a un ritmo

del 5. 9% cifra muy por abajo de la década anterior que fué de 8. 6%. 
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La industria alimentaria disminuy6 de 6. 2% a 4. 0%, debido a los -- 

cambios cualitativos y estructurales generados por la crísis al¡-- 

mentaria del país que repercuti6 en una disminuci6n en el abasto - 

de materia. Aun pese a las políticas de apertura delgasto y de re- 

cuperaci6n implementadas ( por ejemplo el SAM) no se logr6 elevar - 

los niveles de crecimiento a la par de las del decenio anterior. 

Paralelamente y pese a la disminuci6n en el crecimiento - 

de la industria, la participaci6n de las empresas transnacionales

aument6 en la década de los setentas, por ejemplo en la industria

manufacturera fué del 79% en la producci6n, en la de bienes de con

sumo no durade= fue del 71%, en los intermedios con el 81%, los dura

deros con el 96%, los de capital con el 34% y la alimentaria con - 

el 26. 6%. 

Por su parte, la rama de productos lácteos cont6 con un

crecimiento muy variado, en la década de los sesentas su ritmo fuá

de 6. 1% aumentando para los setentas a un 9. 1%, disminuyendo en -- 

los ochentas a 6. 9%, estos cambios se debieron a las diversas for- 

mas de impacto de la crisis de la alimentaria y al fluctuante abas

to de leche aportado a ella. 

Esta rama, al igual que muchas pertenecientes a la alimen

taria, se caracteriza por la producci6n de gran cantidad de bienes

suntuarios que abastecen al mercado de medios y altos ingresos y - 

en menor medida a los de bajos por los elevados precios a que se - 

cotizan. 
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Estas deformaciones provocadas en la demanda se deben a - 

los masivos programas publicitarios y a la adopci6n de patrones de

consumo implantados en nuestro país por las empresas transnaciona- 

les, las cuales además provocan una concentraci6n de la producci6n

en unas cuantas industrias, establecen políticas de capacitaci6n y

control del mercado a través de la diversificaci6n en la presenta- 

ci6n de sus mercancías, as! como cambios profundos en su distribu- 

ci¿Sn y comercializaci6n. 

Estas empresas dominan el 38. 6% de la producci6n con 19 - 

establecimientos de un total de 601 que tenía la rama en 1975. Pro

vocando que ellas cuenten con características propias de una amplia

especializaci0n que les garantiza una acumulaci6n de capital y la

obtenci6n de elevadas tasas de ganancia. 

El control de la producci6n industrial está concentrado - 

en el 9% de los establecimientos ya que generan el 63% del valor de

la misma y el resto el 91% de ellas, existiendo un dominio casi to

tal de las empresas transnacionales en la tecnologia. 

En la pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homogenizaci6n y en- 

vasado de leche existe un proceso de concentraci6n muy marcado - - 

pues 14 establecimientos, de 81 con que contaba la clase en 1975, 

aportaban el 61. 5% del total de la producci6n. En 1979 el 46% era

procesado por s6lo cinco empresas que eran: Lala, Alpura, Chipilo, 

Estrella de Xalpa y Boreal, quienes en su mayoría son de capital - 

nacional. 
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La ubicaci6n de sus plantas se localiza en funci6n de los

principales mercados del país como son la zona metropolitana de la

ciudad de M6xico, la de Guadalajara y Monterrey. 

Estas empresas cuentan con una amplia capacidad instalada

ociosa ya que s6lo operan al 48. 4% de la misma. Siendo la partici- 

paci6n de las Empresas Transnacionales de un 0. 5% de la producci6n

pues s6lo participan dos filiales que son: Adela Co. de Inversio— 

nes, S. A. y Productora de Leche, S. A. ( PROLESA). 

En leche condensada, evaporada y en polvo existe un alto

grado de transnacionalizaci6n, ya que estas empresas generaban el

97% de la producci6n. Además de que cuenta con una marcada concen- 

traci6n, ya que 5 industrias generaban el 62% de la producci6n bru

ta total de la clase. 

Estas empresas se distribuyen principalmente en los Esta- 

dos de Jalisco, Chiapas, Querétaro, Veracruz y en el D. F., lugares

donde se localizan las más grandes fuentes de abastecimiento. 

El dominio de las empresas transnacionales se confirma — 

cuando se analiza en forma particular a las leches industrializa -- 

das, en el caso de la producci6n de leche en polvo y en la conden- 

sada, Nestlé participa con el 97% y 100% respectivamente, en la -- 

evaporada Carnation con el 72% y en la destinada a lactantes. Nes— 

tlé, Weth Vales y Meade Johnson concentran el 92%. Destacándose -- 
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Nestlé y Carnation como las dos empresas transnacíonales más impor

tantes de la rama. 

Los derivados Lácteos, presentan una tendencia semejante a

a las clases anteriormente analizadas que son: amplia concentraci6n

de la producci6n en un pequeño námero de establecimientos, alto gra

do de transnacionalizaci6n, ubicaci6n de sus plantas en los princi- 

pales centros de consumo, el destino de sus productos es hacia un - 

mercado de medios y altos ingresos ( rasgo mayormente marcado en es- 

tas empresas). Cuenta con características particulares que la iden- 

tifican ya que relaciona grandes industrias altamente tecnificadas

con pequeñas explotaciones familiares ( producci6n de crema, mante- 

quílla y queso), no teniendo participaci6n estatal, ni control de

precios. 

Las principales transnacionales que participan son: PROLESA, 

KR-2kFT, la DANESA, Industrias CLUB, CHAMBOURCY ( NESTLE) y DANONE. 

El grado de transnacionalizaci6n varía dependiendo de la

clase, por ejemplo en la fabricaci6n de crema, mantequilla y queso

era de 23. 2%, en la de flanes, gelatinas y productos -similares 62% 

y en la de cajetas, yoghurts y otros productos a base de leche - - 

10. 4% aunque en esta d1tima en los Citimos años ha tendido a incre

mentarse

El sector externo de la rama de productos lácteos ha ten¡ 
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do un comportamiento muy variable en los d1timos años, tanto en

las importaciones como en las exportaciones, el cual ha cambiado

en su tendencia dependiendo de factores end6genos y ex6genos de

nuestra economía. 

Las importaciones durante los setentas tueron adquiLida3

por CONASUPO - esta empresa siempre ha controlado las importacio-- 

nes de leche y lo sigue haciendo hasta nuestros días-, las cuales

han variado en su origen ya que primeramente, a mediados de los se

tentas, se concentraban las compras en Canadá e Irlanda con el - - 

49. 7% y 50. 3%, respectivamente. Para 1980 esta situaci6n varía, di

versificandose las adquisiciones de leche en polvo a Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Nueva Zelanda que se unieron a Canadá e Irlanda, 

quienes contaban con una participaci6n del 33. 8%, 12. 6%, 14. 9%, 

5. 3%, 14. 9% y 33. 5% respectivamente. Esta tendencia se mantuvo has

ta 1982, para el año siguiente cambiaron las adquisiciones de le— 

che en polvo concentrandose en Estados Unidos con el 80. 3% dejando

como proveedores marginales a Canadá y Nueva Zelanda con el 8. 4% y

11. 3%. 

Las importaciones de leche en polvo crecieron en la déca- 

da de los setentas en una forma acelerada, manifestada en una tasa

media anual del 14. 7%, al pasar de 45, 366 toneladas en 1970 a - -- 

179, 018 en 1980. Esta elevaci6n se refleja principalmente en su va

lor, que pasa de 270. 67 millones de pesos a 4, 292. 97 en los mismos

años, este ascenso vertiginoso fué provocado por la devaluaci6n de

1976, acentuandose para 1982. 
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Estas importaciones han oscilado en la dltima* década entre

el 10% y 20% de la oferta total de leche, tendiendo a ser más gran- 

des sus montos en los Cltimos años, debido principalmente a que las

políticas de recuperaci6n de la producci6n no han logrado solucio— 

nar la problemática de la rama. 

El destino de las importaciones en los setentas fué princi

palmente hacia LICONSA y el IMPI - ahora DIF- que absorbían el - ~ 

54. 1% y 3. 4% respectivamente los cuales la rehídratan y distribuyen

a los estratos de más bajos ingresos. 

Las procesadoras de leche absorbieron el 37. 7%, destacando

se entre ellas Carnation y Nestlé quienes concentraron el 17. 9% y

9. 5%. Para la década de los ochentas LICONSA y el IMPI absorbieron

el 47. 5%, mientras que las empresas privadas centralizaron el 57. 5% 

del cual el 36. 3% se destin6 a las empresas transnacíonales. 

En el año de 1982 aparecen las importaciones adicionales

realizadas por parte de empresas comercializadoras ubicadas en la

franja fronteriza las cuales con permiso del IMCE las realizan pa- 

ra abastecer de leche fresca y evaporada a esta zona, ya que la -- 

oferta de fluido de tipo nacional ha dismunuIdo grandemente. 

Las principales exportaciones son de leche condensada, -- 

evaporada, en polvo, sin especificar, quesos, requesones y mante— 

quillas, las cuales tuvieron un ritmo de crecimiento del 6. 4% de - 
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1970 a 1982 presentando un mayor dinamismo en el primer sexenio con

el 11. 9% debido a las alteraciones sufridas por el mercado mundial

y por la crisis alimentaria. En el período que va de 1977 a 1982 -- 

disminuy6 a 1. 3% debido principalmente al reajuste del mercado mun- 

dial y a la ampliaci6n del deficit en la producci6n nacional de le— 

che, propiciando que las empresas destinen sus artículos al abaste- 

cimiento interno. 

Las principales empresas exportadoras son las transnaciona

les, destacándose entre ellas NESTLE, ya que es la que posee las -- 

condiciones más favorables para penetrar en los mercados internacio

nales. 

Analizando la balanza comercial de la rama de productos -- 

lácteos se confirm6 que las empresas transnacionales cuentan con -- 

una amplia participaci6n en el desequilibrio de ella, ya que en - - 

1971 generaban el 26. 7% del déficit total elevandose su particpa- - 

ci6n en 1982 al 28. 6%. 

En el pr6ximo apartado se propondrá una estrategia para la

rama de productos lácteos que prevea la mayor participaci6n del Es- 

tado en la economía y de la organizaci6n campesina, teniendo como - 

base la autosuficiencia nacional en la producci6n de leche. 
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V. 2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

La aLgndizaci6n de la problemática en la producci6n, indus- 

trializaci6n y abasto de leche a la poblaci6n hace impostergable la

necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria en este rubro. - 

Asimismo, es requisito indispensable satisfacer las necesidades nu- 

tricionales de las grandes mayorías y de los sectores marginados. 

Es por esto, que la presente estrategia propone orientar - 

la producci6n de leche al abasto del pueblo, elevar los niveles de

productividaden los hatos ganaderos, promover el reparto agrario, in- 

ducir nuevos métodos de producci6n, controlar los precios de los -- 

alimentos balanceados, promover el financiamiento interno, reformar

la ley de inversiones extranjeras, inducir la producci6n de las em- 

presas transnacionales, regular la transferencia de tecnología, fo- 

mentar la creaci6n de empresas estatales para la producci6n de le— 

ches industrializadas, promover la investigaci6n genética y tecnol6

gica nacional y distribuir las importaciones principalmente a empre

sas nacionales. 

Para su consecusi6n, es imperativo ampliar la participa- - 

ci6n del Estado en la economía y lograr la organizaci6n de los cam- 

pesinos y productores de leche. 

Es requisito indispensable, sobre todo en época de crisis, 

aumentar la participaci6n del Estado en los diferentes procesos de
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la leche ya que por si misma una economía no logrará un cambio sus

tancial en su forma actual, sino es a través de un agente que asu- 

ma el papel de conciliador de intereses, institucionalizador de las re

glas del juego y medíatizador parcial del equilibrio econ6mico- so- 

cial. 

Para lo cual, el Estado es el único que puede promover la

modificaci6n de leyes, apoyar los regímenes de explotaci6n recueri

dos, controlar los agentes abastecedores de materias primas e insu

mos de origen extranjero, capacitar a las masas campesinas, esta— 

blecer convenios con instituciones de investigaci6n para la promo- 

ci6n de tecnologías nacionales, inducir inversi6n federal para la

creaci6n de infraestructura indispensable para el acopio del pro— 

ducto, aumentar su participaci6n directa a través de empresas, re- 

gular la transferencia de tecnología y distribuir prioritariamente

las importaciones a las empresas privadas nacionales y estatales. 

La organizaci6n campesina y de los pequeños productores - 

es indispensable porque s6lo gracias a ella se logrará una partici

paci6n efectiva y eficiente. 

Esta participaci6n se deberá entender como una práctica - 

continua del campesino y del productor en las decisiones locales

que afecten a sus condiciones de vida, trabajo y un control aut6- 

nomo de sus mecanismos de producci6n. 
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Además, se tiene que promover que ellos tomen en cuenta - 

como suya la estrategia a través de un reparto agrario, de la pro- 

mocí6n de métodos de producci6n mixtos ( agrícola -pecuario), de la

reorientaci6n de la agricultura y rompimiento de su subordinaci6n

con la ganadería, de la capacitaci6n acorde a sus necesidades e -- 

idiosincracia, de la investigaci6n genética a partir de su ganado

criollo, del establecimiento directo de la comercializaci6n de su

producto y de su interacci6n con cada uno de los agentes en el pro

ceso de la leche. 

Aunque son reducidas las alternativas inmediatas para re- 

solver los desafios que presenta el proceso de la leche ( produc- - 

ci6n, industrializaci6n e importaci6n), es requisito indispensable

aplicar acciones eficaces, coordinadas y normadas que prevean -- 

atacar desde la base su problemática, no dejando de lado su inci— 

dencia directa en el bienestar social y principalmente en el de -- 

los estratos marginados urbanos y rurales. 

Es por esto y siguiendo la metodología propuestaquese pre- 

sentarán en el siguiente inciso una serie de acciones tendientes a

mejorar las condiciones actuales de la rama de productos lácteos, 

divididas en tres grandes líneas que concuerdan con los sectores - 

primario, industrial y externo. 
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V. 3. ACCIONES DE IMPLEMENTACION. 

En el marco de la estrategia propuesta el sector primario

de la producción de leche juega un papel importante para lograr la

autosuficiencia alimentaria en este rengl6n, puesto que de 61 de— 

pende que la industria tenga un mayor crecimiento en su producción, 

as! como también en proporcionar un mayor abastecimiento de leche

a la población, y disminuir la dependencia del exterior. 

De ahí que para alcanzar la meta propuesta, el sector pri

mario deberá emprender las siguientes acciones: 

Modificar la Ley de Reforma Agraria, derogando las - 

concesiones de inafectabilidad de tierras ganaderas

que se señala en el articulo 253, a fin de promover

un reparto justo hacia los ejidatarios, permitiendo

la explotación ganadera sin utilización de grandes - 

extensiones de tierra. 

Promover métodos de producción mixtas en las áreas - 

de clima tropical, donde el uso de la tierra por la

ganadería es superior; para que se cultiven al mismo

tiempo alimentos para consumo humano en forma rotati

va, utilizando los residuos de los cultivos en el -- 

alimento del ganado bovino, permitiendo con ello ele

var la producción no sólo de leche sino también de - 

cultivos necesarios. 
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Elevar la productividad de leche en el ganado de do- 

ble prop6sito, a través de una mejor alimentaci6n de

pastos naturales y residuos de cultivos basados en - 

el tipo de producci6n anteriormente propuesto. 

Reorientar la ganadería de doble prop6sito hacia una

mayor explotaci6n de leche, utilizando el hato gana- 

dero en su etapa de mayor fertilidad en la producci6n

del fluido, para que en la siguiente etapa de vida - 

se destine a la producci6n de carne de consumo inter

no, reforzándose con un proceso idéntico en el norte

del paSs. 

Apoyar intensivamente la producci6n de leche, bajo - 

el regimen de explotaci6n de tipo intensivo, en la - 

zona centro y norte del país. Tendiendo a aumentar - 

la oferta de ésta con la producci6n directa que ejer

za el Estado. 

Controlar la fuente de abastecimiento y los precios

de los alimentos balanceados que requiere el ganado

especializado, a fin de no incrementarlos y crear es

casez de este producto, ejecutándose las acciones -- 

con la participaci6n del Estado. 

Capacitar a las masas campesinas para ejecutar la ex

plotaci6n propuesta, con el objeto de que ellas par- 

ticipen activamente en los programa de producci6n y



257. 

hagan conciencia del papel que tienen dentro del pro

yecto, efectuándose éste a través de su organizaci6n, 

y de la direcci6n y estímulo del Estado. 

Crear modulos de Capacitaci6n para los campesinos, - 

tendiendo a proporcionar mano de obra calificada pa- 

ra atender los sistemas de explotaci6n de tipo inten

sivo en funcionamiento, con el objeto de mejorar el

aprovechamiento y rendimiento del ganado estabulado

y semiestabulado

Promover la investigaci6n genética, para mejorar los

hatos ganaderos y crear ganado acorde a las necesi

dades del país, a través de la participaci6n activa

de los centros universitarios y científicos naciona- 

les. 

Establecer mecanismos directos de comercializaci6n - 

de la producci6n de leche a los centros de transfor- 

maci6n eliminando el intermediario con la participa- 

ci6n directa que ejerzan los productores primarios a

través de la formaci6n de organizaciones que cuenten

con poder de negociaci6n y pongan el producto a tiem

po en las plantas procesadoras. 

Crear una red nacional de centros de acopio, entre - 

los productores y los agentes transformadores; cons- 

tituyendose estos centros de acopio en la instala- - 
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ci6n de enfriadoras de leche, lo cual permitirá cap- 

tar parte de la oferta que es producida en las dis— 

tintas regiones, sobre todo en las zonas tropicales

donde el producto se torna perecedero rápidamente, - 

para que as¡ se permita asegurar la calidad y perma- 

nencia de los productos, además estos centros permi- 

tirán acortar distancias y tiempos de entrega. Los - 

centros de acopio deberan instalarse a través de la

organizaci6n y la inversi6n que efectúen los produr- 

tores y el Estado conjuntamente. 

Promover la participaci6n del Estado en la Distribu- 

ci6n de los productos derivados de la leche a fin de

ejercer un control más estricto en su abastecimiento, 

garantizando as! la adquisici6n entre los consumido- 

res. 

Disminuir el consumo de leche Bronca a través de in- 

ducir el fomento a su transformaci6n e industrializa

ci6n. 

Promover el financiamiento interno para apoyar la -- 

Producci6n de leche a través de la participaci6n de

Banrural, FIRA y la Banca Comercial, permitiendo - - 

ofrecer los recursos monetarios necesarios para lle- 

var a cabo los proyectos y modificaciones considera- 

dos. 
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Aumentar el abasto de leche a la industria pasteuri- 

zadora, principalmente para que se permita distribu- 

ir el producto sin mucho valor agregado y llegue a - 

los consumidores a precios accesibles. 

Para el sector industrial se propone: 

Reformar la Ley de Inversiones Extranjeras, para que

actde con carácter retroactivo y limite la particip l

ci6n de las empresas transnacionales en la producci6n

de lácteos. 

Limitar la entrada de nuevas inversiones extranjeras

a la producci6n de lácteos, con el fin de que se apro

veche al máximo la capacidad instalada que se tiene

en el pals. 

inducir la producci6n de las empresas transnaciona— 

les participantes , a la obtenci6n de productos especl

ficos que sean acordes a las necesidades de nutrici6n

de la poblaci6n. 

Aprovechar la capacidad de producci6n que tienen las

empresas transnacionales para producir otro tipo de

bienes que sean indispensables en la elaboraci6n de

alimentos balanceados siendo controlados por el Esta

do. 
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Regular la transferencia de tecnología de las empre- 

sas para evitar el pago de regalías y patentes. 

Establecer cuadros de capacitaci6n de personal nacio

nal para que opere y de mantenimiento constante a la

maquinaria y equipo instalado. 

Aprovechar la capacidad instalada ociosa de las em— 

presas nacionales con la fabricaci6n de bienes de -- 

consumo pasteurizadas, para hacer llegar a la pobla- 

ci6n un producto con características más sanitarias. 

Fomentar la creaci6n de empresas paraestatales depen

dientes de LICONSA, para ampliar la participaci5n de

establecimientos estatales en la producci6n de leche

en polvo, condensada y evaporada, que sea canalizada

a los sectores de la poblaci6n donde el producto flui

do tenga mayor dificultad para ser consumido por las

condiciones climatol6gicas y geográficas. 

Limitar la producci6n de derivados lácteos con un al

to valor agregado, para que la leche fluída destinada

a este fin, sea utilizada preferentemente en la pas- 

teurizaci6n, homogenizaci6n y envasado, induciendo - 

un mayor volGmen a la poblaci6n de estratos bajos y

marginados. 

Crear programas intensivos de publicidad de leche -- 

procesada, señalando las ventajas que tiene sobre el

consumo de leche bronca a fin de desestimular la ad- 
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quisici6n de ésta d1tima, permitiendo elevar el ni— 

vel de calidad de la ofrecida al consumidor. 

Regular las diferentes presentaciones de los produc- 

tos procesados a fin de no distorcionar y desviar -- 

los patrones de consumo. 

Promover la creaci6n de tecnologías nacionales para

la producci6n de lácteos, a través de la realizaci6n

de convenios entre Gobierno e Instituciones Académi- 

cas y Científicas del país. 

Para el sector externo se proponen acciones de apoyo a las medidas

tomadas en las dos anteriores y serán orientadas a cumplir el obje

tivo central de la estrategia. 

Aprovechar en el mediano plazo, la oferta de leche - 

de otros países, para que se satisfaga la demanda in

terna del país, mientras que se obtienen resultados

de las acciones aplicadas en los sectores primario e

industrial. 

Distribuir el bien importado en una mayor cantidad a

las plantas rehidratadoras del Estado y de las parti

culares nacionales, a fin de que el producto sea - - 

puesto a disposici6n inmediata a los estratos margi- 

nados de la sociedad de los centros urbanos del país. 

Permitiendo así que la producci6n regional de leche
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sea aprovechada en la misma zona de influencia, per- 

mitiendo con ello reducir costos y satisfacer las ne

cesidades de nutrici6n de los grupos rurales de aque

llas regiones. 

Disminuir la participaci6n de las Eupresas Transna— 

cionales en las importaciones, con el objeto de indu

cirlas a que aprovechen el recurso interno y elabo— 

ren los productos que se les asigne para así aprove- 

char sus ventajas tecnol6gicas, al mismo tiempo que

se evite la tendencia de crear comercio entre Casa

Matriz -filial. 

Disminuir el flujo de exportaciones y destinar esta

producci6n hacia el mercado interno, sobre todo a — 

aquellas regiones donde el producto lácteo es de fá- 

cil descomposici6n por las características climatol6

gicas y geográficas, 
aprovechando sus presentaciones

de leche en polvo, condensada y evaporada con que -- 

cuenta. 



CONCLUSIONES

Como resultado del análisis efectuado en los capítulos

precedentes, a continuaci6n se detallan las conclusiones a las

que se llegaron, las cuales se describen por sectores primeramen~ 

te. Para que en segunda instancia se derive una conclusi6n gene- 

ral que compruebe la hip6tesis. 

Sector Primario

El papel que desempeña la participaci6n del capital

extranjero dentro de las actividades de la ganadería

ha sido de carácter fundamental para orientarla a - 

los requerimientos que actualmente exige la nueva - 

divisi6n internacional del trabajo, satisfaciendo

las necesidades de los palses desarrollados, como - 

Estados Unidos. 

De ahí que la ganadería de México haya ido cobrando

una importancia relevante, no por la participaci6n - 

que ella tiene dentro de la producci6n del sector - 

primario, sino por la subordinaci6n creciente que - 

tiene la agricultura para los intereses de ésta. Des~ 

viando, la producci6n de cultivos básicos para consu- 

mo humano, por aquellos que permitan el abastecimien- 

to de alimento para el ganado. 
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Lo anterior ha inducido a que la agricultura capita- 

lista se especialice regionalmente, ocupando las me- 

jores tierras y refuncione a las economías campesi- 

nas, bajo este contexto la ganadería del norte de

méxico se ha dedicado a la exportaci6n de ganado, 

mientras que el de la regi6n sur se destina para el

consumo interno. 

La ganadería bovina de leche se clasifica en dos ti- 

pos de explotaci6n: especializado y no especializado, 

la primera se Caracteriza por ser una forma intensiva, 

manteniendo al ganado confinado es establos. Hecho - 

que induce necesariamente a una utilizaci6n de tec- 

nología, insumos procesados y fuerza de trabajo cali- 

ficada a fin de obtener un mayor rendimiento de la - 

producci6n de leche. 

La segunda forma de explotaci6n se tipifica por ser

de una ganadería de doble o triple prop6sito, dando

mayor prioridad a la producci6n de carne, lo cual, 

hace que se tengan rendimientos inferiores en la - 

oferta de leche que proporciona este tipo de ganado. 

Utilizando grandes extensiones de tierra para este

tipo de explotacift, generando una apropiaci6n mono- 

p6lica del suelo, la cual propicia un antagonismo en- 

tre las clases sociales, al ser la tierra el Cnico - 
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medio de trabajo y sobrevivencia de un amplio sector

de la poblaci6n. 

Por lo anterior la ganadería de tipo extensivo re - 

presenta el 80% del inventario ganadero y participa

en la producci6n de leche en un 45%, en tanto que la

ganadería de tipo intensivo representa el 20% del - 

inventario ganadero 1 genera el 55% del total de la

oferta de leche bronca. 

La reforma agraria en la actividad pecuaria, no se

ha manifestado como tal, dado que se sigui6 mante - 

niendo un estado de equilibrio en la tenencia de la

tierra igual al que prevalecía hasta antes de la re- 

voluci6n de 1910, marcando así un proceso de concen- 

trací6n y ocupaci6n de tierra por manos privadas. 

El Estado ha tratado de conciliar los intereses de

la clase dominante industrial y agropecuaria, puesto

que ha promovido cambios en la actividad pecuaria - 

acordes a las necesidades del capital industrial na- 

cional y extranjero por una parte, mientras que por

la otra, ha garantizado la existencia de la clase

terrateniente al proporcionarles concesiones de ina- 

fectabilidad con duraci6n de 25 años y permitirles

al termino de este lapso de tiempo la opci6n de ele- 
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permite abastecer de proteínas baratas a los palses

desarrollados ( como es el caso de la carne que es - 

exportada a los Estados Unidos) a través de la fun- 

cionalidad que tienen los tipos de explotaci6n por

un lado, mientras que por otro, tiene la ventaja de

aprovechar los recursos naturales para la producci6n

de leche, garantizándole a las empresas mayores már- 

genes de utilidad, el cual se realiza en las zonas

metropolitanas más importantes del país. 

La producci6n de leche estuvo concentrada en los

siguientes diez estados que aparecen por orden de

importancia: Jalisco, México, Veracruz, Coahuila, Du- 

rango, Michoacán, Puebla y Chiapas. Notándose que

la producci6n más alta está cerca de los grandes - 

centros de consumo, las zonas metropolitanas. 

En la comercializaci6n de la leche existen los si- 

guientes participantes por su importancia. 

Productores primarios que están integrados hasta la

venta del producto a las plantas procesadoras de lác- 

teos nacionales y extranjeros. 

Industriales que están integrados en la comercial¡- 

zaci6n recolectando la leche de los centros de pro- 
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gir el agostadero de tierra de mejor calidad. 

Demostrando con ello que en el largo plazo , tiende

cada vez más el Estado a apoyar los intereses de¡ 

capital industrial, lo cual implica, que en el sec- 

tor pecuario habrá un desplazamiento de los intere- 

ses de la clase terrateniente, consolidando los de

la burguesla industrial nacional y extranjera, con- 

forme a las exigencias del sistema capitalista. 

El Estado ha mostrado que carece de una polItica - 

agropecuaria unificada y explIcita hacia el sector, 

al no integrarla en un contexto global que lleve a

satisfacer las necesidades de las grandes mayortas, 

puesto que 61 se ha preocupado más por apoyar un mo- 

delo de desarrollo basado en la industrializaci6n - 

sustitutiva importaciones, dándole el papel al sec- 

tor primario de ser fuente de apoyo, y transferencia

de recursos que haga posible la implantaci6n del mo- 

delo antes mencionado. 

Existe una regionalizaci6n en la producci6n de le- 

che basado en las técnicas aplicadas de explotacift, 

y que es yuxtapuesta por la estructura de las nece- 

sidades del capital transnacional en el marco de la

nueva divisi6n internacional del trabajo. Dado que
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ducci6n; para los de transformaci6n. 

Intermediarios que recolectan la leche en botes, ven- 

diéndola directamente a las casas y a los centros - 

de transformaci6n. 

En el abasto se da un marcado dominio del Capital - 

Transnacional y Nacional, al hacer la entrega del - 

producto a los centros comerciales hasta llegar al - 

consumidor directo. 

En el destino y la utilizaci6n de la producci6n le- 

chera, las industrias de pasteurizaci6n, 
transforma~ 

ci6n de leche en polvo, evaporadas y de los deriva- 

dos de la leche industriales y artesanales, 
absorbie- 

ron en conjunto el 5 4. 5% del total de la leche produ- 

cida en el pals. En tanto que el 45. 5% restante fue

consumida directamente en la poblaci6n sin ningi1n - 

tratamiento industrial. 

Sector Industrial

La dinámica sostenida en el pals durante los último$ 

cuarenta años se bas6 en la rápida expansi6n del apa- 

rato industrial y en el deterioro de la agricultura. 

La industria tuvo su más elevado crecimiento en los
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sesentas debido a la creaci6n de infraestructura y

apoyo estatal, ampliaci6n y modernizaci6n del sector

financiero, gran penetraci6n de las empresas trans- 

nacionales, elevada concentraci6n del ingreso, so - 

breexplotaci6n de la mano de obra, transferencia del

excedente del campo a la ciudad y de la agricultura

a la industria y a la paridad cambiaria fija. Manifes- 

tándose un agotamiento en este proceso en la década

de los setentas, representado por un descenso en el

crecimiento industrial manufacturero, alimentario y

lácteo. 

La participaci6n de las Empresas Transnacinnales ha

sido cada vez más creciente en los Cltimos años ya

que al inicio de los setentas, el 79% de la produc- 

ci6n industrial de México, se generaba en sectores

en los que por lo menos, uno de los cuatro estableci- 

mientos pertenecen a empresas transnacionales. En - 

los de bienes de consumo no duradero esa participa- 

ci6n alcanza el 71%, en bienes intermedios el 81%, 

en los duraderos 96%, en los de capital 34% y en la

alimentaria el 70% 

La producci6n en las clases industriales pertenecien- 

tes a la industria alimentaria es de tipo suntuaria

en su mayorla y se destina al consumo de los estra- 
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tos de medios y altos ingresos, derivándose desvirtua- 

ciones en la dieta alimenticia de los de menores in- 

gresos que son inducidos a adquirirlos a través de - 

la publicidad. Siendo las de mayor dinamismo las de

fabricaci6n de concentrados, jarabes y colorantes

para alimentos y fabricaci6n de cajetas, yoghurt y

otros productos a base de leche, las que se caracte- 

rizan por tener un amplio poder monop6lico y una gran

diversidad de productos en el mercado. 

En la industria alimentaria se concentran 151 esta- 

blecimientos transnacionales que producen el 26. 6% 

de la Producci6n Bruta total hecho que demuestra su

poderío econ6mico, polItico y social dentro de la - 

estructura industrial. 

Se denomina como rama de productos lácteos á la in- 

tegraci6n de aquellas empresas que utilizan leche co- 

mo principal insumo y que a través de diversos pro- 

cesos le añaden valor agregado o bien obtienen arttcu- 

los derivados para el consumo final. Está compuesta

por las clases industriales 2051 pasteurizací6n, re- 

hidrataci6n, homocjeinizaci6ii y envasado de leche; - 

2052 fabricaci6n de cremas, mantequilla y queso; 2053

leche condensada, evaporada y en polvo; 2054 fabrica- 

ci6n de flanes, gelatinas y productos similares; y
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la 2059 fabricaci6n de cajetas, yoghurt y otros pro- 

ductos a base de leche. 

Esta industria ha tenido un crecimiento muy variado

en los últimos años, en la década de los sesentas - 

fue de 6. 1%, en los setentas del 9. 1% disminuyendo

en los ochentas a 6. 9%, estos cambios se dieron por

las diversas formas de impacto de la crisis alimenta- 

ria y al fluctuante abasto de leche. 

Dentro de la rama, sus diferentes clases industria- 

les han contado con una dinámica muy diversa. La -- 

2051 tuvo un aumento en su producci6n del 21. 6% en

el segundo quinquenio de los sesenta, para la década

de los setentas éste dismunuy6 al 13. 8% debido a la

insuficiencia del abasto de leche y al proceso de

concentraci6n que se da ella. En la 2052 se da una

fuerte disminuci6n al pasar de 25. 8% en el quinque- 

nio 1960- 1965 a - 1. 8% en 1970- 1975 derivada de la es- 

trechez del mercado, de la concentraci6n del ingreso

y a la crisis agrIcola que propici6 la disminuci6n - 

de insumos a la industria. La 2053 tuvo una recupe- 

raci6n al pasar de 6. 1% en el perfodo 1965- 1970 a - 

10. 2% en el quinquenio siguiente, causado por la ma- 

yor asignaci6n de inversiones a esta clase. 
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La industria de productos lácteos, con respecto a su

participaci6n en el total nacional se ha ido elevan- 

do muy lentamente. En el ndmero de establecimientos

en 1960 contaba con el 0. 45%, en 1970 fue de 0. 58% 

disminuyendo para 1975 al 0. 50% tendencia que se ex- 

plica por la creciente concentraci6n industrial de

la rama y por efecto de la crisis nacional. El empleo

generado aument6 de 13, 632 en 1970 a 17, 915 en 1980, 

este crecimiento se debi6 a la apertura de nuevas - 

etapas del proceso productivo de las clases de 2051

y 2053. 

La dinámica de la rama a tendido a la concentraci6n, 

la cual se reafirma con la elevaci6n de la inversi6n

por empleo generado que pasa de 72, 390 en 1960 a -- 

162, 950 en 1975, al crecimiento en producci6n total

que pasa 289, 600 en 1970 a 544, 300 toneladas en 1980, 

aunque disminuyendo en incremento relativo. Además

que el 9% de los establecimientos en 1975 generaban

el 63% del valor de la rama elevándose para 1980 al

68 por ciento

La maquinaria y equipo de la rama es de origen nor- 

teamericano, alemán y sueco, la cual viene acon~- 

da de manuales para utilizaci6n y mantenimiento yt

en algunos casos, los propios técnicos de las com- 

pañIas exportadoras, supervisan la instalaci6n, prue- 
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ban la maquinaria y equipo e instruyen a técnicos

nacionales para su operaci6n, separaci6n y manteni- 

miento. Sus costos no son accesibles a las disponi- 

bilidades de inversi6n de los medianos y pequeños

productores. 

Las Empresas Transnacionales en la industria de los

lácteos dominan el 38. 6% de la produccift, con 19

establecimientos de un total de 601 que tenía la

rama en 1975, acelerando el proceso de especializa- 

ci6n y concentraci6n de las clases. 

En la clase pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homoge- 

nizaci6n y envasado de leche, existe un proceso de

concentraci6n muy elevado, pues 14 establecimientos

generaban el 61. 5% de la producci6n, su productivi- 

dad fue 99, 400 pesos y su plusvalla de 322. 9% en - 

1975. En 1979, el 46% del abasto de leche a esta cla- 

se era procesado por solo cinco empresas:. LALA, --- 

ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL de capi- 

tal nacional. La localizaci6n de sus plantas se ubi- 

c6 en funci6p de los principales mercados del país

como son la zona metropolitana de la ciudad de Mé- 

xico, que centraliza 45. 7% de la producci6n; Guada- 

lajara y Monterrey. Estas empresas tienen una am - 

plia capacidad instalada ociosa ya que solo operan
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al 48. 4% de ella. Solo participan con el 0. 5% de la

Producci6n Bruta Total dos transnacionales que son: 

Combinado Industrial de Sonora y Productora de Leche, 

S. A. ( PROLESA). 

Combinado Industrial de Sonora, S. A. es una empresa

filial de Adela Compafila de inversiones, S. A. origi- 

naria de Luxemburgo, que inici6 sus operaciones en

el año de 1967. Esta rempresa es intensiva en cap¡ - 

tal, ya que requertan de 965 mil pesos para generar

un empleo en 1981, elevándose a 1. 29 millones en 1982. 

PROLESA, S. A. de C. V. es filial de Borden de orí - 

gen norteamericano que opera en el pa s desde 1972, 

su inversi6n por empleo se elev6 de 527. 5 miles de - 

pesos en 1981 a 919. 5 en 1982, desmostrando su uso - 

intensivo de capital y su elevada composici6n orgáni- 

ca. 

La nula participaci6n de las Empresas Transnacinna- 

les en esta clase se debe al control de precios y al

deficiente abastecimiento de leche que no permite la

ampliaci6n de la base productiva y la obtenci6n de - 

elevadas tasas de ganancia. 

En la fabricaci6n de leches industrializadas existe

un alto grado de transnacionalizaci6n, ya que las
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Empresas Transnacionales generan el 97% de la produc- 

ci6n, además de que las cinco empresas más grandes - 

generaban el 62% de la producci6n bruta total de la

clase. Su inversi6n por empleo aument6 de 170. 5 miles

de pesos en 1970 a 376. 9 en 1975; su margen de utili- 

dad en 1970 fue del 20%, dismunuyendo para 1980 al

10%. La distribuci6n espacial de los establecimien- 

tos di la clase principalmente fueron a los estados

de Jalisco, Chiapas, Distrito Federal, Querétaro y ~ 

Veracruz, la cual dependi6 de la localizaci6n geográ- 

fica de los principales centros de abastecimiento. 

El grado de transnacionalizaci6n en la leche en pol- 

vo es de un 97%, en leche evaporada es del 78%, con- 

densada con el 100% y para lactantes con el 92%. Las

principales empresas extranjeras participantes son: 

WYETH VALES, S. A.; MEAD JOHNSON DE MEXICO; DANONE DE

MEXICO, S. A.; CARNATION DE MEXICO S. Aj' y COMPAIRIA - 

NESTLE, S. A. 

En los derivados lácteos se cuenta con una alta concen- 

traci6n, ya que menos de 10 empresas aportan más del

50% de la producci6n; la ubicaci6n de sus plantas se

localizan principalmente en el Distrito Federal, Mé- 

xico, Tlaxcala y Jalisco. El destino de sus produc - 

tos es hacia un mercado de medios y altos ingresos, 
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no cuenta con participaci6n estatal, ni control de - 

precios. 

La participaci6n de empresas transnacionales varla

según la clase industrial, en fabricaci6n de crema, 

mantequilla y queso era del 23. 2%; en la de flanes, 

gelatinas y productos similares del 62% y en la de - 

cajetas, yoghurts y otros productos a base de leche

el 10. 4% 

Los principales establecimientos extranjeros detecta- 

dos fueron: PROLESA> RAFMEXI INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CLUB, KRAFT FOOD DE MEXICO, S. A.> PANAMERICANA DE GRE- 

NETINA, S. A.; INDUSTRIAS GELMEX, S. A. 1 COLOIDALES - 

DUCHE, S. A.; MARCAS ALIMENTICIAS INTERNACIONALES, S. A. 

de C. V.; LACTO PRODUCTOS LA LOMA, BRISTOL MYERS DE - 

MEXICO, S. A.; XALPA INTERNACIONAL, S. A.> PROTEINAS - 

LACTEAS Y ALIMENTOSy CHAMBOURCY. 

La oferta de leche en México no ha podido satisfacer

la demanda requerida por la poblaci6n, va en 1982 se

contaba con un déficit de 6, 923. 6 millones de litros, 

en los años siguientes se elev6. 

La poblaci6n que concentra el consumo de leche y sus

derivados se ubica en los estratos econ6micos de in- 
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gresos medios y medios altos, donde además de exis- 

tir raparidad de pago, centralizan más del 50% de la

poblaci6n. Siendo el consumo percapita de 153 litros

anuales, corroborándose que la demanda efectiva ma- 

nifestada en estos estratos tiende a ser superior - 

9, 418. 3 millones de litros en 1982) que la demanda

dictada por los requerimientos m1nimos de nutrici6n

8, 980. 6 millones), siendo absorbida principalmente

a través de derivados lácteos. 

Sector Externo

El origen de las importaciones de la leche en polvo

estuvo concentrada hasta antes de 1980 en cinco pal- 

ses: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Irlanda. 

Destacando en la participaci6n los dos Gltimos palses

al abastecer en 1977 y 1979 el total de las importa- 

ciones. 

Durante el segundo quinquenio de la década de los - 

setenta, no se observa que exista un flujo de comer- 

cio internacional del producto lácteo entre la Casa

Matriz y la Empresa Transnacional filial, puesto que

las importaciones no provienen del lugar del origen

de la empresa central. 
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Las Empresas Transnacionales no están dedicadas a - 

una producci6n destinada al mercado externo sino al

interno; hecho que permite a las corporaciones apro- 

vechar todos los factores end6genos, autorizándoles

también el acceso a las importaciones para que com- 

plementen la materia prima que de operatividad a su

planta productiva. 

Las importaciones de leche se han acelerado conside- 

rablemente durante la década de los setenta, al te - 

ner un c-r_ecimiento medio anual de 14. 7%, presentando

un auge mayor durante los años de 1980 y 1981. 

La participaci6n de las ID.mpresas Transnacionales en

el flujo de importaciones destina -as a la industria, 

es de más del 50%, mientras que el total de ellas -- 

contribuye a un tercio. Efecto que tiende a neutrali- 

zar el avance de la polItica de susz- tuci6n de impor- 

taciones establecida por el Gobierno Federal. 

Las Empresas Transnacionales que participan en las - 

importaciones -son: NESTLE, S. A. y CARNETION, S. A.; 

además existen empresas comercializadoras que parti- 

cipan en menor cuantla en las importaciones, regis - 

trándose éstas Iltimas en la inforriaci6n del IMCE. 
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Perspectivas de la Rama

En el futuro cercano no se avisoran cambios cualita- 

tivos ni cuantitativos al interior de la rama de pro- 

ductos lácteos, que manifiesten una transformaci6n

básica que se oriente a satisfacer las necesidades de

las mayorías. Esto se debe a que se ha mantenido los

requerimientos marcados por la divisi6n internacio~ 

nal del trabajo, aún cuando los Programas de Alimen- 

taci6n y Desarrollo Rural Integral, manifiesten cam- 

bios estructurales. 

La producci6n de leche en el ganado especializado man- 

tendrá la mayor participaci6n del volumen total de - 

leche con el 55. 2% en 1985, tendiendo a manifestar

un ligero descenso para 1988 con el 54. 9% debido a - 

la rigidez estructural de este tipo de ganado. 

El no especializado para 1985 participará con el 44. 8% 

acelerando su participaci6n para 1988 al 45. 1% debi- 

do a la mayor apertura de tierras para ganado. 

El sector industrial no presentará cambios significa- 

tivos que conduzcan a una transformaci6n, ni que lleve

a una disminuci6n del déficit productivo de la rama; 

sino por el contrario, se evidenciará un estrangula~ 



280. 

miento del proceso de acumulaci6n industrial y una

tendencia a la concentraci6n por parte de las trans- 

nacionales. 

Se presentará un descenso en el crecimiento anual del

sector al pasar 2. 3% en 1985 a 2. 1% en 1988, pese a

las estimaciones optimistas que presenta el Progra- 

ma de Desarrollo Rural Integral. 

La clase 2051 de pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homo- 

genizaci6n y envasado de leche presentará un ritmo - 

descendente al pasar de 1. 6% en 1985 a 1. 5 en 1988, 

mostrando un aumento lento en el volumen de produc- 

ci6n al pasar de 1, 847. 9 millones de litros a 1, 936. 7

en los años anteriormente señalados. Manteniéndose - 

la concentraci6n de la producci6n en LALA, ALPURA, - 

CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL, debido a la fal- 

ta de recursos financieros que permitan la entrada a

nuevas empresas y por el exceso de capacidad insta- 

lada que mantienen las plantas en relaci6n al abas- 

tecimiento de la materia prima. 

En la producci6n de leches industrializadas, persis- 

tirá su dinámica de comportamiento y el control que

ejercen las Empresas Transnacionales, quienes concen- 

trarán en su totalidad la producci6n de leche en pol- 
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vo, condensada, evaporada y para lactantes. CONASUPO

serjuirá rontando con una participaci6n marginal en

la producci6n, la cual se preveé aumentará de 295 mil

toneladas en 1985 a 337. 2 en 1988. 

La producci6n de derivados lácteos durante el perlo- 

do pronosticado no presentará cambios sustanciales - 

en su estructura productiva, por el contrario, se - 

acelerará el estrangulamiento del proceso de acumu- 

laci6n y aumentará la transnacionalizaci6n del sub - 

sistema. El volumen de producci6n crecerá de 198. 7

mil toneladas en 1985 a 224. 5 en 1988, disminuyendo

su crecimiento porcentual de 4. 5% al 4. 0 por ciento. 

La demanda real por productos lácteos aumentará de - 

9, 624. 9 millones de litros de leche en 1985 a 10, 217. 0

en 1988, pese a este incremento en el volumen de le- 

che, porcentualmente se manifestará una tendencia a

la baja, ya que pasará de 2. 2% en 1985 a 1. 9% en --- 

1988; la disminuci6n se deberá al descenso en el - 

crecimiento de la poblaci6n y la distribuci6n inequi- 

tatíva de la' leche. 

La demada efectiva en el futuro cercano, segCn el - 

Programa Nacional de Alimentaci6n 1983- 1988, crecerá

de 8, 810 millones de litros a 10, 395. 0 en 1988. Pre- 
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sentando un ritmo de crecimiento promedio anual de - 

4. 2%. Ella demuestra contrariamente a la demanda real, 

que la efectiva es mayor y por consiguiente seguirá

garantizando un mercado interno y altas tasas de ga- 

nancia por la concentraci6n del ingreso. 

Las importaciones de leche pronosticadas fluctuarán

en valores mayores que los Programas de Alimentaci6n

y de Desarrollo Rural Integral, que en consecuencia, 

aunque se promueven cambios estructurales en la pro- 

ducci6n, no proponen alternativas sugerentes. 

Conclusi6n General

El desequilibrio de la Rama de Productos Lácteos, tie- 

ne su origen en el sector primario, dado que en 61

existen condiciones que desvTan el aprovechamiento

y producci6n de leche en el país. 

Sin embargo, el desequilibrio de la rama se ha visto

ampliado por la participaci6n del capital transnacio- 

nal en el sector industrial; quien ha recurrido a la

oferta externa para mantener el funcionamiento de sus

establecimientos y para seguir orientando su produc- 

ci6n a un mercado de ingresos medios y altos, que ga- 

rantice un elevado nivel de ganancia. 
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Hecho que ha demostrado ser un obstáculo para la res- 

tructuraci6n productiva de la rama que satisfaga -- 

las necesidades reales de la poblaci6n, sobre todo

de aquellos sectores marginados, as1 como para al- 

canzar la autosuficiencia alimentaria que induzca - 

a una reducci6n total del déficit de su balanza co-' 

mercial. 
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