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I N T R o o u e e I o N 

La preparaci6n de este trabajo significa en m! una satisfacci6n a 

la necesidad de aportar, o tal vez enriquecer de alguna manera, a través 

de mi modesta opini6n elementos que sirvan para una eficaz aplicaci6n de 

la Ley, en beneficio de la industria azucarera mexicana. 

El prop6sito que persigo, mediante la presentaci6n de esta tesia 

consiste en exponer el mecanismo que, dentro del ámbito jurídico, ejerce 

el Estado en cuanto al subsidio que reciben los productores de azúcar en 

nuestro pa!a. 

Considero necesario iniciar la presente exposici6n con una si'nop

sis cronol6gica de la caña de az6car, en virtud de la importancia que r~ 

presenta conocer su origen y forma de introducci6n en el. territorio mex! 

cano; su desarrollo y expansi6n·, prdpiciado por los regímenes. post-revo

lucionarios y su relaci6n con el aspecto social de los trabajadores, en 

J..cs :!.ngen:!.os respecto de lA relaci6n lAhoral con industriales del corres 

pendiente gi.-o. 

En lo que se refiere a los métodos de cultivo cabe señalar que, -

en base a la aplicación de un estudio específico del suelo, surge la ne

cesidad de dotar de elementos nutritivos necesarios para la fertiliza

ci6n y primordialmente de una asesoría adecuada al cultivador de caña. 

El sistema ejidal dentro del cual se encuentra la tenencia de la 

tierra, en las zonas cañeras, se lleva a cabo por medio de cooperativas; 

método que afecta directamente en sus utilidades al campesino. Por tal 

motivo es menester que se promueva un otorgamiento de subsidias para 

instrumentar los mecanismos necesarios, que garanticen su splicaci6n pa

ra la optimización de los recursos de la industria·. 
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Dentro del aspecto jurídico hago menci6n el manejo de la industria 

azucarera en M~xico, en lo que se refiere al desarrollo de la Uni6n Na

cional de Productores de Azúcar, S.A.; el Sindicato y su concepto, par- -

tiendo del movimiento obrero producto de la crisis azucarera de 1931; a -

los objetivos que persigue la Uni6n de Productores de Cana y a la Ley Ge
neral de Sociedades Cooperativas aplicada a la sociedad cooperativa de -

Ejidaterios y obreros del Ingenio Azucarero del Mente. 

Por último hago ue'an~lisis de la intervenci6n que realizan las 

secretarias de Estado competentes, en la induetria cenara, as! como de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

3UAN FRANCISCO ALPUCHE SANCHEZ 
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C A P I T U L O I 

1.-ANTECEOENTES HISTORICOS EN GENERAL DE LA CA~A DE AZUCAR 

El origen, es de especies silvestres naturales, de varias partea 

de Asia y de algunas Islas de loe Océanos Indico y Pac!Fico del Sur las 

primeras noticias de su utilizaci6n, por razas civilizadas se encuentran 

en China e India. 

En el mundo, el área de dispersi6n del cultivo comercial de la c~ 

na para la fabricaci6n de azúcar, piloncillo, mieles y otros derivados -

se extiende desde los 30 grados de latitud Sur hasta los 40 grados de l! 

titud norte. Cubre más de la mitad de la superficie del globo, comprend! 

do en el Nuevo Mundo, desde Argentina hasta la regi6n sureste de los - -

E.U.A. En el antiguo Continente desde Africa del Sur hasta Espans. En -

el lejano Oriente, desde Nueva Gales del Sur en Australia, hasta las Is

las Mayores del Jsp6n. 

La cana de azúcar, ha sido llevada por el hombre de lugar a lugar 

en el curso de miles de anos y as! fué introducida en ¡as Islas Filipi-

naa, Java y otras del Pacífico. 

Posteriormente, la cana de azúcar emigr6 hacia el Oeste (Persia y 
el medio Oriente, no fué sino en el siglo X, cuando la producci6n comer

cial se inici6 en Egipto, llegando a ser en poco tiempo, una rama impor

tante del comercio en el Mediterráneo. 

Durante l~ Edad Media, se extendi6 a lo largo de las costas de -

Noréfrica, Francia y Espana, pero el abastecimiento nunca fué suficiente 

para cubrir, las necesidades de Europa, siendo un lujo el uso del azú- -

car. 

La refinaci6n del azúcar, se desarroll6 en Europa en el siglo -

XVI, pero los métodos modernos no aparecieron hasta principios del si- -

glo XIX, en Inglaterra. 
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El· aumento en el consumo del azúcar y competencia comercial, ha -

llegado s ser una de las més eficientes industries modernas, con un pro

ducto que es norma de pureza entre los alimentos. 

Durante los primeros anos de la migraci6n, de la cana de azúcar -

se le dio importancia al mejoramiento de los métodos de cultivo y condi

ciones del medio donde se desarrollaba. Sin embargo, se progres6, poco 

en el mejoramiento de la cana de azúcar y florecio, como variedad natu-

ral en el siglo XIX. 

En el mismo siglo XIX, se hicieron loa primeros intentos cientif! 

coa de mejoramiento directo mediante la selecci6n y cruzamiento entre -

las pocas variedadea existentes, habia grandes superficies susceptibles 

de cultivo, para satisfacer la creciente demanda mundial de azúcar. 

El incentivo para uso més eficiente de las tierras, no existía -

entonces, pa!ees productores se acercaron al punto de saturaci6n, en el 

cultivo de la cafta de azócar. 

En anos recientes ae han hecho trabajos de investigación y exper! 

mentaci6n, para crear nuevas y mejores variedades, précticaa de cultivo 

y otros aspectos en el cultivo de la cana de azúcar. 

La competencia comercial por los mercados, enfermedades de la ca

na de azúcar y el acercamiento al límite de tierras disponibles, han a

gudizado el problema de la producción, que la industria se ha visto for

zada a afrontar para sobrevivir. As! la agricultura de la cana de azú-

car ha llegado a ser altamente científica, consideréndoaele como, la mas 

eficiente.de las industrias agrícolas. 

La producci6n mundial se ha triplicado en este siglo, con las va

riaciones naturales de la oferta y la demanda, no ha aumentado en propo! 

ci6n a la depreciaci6n de la moneda. El costo mundial del azúcar ea ac

tualmente menor que en 1900. 



La demanda de una poblaci6n mundial en aumento y con mejores nive

les de vida, dio impulso a una producci6n acelerada. 

La reducc16n, en el costo de la producci6n, no fue el resultado -

del volumen producido, sino de la intensa investigaci6n de los problemas 

de cultivo y producción industrial, transporte y mercados. 

El auge en la industria de técnicos preparados, quimicoa, y otros 

elementos calificados, han sido factores de una gran influencia para los 

adelantos alcanzados y la creaci6n de una industria razonablemente eata-

bilizada. (1) 

2.-0RIGEN EN MEXICO 

La cana de azúcar, fue introducida al Nuevo Mundo por Crist6bal C9 

16n, en au segundo viaje a Santo Domingo en 1494. Para el siglo XVII se -

habia extendido a la mayoria de lea Ialaa y Coataa de la América tropi- -

cal.. 

En 1552, Hernén Cortés trajo la caMa de azúcar a México, eatable-

cienóo una plantaci6n y un pequeMo trapiche en San Andrés Tuxtla, cerca -

del Puerto de Veracruz. Laa condiciones del suelo y cl.J.ma de eae lugar, 

favorecieron el cultivo de la planta recién introducida. 

Después, la caMa de azúcar ae cultiv6 en Coyoacén, en la altipla-

nicie central adyacente a la Capital, pero no proaper6, debido a loa -

fríos y a las heladas de loa meaea de invierno propios de la altura. 

Posteriormente ae llev6 hacia el Sur, a regiones méa bajas, eata-

bleciéndoae, en loa Estados de Moreloa y Guerrero. 

El cultivo de la cana de azúcar se extendi6 gradualmente por todo 

el pais, a excepci6n de laa altea meaetaa y regiones desérticas. En el 

presente siglo, grandes extensiones de esta calidad han sido abiertas al 

cultivo con riego. 

(1).-La Industria Azucarera de México.-Investigacionas Industria
les. Talleres Gráficos de la Nac16n.-Edici6n del Banco de Mé 
xico, S.A. Tomo !.-México 1952.-Péga. 37 a 39 -



Afortunadamente, la riqueza y desarrollo econ6mico de·México, no -

he dependido de la producci6n de azúcar. Pero la producción, ha asumido 

les proporciones de una gran industria lleqando a ser cada vez más impor

tante en la economía nacional. 

El cultivo y la producci6n de azúcar, ofrece la peculiaridad de u

na actividad mixta, o sea agrícola-industrial. Existen circunstancias de

terminantes a las que se etribuyen un aumento rápido, con períodos de es

tancamiento o decadencia por ejemplo: El empleo del ferrocarril, facilit6 

el acarreo de la caña y ampli6 el radio de acci6n del inaenio. En 1914: 

a).-Los adelantos mecánicos y eléctricos aplicados desde la segunda déca

da del siglo, permitieren una mejer extracci6n. 

b).-Le primera guerra mundial determin6 una mayor demanda de azúcar v el! 

v6 au precio. 

No solamente los obstáculos naturales han afectado el crecimiento 

y rendimiento de le industria azucarera de México, tambit!n los d1cturb.1os 

políticos del pasado, retardaron el desarrollo de esta industria. Sin 

embargo en este siglo la producci6n ha aumentado considerablemente. 

La riqueza de la tierra, el conocimiento y la preparaci6n agrícola 

de nuestros indígenas y la experiencia técnica de los colonizadores, pro

piciaron que desde el primer momento, el establecimiento de ingenios en 

lugar de pequeños trapichee, siendo las causas determinantes del inmedia

to florecimiento de la industria azucarera en México •. 

Fue la primera industria de·transformaci6n que, durante más de cu2 

tro siglos que tiene de existencia, ha luchado para subsistir primero .Y -

posteriormente, para lle0 ar a colocarse en el cuarto luaar de importan- -

cia en la economía del pais. 
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Le industrie azucarera en Nueve Eapeñe, tomó impulso en le segunde 

mitad del siglo XVI. Al esfuerzo vigoroso, de loa conquistadores eap!!_ 

ñolea convertidos en colonos, aeguie el de los nativos de lea tierras_ 

conquiatadl!la de Puebla, Orizaba, Jalepe, Michoec6n, Oaxece y otros PU!!, 

toa del Virreinato, extendiéndose el cultivo de la rice graminee y eu_ 

beneficio en forma sorprendente. Sin embargo, el auge extraordinario_ 

de isa mill8s en le Nueve Eapeñe y el incremento de le industrie gened,!!_ 

re, motivaban que le del azúcar marchase lentamente. 

El 27 de abril de 1599, se prohibió que se fundaren méa ingenios 

de ceñe de ezúcer, y que no se terminasen loa empezados e construir. 

Ademés se prohibió le siembra de ceñe, materia prima tan importante -

pare lea factor1aa. Lea trabas oficiales a loa azucareros, lea airvi,!!_ 

ron de incentivo, declarando al pedir licencies pera continuar treba-

jendo sus trapichea o siembras, que sus tierrea únicamente. eren buenas 

pera el cultivo de la caña de azúcar, siendo impropias pare el del tr.!_ 

go y maiz. 

En el mea de octubre de 1599, el Virrey diu orden en contra de le 

industrie ezucerere, prohibiendo que se fund!lsen méa trapichea. A su 

vez, loa dueños de trapichea, como lo hicieron antes loa propietarios_ 

de ingenios alegasen razones convicentea, pera que lea permitieaen-co!!. 

tinuar con su pequeña fébrica. La orden comenzó a aplicarse de inmedi.!_ 

to, mandando investigar sobre si las licencias de loa trapichea esta -

ben en regle. 

A principios del siglo XVII, loa empresarios azucareros continua-

ron fundando BUS fébricaa por todas las regiones de la Nueva España v_ 
las licencies se otorgaron para lugares muy distantes entre si, reba-

eendo. loa limites de Michoacén, trasladéndoee al Norte y Sur del pala_ 

en forma considerable. 

En el último tercio del siglo XVII y en la mitad del siglo XVIII 

las apariciones de fébricea azucareras fueron menos pero mantuvieron 
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au paao c·onstante. Muchos trapiches escaparon del. dominio oficial., esta

bleci~ndoae, sin l.a licencia correspondiente, pero fueron la excepci6n a 

la conducta l.egal.lsta con que procedieron los duenos de-f&bricas de azO

~ar en la colonia. Trabajaron siempre a merced de licencias y posterior

mente bajo l.as ordenanzas y formas de derecho establecidas para au fun-

cionamiento legal.. Oe l.678 a l.750 l.os virreyes concedieron poco més de -

55 licencias para fundar ingenios y trapichea. 

La industria azucarera al.canz6 su arraigo definitivo en nuestro -

pe!e en el. sigl.o XVII, hacia fines de l.747, l.as fincas azucareras se ex

tendieron en amplia zona del. pa1s cubriendo los actual.es Estados de Méx! 

co, Morelos, Guerrero, San Luis Potos1, Nuevo Le6n, Michoacén, Jalisco, 

Colima y Sinal.oa. 

Un c&lculo conservador, nos permite afirrnar que al mediar el si-

glo XVIII, México tenla cerca de 300 fincas azucareras, pobladas de g~an 

cantidad de esclavos.negros y operarios libres, ccn t~cnica y maquinaria 

a la altura de su tiempo, que eran verdaderas empresas industriales de -

enorme significado econ6mico. 

Debido al auge de la producci6n de aguardiente de cana, volvieron 

a establecerse més trapiches, especialmente en el ano de 1783. 

Hay la posibilidad que al iniciarse el siglo XIX, los virreyes h! 

yan extendido mlis licencias, pero ya para entonces la industrie ·azucare

ra estaba consolidada. 

Lds csnaveral.es de los pueblos indlgenas y los grandes ingenio• 

indicaban que s lo largo como s lo ancho del territorio, la cana dulce -

era ya cosa propia de México. 

La estructura interior de las fincas azucareras, cambiaron mate-

riel.mente en el siglo XVIII, no solo en su aspecto, sistem!tico de trab! 

jo, sino en le misma denominaci6n de •Hacienda•, que adquiri6 en este 

sigla de manera regular en contra del nombre de trapi6he o de Ingenia -

que tenla en épocas anteriores. 
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La industria azucarera, crea una nueva poblaci6n en laa zonas en -

que tuvo su desarrollo, porque los negros se mezclaron con los naturales, 

dando por resultado el nacimiento de castas, que poblaron los ingenios en 

rorma de trabajadores ecaaillados. 

De la fuai6n de los negros con las naturales, result6 una nueve po

blaci6n, que proporcian6 trabajadores s loa ingenias quienes el ser decl! 

radas librea al final del siglo XVIII, por la corona, beneficiaran a los 

hacerydadas porque era més econ6mico el trabaja asalariado que la compra y 

mantenimiento de loa esclavos. 

En la guerra de Independencia, la industria azucarera aufri6 las m~ 

tilacionea consecuentes en au maquinaria y estancamiento comercial. Has

ta el momento en que la Nueva España fu~ parte del imperio español, M~xi

co aigui6 exportando los azúcares de au industria, pero al cesar todo ne

xo político con España y sin la participaci6n de la marina española, el -

comercia rue cerrado. 

Lea grandes haciendes siguieron protegidas con su capital en reser

va y sobre todo, porque dominaban el comercio nacional, que lea permitía 

colocar sus productos dentro del pa!s. 

En México, la industria azucarera comenz6 a modernizarse, hacia me

diados del sigla XIX. No fue einÓ en la segunda mitad de esta cen~uria, -

cuando ae introdujeran las méquinas de vapor de una manera definitiva. 

Mientras tanta hablan seguido imperando loa métodos, aiatemas de trabajo, 

y ventas, desde luego loa cultivos de la caña de azúcar, empleadas duran

te le conquista y le colonia. Durante loa primeros años de México indepe~ 

diente, que sirvieran coma ~poca de transici6n entre una industrie que ae 

mov!a al ritmo del peaada y aquella que iba modernizéndose. Por fortuna 

el Gobierna de M~xico, ha acudida en ayuda de la industria azucarera, - -

prestando apoyo para solucionar aus problemas. 

Durante el periodo de guerra civil (1911-1915), gran parte de la ma

quinaria de loa ingenios fue destruida preaenténdase una gran crisis. 
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Loe gobiernos revolucionarios del General Alvaro Obreg6n, Plutarco -

El!ee Callee y Pascual Qrt!z Rubio, ayudaron decididamente a le industria 

azucarera, pera resolver BUB problemas. Pelearon por conservar la unidad 

agr!cole industrial de loe ingenios con objeto de garantizar lee superfi

cies requeridas pera su cultivo y producc16n del ez6car y ea! satisfacer 

el consumo creciente del pueblo de México. 

En 1927, adelantada le reconstrucci6n de los ingenios destruidos du

rante le guerra civil, se preeent6 una crisis de sobreproducci6n en rela

ci6n con el consumo. El gobierno Federal se vio obligado a intervenir di

rectamente en la reeoluci6n del problema. Para lograr la orgenizeci6n de 

loe productores, expidi6 un Decreto gravando con fuerte impuesto, la ven

te de az~car y concediendo un subsidio casi equivalente al impuesto, a -~

loe productores que cumplieran con les obligaciones y diepoeicionee esta

blecidas. 

Durante le administrac16n del General e Ingeniero Pascual Ort!z Ru-

bio, ee preeent6 grave crisis mundial, con repercusiones en México que a

fectaron a le industrie azucarera. Al mismo tiempo que aument6 le pro

ducc16n en 1931, ee registr6 une sensible baja en el consumo. 

Como consecuencia. del desnivel entre producci6n y consumo, se produ

jo una baje en el régimen de libre concurrencia y de unidad agrícola in~~ 
duetriel, por lo que loe ingenios sufrieron graves transtornoe en su es

tabilidad econ6mica. 

Lae empresas establecidas, estaban al borde de la bancarrota, numer.!:!. 

sos ingen·ioe se clausuraron, creándose el grave problema de le deaocupe-

ci6n de loe eealeriadoe de le fábrica y de los peones del campo. 

Loe ingenios que escaparon a la peralizaci6n total, no podían pagar con -

regularidad eue ealerioe, el fisco no percibía loe impuestos, e impoeibi

litedae lee empresas para liquidar sus adeudos, menee lograban erogar loe 

gestee de producci6n. 

Debido a le labor social, que hebÍa venido 

de1 Articulo 123 de la Constituci6n Politice 

realizándose ·al emparo -

de 191?, se fortele---
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cieron las organizaciones de los trabajadores, creadas para la defensa de 

aus intereses, en todo el pais surgian organizaciones sindicales y Feder~ 

cianea Estatales de obreros. 

La industria azucarera, ha sufrido graves crisis, que peri6dicamen

te se han abatido sabre elle, estorbando au desenvolvimiento. Las causas 

que se han derivado de las condiciones en que labora esta industria, que 

se diferencia de otras y por el réqimen de libre concurrencia en que ae -

dese~volvia. 

Las consecuencias de estas condiciones en que se producia el azúcar 

eran desastroaaa, para loa industriales. Una oferta superior a la deman~ 

da precisamente en la temporada de producci6n indeciblemente hacia bajar 

au precio y loa productores de azúcar forzados por la necesidad de pagar 

salarios y materia prima, caian en manos de comerciantes especuladores. 

En 1932, la Federac16n de Obreras de la Industria Azucarera, cele

br6 una convenci6n en ~l Estndc de VerRcruz, surgiendo la idea de organi

zaci6n de los productores en una "Uni6n", como única salvaci6n posible de 

la industria. 

El General Abelarda Rodriguez, orden6 que el Banco de México, in-

terviniera para rehabilitar v equilibrar su situsci6n econ6mica, finan- -

ciando la exportaci6n de las excedentes con objeto de estabiliza~ la pro

ducci6n y el consumo de azúcar. Esta intervenci6n facilit6 agrupar· a loa 

productores en una Un16n Nacional, que dio fin a lea crisis peri6dicas, -

al constituirse en "AZUCAR", S.A. 

Por razones de carácter leqal, tuvo que adoptar la forma de una S~ 

ciedad An6nima y tener la personalidad moral necesaria para contratar cr~ 

dita para el financiamiento de la misma. El Banco de México le otorg6 -
cr6dito mediante un sistema de financiamiento para capacitarse y disponer 

de loa azúcares de las ingenios que ae asociaron. Procedieron a firmar -

loa llamados, "Contratos de Suministro" obligéndoae, los aocioa a 
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dar la totalidad de los azúcares para menejo y venta en común, deducien

do del producto el importe de los gastes a cuenta de productores. 

Durante la administraci6n del General Lázaro Cérdeñas, con fecha 25 

de junio de 1937, se public6 la "Ley de Asociaciones de Productores" pa

ra la distribuci6n y venta de sus productos. Permitia dentro del espiri

tu del Articulo 28 Constitucional y mediante una adecuada reglamentaci6n, 

asociarse a quienes elaboran un producto, con el fin de obtener créditos 

y efectuar ventas, librándose de los efectos de la competencia. 

Bajo esta Ley y previa la celebraci6n de una asamblea general ex- -

traordinaria de los accionistas de Azúcar, S.A. verificada del 14 al 21 

de marzo de 1938, la Sociedad se transform6 en una Instituci6n Auxiliar 

de Crédito, bajo la denominaci6n de nuni6n Nacional de Productores de -

Azúcar, S.A.DE C.V." 

El Plan Sexenal formulado por el partido que llev6 a la Presidencia 

e::•· de la República al General Ldzaro ctirdenes, para el desarrollo de sus a~ 

tividades gubernamentales fija claramente la postura del Estado frente -

al problema cañero de esa época cuando dice: 

En tanto se logra la transformaci6n del régimen de la propiedad, el 

partido juzga necesario que el Estado intervenga en la coordinaci6n en-

tre fabricantes, comerciantes y consumidores, de modo que se reduzcan al 

minimo las perturbaciones y los desajustes de la economia del pais. 

Los dos renglones més importantes del costo de la producci6n del a

zúcar, aon el valor de la materia prima regulado mediante Decretos y loa 

salarios regidos por un Contrato Ley, sancionado por el Ejecutivo Fede•

ral. 

Ambas capitules de costo, ademés han sido fijados por el Gobierno -

en proporci6n directa con el precio de venta del azúc~r. 

También es el Gobierno el que fija el monto de los impuestos, tan~ 

to Federales, Estatales y Municipales, el importe de los fletes por el 
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acarrea de le maquinaria, materiales a refecciones. Un ert1culo cuyos -

costos son regidas y fijadas oficialmente deben tener un precia eatebi

lizedo, fijado tambi~n oficialmente. 

Durante el gobierno del General L6zaro c6rdenas, con el objeto de 

establecer mejores condiciones en favor de loe trabajadores de loe 1ng! 

nios, tente en salarios como en prestaciones eocielee, se cit6 a une -

convenci6n obrero patronal, en la que se trataba de igualar las condl-

cione.e de trabajo de los diversos ingenios, ya que habÍe disparidad e-

xi atente entre loe eBl"-'rios que se pagaban en lee diversas regiones ca

nerea de le Rep6blice. 

Como no hubo un acuerdo entre les partea, se someti6 el ceso el ª! 
bitreje del Presidente C6rdenae, que deapu~s de variQJ!I incidentes, apr~ 

b6 el prirnér Contrato Ley que rigi6 las relaciones entre industriales y 

obreros ·d~l ramo d2l ::úcer. 

En el per!odo del Presidente Manuel Av1le Camacho, se expidieron 

loe Decretos del lo de mayo de 1943 y 29 de marzo de 1944, que rigen -

actualmente lea relaciones entre industriales y ceneros, en lo que se 

refiere a la contrateci6n de materia prima que los ingenios necesiten -

pare eu induetrielizeci6n. 

Con arreglo e sus convenios,. el precio de le cene se determine en 

raz6n del rendimiento de ez6car, liquid6ndose con bese en el precio de 

vente que el gobierno autoriza e le Uni6n Nacional de Productores de -

Azúcar, para lee diferentes clases de azúcar, con deducci6n de impues-

tos, fletes almacenaje y dem6e gestos erogados pera llevar e cabe le -

vente del producto. 

A loe cultiva dares de cana, lee corresponde como precio de le mei

terie prime., eiproximadamente el 50% del producto liquido, que se Obtie

ne ·en le vente del azúcar, con deducci6n de impuestos, fletes, elmece-

neje y dem6s geietoe erogados pera llevar e cebo le vente del producto, 

m6e une pertic1paci6n equivalente e un 25% del velar de lee mieles in

crieiteilizeblea. Los decretos obligein el ceinero e entregar su producto 
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en el patio del ingenio. 

En el período del gobierno del Lic.Miguel Alemán lanzado en l.945, 

se exhort6 a loe industriales y agricultores para que incrementen la pr~ 

ducc16n. En el ef\o de 1947, la zafra super6 mucho, a la más alta que Mé

xico hebíe tenido hasta entonces. 

Debido a que el consumo sigue aumentando en el período del Presi

dente Adolfo Ruíz Cortinee, se toman con firmeza laa medidas adecuadas -

para que la producci6n posteriormente satisfaga el consumo y se mantenga 

el nivel regulador. se impide el envio de divisas extranjeras fuera del 

país, para importar azúcar. Por el. contrario, si el consumo interior lo 

permite, hacer exportaciones de excedentes, ya que México necesita con-

ter para el afio de 1970, con una producci6n de un millon y medio de ton~ 

ladas de azúcar, deduciéndose de la producci6n y consumo de loa últimos 

años y da la axpcrcncia que revelan las dificultades a un incremento de 

la producci6n. (2) 

3.-CENTROS DE PRODUCCIDN CAÑERA 

Los centros de producci6n caf\era, son fuente de civilizaci6n y de -

cultura, desde el punto de vista productivo, fabril, étnico y educativo. 

Intervienen diversos factores econ6micos, pol1ticoa, jurídicos y socia-

lea. 

Con el cultivo y producci6n de la caf\a y del azúcar, se hace una -

diatribuci6n de la riqueza. Tienen una organizaci6n politice de car~cter 

adminiati:ativo imperante en la República y en lo jurídico, rigen l.aa le

yes agrarias y obreras que regulan las actividades del campa y rel.acio-

nea obrero patronales. 

Loa centras de praducci6n caf\era, se han desarrollado al ampara de 

loa cañaverales y fábricas de azúcar. Su grandeza se dgbe a la fertili-

dad de las tierras, calidad humana de sus pobladores, politice 

(2).-Boletín del Instituto Técnica Administrativo del Trabajo para 
México, Centro América y loa Países del Caribe. Afio 2 Tomo II 
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agraria y de ·crédito del Gobierno Fede~sl así como s las gsrsnt!se de se

guridad y bienestar· de sus habitantes. 

El sz6csr ha sido factor importante en la economía y s6lids cimenta

taci6n de la riqueza de los centroa de producci6n cenera. El az6car ae h~ 

ce en el campo, el ingenio ae conatruye en· el corsz6n de loa canaveralee. 

El productor de az6car, junto con el gobierno, tienen que resolver -

1nf1n1dsd de problemas, como aprov1a1onam1ento de agua, producc!6n de e-

nergis el~ctrica y fuerza motriz; urbanizsc16n de loa slrededorea, sanea

miento y salubridad del lugar; ed1f1csci6n de casas para loa trabajadores 

y aua fsmilisa, conatrucci6n de escuelas, clínicas para los servicioa mA

dicoa, visa f~rresa y caminos vecinales para el acarreo de la cana de azg· 

c~r recién cortada. 

El primer centro cenero y azucarero, fue establecido en M~xico por -

Hernán Cort~s, en la regi6n de Santiago Tuxtls Verac~uz, el aiguiente en 

Tlsltensngo en tierrsa de Morelos, quien fund6 sus lngenioa con miras al 

comercio de az6csr. 

Loa centros de producci6n cenera se extendieron por toda la Rep6bl! 

es a excepci6n del Estado de Tlsxcsla, Territorio de Quintana Roo y el -

Distrito Federal. 

La producc16n de la cana de az6csr es dificil, el cultivo ea lento 

y costoso, la amenazan muchas plagas y calamidades. 

La .. cana de sz6csr es un cultivo cíclico, el tiempo requerido pare 

que llegue a su ~atado de madurez, varia entre 14 y lB meses aeg6n el -

clima, altitud, grado de humedad y demás carscteristicsa de cede regi6n. 

Catorce o dieciocho meses despu~s de sembrada la cana, est' liste pare-. 

su corte y molienda. Normalmente se obtiene mediante loa cultivos epro

pi~dos, una segunda cosecha doce meses despu~s de hecho el primer corte 

y tambi~n una tercera u otras poeteriores cada ano. 

En loa centros ceneros de M~xico, con contadas excepcionee se --
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producen·en promedio tres cosechas: la caña plantilla, (primer corte), -

le aoca (segundo corte) y el resaque (tercer corte). 

Invariablemente loe ejidetarioe, colonos pequeños propietarios y 

sociedades ejidales, carecen de capital pare el trabajo y de recuraoa P! 
re aubsiet1r. La eoluci6n que he tenido que enfrentar el Eetedo ea e 

través de une orgenizeci6n encabezada por el Banco de Crédito Ejidal y -

Banco Rural de Crédito Agrícola; sus funciones eepecificee, son el fina~ 

ciamiento de la producci6n en el campo. 

A partir de la expropiaci6n y reparto de las tierras de loe inge

nios~ ·ae termin6 con la unidad agrícola-industrial de los centros de pr9 

ducci6n. Los Bancos empezaron a refeccionar e los nuevos productores de 

cana de azúcar. 

Loe cañeros en casi todas las zonas perciben inpreeoe equipare- -

bles e un jornal modesto. Poco Más del 50% de lee hectéreee esmbredaa -

en México de caña de azúcar en diversas regiones del peía, son euperfi-

c!ca de riego y el reato de temporal. Si le precipitaci6n pluvial no ea 

suficiente y oportuna, le coaecha disminuye notablemente. 

Le mecanizec16n de lee laboree egricoles, el mejoramiento y mode~ 

nizeci6n de loe sistemas de transporte son dP. gran importancia pera loe 

centroa de producci6n cañera. El 75% de loe centroa de producci6n cañe

ra eat6 sujete al -régimen ejidal en 2 formaa. 

Ejidos en que ya se verific6 el percelemiento. Cede ejidetarlo -

cultiva. su parcela. Debido a la gran densidad de la poblaci6n ejidai en 

algunos centros de poblaci6n, le extenei6n de las parcelas ea ten redu

cida que no llega el campesino e producir lo euf iciente pare cubrir aua 

mée elementales necesidades. 

Ejidos que se explotan en forme colectiva. Loe que es han consti

tuido en Sociedades locales de Crédito ejidal. En otros ejidos loe sjid~ 

tarioe se han organizado en cooperativas, formando sociedades de inte- -

rée colectivo agrícola ejidal de responsabilidad suplementaria, encami--
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nadas a la producci6n de la cana. (3) 

4.- INGENIOS DE LA REPUBLICA 

La in~uatria azucarera ea la que mejor auna loa eafuerzoa del cam

pesino, el obrero y el industrial. 

Se arranca a la tierra sus riquezas, y para poder aprovecharles ee 

le transforma mediante un proceso industrial. En loa ingenios azucareros 

es donde mejor se advierte la influencie poderosa de la mano del hombre. 

La industria azucarera ea la ú~ica rema de le producci6n, que se -

ha incrementado paralelamente al desarrollo demogréfico e industrial del · 

país. 

En la época de producci6n de azúcar la zafra, la costosa y compli

cada maquinaria del ingenio, necesita ser reparada. Durante el proceso -

industrial trabajen tres turnos loa obreros; loa ingenios estén en activ! 

dad las veinticuatro horas. 

Loa campesinos entre~sn la cene en el betey, precediendo el lnge--

nio a moler y ext.rser del jugo el azúcar. 

A medida que el azúcar se va produciendo v envasando en lQ.S inge-

nios, éstos la entregan a Almacenes Nacionales de Oep6aito, de conceai6n 

Federal a diaposici6n de la Uni6n Nacional de Productores de Azúc~r, S.A. 

c1e c.v. 

Al inicio de la zafra y tomando en cuenta la producci6n estimada 

de ceda ingenio, se formula un plan de movilizaci6n con objeto de llevar 

el azúcar de los ingenios a loa diversos lugares de concentraci6n y da -

consumo. 

(3).-~a Industria Azucarera de México., Op. Cit. Tomo II- Primera 
Parte.-Pága. 25 a 30 

'· 
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Anteriormente cede ingenio procuraba vender en donde se le pre-

sentaba le oportunidad, eón en centros de consumo situados e grandes -

distancies, sobrecargando con ~ato e los ferrocarriles -v cubriendo fle

tes lnOtiles. 

En le actualidad pera le distribuci6n y vente de ez6cer le Unión 

tiene agentes o sub-agentes, en les poblaciones de meyor importancia. -

Conforme el acuerdo vigente de le Secretaría de Comercio y Fomento In-

duatriel, en meterle del precio del ez6cer, el pe!s esté dividido en -

zonas, cuyas jurisdicciones se han determinado, segOn le proximidad o -

elejemlento de los centros de producci6n. 

Cuando los ingenios han concluido su zafra, le Un16n hace un c&! 

culo estimativo del probable precio de le l1quideci6n de los azúcares -

aportados por los ingenios en le zefre correspondiente. De acuerdo con 

eeos c6lculos se hace un pego inmediatamente e todos los productores.-

El reato lo cubre le Un16n ~l completar el precio probable de l1qu1~~

cl6n en letras de cambio o pagarés. 

El cr6d1to pare le industrie azucarero lo otorga el Banco de H6-

xlco, S.A., por conducto de Nacional Financiera, S.A. Los ingenios ob-

t1enen cr6d1to de est8s institucionee el otorgar evel le Un16n Nacional 

de Productores, S.A.de c.v. y éstos e su vez conceden crAdito e los ce

neroe pare el fomento de les siembree de cefte. 
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REGIONES CAÑERAS E INGENIOS AZUCAREROS DE LA REPUBLICA MEXICANA EN 1960 

REGION I.- SINALOA 
Zona I.- Mochia 
l..- San Lorenzo 
2.- Los Mochis 

zona II.- Culiacán 
3.- La primavera 
4.- La Aurora 
5.- Costa Rica 
6.- ~l. Dorado 

zona III.- Mazat.lán 
7.- El Roble 

REGION II.- NAVARIT 
Zona IV.- Tepic 
8.- Puga 
9.- El Molino 
REGION III.- .JALISCO 
Zona V.- Amece 
10.- San Francisco 
11.- El Cabezón 
12.- Tal.a 
Zona VI•- Acatlén 
13~- Estlpac 
14.- Bel.la Vista 
15.- Ama ti tlán 
Zona VII.- Ciudad Guzmán 
16.- El Rinc6n 
17.-· Santa Cruz 
18.- Tama;::.ila 

REGION IV.- COLIMA 
Zona VIII.- Colima 
19.- Queseria 
20.- San Marcos 
Zona IX.- Pihuamo, Jal. 
21.- Sen José del Tule 
Zona X.- Tecatitlán, Jal. 
22.-.Santiago 
23.- La Purisima 
24.- Guadel.upe 

REGION V.- MICHOACAN 
Zona XI.- Loa Reyes 
25.- Santa Clara 
26.- San Sebastién 

Zona XII.- Apatzingén 
27.- Ejidsl. Constitución 
28.- Los Bancos 
Zona XIII.- Uruapan 
29.- Iblirica 
30.- Taretán 

Zona XIV.- Tacémbaro 
31.- Puruarán 
32.- Pedernal.es 
Zona XV.- Zi tácuaro . 
33.- Sta. aArbara Laurel.ea 

REGION VI BALSAS 
Zona XVI- Cocule, Gro. 
34.- San Martín 
Zona XVII.-. Cuernavaca, Mor. 
35.- C¡¡coyotl.a 
36.- M!acati tl.8n 
37.-·Emil.iano Zapata 
zona XVIII.- Cuautla, Mor. 
38.- Oacal.co 
39.- caeaaano 
40.- santa Inés 
zona XIX.- Matamoros, Pue. 
41.- Atencingo 
42.- Ixcateopan 
REGION VII.- TEHUACAN 
zona XX.- Tehuacán, Pue. 
43.- Calipam 
44.- Tilapa 
REGION VIII.- PAPALOAPAN-ISTMO 
zona XXI.- Ixtepec, oax. 
45.- Santa Cruz 
46.- Santo Domingo 

.. • .. ¡ 
" 



Zona XXII.- Cuatctolapan, Ver. 
47.- Cuatotclapan 
ZONA XXIII.- Papaloapan, Ver. 
48.- Paraíso Novillero 
49.- San Gabriel 
50~- San Criet6bal 
51.- San Miguel 
52.- Moral y Mosquitero 
REGION IX.- SOCONUSCO 
Zona XXIV.- Tepechula, Chie 
53.- Venecia, Chia. 

REGION X.- VUCATAN 
Zona XXV.- Tzucacab, vuc. 
54.- Catmíe 
55.- Kakalna 
zona XXVI.- Hualtúnchen, Cemp. 
56.- La Joya 
REGION XI.- TABASCO 

Zen:: XXVII.- .J,::lcpo, T:ib. 
57.- Santa Ana 
sa.- Ooe Patries 
59.- El Progrese 
60.- La Uni n 
61.- Sta. Rea a 
Zona XXVIII.- Clirdenee 
62.- San Antonio 
63.- El Dorado 
64.- Nueva Zelandia 
65.- Sta. Rita 
66.- Santa Roealía 
67.- San C6ndido 
6B.- San Fidencio 
Zona XXIX.- Lerdo de Tejada, ver. 
69.- san Francisco Naranjal 
70.- san Pedro 

18 

REGION XII.-VERACRUZ CENTRO 
Zona XXX.- Motzorongo, Ver. 
71.- La Margarita, oax. 
72-- Motzorongo 
73.- La Providencia 
74.- San José de Abajo 
Zona XXXI.- Fortín, ver. 
75.- Jelepilla 
76.- El Carmen 
77.- Zapaopita 
Zona XXXII.-C6rdoba, Ver. 
78.- San José de Tapia. 
79.- san Miguelito 
80.- San Frenciaco Tozpan 
Zona XXXIII.- Potrero, Ver. 
81.- El Potrero 
82.- Central Progreso 
83.- Paso de Criato 

Zona XXXIV.- Coatepec, Ver •. 
84.- Santa Rosa 
85.- Mahuixtlan 
86.- Tuzamapan 

REGION XIII.- COSTA DE VERACRUZ 
Zona XXXV.- Villa Cérdel 
87.- El Modele 
88.- La Gloria. 

Zona XXXVI.- Martínez de la To-
rre. 

89.- Independencia 
REGION XIV.- Huaateca 
Zona XXXVII.- Valles S.L.P. 
90.- El Higo 
91.- Tampa6n 
Zona XXVIII.- Mente Tampe. 
92.- El Mente 
93.- Xicoténcatl ( 4 ) 

(4).-La Industria Azucarera de México, Temo II, Op.Cit. Péga. 10 a 11 



CAPITULO II 

ORGANIZACION ECONOMICA DEL FACTOR TIERRA 

1.-Manejo del suelo 

2.-Métodos de Cultivo y Riego 

3.-variedl!ldes de Cafta de Az6car 

4.-EnYermedades, P~agas e Insectos 
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CAPITULO II 

l.- MAN~JO DEL SUELO 

Loa factores de le producci6n que senala le economía general son: 

naturaleza, trabajo, capital y t~cnica u orgenizeci6n.-Le tierra o natu

raleza, como factor de la producci6n agrícola, para reconocerle uno fun

ci6n econ6mics, es necesario que tenga los caracteres de un bien econ6m! 

co, es decir que ses ótil en cantidad limitada o ilimitada. 

Le producci6n agr!cole, por le intervenci6n de le naturaleza, es 

de carácter biol6gico y las fuerzas que la determinen sólo sctóan y den 

producto, cuando ae encuentran en el punto y condiciones adecuadas. 

En la agricultura como actividad econ6mice, es necesario un r~gi

men de epropiaci6n, ye sea la propiedad, o el uso y la tenencia de le -

tierra. 

Le propiedad o tenencia como un derecho, ea la facultad de uaer y 

controlar un bien econ6m1co. 

La propiedad dice Ouguit, es un bien jurídico que ae he formado -

para responder e necesidades econ6micas. 

El factor tierra esHi íntimamente vinculado al trabajo en la pro

ducci6n agrícola. 

El concepto econ6mico del trabajo no puede aepararae del de pro-

ducci6n; ea! como no ae concibe el trebejo sino en relaci6n con la natu

raleza. 

La organizac16n econ6mica del factor tierra en el cultivo de la -

cena de azócar, implica diversidad de problemas para una mejor y mayor -

producci6n a aaber: 

lo.-Ampliaci6n territorial, fertilidad y manejo del auelo 

2o.-Aprovechamiento de sus recursos ll.Bturelee 



20 

3o.-Précticee de cultivo, técnica y créditos 

4o.-Adaptecián de variedadee de cene de ez6car 

5o.-Condicionea climatológicas 

6o.-Utilizaci6n de fertilizantes 

?o.-Riego y Drenaje 

80.-Combate de plagas y enfermedades 

El estudio de estos problemas interesa mucho desde el punto de via

te económico, porque la ordenación de ellos y le variación de sus grados, 

influyen notablemente en el proceso productivo del cultivo de le cana de 

az6car. (5) 

A).-EL SISTEMA E~IDAL DE CULTIVO 

Le historia de México, se conforma y determine en muchos aspectos 

por le lucha de la poaesi6n de la tierra. 

El régimen de la propiedad agrícola de México tenia hasta 1910 - -

tres formas distintas de posesión de le tierra: El de le propiedad priva

da individual, grande y pequefte, que desde la conquista se fue creando y 

consolidando, y el de le propiedad comunal perteneciente a les comunida

des agrarias pobladas por indígenas y mestizos. 

As1 como el disfrute de les tierras de cultivo derivado de loa -

contratos de arrendamiento y aparcería que los agricultores realizaban -

con loa propietarios, bajo muy diferentes y variables condiciones. 

El sistema de tenencia en épocas recientes, ha cambiado'radical-

mente, del anterior régimen de propiedad y dirección centralizada de la 

tierra el actual, en que le propiedad de la tierra en patrimonio privado 

ea le excepción y queda limitado a parcelas relativante pequenaa. 

(5).-Sobrel M. Enrique.-Compendio de Economia.-Edicionee Botas 
6a. Edición. México. 1946.-Págs. 8 y 12 
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El ejido ea una propiedad condicional adjudicados a un n6cleo de 

poblaci6n. Lea tierras de cultivo ae reparten en pequeMaa parcelas de -

usufructo individual y las tierras de pastea y montea ~on de uso comu- -

nal. Las tierras estén fuera del comercio a fin de garantizar al pobla

do el disfrute perpetuo de éllos y de ev!tar la recanstrucci6n latifun-

dista. 

Lea operaciones de cultivo ae ejecutan en su mavoría, aplicando -

diversas variantes del sistema ejidal y direcci6n cooperativos. Msyorme~ 

te el ejido en las regiones caMeras es un-grupo de ejidatarios en el 

cual cada individuo tiene asignada una parcela de tierra caMera (dos o -

tres hectéress). 

En la préctica, la extensi6n y reglamentación específica de coo-

perativistaa varía mucho de un lugar a otro. Los ejidatarios solicitan 

dinero prestado como Avío con responsabilidad mancomunada, cultivan coo

perativamente y se! reparten las utilidades en proporci6n a la auperfi"cie 

asignada .a cada uno. 

En varias organizaciones existentes, la responsabilidad de lea o

bligaciones financieras y e~ reparto de utilidades, son específicas para 

cada agricultor individual y pera su parcela. En otros caeos tanto la -

responsabilidad financiera por loa préstamos de avío como lea utilidades 

ae distribuyen en partea iguales .. entre los ejidatarioa. 

De acuerdo con una modificaci6n propuesta para el sistema ejidal, 

el cult~vo de todo ejido se organizaría bajo una direcci6n centralizada 

y los ejidatariba, que ejecutaran la mayor parte del trabajo, recibirlan 

loa salarios regulares y participaci6n. Oeapuéa también, las ganancias 

acumuladas en la empresa agrícola. 

La industria ceMera, como tudas las actividades agrícolas de Mé

xico, esté directamente afectada, por algunas característicaa peculia-
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res de le legislaci6n de nuestro pa!e: con le propiedad rural institu-

ci6n del ejido, tierras comunales y fundo le0 el de los puebloe. 

Las tierras aividid~s en ejidos {derecho de propiedad comunal) -

se reduce a pequenas fracciones, asignadas a ceda habitante adulto o e

jidatario au parcele, (el terreno o fracci6n de tierra, siempre de ex-

tenei6n limitada que se concede a un ejideterio). 

El ejidstsrio tiene derecho a ueurructuar y usar su parcela bajo 

le inspecci6n y direcci6n de un Comité Ejidel (miembros elegidos peri6-

dicemente por loe ejideterioe) y de lee diversas Agencies Oficiales co

nectadas a lee Secreter!ee de le Rerorma Agraria y de Agricultura y Ga

nadería. 

El ejidatario, no puede vender, arrendar o disponer de su parce

la de otra manera que le eatoblecide. Si no la cultive, pierde eu dere 

cho, eaignánaose le parcela e otro ejidetario. 

Bastantee ejidos son trebejados bajo el sistema comunal: trebejo 

y producto ee dividen bajo le vigilancia del Comité Ejidel. Le cosecha 

ea manejada por el Co1nité Ejidal. 

En lugares donde la cosecha es de suriciente importancia, ea me~ 

nejeda por eeociecionee cooperativas de productores, establecidas bajo 

loe euapicioe del Gobierno o por Inetitucionea de éste: Banco Rural de 

Crédito Ejidsl y las aucuraelea y orqanizscionee establecidas en le -

RepCiblice. 

JUnto con loe ejidos, existen terrenos agrícolas de propiedad -

privada (terrenos cañeros), que casi han sido reducidos a superficies -

conocidas por pequeñas propiedades (pequeños propietarios) legalmente -
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exentas de las afectaciones ejidales e inafectables también, existen o

tras propiedades privadas más extensas que son para cr!a de ganado. (6) 

Dentro de los tipos de suelo, gran parte de las tierras se han 

venido cultivando con caRa de azúcar, por varios siglos en casi todas 

las zonas y regiones del país. En cuanto a los centros de producción 

éstos presentan grandes variaciones de fertilidad y calidad de los sue

los. 

La mayor parte de los campos de cultivo de los Estados de More-

loa, Sinalos, Jalisco y partes de Veracruz recientemente, han sido ded! 

cadas al cultivo de la caRa de azúcar, por desmontes de tierras v!rge-

nes especialmente la cuen=o del Papaloapa~. 

La descripción de los sueles en las distintas regiones ceneras, 

considerando sus características, las propiedades de los suelos var!an 

mucho de una región a otra y a6n dentro de una misma, indicando que los 

datos sobre fertilización, no se pueden aplicar uniformemente. 

La mayoría de las prácticas de cultivo que prevalecen se caracte 

rizan por la poca atención a la restauración de la ~~teria orgánica del 

suelo, principal deficiencia de los métodos actuales de cultivo que su

perándola evitar!an la baja producción de los cultivos. 

Para la preparación de la tierra deben hacerse recomendacio.mis 

sobre el uso de fertilizantes y aprovechar sus recursos naturales, con

siderando las caracter!sticas de los suelos ceneros. 

Por lo general en las regiones ceneras se encuentra alta riqueza 

de cal necesaria. Sin embargo algunas tierras se encuentran, con bajo 

(6).- La Industria Azucarera de México., Op. Cit. Tomo II. 
Págs. 15 y 16 
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grado de saturación. Los suelos cañeros ae encuentran bien dotados de 

magnesio y generalmente ricos en calcio; en los carentes ea pertinente 

enriquecerlos con esos elementos. 

Muchos suelos son ricos en potasio, con contadas excepciones -

son relativamente pobres algunos. 

Existen grandes variaciones en el contenido de fósforo de nues

tros suelos, lo cual indica que debe prestarse considerable atención e 

los problemas de fertil1zaci6n con el fósforo en les diversas regiones 

cañeras. 

Algunos de los suelos, esta'n bien dotados de elementos nutriti

vos y a veces también de materia orgánica, esto significa que en ellos 

les plantas pueden obtener substancias nutritiuas del subsuelo. 

Pera dar una producción satisfactoria y que aumente la capaci~

ded de cultivo de un terreno, depende de la cantidad de substancies -

nutritivas que contengan el suelo, les condiciones climatológicas, 

biológicas, topogr6ficas, genéticas y sociales del medio. 

Las mejores tierras para el cultivo de la caña de azúcar, son !!. 
quellss que siendo de naturaleza friable y profunda, tienen capacidad_ 

pera retener humedad al mismo tiempo que, en virtud de su natural dre

naje, todo exceso de agua durante la estación de lluvias se infiltre 

en su interior, permaneciendo libre de ecumulecianes de este l!quldo -

en su superficie. 

Siendo bajo el contenido de materia orgánica en los aueloa csft.!!_ 

roe de México, se deben conservar los residuos de la caña que se que-

man o se secan en los campos y utilizarlos para producir estiércol ar

tificial, recogiendo loa residuos de los campos. 

Para mejorar la fertilidad del suelo y restaurar loa nutrientes 
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ae recomienda a loa cultivadores de la cana de azúcar incorporar a la tie

rra como fertilizante las hojas y puntas de la cana que quedan después del 

corte de la cana. 

Otro medio para aumentar a la tierra el contenido de materias org6-

nicas, se deben hacer cultivos rotatorios en las regiones can~rae, de ce-

reales y legumbres pare abonarles con loe residuos de estas cosechas, como 

medio efectivo de fertilizaci6n. (7) 

2.- METODOS DE CULTIVO V RIEGO 

En la mayor1a de las regiones en que se cultive la cana de azúcar, 

las laborea del campo son rudimentarias. La prepareci6n de los campos ce

neros es completamente superficial debido a la clase de arados y aietemea 

de trecci6n, que se emplean, no permitiendo llevar e cabo laborea profun

das poro reelizar una completa remoci6n y volteo de la tierra, a fin de 

que ésta pueda transformar sus elementos, bajo la ecc16n de los agentec -

atmosféricos en materias asimilables por le planta. 

En las partes en que se utiliza maquinaria adecuada, le meceniza-

ci6n de loe cultivos trae consigo une mayor productividad por hectérea y 

por capital invertido. Mientras el campesino alga cultivando sus tierras 

con arado y usando tracci6n animal, no aumentaré el rendimiento de loe -

cultivos. 

Antiguamente, loe barbechos para la siembre de la cana de azúcar se 

hac1sn con arados de madera llamados egipcios, tirados por yuntas de bue-
yes. 

Después se conocieron loa arados tirados por trencas de mulas y po~ 

terlormente, los arados montados sobre un tren de ruedas. 

(?).- La Industria Azucarera de México., Op. Cit. péga.22 e 30 
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Los métodos adecuados de cultivo de la caña de azúcar, que tie-

nen una mejor conservac16n de la humedad del suelo, invariablemente -

producen un mejor crecimiento de la caña y un potencial més alto del -

azúcar. 

Antes de la siembra de caña de azúcar y si las tierras se encue!! 

tran invadidas por vegetación se procede al desmonte. La eliminación_ 

de yerbas permite a la caña aprovechar completamente la humedad y nu-

trientea de la tierra. 

Terminados los barbechos, se procede a ejecutar loa trabajos de 

surcado midiendo la distancia que los separa a los "machuelos" o supe;: 

fieles de tierra que en conjunto se surcaron. 

Hay plantíos en que la caña se siemb~a muy tieparada de las cepas 

y en otros prácticamente junta. 

Al iniciar ls siembra se elige la variedad de caña que més con-

V' dne al terreno, la que puede reproducirse por semillas o por esta--

!"ª· .Por estacas se toma de la punta o cabeza de la cañei, llamada ca

bo, o cogolla, cuya parte que tiene mayor número de yemas en menor es

pacio debiendo limpiarse previamente, preparada así la semilla, se 

procede a colocarse en el fondo de loa aurcos, teniendo cuidado de que 

las yemas, vayan quedeindo a uno y otro lado,nunca unas arriba y otras 

abeijo, la punta dirigida heicia la parte donde toma aguei la suerte sem

brada, que inmediatamente se riega. 

Después de ocho o doce días, se vuelve a regeir y pasados otros -

ocho días, se da la primera escarda y cada quince días, se vuelve a -

dar tres escardas més, interponiendo riegos. 

Terminados estos períodos ya no se deja de regar el plantío, -

hasta que se juzgue que la caña ya esté saz6n para cortarse, en cuyo 
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tiempo se retira el agua por ocho, quince, veinte d!ae o un mea, para 

obtener un guarapo m6s sac~rino. 

El sistema de cultivo llamado •Cadenilla o Chacbilumn, consiste 

en ir colocando en el fondo del surco dos lineas de cañas paralelas y 

juntas toc6ndose loa extremos de las estacas. 

El cultivo llamado de •Petatillo•, consiste en sembrar tres l!-

neaa de caña, dos externas continuas y la interna o intermedia no ca~ 

tinua, sino formada de trozos de caña, puestos solamente en los luga

res en que corresponde un contacto de las cañas externas, a los cua-

lea vienen a servir como de empalme. 

El sistema •Xtabé•, o por estacas, que consiste en la siembra de 

trozos de caña que se colocan casi perpendicularmente al horizonte en 

hoyos verticales un poco obl!cuoa. 

El de •Clavo o Huasteco• que consiste en poner verticales laa es

tacas, ya en hoyos aial~dos e en Rurcoa profundos. 

El •QblÍcuo o Sistema de Colonias•, consiste en colocar en loa p~ 

zoa, trozos de caña bajo un 6ngulo de 45 grados, de manera que un ex~

tremo de la caña quede en el Fondo de la fosa y el otro toque la aupe! 

ficie del terreno. 

El método de cultivo llamado •Alterno•, consiste en ir poniendo -

trozos de caña que se crucen o pasen uno o dos canutos pero alternos. 

El de •Diagonales~, consiste en ir poniendo trozos de caña que se 

crucen o pasen uno o dos canutos pero akternos, casi atravezados al 

surco trozos de caña que no se toquen en ningún punto, pero con una o

blicuidad necesaria, para que nacida la planta y visto el surco de - -

Frente, no se perciba ningún claro. 

De esta manera son los distintos métodos que se usan en el culti

vo de la caña de azúcar, al colocar la semilla en el fondo del surco -

y manera de cubrirla. 
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Corno se ve, la cana de azúcar requiere una gran cantidad de egue, 

ya que una eacasez en el momento en que rnés falta le hace, reduce el -

tonelaje y rendimiento del azúcar. 

La arnpliaci6n de los recursos de riego y sistemas de irrigaci6n 

as! corno el mejoramiento del drenaje, representan medios importantes -

pare aumentar y mejorar el cultivo de la cafia de azúcar. 

·Traténdose de los riegos para el cultivo de la cafia, en las regi~ 

nes de Tabasco y Costa de Veracruz, casi no se riega,en las regiones -

Papaloapan-Istrno y Veracruz-Centro, se riega muy poco. 

La rneyor!a de las tierras cañeras de las regiones de Sinaloa, Mi

choacén y Soconusco san de' riego. En las regiones de Jalisco, Colima 

y Huasteca dependen en gran parte del riego. 

En cuanta al drenaje, que parece constituir un problema de muchas 

de las campos productores de caña de ~zúcar, se cree que el daño que -

surren las rs!ces de la caña durante la estaci6n lluviosa es debido al 

msl drenaje siendo una de laa principales causas de las escasas rendi

mientos de la saca en algunas regiones cañeras del pa1s. 

La única forma répida, práctica y ecan6m1ca de mecanizar todas -

nuestros campas cultivados de la caña de azúcar serie: 

1.-Saciedades Cooperativas 

2.-Ernpresas Privadas 

3.-Ernpresss Descentralizadas a de Servicio Público, establecidaa 

par el gobierno. 

1.-En el casa de las Cooperativas, el casto de los servicios que 

prestaría la maquinaria, seria igual al costo integro de cperaci6n o -

gastos directas, rnés gastos indirectos, rn6s arnortizaci6n de capital. 

2.-Referente a las empresas privadas el costo seria lo anterior -

rnés un margen de utilidad para la compañia. 
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3~-En lo que se refiere a las Empresas Descentralizadaa o de Ser-

vicio Público, establecidas por el gobierno, el costo del servicio para 

el cañero, podría ser mucho menor o bien el gobierno ~ubaidiar esta cla

se de laborea a fin de fomentar la maquinización del agro mexicano, pue! 

to que en nuestro medio el cal'lero no adquiere la maquinaria que es nece·

aaria para el cultivo por au costo elevado y la dificultad pare amorti-

zar tan alto capital. 

Para la ampliación de los recursos de rie~o,deben ejecutarse en t~ 

dea lea zonas y regiones cañeras programas de pequeña y medianas obras -

de riego as! cama también de irrigaci6n. (8) 

3.-VARIEDADES DE CAÑA DE AZUCAR 

Es una planta monacatiled6nea de la familia de las gramíneas, su-

nombre botánica ea "Sachárum Dffininarum L". Es tropical donde el clima 

de México en términos generales, es favorable para BU desarrollo y medu
reci6n. 

Debido a les variadas condiciones de topografía y altitud da los .:. 

diversos lugares donde se cultiva en nuestra ps!s, las características -

climatol6gicas varían, es importante considerar los elementos climatol6-

gicoa en cualquier problema de producci6n. 

Los requisitos climatol6gicos de los cuales depende el cultivo de 

la caña de azúcar son: 

1.-La ausencia de temperaturas críticas en el curso del año. 

2.-Temperaturaa relativamente altea durante el período de creci- -

miento de la planta. 

3.-Una estaci6n bien definida durante el período de msduraci6n y -

cosecha. 

(8).-Boletín Azucarero Mexicsno.-~unio de 1956.-Edit.Edicol,S.A. 
Edición de la U.N.P.A.S.A. México, D.F. 1956 PágslD a 15 
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4.-Amplia dotec16n de agua, 1nsolaci6n adecuada y ausencia de --

vientos perjudiciales 

Constituye el cultivo de la caña y la industria azucarera, un co~ 

junto de regiones productoras, separadas por montanea o linderos natu

rales de mayor o menor importancia. Las condiciones de cultivo de la 

cana de azGcar en el pa!s, var!an mucho de un lugar a otro en suelos, 

drenaje y clima. Como se ha estudiado, las regiones productoras de la 

cana de azGcar en la RepGblica Mexicana, ee agrupan de acuerdo con --· 

aue caracter!sticae climatol6g1cas e ingenios azucareros en 14 regio-

nea. Una reg16n cañera incluye todo un Estado o parte de otros; o el 

conjunto de partes fraccionarias de varios Estados. 

Lea variedades de caña de azGcar que se cultivan en las regionea 
ceneras de M~xico son: 

1.-Lc vcr!ed~d POJ2B7B que ocupa una posici6n de importancia y -
domina en la gran mayor!a de lee regiones ceneras, cubriendo aproxima

damente el 43% de loa cultivos en los campos nacionales. 

Esta variedad que se origin6 en Java tiene como antecedentes dos 

especies de cana de azGcar: Saccharum Officinerum•(caña noble) y una 

variedad tropical la •saccharum.spont6neum• (caña silvestre). En un -

medio apropiado, crece vigorosa, demostrando que ea resistente a.mu--

chaa enfermedades, incluyendo el mosaico. De acuerdo con las condici~ 

nea de M~xico, se observaron en esta variedad dos puntos débiles; ao-

quea mal en muchos lugares y sus caracter!eticaa de madureci6n no son 

apropiadas para las condiciones de clima de algunos lugares donde se -

cultiva. 

2.-La variedad CO 290 siguiendo la importancia en México, se cul

tiva en la actualidad con el 27% de le superficie cañera del pala. Las 

plantaciones más extensas de esta variedad, se encuentran en las regi~ 

nea del Balsas, Jalisco, Veracruz y Michoac~n. Esta variedad tuvo su 

origen en la India, derivéndose de tres especies de saccharum: 



•s Offlclnerumª, "5 Sponteneumn y "S Barberi". Loe puntos principales en 
favor de este variedad son: su madurez moderemente ráp~de; desarrollo v~ 
garoso y su aptitud satisfactoria pera rendir aocas. La susceptibilidad 
al moaalco y el muermo rojo, limitan en escala importante la futura pro
ductividad de eete variedad. 

3.-La variedad CO 213 cubre un porcentaje relativamente alto de -
loa cultivos de cana, principalmente en la regi6n Papeloapan-Iatmo. Es 
susceptible el mosaico y está infectada en algunos lugares, de M&xico,-
tsmbién es moderadamente susceptible a la pudrici6n de la ra1z. 

4.-La variedad PO.J-2714, cuyas plantaciones se concentren princi
palmente en el Estado de Veracruz, este variedad tiene los miemos antec~ 
dentes de la PO.J 2878, pero es susceptible al mosaico y extremadamente -
el muermo rojo. 

s.-Le variedad PO.J-2725, tembi&n de la misma femil1e que le PO.J--
2878, es ligeramente susceptible el mosaica y p~r lo general produce me
nor rendimiento de cena por hectárea que la mencionada variedad. Dos pu~ 
toe hay e au favor que aon: e.u mayor Facilidad de molienda y su madurez 
rápida. 

6.-Le variedad PO.J-36 de importancia local en algunas de lea za-
nas, ea una linea de primera generaci6n procedente de una cruza entre -
•ssccharum Officinarum" y "Sacchsrum Berberi". Ea relativamente suscep
tible al mosaico, pero sufre menares danos que lee variedades nobles. 

a·trae variedades de importancia local eon lea ca 281 y PO.J 2883. 
Lea variedades principales de cana de azócar que se cultivaron' en 

M&xico, para la zafra de 1977-78, fueron en par ciento del total cultiv~ 
do el siguiente: 



Variedad 

POJ-2878 

ca 290 

POJ 2714 

Noble (morada, rayada y 
cristalina) 

Otras (POJ 35, CO 281, 

POJ-2725 

T O T A L: 

32 

Tanto 

4.- ENFERMEDADES, PLAGAS E INSECTOS 

por ciento 

46.2% 

26.6% 

5.6% 

11.5% 

10.1% 

100.00% (9) 

De las cincuenta enfermedades de la caña de azócar que se -

conocen en el mundo, solamente ocho son de consideraci6n, las va-

riedades de caña susceptibles a ellas no se pueden cultivar econ6m! 

cemente, sin un control efectivo de las enfermettadea que las afecten. 

La Gnica enfermedad de la caña de azGcar que se encontr6 en 

M6xico de mayor importancia, fue el ~Mosaico por Propagaci6n•. 

Las trece enfermedades principales que se encuentran en la 

caña de H6xico, indicándose los organismos que las causan y su impor

tancia son las siguientes: 

1.-El mosaico de la caña de azGcar, ea la más importante, se -

encontr6 en 21 de las zonas cañeras, lo que significa que está basta!! 

te extendida. El mosaico de la caña de azócar, es causado por un vi-

rus que se difunde en toda la planta. Si se siembra caña infectada -

produce también plantas infectadas. La enfermedad es transmitida por 

el piquete de los insectos áfidos, que han picado las plantas enfer

mas. Los métodos para combatir el mosaico incluyen; la siembra variad! 

(9).-La Industria Azucarera de México.,Op.Cit.Tomo II, Págs.31 a 32 
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des de ceñe resistentes y adaptebles al medio local; la erred1cac16n, 

-cuando las variedades susceptibles son més coateablee _y s6lo en bajo_ 

porcenteje se encuentra infectado, y el uso de semilla sane o con muy 

poco mose1co. 

2.- La pudr1c16n de la reíz. Este enfermedad de le ceña de -

ezúcer es 1ne1d1osa en cuanto a las pérdidas que ocasiona, las cueles 

pueden lleger a ser de cons1dereci6n cuando les condiciones son favo

reblee pare eu deeerrollo. Pera reducir les pérdidas ae sugiere: 

I.- El uso de variedades más ree1stentee 

II.- El mejoramiento del desagUe superficial y del drenaje in-

terno del suelo. 

III.- El mantenimiento de su buena textura y fertilidad, conaer~ 

vendo la materia orgánica. 

3.- Le enfermedad llamada npokkeh Boengn, propie de la verle-~ 

dad P03-28?B y en menor importancia y proporción de l~ P03-2?14, no -

ae considera como una enfermedad seria, pero se hen registrado pérdi

das del 15 al 30% 

4.- Le mancha de ojo.-Eata enfermedad cerece generalmente de -

importenc1a, excepto en lee veriededee susceptibles y le única de es

te tipo se cultiva en México, ea la H-109. El cambio a una varieded_ 

méa resistente eliminaría el problema, si esta enfermedad llegase e -

edqu1r1r importancia. 

5.- Raya roja.- Ea una enfermedad becteriana que no parece - -

ceueer deñoa de importancia en México, donde hay en cultivo variada-~ 

des resistentes. 

6.- Corazón negro de le caña.- se encuentra en un solo lugar -

de México.- Ceuaa a veces falles en la nacencia, principalmente cuan

do se siembre sin riego. 

?.- Pudrici6n de la vaina.-5e encuentre en muchos lugares de -

México, pero no parece causar daños de importancia, en le ceñe morade 

y reyade. 
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8.- RoRa de la vaina y enfermedad de la corteza.-En Máxico, es

tas enfermedades comúnmente atscan a las canes de crecimiento raqu!ti

co e indican que al ser atacadas por esta enrermcdsdes, se deben mejo

rar las labores de cultivo, drenaje y rlego. 

9.- Muermo rojo y pudr1ci6n seca.-El primero se encuentra en 

todas las regiones caReras del país, pero no reviste importancia en 

muchas regiones.-El bajo rendimiento se debe s que la csRa se pasa de 

madurez, o hubo sequía, o bien se dej6 cortada en el campo demasiado -

tiempo antes de acarrearla al batey. 

10.- Pudrici6n de la raíz.-se encontr6 esta enfermedad, ocasio

nalmente, pero es de poca importancia y las párd1das que ocasiona son 

despreciables. 

· 11.- Peca.-Esta enfermedad de la cana de azúcar se encuentra -

casi únicamente en las variedades C0290 v G0281, no parece causar da-

nos de importancia. 

12.- Hancha de anillo.-Generalmente esta enfermedad se observ6_ 

en las variedades morada, rayada, cristalina, P0~-2878 y P0~-2714, - -

No tier.e importancia. 

13.- Mareh1tez.-Esta enfermedad fue identificada en una sola -

regi6n caftera en el Ingenio •La-~oyan de C8mpeche. Carece de imp~rtan

cia. 

Lea principales plagas en M~xico y que causan daftoa de conside

rable importancia a la caRa son tres especies de gusanos Barrenadores: 

(Distraes Saccharalis, Distraes Grandiosella y Chile Loft1ni). 

El Oiatraea Sacchavralie, muy generalizado en la vertiente del_ 

Galra de México, causa danos que var1an mucho de un lugar a otro. 

El porcentaje de tallos daRadoe por este barrenador ea en gene

ral relativamente bajo, por lo común menos del 5% pero en algunos ca--
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sos alcanza hasta un 28%. 

En la Vertiente del Pacífica y principalmente én la casta Nor

te de Nayarit, las bdrrenadores •Oiatraea Grandiosella• y el •Chica -

Laftini", se encuentra en todas partes y causan grandes dafios. Entre 

los das han producido infestaciones mayares del 60% en áreas extensas. 

La lesi6n que produce el •Oiatraea Grandiosella•, ea la perfo

raci6n de galerías longitudinales en el tallo, en tanto que la lesi6n 

característica del "Chico Laftini 11 , es la perforaci6n de galerías 

transversales, par la común, inmediatamente debajo de la corteza. 

Existe una cuarta clase de barrenador "Distraes Magnifactella• 

que ataca la cafie, tanto en la vertiente del Pacífica, como en la del 

Golfa. 

En M~xica, existen doa valiaaoa paráaitaa del gusano barrena-

dar •Oietraea Saccharalisn; una ea la •Trichogramma Minutumn, que se 

encuentra en todas las regiones cafieraa del país y el otro es la mos

ca indígena, •Thereai Claripalpis" ~ue se encuentra únicamente en la 

Vertiente del Golfo, paraaita las larvas del •oiatrala Saccharalie•.

Estoe parásitos juntos, son los que mantienen a un bajo nivel los c:ta
fiaa del barrenador y la aclimatación de uno o máa parásitos extranje

ros pueden mejorar el control de este gusano. 

La Chicharrita Mexicana (Thomaapis Poetice) ea un insecto chu

pador, q~e se encuentra en todas las regiones cafierae del peía gene-

ralmente ea de poca imp·artancia el dafio que causa a la cafia de azú- -

car. 

La Chinche Harinosa Rosada (Trionymua Sacchari) ea otro insec

to chupador muy generalizado, aun cuando de importancia secundaria -

que en general ea relativamente controlada por sus diversos enemigos_ 

naturales tanto parásitos como predatorea. 
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El Pulg6r. del Maíz (Alphie Meidie), ea el·Único insecto que se se

be transmite en México, una enfermedad grave de le cana, el mosaico. En 

todo el país hay pulg6n en abundancia, tanto en los plantíos de maíz como 

en loe zacatee silvestres. Es pr&cticamente ~mposib1e controlarlo, 1a e;. 
reducci6n en~rqica de la poblaci6n del pulg6n, no bastaría pera evitar le 

propagaci6n del mosaico. 

En los ingenios en donde se encuentran lomerios cortados por be- -

rrences, les retes causen daRos considerablemente a lee ceRae. Lee p~rd! 

das ocasionadas son en todas partes mayores y en algunos caeos ni siquie

ra ea sospecha. 

Además de lee pérdidas en tonelaje, por la cana que mater~?lmente 

se comen, no son menos importantes las pérdidas de az6car por lea infeccig 

nes secundarias de bacterias y hongos. 

El método de combate de la rata, práctico y efectivo, consiste e-

sencialmente en: 

1.-El empleo de un cebo no envenenado en estaciones fijas de a11-

mentaci6n, durante un período y por las noches. 

2.-La sustituci6n simultánea en todas iee es~eciones de elimente-

ci6n del cebo sin veneno, por cebo envenenado. (10) 

(10).-Le Industrie Azucarera de México., Op.Cit. Tomo II.Págs. 
33 e 42. 



C A P I T U L O III 

ORGANIZACION V DESARROLLO DEL CAPITAL EN LA INDUSTRIA CARERA 

1.-Producc15n de la cana de AzGcar 

2.-Consumo del AzGcar y Perspectivas 

3.-Comparac15n del Consumo con la Producci5n, Importac15n y 
Exportac15n 

4.-Control de los precios 

5.-cr~dito para el cultivo 

6.-Subsidio 
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C A P I T U L O III 

l.-PROOUCCION DE LA CAfilA Y DEL AZUCAR 

La organización y desarrollo del capitel en la i~duetrie, es la -

combineci6n debida de loe factores de la producci6n. La· utilidad margi~

nal de loe elementos eetiefectoree, constituye el propósito fundamental -

de la actividad económica cuyo objeto es producir dicha utilidad a fin de 

lograr la satisfacción de las necesidades. 

El Capital, es la fuerza representada por los satiefactores que le 

sociedad dedica e la producción. Es el resultado más o menos remoto de -

le combinación de loe dos factores de la producción fundamental; trabajo 

y naturaleza. En el proceso productivo más sencillo, se advierte el im-

portentíaimo papel de la organización, porque para el más insignificante 

negocio, es preciso combinar con acierto las fuerzas de trabajo y capi- -

tal destinadas a conseguir el resultado productivo. 

Como la industria azucarera es complicada, el papel de la organiz~ 

ci6n·se hace más i~pcirtante porque requiere mayor armon!a y combinación 

de ~os elementos de trabajo y capital.que intervienen en la producción, -

distribución y consumo del producto. (11) 

A la organización y desarrollo del capital en la industria azuca-

rera de México, corresponde fundamentalmente investigar y resolver: 

1.-cu~lee son las calidades de azúcar que conviene producir. 

2.-0eterminar las proporciones de los factores de la producción 

que en el curso de la misma, han de intervenir. 

3.-Vigilar el proceso productivo para que tenga éxito técnico y -

comercial. 

(11).- Sobra! M. Enrique., Op. Cit. Págs. 18 a 21 
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4.-Estudier continuamente los costos de producci6n. 

5.-Conceder e investigar 1os m~todos por los cueles se logre e1 

máximo de eficacia y se reduzca el mismo tismpo 1os desperdicios de ma

terial. 

El proceso del cooto del azúcar, se ve formando por diversos re~ 

gionee de gestos que el productor e industrial tiene que erogar. Cuenda 

escasee el producto sube de precio, a este fen6meno se le califica de-

la .demande, norma que rige el ren6meno de los precios. 

Le industrie azucarera es muy compleja y costosa, y no e6lo loa 

riesgos de la industria le afectan, sino tembi~n de la aoricultura; en 

caso de fallar le producci6n de la materia prime, que ea elaborada en -

periodos Pijos, determinados por le naturaleza, no hay posibilidad de -

substituirla. 

A 1e coordineci6n del esfuerzo común de los integrantes de le i~ 

duetrie azucarera mexicana, se debe su progreso e impulso. 

Colebor~n a su gr~nde~e. los propietarios de ingenios y coopera

tivistas en le rama del azúcar, quienes est6n agrupados e la Un16n Na-

cionel de Productores de Azúcar, campesinos y obreros con la coopera- -

ci6n del Gobierno Federal e Instituciones Bancarias. (12) 

LB Industria azucarera. mexicana, actualmente represente une 1n-

vera16n no menor de SS,162.000.000 millones de pesos. Ocupa y de elle -

subsisten más de 104,826 ejidatsrioe y 23,243 pequenoe propietarios con 

eus PBmiliea, que cultiven 490,372 hectáreas de cena de azúcar y aprox! 

madamente 41 1 742 obreros OOn BUS fsmiliee, en le producci6n de azúcar y 

eus derivados. (13) 

(12).-Memorándum formulado pera el Presidente Adolfo Ru!z Corti
ses sobre la Industria Azucarera. Lic.Aaron Séenz. JUnio -
1955.- Publicado en el Diario Oficia1 de le Federeci6n el 
30 de Julio de 1955. 

(13).~Eetad!stices Azucereree.-Uni6n Nacional de Productores de 
Azúcer.-M~xico 1964. Pág.94 · 
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Para determinar la productividad de la industria azucarera, es ne

cesaria examinar estadisticas de praducci6n de un largo periodo, basada -

en las resultadas de varias zaf'ras que permiten trazar -las tendencias si9 

nif'icativas de las aspectos agr1cala e industrial. 

La zaf'ra empieza en M~xica en el mes de diciembre y termina al ini 

ciarse la ~paca de lluvias del año siguiente, can dursci6n variable· en -

las dif'erentes partes del pais y de un sño a otra, según la f'echs en que 

comienza la temporada de lluvias.(14) 

La producci6n de caña d2 ezúcar por Estados y utilizaci6n de caña 

cosechada, para las cir.co zaf'ras comprendidas de 1978 s 1983, muestra que 

la mayor parte de la caña de azúcar producida se utiliza para la f'abrica

ci6n de azúcar y en cantidades de menor importancia, para hacer pilonci-

llo y otros f'ines. 

En los últimos cinco a~os, solamente quince Estados de la Repúbli

ca Mexicana de las cuales nueve entre las que se encuentran Campeche,. Co

lima, Chiapas, Michaecén, More loa, Na.yari t, Puebla, quintana Roa y Tabae:

co produjeran caña para f'abricar azúcar. Seis produjeron el 9°" que san: 

Veracruz, Jalisco, San Luis Potosi, Sinalaa, Oaxaca y Tamaulipas. 

Parte de la caña de azúcar, se emplea como semilla, otra para ela

borar alcohol, bebidas y consumo cama f'ruta. 

De acuerda con las estadísticas, la caña de azúcar cultivada en -

~éxica desde 1970 s 1983 muestra que ls superf'icie aument6 de unas -

413 1 629 hectáreas en 1970 hasta 490,372 en 1983. (15) 

(14).-La rndustria Azucarera de M~xico., Op. Cit. Págs.55 a 60 

(15).-Estad!sticas Azucareras 1984.-0p.Cit. Pág.39 
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El aumento de superFicie cultivada ce ha logrado extendiendo les 

campos de cultivo, estableciendo nuevos centros de producci6n en tierras 

v!rgenes y ampliando los viejos centros mediante nuevos sistemas de rie

go y modernos instrumentes de cultivo. 

También ha habido un cambio importante en la producci6n por la u

ti lizaci6n de variedades vigorosas y resistentes rl las enFermedades y 
plagas y de mayor productividad en los últimos años. 

La producci6n de caña por hectárea y el rendimiento de azúcar en 

relaci6n con el peso de la caña son datos de importancia como indicada-

rea generales de la productividad de la industria. (16) 

El cuadro siguiente es una eatad!atica de producci6n y consumo a

nual del azúcar en todo el pa!s a partir de 1969 hasta el año de l9B3. 

PRODUCCION DE AZUCAR CONSUMO DE AZUCAR AÑOS 

TONELADAS TONELADAS 

2.393,964 l.733,367 1969 

2.207,984 1.840,768 1970 

2.392,850 l.774,654 1971 
2.359,428 l.909,975 1972 
_2.592,277 2.124,673 1973 
2.649,182 2.173,353 1974 
2.548,297 2.386,641 1975 
2.546,596 2.473,l.34 1976 
2.541;065 2.477,099 l.977 
2.849,361. 2.716,887 1978 
2.880,566 2.855,372 1979 
2.603,,153 2.92l,4Íf9 1980 
2.366,973 3.019,899 1981 
2.676,681. 3.225,624 1982 
2.894,572 3.022,653 1983 (17) 

En el alcohol., industria derivada de l.a calia de azúcar, el rendi-

miente y los ~xitos de producci6n en nuestro pala, son similares. El -

rendimiento ea de 210 l.itros por tonelada de miel que aumenta en varias 

destilerias a 260 l.itros, como es el. ca~o de "El Mente Tamaulipas" y --

(16).-La Industria Azucarera de Héxico.-op cit, Pág.62 

(17).-Eatad!sticaa Azucareraa.-lo0p.c:1t. Págs.79 y 101 
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loa Mochia Sinaloa. 

La producci6n de alcohol ea capaz de absorber la totalidad de -

lee mieles finales. Debe fomentarse el consumo del alcohol para uaoe -

industriales. 

El alcohol, que se produce debe utilizarse para beneficios de la 

industria y productos farmacéuticos. Pare evitar que disminuya el.po-

tenc.ial y rendimiento del azúcar que contiene la caña, ésta debe ser m~ 

lida preferentemente dentro de lea 24 horaa siguientes a su corte. 

El plazo puede extenderse hasta lee 72 horas, pero ya con demér,!_ 

to de calidad. 

Oeapuéa de las 72 horas de haberse cortado la caña de azúcar, va 

reduciéndose su rendimiento en azúcar, porque ae fermenta a medida que 

paea el tiempo sin molerse. 

Así mismo, quemar la caña antes de cortarse, reduce el contenido 

en azúcar, debido a la rápida fermentaci6n del azúcar, por la acci6n -

del calor. 

2.- CONSUMO DEL AZUCAR Y PERSPECTIVAS 

El co'nsumo, de azúcar de México en 1983, alcanzó un total de -

3.022.653 toneladas casi duplicando el consumo de 1969, que fue de # 

1.733.367 toneladas. 

Ordenando loa Estados de la República, según su consumo de azú-

car en 19B3, las cifres indican que en el Distrito Federal, se vende -

aproximadamente una 1/4 parte del consumo total del país. Doce Estados 

Jalisco, Verecruz, Nuevo Le6n, Puebla, Guanajuato, Michoacán, México, -

Coahuila, Chihuahua, Tamaulipaa, Sinaloa y Sonora, absorben aproximada

mente .la 1/2 del consumo total de azúcar y loa 19 Estados restantes - -

consumen aolament.e la otra 1/4 parte. 



El consumo de ezúcer por cebeze en los Estedos de la Repúblice 
es de 1977 e 1983, según el cuedro siguiente: 

ENTIDADES 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 

TOTAL 41.3 ~ ~ ~ ~ 42.7 ~ 
AGUASCALIENTES 58.8 67.8 100.3 110.3 90.9 82.5 125.2 
BAJA CALIFORNIA36_.1 40.3 41.2 40.7 40.7 40.8 39.2 

CAMPECI*: 52.1 52.1 50.4 54.1 54.5 48.3 43.8 

COAHUILA 47.4 51.5 51.3 51.6 47.4 43.9 40.8 

COLIMA 52.0 61.0 58.1 62.3 54.2 46.7 49.2 

CHIHUAHUA 37.4 40.6 37.8 39.1 38.1 37.5 36.B 

DISTRITO FEO. 76.6 85.4 61.8 82.4 ?B.O 80.4 76.6 

DURANGO 20.0 22.4 20.5 19.B 29.5 30.3 30.9 

GUANAJUATO 37.5 40.4 37.6 39.2 40.1 36.6 34.4 

GUERRERO 27.6 30 • .9 28.8 30.B 31.3 27.7 26.3 

HIDALGO 20.2 24.3 21.6 21.a 22.3 22.5 19.7 

JALISCO 55.9 60.6 58.6 56.B 57.9 58.9 50.5 

MEXICO 12.0 12.2 11.0 9.7 17.7 17 .1 17.3 
MI[}IOACAN 34.0 38.4 35.8 34.5 37.3 34.5 34.5 

HORELOS 54.9 58.2 51.6 52.0 54.0 51.0 47.2 

NAVARIT 33.4 36.9 33.1 35.6 36.7 36.9 34.B 

NUEVO LEON 56.3 59.2 54.5 55.7 55.2 52.6 49.4 

OAXACA 26.0 28.7 26.2 25.8 25.4 24.3 22.1 

PUEBLA 41.4 49.4 46.5 41.7 41. 7 38.7 37.5 

QUERETARO 60.1 63.5 56.5 50.3 56.7 48.4 .40·.·4 

QUINTANA ROO 40.5 38.4 23.0 17 .4 17. 7 11.3 15.0 

SAN LUIS POTOSI37.0 43.4 42.2 41.7 43.9 37.7 34.5 

SI NA LOA 35.5 37.0 36.5 38~8 41.6 38.6 37.9 

SONORA 43.2 45.8 49.6 51.9 47.1 47.0 41.9 
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TABASCO 46.2 lt8.0 46.8 47.2 46.4 46.5 

TAMJ.\ULIPAS 36.9 38.4 38.1 39.5 42.l. 37.7 

TLAXCALA 29.6 29.8 24.l. 22.0 l.8.3 16.0 

VERA CRUZ 36.7 38.9 38.2 39.6 39.l. 38.6 

VUCATAN 46.4 51..? 54.4 51.l. 51..3 50.6 

ZACATECAS 21.4 24.7 23.l. 22.4 24.4 23-3 

El consuma de azCicar par cabeza en las 5 cantinentea 

af'los de 1978 

CONTINENTE 

EUROPA 
AMERICA 
ASIA 
A FRICA 
OCEANIA 

EUROPA 
AMERICA 
ASIA 
AFRic::A 
OCEANIA 

EUROPA 
AMERICA 
ASIA 
A FRICA 
OCEANIA 

EUROPA 
AMERICA 
ASIA 
A FRICA 

EUROPA 
AME RICA 
ASIA 

a 1982 figuran en el. 

KILOGRAMO 

41.3 
43.5 

9.l. 
14.2 
47.0 

41.5 
42.9 
9.8 

l.4.5 
47.2 

41.0 
43.0 
8.5 

l.5. l. 
45.9 

40.6 
41.l. 
8.6 

44.6 

41.3 
45.0 
9.4. 

cuadra siguiente: 

(lB).-Estad!sticas Azucareraá.-Op.Cit. Pég. ll.O 

AÑO 

1978 

n 
A 

l.979 

" 
" n 

l.980 

" n 
n 
n 

l.981 .. 
n 

1982 

" 
" 

43.2 

35.4 

l.7.8 

36.3 

44.7. 

20.2 

(l.8) 

durante l.aa 



A FRICA 
OCEANIA 

is.o 
41+.3 

41+ 

1962 

" (19) 

De acuerdo con el cuadro anterior y con los soc16logoa se conside

ra al consumo del azúcar como un medidor de grado de civilizac16n de los 

pueblos. 

Se ha observado que los paises más desarrollados con un grado de -

cultura superior y potencialidad econ6mica suficiente, consumen mAa azú-

car que las naciones menos desarrolladas. Por eso el· consumo de azúcar -

en el mundo varia grandemente.· 

En nuestro pa1s el consumo de azúcar se ha incrementado durante -

los Gl timos af'los en proporci6n admi.rable, pues no s6lo ha ido creciendo -

paralelamente al aumento de la poblaci6n, sino que también se ha elevado 

el indice indivláual. 

El azúcar es una fuente de energ!a que proporclona al organismo hu

mano, un gran n61l'ero de calor!aa. :::a sumamente soluble y asimilable ciado·:· 

que su digeat16n es rápida incorporéndose al torrente sanguineo. 

Aa! mismo, el aumento del consumo azucarero nacional, es más impor

tante de lo que se cree, toda vez que revela una elevaci6n del nivel de -~ 

vida y mejoramiento en el régimen alimenticio del pueblo. 

3.- COMPARACION DEL CONSUMO CON LA PAODUCCION, IMPOATACION V EXPOATACION 

Se considera que México, ea autosuficiente con respecto a la pro- -

ducci6n de azúcar en el lapso de 1969 a 1982 con producc16n total de - - -

38 1 353,050 toneladas y consumo total de 35•635,626. 

(19).-Eatad!sticas Azucareras.-Op.Clt. Pég.141+ 
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Unicamente ha habido un déficit de 677,024 tone1adaa en los dos -

ú1timos años. Si se inc1uyen 1os años de 1980 y 1981, en que se cona.!:!. 

mieron 5.941,346 contra una producci6n de 4.970,226 resu1ta que en e1_ 

lapso de 14 años obtuvo México un excedente de 2 1 917,424 toneladas de_ 

producci6n, sobre el cons.umo de azúcar. 

Las cifres anteriores indicen una capacidad global de autoabaste

cimiento, pero no reflejen las grandes variaciones en la producci6n de 

un afio e otro. 

De 1969 a 1979, la producci6n y consumo estuvieron balanceados 

dentro de un margen del 15% con pequeños excedentes; en 1980 y 1983 

hubo un déficit seguido. (20) 

En e1 mercado nacional, la distribuci6n del azúcar le hace •AZU-

c::AR s.~.•. por medio de su departamento de distribuci6n, cuyas funcio

nes específicas son: Establecer y dirigir las organizaciones de agen-

tes. de ventas; asignar el azúcar recibida de los productos miemb=os de 

la •unión• a los aistintos centros de distribuci6n y ·el transporte :-- ·'" 

del azúcar. Controlar las ventas que hacen loa agentes y concentrar --

1os productos de ventas; conservar los registros y eatsdísticss rela-

cionados con la distribuci6n y venta del azúcar. 

Los agentes de ventas operan como mayoristas vendiendo el azúcar_ 

a los detallistas y grandes consumidores industriales. 

Venden. en cantidades no menores de un aaco, a cualquier consumidor 

que lo solici. ta. 

Los detallistas venden a sus clientes en pequeñaa cantidades a -

otros establecimientos comercialea y a los pequeños consumidores indu!!, 

triales. Venden desde el 13 de enero de 1949 en 1a República 78 agen-

cias; 119 subagencias y 15 agencias especiales. 

(20).-Estad!sti¿as Azucareras.-op. Cit. Pégs. 73 y 109 
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El Distrito federal es atendido directamente por el Departamento 

de ventas de Azúcar con oficinas generales en la Ciudad de México. 

El método de distribuc16n del Azúcar es el siguiente: 

En el período de octubre a noviembre de cada año, tan pronto como 

el Departamento de Inspecci6n de Azúcar, S.A., termina la primera esti

maci6n de zafras, el Departamento de Distribuci6n prepara su plan para_ 

el i¡iiguiente año. Asigna la producci6n de cada ingenio por clases y -

calidades a las distintas plazas de distribuci6n o consumo. Para pla~

near la distribuci6n se toma en consideraci6n parte de las cifras de -- . 

los cinco años anteriores y de las que se tienen del año en curso, se -

trazan las curvas de consumo y se observa la tendencia de cada plaza -

para estimar el consumo probable para el año siguiente. 

De acuerdo con la estimaci6n de zafras, la producci6n probable de 

coda ingenio se asigna a las distintas plazas; se calcula el número de_ 

furgones que se requieren para el transporte y se entrega a loe ferroc.!. 

rriles una requisici6n de los furgones necesarios indicando el número,

puntos de embarque, destino final y fechas en que deben enviarse. 

El departamento de distribuci6n conserva un registro del curso de 

la producci6n. de la zafi·a, cantidades de azúcar en almacén de loa inge

nios, cantiS8des embarcadas y destino; cantidades recibidas por isa bo

degas de distribuci6n en toda la República y cantidades vendidas y ccn

eideraci6n principal de las tarifas de fletes. 

El azúcar almacenada se pone a dispoaici6n de agentes de ventas 

al recibir una orden del Departamento de Distribución, autorizando al -

almacén para entregar al agente determinado, la cantidad de azúcar. - -

Los agentes reportan diario o cada dos o tres d{as las ventas de Azúcar 

s·.A.,. adjuntando el cheque que cubran las ventas realizadas. 

En cada salida de azúcar, el almacén expide una •Nota Especial• 

para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicando cantidad y;_. 
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valor dei azúcar, para los efectos de la percepci6n de los impuestos, -

que carga e Azúcar, S.A. y copia de la misma para el agente de ventas. 

Le rrmycr parte del azúcar se embarca por ferrocarril, también por 

cemi6n e barca. 

El transporte de azúcar en furgones se dificulta, porque aunque -

se de e les ferrocarrilea anticipadamente una lista detallada de les --

furgones necesarios para surtir a cada ingenie, en la pr~ctica, es nece

sario utilizar trenes especiales con recargo del 30% sobre las tarifas -

ordinaries. 

Le falta de furgones da lugar a pérdidas por humedad, porque el -

ezúcar no ea movilizada a tiempo. El cesto de transporte por cami6n es 

exageradamente alto por diversas causes, entre ellas, por la necesided -

de pager •casetas de Cobren, en las carreteras para que permitan el paso 

de le cerga. 

En relaci6n con la exportaci6n del azúcar, laa naciones europees 

aumentaron su producci6n azucarera a mediados del siglo pasado por medie 

de la introducci6n de nuevas técnicas en la Fabricaci6n y utilizaci6n -

del vapor. 

Al mismo tiempo las naciones americanas comenzaron a exportar az~ 

cor a Europa, debido a les esfuerzos que desde la época de Napcle6n I se 

hicieren, Francia y posteriormente en Bélgica y Alemania, la prcducc16n 

de azúcar de remolacha, creci6 en forma apreciable de tal manera que 

rivaliz6·ccn el az6car de caña. Pero come también les países europeos -

eran productores coloniales de azúcar de caña, Francia en la Martínica·, 

y otras pequeñas Islas Antillanas, Holanda en Curazao, Java y Oceanía; -

en el mismo case Bélgica e Inglaterra; el aumente de la prcducci6n traje 

consigo un fen6meno natural; el aumente del consumo. Sin embargo al mi! 

mo tiempo que el consumo, empezaren a sentirse otras necesidades también 

urgentes, ccmd la búsqueda de mercadea, el transporte y la saturaci6n de 
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ciertos mercados. Todos estos problemas llegaron a reunirse en tal ror

ma que ocasion~ron una crisis. Fue debido a que cada naci6n marchaba -

por su lado, sin atender y tomar en consideraci6n lo qúe producian las -

otras naciones y sus actividades comerciales. Esta crisis no era pos1-

ble resolverla s6lo a base de relaciones entre todas las naciones produ~ 

toras y de una leg1alaci6n adecuada que normara sus actea comerciales. 

Para esto se hicieron conrerencias y tratados mundiales que a lo largo -

de cien anca, han tenido lugar en diversos paises para establecer esa l! 

~1alaci6n internacional tan necesaria entre los paises azucareros, en -

isa que ha participado M~xico. {21) 

En la tabla siguiente se comparan las exportaciones netas de az6-

car en México con algunos paises productores del mundo durante loa anos 

de 1978 a 1982. 

PAISES 1982 1981 1980 1979 1978 

E U R O p A 

AUSTRIA 103 80 136 56 29 

l>iECOSLOVAQUIA 113 87 149 226 

HUNGRIA 42 66 

POLONIA 100 42 222 

TURQUIA 18!, 4 4 

A M E R I C A CE N T R A L 

BELICE 104 95 103 97 117 

COSTA RICA 46 52 82 73 67 

CUBA 7,648 7,072 6,191 7,269 7,231 

.JAMAICA 106 95 130 19" 181 

MEXICO 29,605 71,38!, 

(21).- La Industria Azucarera de M~xico.-Op.llit. Págs. 75 y 76 



PAISES l.982 

A M E R I C A D E L S U R 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PE R U 

A S. I A 

FILIPINAS 

INDIA 

TAILANDIA 

TAilllAN 

A F R· I C A 
COSTA DE MARFIL 

ETIOPIA 

MADAGASCAR 

MOZAMBIQUE 

SUDA FRICA 

O C E A N I A 

AUSTRALIA 

FID.JI 

338 
2,708 

293 

69 

1,301 
504 

2,045 

380 

62 

12 

11 

28 

884 

2,504 
414 

49 

1981 

709 

2,670 

177 

53 

1,227 

1,155 

296 

49 

4 

13 

63 

716 

2,982 

414 

l.980 

484 

2,662 
280 

72 

3 

375 

410 

27 

14 

30 

63 
785 

2,4l.l. 

449 

l.979 

351 
l.,942 

278 

69 

180 

J..l.58 

709 

l.,2l.D 

362 

21 

80 

884 

2.i;JD3 

435 

1978 

367 

1.925 
l..32 

25 

·266 

30 

21t 

36 

71.8 

A continuac16n se de un cuadro con las import;acionee -xicarme por. 

tonel.edae de azGcar en loe anos de 1980 a l.983. 

C L A S E 

REFINADO 

ESTANDAR 

C R U D O 

l.983 

622,820 

156,940 

1982 

451,961• 

422 

1981 

573,271 

l.4,844 

34,471 

1980 

367,025 (22) 

(22).-Eetedieticae Azucareras.Qp.Cit. P4ge. 146, 148 y 149. 
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El cultivo de remolacha es nulo en nuestro pa!s, puesto que este 

producto no se estimula como la cana de azúcar, sdernés de los siguien-

tea factores en contra: 

1.-No es econ6mico por ser una planta de un solo ano, en que se 

requiere repetir todas las operaciones de siembra para un nu~ 

vo cultivo resultando incosteable. 

2.-Lo caro de su cultivo y lo fastidioso en su cuidado, puesto -

que se aplican m~todoa menuaiasj alejando a los campesinos y 

los pequenos propietarios en la producci6n de remolacha, s~ 

més de no estar familiarizados los csmpesinDB con dicho cui:

t1vo. 

4.- CONTROL DE LOS PRECIOS 

El Gobierno Federal Mexicano controla y fija;:loa precios de ve.n

ta del azúcar por medio de disposiciones (Acuerdos Y. oecretos), e~nados 

(anteriormente) de la Secretaria de Industria y Comercio, (actualmente) 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Hace una escala de clasi

ficaciones y normas de calidad del producto para la venta al consumidor, 

el mayoreo, menudeo y medio mayoreo. As1 mismo fija tambi~n los pre--~ 

cios de venta del azúcar para las tres zonas de la República. 

El 13 de enero de 1949 se adopt6 el sistema de tres zonas, Los 

precios para las zonas se fijaron tomando en cuenta la distancia de loa 

centros de diatribuci6n respecto s los de producci6n, pera incluir las 

diferencias en los costos de transporte. (23) 

(23).- La Industria Azucarera de M~xico.-Cp.Cit. Pég.53 
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E1 siguiente cuadra nas da 1oa precios Oficia1es de azúcares se-

gún Acuerdo Federa1 de1 11 de Noviembre de 1983, en pesos par Ki1ogra-

mo. 
Clases de Azúcar 

OPERACl:ON Mascabada Granulada 

CONSUMO HUMANO 
A1 11111yoreo, pesa Neto 1ibre 
e bordo en centra de Distri 
buci6n de UNPASA, 

Medio msyarea, peso neta, 
entregada libre a bordo 
en centro de Distribuci6n 
de UNPASA, 

A1 público, neto a granel 
o en balea de cua1quier na
tura1ez11 en el e1<pendlo dal 
comerciante detallista. 

CONSUMO INDUSTRIAL 
Industrie Refreaquera y 
dé eguas env11eadee 

Estandar Popu1ar 

• 35.00 

s 36.00 

• 38.00 

Les dem6s Industrias s 38.00 • 38.00 

Azúcar Utilizada cama In
suma pare productos de Ex 
portaci6n y en la elabariii 
ci6n de Bebidas A1coh6licea 

EXPORTADORES 

Granu1ade 
Refinada Preferente 

• 40.00 

s 41.00 

• 43.00 

• 53.00 

s 43.00" 



EXPORTADORES 

INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCCl-lOLICAS 

5.- CREDITO PARA EL CULTIVO 
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Cubri rén a la UNPASA, el 
precio al p6bl1co inter
no o el internacional -
más costos de s1tuac16n 
y transformac16n, cuando 
éste 6lt1mo aea mayor. 
El pago se hará al expor 
tar el producto.(24 ) ~ 

Le finencieci6n del cultivo de le caña de az6car, se r~gula por 

los ert!culos del 321 el 333 de la Ley General de TITULOS V OPERACIONES 

DE CREDITO (Secc16n Quinta de los Créditos de Hebilitaci6n o Av!o y de 

los Refeccionerios). 

Estos art!culos obligan al prestario a invertir el préstamo ex-

clusivamente en el financie~iento de su casech~, la adquis1c!6n de equ!. _ 
po, herramientas e implementos y pego de salarios.· Conforme a lee dis

posiciones el prestarlo se constituye en depositario de le cantidad --

prestada y de todos los art!culos adquiridos de acuerdo con"el contra-• 

to. 

Dejar de invertir el préstamo cerno la estipula el contrato hace 

el prestario responsable no s6la civil, aino penalmente de aprapiec16n 

1l!cita de bienes ajenos en provecha propio. 

LB Ley de Crédito Agr!cala, estipula el registro de loa contra--. 

tos, no obstante que las hipotecas de biénes muebles na. son f'recuentes, 

le pasibilidad de registrar el contrato de acuerdo can la Ley, prapor-

ciana al acreedor prateccl6n, semejante al registra de un gravamen hip!! · 

tecario. 

(24).-Estadíaticas Azucereraa.-Op.Cit. Pég.117 
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En la Induatria azucarera, al principio y de acuerdo con loa tér

m1noa de lee doe leyea citadas anteriormente, loe anticipos se otorgaban 

si e1 splicitsnte era el propietario de los terrenos o cultivador, por -

el ingenio o el Banco de Crédito Agrícola, sus sucursales o subaidiariaa 

establecidas en la Rep6blica, si el cañero era ejidatario o miembro de -

una asociaci6n ejidal o cooperativa. 

El mecanismo de los préstamoa a ejidatarios, hechos directa o in

directamente por el Banco Agrícola o por el Banco de Crédito Ejidal, eus 

sucursales y subsidiarias establecidas en la Rep6blica, si el cañero era 

ejidatario o miembro de una asociac16n ejidal o cooperativa. 

El mecanismo de los préatamos a ejidatarioa hechos directa o ind! 

rectamente por el Banco Agrícola o por el Banco de Crédito Ejidal, esta

ba regido por la Ley de Crédito Agrícola. 

En loa casos de propietarios particulares (pequeños propietarios) 

el préstamo era manejado por el Banco de Crédito Agrícola a través de ~

sus Sucursales en le zona donde el cultivador de ceña tenía eu plantío •. 

Al retirarse eetoe Bancos y no seguir reraccionsndo este cultivo, 

loa Bancos de Crédito Ejidal y Agrícola destinaron sus recursos y aten-

ci6n de crédito a otros cultivos, dejaron al Banco de México, S.A. la -

soluci6n del préstamo a través de Nacional Financiera, S.A. 

El Banco de México, S.A. abri6 una línea de crédito a la Uni6n N! 

cional de Productores de Az6car, S.A. de c.v., la que concede a sus mie! 

broa el ueo del crédito pera la rabriceci6n de az6car mediante: e).-Pré! 

tamos de habilitaci6n o avío, reraccionarios e inmobiliarios. - b).-Des

cuentos, Anticipos y apertura de créditos; c).-Préetamo con Garantía o 

Aval en loa créditos que loa miembros de la Uni6n contraten con terce- -

ros. 
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Los miembros de le Uni6n o propietarios de los ingenios conceden -

a su vez crédito de avío y refsccionsrio a los cañeros pare el fomento de 

las siembres. 

El mecanismo para que los productores de sz6car obtengan estos cr~ 

ditas consiste en le presentsci6n que hace el ingenio respecto de una so

licitud ante la Uni6n quien ordena, practicar una inapecci6n en los cam-

poa de cultivo de caña de az6car cincunvec1nos el ingenio solicitante. 

Del estado de los cultivos, rendimientos obtenidos en años anteriores, 

calcule el tonelaje de caña conque probablemente contaré el Ingenio y en 

consecuencia cuél seré le producci6n de az6csr, decidiendo con estos da-

toa si se concede el crédito solicitado. 

Una parte de este préstamo, ea para que los ingenios atiendan el -

financiamiento del campo, otro para la repsrsci6n de.la maquinaria y com

pra de materiales, e fin de estar en condiciones de efectuar le zafra si~ 

guiente, otra parte pare la sdquisici6n de combustible que debe almace- -

narse en el ingenio cuando se inicie le molienda. 

Concedido el crédito por el Comité de Avío, la operaci6n se forma

liza con escriture, y le Uni6n se obliga e ir facilitando a°l Ingenio can

tidades parciales e cuente y de acuerdo con los presupuestos aprobados·. 

De esta manera los dueños de los Ingenios, ae han visto precisados 

a financiar e los cultivadores de le ceñe de sz6csr pera sostener los ge~ 

~o~ y preparar la tierra, siembre de la caña y riego de los plantíos.(25) 

Sería conveniente, la creeci6n de un Banco Nacional Cañero, desti

nado 6nics y exlusivamente pare el fomento del cultivo de le ceñe de ·az6-

car y pera el otorgamiento del crédito cañero, para beneficio del indus-

triel y que éste utilice, totalmente el crédito que le proporcionen por 

(25) .-La Industria Azucarera de México.-Op.Ci t. pégs~'\98 B.11101 
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l.a U.N.P.A.S.A. en su beneficio y se libere tambi~n al. cul.tivador de ca-

na de azócar del tutelaje del. gobierno Federal. 

6.- SUBSIDIO 

Los subsidios otorgados por Decretos Presidencialea a l.a Industria 

Azucarera, es una inversi6n del Gobierno Federal. que ha impulsado la pro

ducci6n de azócar en México, aumentando l.a riqueza póblica y en beneficio 

del·.consumidor. Considerándose una buena pol.!tica econ6mica. 

Se conceden subsidl.os indirectos a l.os cañeros mediante Leyes o D! 

cretas que autorizan un aumento en el. precio de la venta de azó~ar. Ante~ 

riormente, l.os subsidios a cultivadores de caña se otorgaban mediante una 

conceai6n de adeudo extendida a Favor de al.guna Sociedad de Crédito Agr!

cola o.Ejidal, a la Uni6n de Sociedades de Crédito Ejidal, o al. Banco Re

gional.. 

Estas Inat1tuclooee pasaban la aubvenc1ón a los cultivadores. 

Los subsidios a l.os ingenios azucareros son directos cuando se pe~ 

mite a la Unión de Productores de Azócar o a l.a de Productores de Al.cohol 

el aumento de precio de l.os productos que venden por cuenta de los inge-

nios. 

Se decretan, subsidios indirectos por medio de Leyes de impuestos 

que estipulan la devoluc16n de un porcentaje determinado de l.oa impuestas 

cobrados o retenci6n. Al.gunas veces ae conceden subsidios indirectos me

diante la exenci6n de impuestos a los material.es para conatrucci6n o me-

joramiento de l.os ingenios de azócar.(26) 

(26).- La Industria Azucarera de México.-Op.Cit,. Págs.105 y l.06 
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c A p I T u L a IV 

1.- DESARROLLO DE LA UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, S.A. 

La trascendencia e importancia de la organlzaci6n de la indua--

tria azucarera fue muy bien comprendida e interpretada por el General -

Plutarco Elias Callea. La Uni6n de loa azucareros surgida en la crisis_ 

que nace en 1929 y ae agudiza en 1931, ha permitido la secuela de un pr!!_ 

greao agrícola industrial conducido por loa gobiernos que ae han sucedi

do. 

Nace el día 6 de enero de 1931 la "Estabilizadora del Mercado de 

Azúcar y Alcohol•, empresas la que, podemos considerar como la primera_ 

legalmente organizada y como arranque de lo qu~:ea la "Uni6n Nacional de 

Productores de Azúcar, S.A.OE C.V. Loa productores en 1930 ae debatían_ 

en una aguda crisis econ6mica que de haberse prolongado, habría, proba

blemente, destruido una gran parte de esta industria. 

1.- ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ANTERIORES A 1931 

Las crisis peri6dicas por las que atraves6 la industria azucare

ra provocaron la organización regional de productores para evitar el co

lapso definitivo de la industria y as! algunos propietarios del Estado -

de Moreloa, que a principios de siglo representaban un fuerte porcentaje 

en la producci6n azucarera, intentaron organizarse en una aaociacii5n que 

denominaron "Aaociaci6n de Productores de Azúcar y Alcohol", pero no tu

vo éxito y al muy poco tiempo se diaolvi6. 

Para vender azúcares de Sinaloa, Nayarit y Colima fue creada en 

1908, en el Puerto de Guaymas, la "Uni6n Azucarera de Sinaloa• y en 1921 

los azucareros de loa mismos Estados crearon la Sonora Comiai6n Ce., in

tentando hacer arreglos con loa productores de Puebla y Veracruz. 

A fines de 1923 y principios de 1924, se comenzaron a habilitar_ 

las industrias de ~alisco y Veracruz, al ser trasladadas las maquinarias 

de los ingenios de Morelos a dichas entidades por haber sido destruidas_ 

la mayoría de las instalaciones de Morelos, por la lucha armada. 
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Funciona·ba la •sonara Commission"cuando se organiz6 la •CIA.COMERCIAL -

COMISIONISTA• para vender los ez6cares de Puebla y Veracruz pero fraca

s6 en 1926. 

En 1928 se disolvi6 la •sonora Commission•, para reorganizarse 

con el nombre de •Realizadora de Productos Mexlcsnos", que controlaba 

az6ceres de Sinaloa, Nayarlt, Colima, Jalisco y Potrero de Verecruz. 

En 1929 camb16 su rez6n social por "Cía. Almacenadora y Realizadora de 

Az6car, S.A.", la que actu6 hasta principios de 1931. Por su parte los 

productores de Puebla y Veracruz hab1an organizado lo que llamaron "A-

gencia de Ventas del Sur•, que igualmente oper6 hasta principios de ---

1931. No ·obstante estos intentos, todas estas agrupaciones fracasaron y 

no pudieron resolver en definitiva las crlsle. Las empreJCes iban a la 

quiebra, con cierre de numerosas f~bricas de az6car y con las consiguie~ 

tea pérdidas de salarios, ruina de agricultores ca~eros, créditos inco

brables, pérdidas para el comercio y fisco y lo más lamentable, miseria 

en leia i·~g1ones i:::i~cr:::::, princ!pelrnente en Verecruz. 

En ese época, finales de los ·anos veinte, la calle de mesones de 

la ciudad de México, era el centro del comercio. Había corredores que 

iban de un establecimiento a otro llevando y trayendo ofertas de carros 

por entero de todas las mercancías imaginables: canela, az6car, alcohol 

frijol, cebada,garbsnzo, etc. 

Ere el mercado libre de México y lee transacciones que se efec

tuaban diariamente representaban varice millones de pesos oro. 

Se fueron surtiendo los centros de consumo, tanto .de az6car co

mo de alcohol y cuando finalmente lleg6 el alud de estos pr~ductos, se 

satur6 el mercado. Los comerciantes al disminuir 'la demaó:.::".,, bajaban 

el precio que daba el de enfrente y se astebsn haciendo una competencia 

ruinosa entre ellos mismos. 

Los azucareros acudieron al general Plutarco Elías Calles en 

demanda de apoyo y consejo para sus problemas v también le pidieron 
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interviniera ante el gobierno, concretamente la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, para que regulara la producci6n en relaci6n con el -

consumo y se fijara un precio de garantía, para poder en esta forma ase

gurar los salarios y con estas medidas se pudiera evitar el cierre de -

ingenios. 

El Gral. Calles siempre había demostrado interés por la industria 

y les propuso conseguirles un crédito del Banco de México, a ccndicion -

de que ae asociaran para que tcdoa jun"l~'~· trataran de salvar a la indus

tria de la aguda crisis por la que atra~esaba y que ~ra ocasionada prin

cipalmente por la depresi6n econ6mica mundia¡, y que en 1931 ocas1on6 un 

verdadero colapso en la industria azucarera. 

Va unidos el Gral. Callea lea conaigui6 el créditp ofrecido para 

resolver las pérdidas por exportaciones y para que pudieran formar la -

primera compañia organizada que agrup6 a casi todos loa productores del 

pa!s. 

Al constituirse la •CIA.ESTABILIZADORA DEL MERCADO DE AZUCAR V -

ALCCliOL•, uno de los objetivos principales de esta empresa fue reca.udar 

la cuota impuesta por el gobierno de 20% para exportaci6n de azúcar, la 

cual pod!a entregarse en especie para ser exportadn a Europa. Al exis

tir una sobreproducci6n de azúcar, loa industriales optaron por dos me

didas¡ exportar por cuenta de masa común y aplicaci6n de la pérdi~a_ de 

acuerdo con la producci6n de cada ingenio. La segunda, reducir la pro

ducci6n con el compromiso de destruir el 20% d~ súe cañas. 

Loa compradores de loa productos eran los comlai~niatas y ellos 
fijaban los precios a pagar. El azúcar se vendía y entregaba a comer-

ciantea a precios de mayoreo, dAndolea plazos normales para el pago de 

sus comoras. Loe problemas resurgieron con mayor fuerze, volvi6 la -

competencia entre productores. La aituac16n se torn6 g~ave para indus
triales, campesinos, obreros y en general, para la economía de las re-

gionea productoras de azúcar. 
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Ante este aituaci6n se decidi6 e finales de 1931 liquidar la Ea-

tabilizadora, liquidaci6n que se termin6 en septiembre de 1932 y con el 

importe de la misma y un subsidio otorgado por el gobierno se cre6 el -

Banco Azucarero hoy Banca Confía, nombrando gerente al Sr.Ing.Le6n Sali

nes. Con la intervenci6n del gobernador de Veracruz, general Adalberto 

Tejede, Ignacio Gaatélum por los Mochis, Enrique Skypsey y el Lic.Aar6n 

S$enz, con la representeci6n del Gobierno, se cre6 Azúcar, S.A. según -

escr~tura pasada ante la fe del Notario 47 Manuel Borja s. de la ciudad 

de México. Para llevar a cabo la constituci6n de esta empresa, la Se-

cretar!s de Industria, Comercio y Trabajo expidi6 en 1932 la Ley Regla

mentaria del Artículo XXVIII Constitucional, sin que constituyera un mo

nopolio la nueva asociac16n. Al mismo tiempo se formul6 el Contrato de 

Suministro por una Comisi6n presidida por el Lic. Manuel G6mez Mor!n pa

re regir las relaciones entre productores y Azúcar, S.A. y garantizar el 

patrimonio de los productores el hacer entrega de sus productos a la nue 

.ve. empreae.. 

En diciembre de 1932, al fundarse Azúcar, S.A., los ingenios eran 

por lo general, dueños de la tierra en que se cultivaban las ceñes pera 

su abastecimiento. Ellos, con sus recursos propios, financiaban su pro

ducci6n y cuando era posible obtenían crédi toa de bancos p·rivados. 

El principal objetivo de asociarse fue pera vender azúcar bajo un 

solo control y normalizar primero la producci6n y después le distribu--

ci 6n. En aquel año de 1932 la zafra 31/32, alcanz6 une producci6n de -

243 1 000 toneladas. Pera el consumo de aquella época que era de 166,310 

toneladas, esta cantidad resultaba exagerada y traer!e como consecuencia 

el mantenimiento insoluto de créditos de los ingenios y la falta de re-

cursos econ6micos para seguirlos operando. 

En 1932 aún existían dificultades para obtener transportes efica

ces y esto obligaba e •Azúcar• a establecer dep6sltos a cargo de comer--
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cientes sol ventea'· que 8demás de tener es tablecimientoe de ml!lyoreo, rege~ 

teaban tiendas de menudeo, especialmente fuera de la ciudad de M~xico y -

en muy contadas pl8zae. En algunos casos el comerciante guardián se apl! 

cebe como compra 18 existencia total, o de le mayor parte, gozando peaa-

jeramente, de una oituaci6n de privilegio que le permitía mayores precios 

de loe que ten18 le obligac16n de mantener, conforme a lee disposiciones 

oficiales. El precio de venta lo fijaba le Secretaria de Economía. Loa 

ingenios mediante préstamos de avío gerant1z8 dos que obtuvieron e partir 

de 1934, pudieron ir desarrollando y acrecentando le producci6n. 

Le estabilidad que tuvieron loa ingenios a partir de 1936, hizo -

posible la formuleci6n del "Contrato Colectivo de Trabajo" con los obre-

roe de le industria, que se implantó e partir de 1937 por acuerdo del -~ 

§enerel L~zaro Cárdenas, presidente de la República. 

El 22 de agosto de 1938, se transformé en"Unión Nacional de Pro-

ductore~ de Azúcar, S.A. DE C.V." 

L8 nuevl! orgenizeci6n empezó e funcionar el 22 de egos.to de 1938· 

según escriture 12111 del Notario M8nuel Borja s. de l~ ciudad de México 

Sin variar su forma anónima, paaó a ser de Capital Variable y ae 

tr8naform6 en Institución Nacional Auxiliar de Crédito. CU8ndo deaapa

reci6 18 unidad agrícola industrial, por lee reformes el Código Agrario 

durante el período del Gral.L~zero Cárdenas, loe propietarios de inge--

nios perdieron sus t1err8a y surgió 18 necesidad de refeccionar a loe -

ejida tarioa y colonos pare que pudieran coneerv8r eue pequeñas propieda

des deetin8dee al cultivo de la caña de azúcar y fueron loe bancos Naci2 

nelee de Cr~dito Ejidel y de Crédito Agrícola, loe encargados de re- ~ -

faccionar al campo, pero pronto se advirtió la conveniencia de que fue-

ran los ingenios los encargados de otorgar, controlar y recuperar loe --. 

créditos de av1o necesarios para fomentar la producci6n de caña. En - -

1939 frente al incremento del consumo ocasionado principalmente por la 

Segunda Guerra Mundial, se acordó la producción de azúcar sin límite, -
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eliminándose las cuota~ base v se pidi6 a industriales y cañeros aumen

taran la producci6n mediante siembras extraordinarias y mejoramiento de 

las fAbricsa. 

Durante loa años de 1942 a 1946, se redujo la producci6n de azú

car, se csmbi6 el sistema de ventas estableciéndose •Agencias• a cargo 

de personas ajenas al comercio, que pudieron dedlca·r todo au tiempo, en 

condici6n de subalternos efectivos de U.N.P.A.5.A. En esa forme ae lo

gr6 el mantenimiento efectivo de loa precios oficiales. 

El 29 de marzo de 1944, el Gral. Av,lla CalllBcho expidi6 el Decre

to Cañero para regular y estabilizar las ;elaciones entre ingenios V c~ 
ñeroa fijando loa precios por tonelada de caña, en rel.aci6n con las ve~ 

tea de azúcar, con el prop6aito de fomentar e incrementar la producci6n 

cañera• Logrado un financiamiento extraordinario para siembra de caña 

y estabilizado el precio de la misma a través de dicho Decreto, n partir 

de 1947 la producci6n de azúcar no s6lo cubr16 1.aa cle-ndas siempre as

cendentes del consumo domsstico, sino que permit16 exportar excedentes. 

Va en el periodo presidencial del Lic. Miguel Alem6n fue posible esta-

bilizar la producci6n, debido principalmente a los aumentos que acord6 

para el. dulce. El. año de 1956 marca el término de una era. El Lic. -

Aar6n 5Aenz dej6 la direcci6n de U.N.P.A.5.A. La situaci6n era muy --

distinta a la de 25 años atrAs. El 40% de 1.os 1ngenios chicos deja!on 

de figurar en la lista de productores. Actualmente U.N.P.A.5.A. cuenta 

con oficinas distribuidoras manejadas por su personal, en el D1strito -

Federe! y en algunas plazes de la República. 

EXPAN5ION DE FINASA 

A f.inales de 1968, por disposici6n del Presidente Gustavo Diez 

Ordaz se reestructur6 el sistema para el otorgamiento de créditos que 

la industria requiere para su equilibrado desarrollo. 
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La financiera Nacional Azucarera a partir de entonces es le encar
gada de manejar el otorgamiento de cr~ditos para la industrie. El perso
nal de U.N.P.A.S.A. que eetabe encargado de eetee funci~nes pee6 a 
"FINASA•. Hasta finales de 1970, el Sr. Federico Patino Guerrero fue di
rector general de U.N.P.A.S.A. 

En enero de 1971 el Presidente Luis Echeverr!a nombr6 director de 
U.N.P.A.S.A. al Lle. Marco Mntonio Munoz y ai mismo tiempo cre6 la "Coml
e16n Neci.cne.1. ce .1.e Inoustr:i.a Azucarera", segCin uecre-co dt<.I. 1-'rea1oente -
Lula Echeverria A. Este organiamu uescantra.1.lzeoo ea req:i.oo pur un~ JUn
ta oe goD1erno y ee reeponeeole del manejo directo de las actividades que 
eon de au competencia: Planear el desarrollo de la induatria azucarera -
pare satisfacer lee necesidades futuras de demanda interna y del mercado 
internacional. Procurar la eleveci6n de la productividad ccn los recur-
eoe fleiccs, humanos y financieros de que se dispone. Coordinar les re-
loc1onea ~ntre los sectores de la industrie: Productores y cañeras. Ase-
gurer le adecuada distribuci6n y comercializaci6n de los productos deriv2 
doe de la industria, mediante la ejec"uci6n de politices comerciales coor
dinadas y eficientes a trev~e de U.N.P.A.S.A. Administrar y manejar loe 
ingenios, propiedad del Sector PCiblico. Al crearse el Consejo Nacional 
da la Industria azucarera el gobierno oispuso que fuera U.N.P.A.s.Á. la 
que manejara todos loe productos de la industria azucarera. Hasta ese m2 
mento e6lo manejaba azCicar y la "Sociedad Nacional de Productores de Al-
coholw, manejaba miel y alcohol. La fue16n se hizo indiapensable y se -
llev6 a cabo en 1973. A partir de entonces U.N.P.A.S.A. maneja tembi~n -
miel, Alcohol y cabezas y colee. (27) 

(27).- Memoria de loa Primeros Cincuenta anos de U.N.P.A.S.A.-· 
Editorial Edicol, S.A. Edici6n de la U.N.P.A.S.A. M~xi
co, D.F. 1981, Págs. 13 e 16 y 21 a 40 
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2.- E L SINDICATO 

Habl!sr del movimiento obrero de MÍ!xico, significa expresar las li.1-

chas que el pueblo he sostenido pare la defenae de sus derechos, pugnendo 

por el engrendecimiento de la patrie. 

En nuestro pete, donde el procesa de industrializaci6n es reciente 

le orgenizeci6n sindical tiene que ser joven. Ese intenta innato del pu~ 

ble mexicana, de progresa del cual la clase trabajadare ea vértebra y ne~ 

vio del fectar de le producci6n, origin6 que el movimiento obrero se dese 

rrolle con repidez. Igual a todos loa pe!aea con entecedentea hiatJrico; 

semejentes los tres siglas de daminaci6n eapanole s6lo dejaron a le eles~ 

trabejadora una norma de vide regida por el poderío econ6mico y pal!tica 

ele la Colonia. 

El verdadera sentido sociel, o sea la canalizaci6n de la idea e-

mancipedara que pravaca·ra una canvulai6n formidable en nuestra pe!s, no 

apepece en realidad sino en los elbores del presente sigla. Grendes ide~ 

listes inicieran le creaci6n del Club Liberal "Pancieno Arriagan y m!s -

tarde, el pertido Liberal Mexiceno, difunde las idees libertarias, a tra

vés de &rganos cl~ndeatinos de combate, que tuvieron su mayor exponente 

en el peri6dica "Regen•raci6n". Le pluma de Ricardo Floree Mag6n desper

taría en for~e definitiva la inquietud y el efén de emencipeci6n de loa 

que hebien llevada sabre sus hombros la herencia de la explotaci6n méa 

grande y despiadada. 

Loa· trabajadores mineros y textiles encendieran la entorche de la 

rebeldia y con su sangre cristalizaron el contenida hist6rica que habría 

de inspirar las futuras luchas de la clase obrera. Loe obreras librea, 

integrado por trabajadores textiles, habría de enfrentarse a su vez e los 

industriales, para hacer valer loe derechos que les había negado el laudo 

arbitral del dictador Porfirio Diez. 

El ? de enero de 190?, tuvieran que lanzarse a le huelga en le - -
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fábrica textil de Ria Blanco, del Estado de Veracruz. Estos aconteci-

mientos enmarcAron en forma relevante el impulso de un pueblo que, an

te el llamado para luchar por sus libertades democr&ticas al frente de 

Dn.Francisco t. Madero, termin6 con la dictadura de más de 30 años.(2B) 

l.- EL CONCEPTO SINDICATO EN EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO 

El Derecho Mexicano del trabajo, a lo largo de su desarrollo 

hist6rico, muestra diversidad de criterios al emplear el término sindi

cato, aun cuando tiene como base común la Constituci6n de 1917. 

El derecho de asociaci6n profesional se encuentra consignado en 

la fracci6n XVI, del Articulo 123 de la Constituci6n Politice de 1917, 

que utiliza la palabra sindicato y el término •Asociscionea profesiona

les• como si se tratara de dos instituciones distintas; distinci6n que 

posteriormente se pierde, en la reglamentaci6n del precepto constitu-·

cional. 

De las definiciones juridicas m&s importantes de sindicato, co-

mo antecedentes a ls definici6n estipulada en la Ley Federal del Traba

jo vigente, habria que recordar las que estipulan la Ley del Trabajo de 

Veracruz, el proyecto "Portes Gil•, el proyecto de la Secretaria de In

dustria de 1919 y la propia Ley Federal del Trabajo de 1931 que, con mo 

dificaciones importantes en 1970, es la que rige en la actualidad.· 

La Ley del Trabajo de Veracruz, en su Articulo 142, señala que 

ee entender& por •Sindicato•, para los efectos de esta Ley, toda agru-

paci6n de trabajadores que desempeñen la misma profeei6n y trabajo,'pr~ 
fesionales y trabajos semejantes o conexos, constitu!da exclusivamente 

para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes. 

(28).-El Movimiento Obrero de México.-Conferencia sustentada por 
el Lic.Bernardo Cobas D., en el Seminario de Educaci6n 0-
brera.-Revista del Trabajo.-Nov.y Die.de 1956.-Sa.Epoca.-
Tomo ItI.-P~ga.11 y 12. 
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Del texto de la Ley se desprende que la palabra sindicato s6lo -

se refiere a la aaociaci6n de trabajadores. Algunos aRos m&s tarde, en 

1928, el proyecto legislativo de Portes Gil recoge el texto de la Ley -

del trabajo de Veracruz y lo amplia para incluir en la definici6n del -

t~~mino sindicato a las agrupaciones patronales. El Articulo 284 del -

proyecto define a los sindicatos como la •Asociaci6n de Trabajadores o 

Patrones de una misma profeai6n, oficio o especialidad, U oficios o es

pecialidades similares o conexas, constituida exclusivamente para el -

estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su Profes16n• 

El proyecto legislativo, de 1929, de la Secretaria de Industria 

no modifica el texto ,::lel Lic.Portes Gil, en relaci6n al concepto de si!:! 

dicato, y s6lo se preocupa de mejorar 13 redacci6n. El artículo 235 se

Rala a la letra •sindicato• es la ssociaci6n de trabajadores o patrones 

de una misma profesi6n, u oficio o especialidad, o de profesiones, ofi_

cios o especialidades similares o conexos, const1tuida exclusivamente -

para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de su profeei-

6n. 

Por Gltimo,.la Ley Federal del trabajo de 1931, modifica leveme!:! 

te el texto anterior, disponiendo que por •sindicato• se debe entender 

11 111 •Asociac16n de trabajadores o petrones de una misma profesi6n, of! 

cio o especi11lidad, o de profesiones, oficios o especialidades simila-

·res o conexos, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de -

sus intereses comunes•. 

2.-0EFINICIDN LEGAL VIGENTE DE SINDICATO 

Le fracci6n XVI, del Articulo 123 Constitucional,. que establece -

el derecho de asociaci6n profeaional, no define expresamente qu¿ ea un -

sindicato y deja subsistente la separaci6n entre sindicatos y asociacio

nes profesionales, como dos instituciones distintas. Sin embargo, a-·

partir de la promulgaci6n de la •Ley Federal del Trabajo•, en 1931, se -
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empieza a utilizar exclusivamente el término sindicato para designar la 

aaociaci6n de trabajadoras y patronos. La definici6n de sindicato, en 

la actual "Ley Federal del trabajo", Artículo 356, aeRsls que "Sindica~ 

to es la Aaociaci6n de trabajadores o patronos conatitu!da para el ea-

tudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intaresas".(29) 

El sindicato de trabajadoras da la industrie azucarera, alcohol! 

ra y almilarea de la Rep6blica Mexicana; esta movimiento ea inici6 a -

principios de siglo. Una vez consumada la Ravoluci6n, se formaron los 

primeros sindicatos de trabajadoras. Por la crisis azucarara de 1931 1 

loa aindicatoa del Estado de Veracruz, citaron a una convanci6n general 

rormándose la Federaci6n·da Sindicatos da la Industria Azucarara. 

En el mea da diciembre da 1936 se trenaform6 en el actual Sindi

cato de trabajadores da la Industria Azucarera y Alcoholara y similares 

de la Rep6blica Mexicana, pugnando por el establecimiento de un contra

to colectivo da trabajo, que se firm6 el 16 de diciembre da 1936 y ale

vedc pc5ter1ormente e le cetegor!e de ncontretn-Leyr. sujeto e rev1e16n 

cada dos anos. 

Esta Sindicato da trabajadores con 131 secciones qua comprenden 

fábricas de az6car, de alcohol y da piloncillo controla todos los Esta

dos productoras, agrupando a un personal ocupado da 20,706. 

Desde 1940 el Sindicato en cuasti6n, ha obtenido importantes ~a~ 

tajea acon6micas con las participaciones en el impuesto sobre el az6car 

concedidos por el Gobierno para servicios m~dicoa, sociales y conexos. 

Con eataa participacionea, conatruy6 y termin6 en 1945 su edificio ao-

cial en la Ciudad dP. México. (30) 

(29).-Da Buen L. Néstor.-Darecho da Trabajo.-Editorial Porr6a, -
S.A. 2a. Edici6n.-México 1977.- Pág. 597 

(30).-Poblaci6n, Planta Industrial y Sindicatas.-Talleres del --
Centro Nacional de Informaci6n y Eatad!aticaa del Trabajo.
México 1981.-Págs. 22 y 24 
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3.- LA UNION DE PRODUCTORES DE CAÑA C€ AZUCAR, C.N.C. 

1.-0EC~RACION DE PRINCIPIOS 

Como organizaci6n de 1ucha social const1tu!da 1egalmente ·y dentro de1 

marco de una econom1a cambiante acorde con nuestra época, 1a "Uni6n Nacio

na1 de Productores de Caña de Az6carn C.N.C. como fi1ia1 de1 organismo re

presentativó del campesino mexicano y que agrupa en fraternidad de princi

pios y de acci6n, a la auténtica base del campo: Ejidatarios, Arrendata- -

rios, Comuneros, Co1onos y Pequeños propietarios, dedicados al cultivo de 

1a cana de az6car, consecuentemente con la exposici6n de principios, pro-

gramas de acción y estatu>tos de la Confederaci6n Nacional Campesina, reco

nocen a la Reforma Agraria como el elemento més eficaz para la realizac16n 

de los afanes agrarios. La permanente preocupaci6n de la trayectoria evo-

1ucionista 1os 11eva necesariamente a 1a racional distribuci6n del e1emen

to tierra, para ser utiliza~o como satisfactor en e1 émbito de'la auténti

ca producci6n de las materias primas y alimentarias que la induotrie y -
nuestro pueblo necesiten. Somos conscientes de que la Ley Agraria eh su -

p1anteamiento realizan e1 anhe1o de justicia socia1 y de que somos naso- -

tras 1os que aportando nuestro trabajo, complementaremos el es~uerzo des-

plegado por 1as Instituciones Oficiales. Se pugnaré por que e1 va1or de -

loe productos, extraídos de1 agro, beneficien en mayor grado a1 productor 

eliminando en 1o posib1e a los intermediarios. Con las mejores t~cnicas, 

uti1izando 1os mejores sistemas, e impulsando la organizaci6n co1ectiva, -

alcanzaremos el méximo eR la productividad agropecuaria. se pugnaré por -

la rea1izaci6n de auténticas obras de infraestructura, por eficientes sis

temas de comercia1izaci6n, que eliminen 1a intervenci6n de terceros extra

ños entre el surco y el consumidor. se lucharé por alcanzar, 6ptimas con

diciones de vids, en nuestros horizontes, agrarios. Lss escuelas cam

pestres, nuestras vías de comunicaci6n, nuestra·electrificaci6n, auna~os a 

la potabi1izaci6n del agua para e1 consumo humano de 1oa habitantes y 
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le seguridad social del Agro, concurrirán a le deaconcentraci6n ciudada

na en iugarea neurálgicos del País, provocando en el campo una racional 

diatribuci6n de la mano de obra cresdore de mejores hombrea, con mejor -

carácter y mayor deciai6n ciudadana. No ea cierto que le espalda del -

campesino eaté caneada, no ea cierto tampoco que sua hombrea estén diez

mados con problemas muchos de ellos ficticios o maquinados por intereses 

de sectores que cultivan el estancamiento de principios anacr6nicos o d~ 

cade~tes, prueba de ello es esta Uni6n que hoy nace con un vehemente de

seo no s6lo de unidad sino de auperaci6n que augure el arribo a la dese2 

da meta de la productividad. La experiencia del campo se ha enriquecido 

con suficientes elementos de juicio para poder exigir razonada y cona- -

clentemente, en un plano de auténtica equidad, la obtenci6n de precios -

razonables y remunerativos para la cana de szGcar, se procurará que los 

benef icioa econ6micoa que en justicia se logrará repercutan principalme~ 

te en loa productos de más escaaoa recursos en el ámbito de bienes y se~ 

vicios. Los grandes objetivos serán: Elev@r la productividad de base de 

cepscitaci6n técnica, semilla, fertilizsci6n e intraestructura adecuada. 

Manejar directamente les productores de cana a través de la Un16n Nacio

nal y de las Uniones Locales, maquinarias y equipo agrícola y de cosecha 

as! como de transporte de la cana de azGcar: Adquirir y distribuir, di-

rectamente loa inaumoa para obtener loa beneficios. México, D.F. a 17 de 

junio de 1983. 
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2.- 08.JETIVOS DE LA UNIDN DE PRCDUCTORES DE CAÑA 

El artículo So. habla de los objetivo~ de la Unión.Nacional dice: 

I.- Fortalecer la alianza con el Gobierno de la República p~ra in

crementar la producción y acelerar el proceso económico y social de Mé 

xico, constituyendo un sólido y organizado apoyo a través de nuestra -

Confederaci6n Nacional Campesina, en base: 

a).- Agrupar y organizar a los productores de caña de azúcar, en -

organismos locales en cada una de las zonas de abastecimiento de los 

ingenios e industrias relacionadas con esta rama de la producción y _:::

sus derivados. 

b).- Promover la planificación del cultive de la caña de azúcar -

con el fin de satisfacer las demandas internas del País y del mercado_ 

internacional en las mejores condiciones. 

c).- Para que los productores de caña, a través de sus crganiemcs, 

adquieran y administren unidades de maquinaria en cada zona de abaste

cimiento de los ingenios para ser autosuficientes en la realización de 

los trabajos relacionados a su actividad. 

d).- Promover y establecer departamentos técnicos en cada uno de -

los organismos locales de productores de materia prima, para interve-

nir en.les an~lisis cualitativos de los insumos necesarios para la - -

siembra y cultivo de la caña de azúcar y cultivos de rotación, el con

tenido de sacarosa en dicha gramínea en campo y f~brica y en productos 

terminados y para constatar la eficiencia de la maquinaria utilizada. 

e).- Asegurar al productor en caso de siniestro, la retribución a 

su esfuerzo, mediante la intervención del Seguro Agrícola y en las 

demás pérdidas que pueda sufrir su producto por causas no imputables. 
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f).- Celebrar "Contratos Tipo" para la compra venta y maquile de 

cef;a de azúcar con loa ingenios azucareros, trapichea piloncil'leros, f'6-

br1cee de alcohol y aguardiente o cualquier otra industria que utilice -

como materia prima la caña o subproductos de éste. 

g) .- Establecer el Seguro de ViC:a de Grupo o la Mutualidad ceflera 

de protección familiar pera los productores de cefle, con aportaciones i~ 

dividueles proporcionales a le producción de ceda uno. 

h).- Gestionar la realización de obras de inf'raeetructura necesa

rias pera el desarrollo integral de la Agroindustria Azucarera. 

i).- Propugnar por une adecuada legielaci6n que norme las relecio 

nea entre cafleros e industriales. 

II.- Elevar las condiciones económicas y sociales de sus agremiados. 

e).- En base a mejorar loa niveles de productividad, mediante la 

utilizsci6n de sistemas técnicos adecuados; promoviendo la revisión de -

precio de le caña, cuando las circunstancias econ6micss del momento lo -

demanden a f'in de lograrse el pago justo de la misma. 

b).- Promover la capacitación técnica de los asociados para ele-

ver los niveles de productividad. 

c).- Establecer y administrar direct~~ente o a través de los or

ganismos locales, las industrias que utilizan la mano de obra desocupada 

y subocupade en les zonas productores de ceñe, procurando beneficiar a -

loe cañeros de recursos econ6micoe más escasos. 

d).- Obtener crédito pera la adquisición y operación de maquinaria 

equipo e implementos necesarios para el establecimiento de industrias que 

tengan como materia prima la caña de azúcar, sue derivados y los cultivos 

de rotación. 
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e).-Liberar al productor de caña de los graves créditos que lesionan su 

precaria econom1a, integrando un fondo común no lucrativo, con aporta-

cienes individuales representadas con certificados con valor nominativo, 

para ser utilizado en el financiamiento de los objetivos de la Uni6n Na

cional, la que elaborá el reglamento para su administraci6n y aplicaci6n 

debiendo el CONGRESO NACIONAL ORDINARIO O EXTRAORDINARIO fijar la cuota 

individual correspondiente.• (31) 

4.-LAS COOPERATIVAS 

Loa antecedente• ~a remotos de las modernas cooperativas se pueden 

ubicar dentro de la organizaci6n agraria de los aztecas, concretamente -

en los altepetlalli que eran tierras comunes en todos los habitantes da 

la ciudad o del pueblo; no estaban cercados y au goce era general; eran 

labradas por el pueblo en horas determinadas y una parte del producto de 

las mismas se destinaba a los gastos del pueblo y al pago del tributo. 

En la época de l.a Colonia se gestaron otras formas con una. mayor 'a

finidad al sistema cooperativo; dos fueron las principales: isa Cajas de 

comunidades Indigenas y loa P6sitoa Coloniales. 

Las primeras manejaban un fondo común constituido por las aportacio

nes de todos los indígenas pertenecientes a un mismo poblado; con estos -. 

recursos se sufragatmn los gastos de interés general de la poblacl6n como 

loe ele seguridad pública, conatrucci6n de caminos, obras de regadlo, cr6-

dito y fomento a la agricultura, etc. 

Los P6sltos Coloniales se fundaron con el exclusivo prop6sito de 

socorrer a loa indígenas y con el correr del tiempo evolucionaron ao-

(31).-ESTATUTOS.-Edlcl6n de la Uni6n Nacional de Productores de Ca-
ña de Azúcar, C.N.C. P~gs. 3 a ? 
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bremanera al grado de convertirse despu~s en graneros de depósito y -

luego en cajas de ahorro; m~s tarde aumentaron sus funciones y llega

ron1!1 -efectuar préstamos en metlilico; a operar como céjas rurales de 

ahorro y de préstamos; a facilitar la adquisici6n o uso de aperos, -

ñi'quinas, plantas, abanea animales reproductores y en general todos -

los elementos útiles para la agricultura y les pequeftas industrias· -

del campo. 

Los fondos de los P6sitos Coloniales llegaron a ser de gran -

cansideraci6n pero desaparecieran totalmente por los transtornos de -

la época y posteriormente pcr la Guerra de Independencia. 

Algunos estudiosos en la materia, opinan que otra forma socio

econ6mica, antecedente de las organizaciones obreras en México y que 

a la postre iba a convertirse en Sociedad Cooperativa le con.e ti tuyen 

los gremios. Surgieron a mediados del siglo xvr para reglamentar - -

primero las actividanea de las diferentes ramas de artes v of!c!os V 

luego para defender a la incipiente industria nacional de las ideas 

libre-cambistas y la competencia que representaba la mayor afluencia 

al pa!s de mercanc!as extran.1eras y que es t<.1ba causando la ruina de -

los artesanos mexicanos. Con estos prop6sitos se fund6 en 1843 la -

junta de Fomento de Artesanos con todos los gremios que existían dis

persos. 

1.--LA LEGISLACION 

La Leg1slaci6n vigente está contenida en la Ley General de so~ 

ciedades Cooperativas expedida en 1938 y entre sus articulas figuran 

los siguientes: 

1.-Art!culo lo.-Define a la cooperativa como la saciedad inte

grada por individuos de la clase obrera que aparten su trabajo perso

nal cuando se tr~te de cooperativas de productores; o se aprovisionen 

a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye 

cuando se trate de cooperativas de consumidores. SeMala la igualdad 
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de los socios en derechos y obligaciones sin importar su antigüedad den

tro de la cooperativa. Debe repartir sus utilidades a prorrata entre ~-l 

los socios en raz6n del tiempo trab8jedo por cada uno si es cooperativa 

de producci6n y de acuerdo con el monto de operaciones realizadas con la 

acciedsd en les de consumo. 

2.-Articulo 45.-0bliga a las cooperativas a contribuir a la far"'! 

ci6n del Fondo Nacional de Cr~dito cooperativo el cual es manejado por -

el Banco Nacional Obr~rc. 

3.-Articulc 62.-Rsccnoce el derecho de los asalariados de las co2 

peratives a ingresar como socios tan pronto como tengan una antigÚedad -

de seis meses consecutivos dentro de la mis111Z1. 

2.-La Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Men

te. 

Nace a la vida juridica y econ6mica en el ano de 1930, en que la 

Cia. Azucarera del Mente, S.A., encomendó a la íirtHl!!I comercial "Fultcn -

Iron Works Ccmpany•, la planeaci6n y montl!!je de la ll'llllqu1naria para la -

fundaci6n de un ingenie azucarero, que en ese ad.amo ano qued6 totalmente 

instalado. Su primera zafra la realiz6 en el ano 1930-1931 con una cap~ 

cidad de molienda de 1,500 toneladas de cana por d!a, con variante.e en 

la producc16n azucarera oper6 la Cia. Azucarera del Hante, S.A., hasta -

al die 20 de abril de 1939,'fecha en que la unidad agricola industrial -

Ingenio del Mente fue expropiada por causa de utilid!Jd p6blica el 15 de 

junio de ese ano por el C. Presidente de la Re.p6bllca, U!!izaro c6rdenaa, 

y para cumplir ese acuerdo expropiatorio el Gobierno Federal tom6 pose-

ei6n de los bienes del Ingenio del Mente por conducto de la Cooperativa 

de ejidatarios y obreros del Ingenio del Manta, Sociedad Cooperativa de 

Participaci6n Estatal de Responsabilidad Suplementada conatituida legal~ 

mente el 28 de octubre de 1939, !'echa en que el Gobierno Federal entreg6 
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en fideiéomlso los bienes de l.a Cia. Azucarera del Mente, S.A. al Banco 

Nacional obero de Fomento Industrial, y este Institución la entregó en 

edllinistreci6n a le Cooperativa. Posteriormente el Banco y la Coopera

tiva celebraron un convenio pura establecer las bases conforme a las -

cuales se administrarla la Cooperativa y se crearon los fondos de prev! 

si6n Social y el de Reserva de Acumulac16n de capital que estipula la -

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

El 2 de noviembre de 1943, por Decreto Presidencial de ese ano,

el Gobierno de le República cre6 el establecimiento público federal In

genio del Mente, para adquirir por compra de la Cia. azucarera del Men

te S.A. la unidad agrícola industrial •Ingenio del Mente•, por lo que -

el 18 de diciembre del mismo ano, se celebró contrato de Compra-Vente -

del Ingenio, habiéndose autorizado este operación por Decreto del Gobie! 

no Federal el 24 de diciembre de 1943. El 12 de enero de 1944, el es~ 

blecimiento Público Federal, a su vez vendió el Ingenio del Hante e la 

Cooperativa de Ejidatarios y Obreros, según escritura pública de ese f~ 

cha por lo que a partir de ese momento la Cooperativa .se constituye en 

propieT..,rie del Ingenio del Mente, modificando consecuentemente, su ee

tructura jur!dica de Sociedad Cooperativa de Participación Estatal de -

Responsabilidad Suplementada, se transformó en Sociedad Cooperativa Li

•itade, normando sus sctividr.ldes a partir de ese momento por la Ley Ge
neral de Sociedades Cooperativas y su reglamento, as! como por sus ba-

ses constitutivas que fueron discutidas y aprobadas en una Asamblea Pl! 

neria. 

El die 26 de octubre de 1939, se efectuó la Asamblea constitu~i

ve de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del 

Mente en el local que ocupa, todav!a hasta la fecha, la Escuel.a Articu

lo 123 del propio Ingenio. La cooperativa esté forml!lde, por una parte, 

por todos los obreros que prestan sus servicios a le Cooperativa, desde 

el más humilde peón que hace la limpieza de la fébrica y oficinas, - --
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hasta e1 mAe ca11ficado·t~cnico que participa en le elaboraci6n de azúcar 

y por le otra, por todoa los ejldetarioe con parcela, que entregan la ca

na de azúcar el betey del lngenio··pesrs su 1nduetr1al1zaci6n. El campesi

no socio, ademAa de la calidad social tiene su Certificado de Derechos -

Agrarios que ·ampara su parcele de la tierra en propiedad, desde luego con 

moda11dadee que le han sido impuestas por el Estado e trev~e de le Secre

taria de la Reforme Agraria. 

3.- Aspectos Jurídicos 

Le Sociedad Cooperativa de Ejldeterioa y Obreros del Ingenio de1 

Mente, norma eu existencia de acuerdo con 1ea ordenamientos siguientes: 

1.-Ley Genera1 de Sociedades Cooperativas y su Reglamento, promu1-

gsde en-1938. 

2.-Lee bases constitutivas que formen e1 pacto aoc1e1 de este coo

perativa, tienen una vital 1mport:::nc1a pa1·a el funcionamiento interno de 

este organismo. Se transcriben algunas de las princ1pa1ee bases que rigeR 

1a vida de este inetituci6n. 

1.-Se constituye una sociedad cooperativa limitad@ de producci6n,

integrade por ejidatarlos productores de cana de azúcar, que 1a entreguen 

a1 Inoenio de1 Mente, y por 1oe trabajadores que presten sus servicios en 

1aa diversas dependencias que lo formen, le cua1 se regirA por le Ley Ge

nere1 de 1e meterle, por el Reg1emento de 1e mieme, por 1o dispuesto en 

1ea presentes bases constitutivas y· por··1ea normee que ee estsb1ezcen en 

1aa disposiciones reg1ementeriae que lega1mente se expidan. 

2.- Le Cooperativa se denomlnarA: Cooperativa de Ej1datar1oe y 0-

breroe de1 Ingenio de1 MQnte, s. C. L. y eeterA integrada por: a).- Los -
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productores de caña de azGcar establecidos en el perímetro cañero del In

genio. 

b).-Por los trabajadores que prestan sus servicios en los diversos 

departamentos que constituyen el Ingenio. 

3.-Los integrantes de la Cooperativa se agruparén en sectores, de 

acuerdo con las actividades a que se encuentren dedicados y con los inte

reses económicas y sociales. 

4.-El objeto de la Sociedad seré: 

1.-La explotación en todos sus aspectos del Ingenio del Mante, es

tablec1do en C1udad Marote, Tamps. 

2.-El cultivo de la caña de azGcar y de cualesquiera otros produc

.toa agricolaa y su industrialización. 

3.-ta venta de todos los productos obtenidos de la explotación. 

4.-La adquisición de loa bienes raíces nece~arios para sus fines. 

Aspectos Sociales. 

La Sociedad Cooperativa presta a sus asociados varios aerv1c1os de 

benefic1o aoc1al; algunos no estén considerados por la Ley, como ei caso 

de lea jub1lacionea. (32) 

(32).-Cooperativa Ingenio del Mante.-Baaes Const1tut1vaa.-Ed1torial 
Ed1col.-Edic.U.N.P.A.S.A. M~xico 1955.- Pég.4 
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MARCO JURIDICO 

1.-Ley Org&nica de le Administreci6n Pública Federal 

2.-secretarie de Haciende y Cr~dita Pública 

3.-secreterie de Comercio y Fomenta Industrial 

4.-secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos 

5.-Secretar!a del Trebejo y Previsi6n Saciel 
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CAPITULO V 

1.-LEV ORGANICA DE LA AOHINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Los organismos del Poder Ejecutivo Federal que intervienen en el 

control de le industrie azucarera y cafiere del pe!s, san las siguientes 

secretarias: Hacienda y Cr~d1t0 Público, Comercio y Fomento Industrial, 

Agricultura y Recursos HidrAulicos, Trabajo y Previsi6n Social. 

Le Ley OrgAnica de le Administrsci6n Pública Féderal publicada -

en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976, que entr6 e'n vigor a 

partir del lo de Enero de 1977, establece: 

Articulo 1.-La presente Ley establece las bases de organizeci6n 

de le Adminiatreci6n Pública Federal, Centralizada y Pareeatatal. 

La Presidencia de le República, 'lea Secretarias de Estado, loa -

Departamentos Administrativos y le Procuraduría General de le República 

integran la Administraci6n Pública Centralizada. 

Loa organismos descentralizados, las empresas de Perticipeci6n -

Estatal, lea instituciones nacionales de crl!di to, lea organizaciones ª!:!- ,-_ _: 
xilisres nacionales de crédito, lee instituciones nacionales de seguros 

y de fianzas y loa fideicomisos, componen le Administrac16n Pública Pe

rseatstel. 

Articulo 3 .-El Poder Ejecütivo de la Uni6n se ouxiliarfi en loe -

términos de lea disposiciones legales correspondientes, de lea siguien

tes entidades de le Adminietrsci6n Pública Perseetatal: 

I .• -Orgenismoa descentralizados; 

II.-Empresaa de participac16n estatal, instituciones nscianalea·

de crédito, orgenizsciones auxiliares nacionales de crédito e 

instituciones nacionales de seguros y fianzas. 

III.-Fideicomisos. 
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Articula 12.-Cada Secretz!ria de Estada o Ot!partamento Administra

tiva formular6, respecto de loe asuntas de su cOllllJetencia, proyectos de 

Leyes, reglamentos, decretas, acuerdos y·6rdenea de1 Presidente de la -

Rep6bUca. 

Articula 14.-Al frente de cada Secretaria habr6 un Secretario de 

Estada, quien para el despacha de loa asuntas de au competencia, se au

xili~r6 por los Subsecretarios, Oficial Mayar, Directores, Subdirecto-

ree, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, secci6n y mesa y por -

loa demflis funcionarias que establezca el reg1amento interior respectivo 

y otras disposiciones legales. 

En las juicios de amparo, el Presidente ae 1a Rep6blica padr6 ser 

representado par el titular de la Dependencia a que corresponde e1 asun

to, aeg6n 1a distribuci6n de competencias. 

Articula 17.-Para la más eficaz atenci6n y eficiente despacho de 

loa asuntas de su competencia, las Secretarias de Estado y loe Departa

mentos Administrativos padr6n contar con 6rganos adlllinietrstivoa desea~ 

centrados que lea estarán jer6rquicamente subordinadas y tendr6n facul

tades eapec!ficaa para resolver sobre 1a materia y dentro del Ambito 1'! 
rritorial que se determina en cada casa, de conformidad con las dispoa! 

cianea legales aplicables. (33) 

Laá Leyes, Decretas, Acuerdos y disposiciones 1egalea emanados -

de 1as diversas Secretarias de Estada que intervienen en 1a industria -

azucarera son diferentes y caen dentro de las distintas funciones que 

ajercen estas Secretarlas de acuerdo con el Poder P6b1ica. 

Las funciones y· atribuciones que corresponden a 1as Secretarlas, 

se encuentran enumeradas en la Ley Orgánica de 1a Administraci6n P6b1i

ca Federal, Capitula II.-Articula 26. 

(33).-Ley Org6nica de la Administraci6n P6b1ica Federa1. 
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2.-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Le Ley Org6nice de le Administración Pública Federal, expresa en 

el Artículo 31.-A la Secre~aria de Hacienda y Crédito PGblico correspo~ 

de el despacho de los siguientes asuntos: 

!.-Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones i~ 

positivas, y las leyes de ingresos federal y del Departamento del Die-

tri to Federal. 

!!.-Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos

federales en los términos de las leyes; 

rv.-oeterminar los criterios y montos globales de los estimules -

fiscales; estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos de la feder~ 

ci6n, resolver en los casos concretos su eplicaci6n, as! como vigilar y 

evaluar sus resultados. Pera ello escuchar6 a les dependencias respons~ 

bles de los sectores corre9pondicntas; 

v.-Dirigir los servicios eduanales y de inspecci6n y la policía 

fiscal de la federación. 

IX.-Reelizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso 

del Crédito Público. 

XV.-Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y -

servicios de la Administración Pública Federal o bien, les bases pare -

fijarlos escuchando e las Secretarias de Programación y Presupuesto y -

de Comercio y Fomento Industrial y con la participación de lea depende~ 

ciae que correspondan.(34) 

En cuanto a la industrie azucarera la Secretaría de Hacienda Y. 

Crédito Público interviene en la Revisión y determinaci~n de los precios 

del azúcar tanto de exportación como de consumo doméstico, as! en el - -

Acuerdo No.101-1104 de fecha 30 de noviembre de 1984 dice: 

(34).-Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1982.-Página 4 
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ACUERDO No.101-110~ por el cual se fijan loe precios m!iximos de -

venta de azúcar en sus diferentes calidades. 

En sus Considerandos se manifiesta: 

Que pera la reordensci6n de las finanzas públicas y pare contri-

buir al sano financiamiento del desarrollo, el Plan Nacional de Desarro

llo establece le necesidad de fortalecer loe ingresos del Sector Perees

tatal a trev~e de una po11tice realista de precios y tarifes. 

Que el Gobierno Federal ha establecido un Pecto de Solidaridad 

Nacional que auotenta el Programa para le Producci6n, Abasto y Control -

del Paquete B6aico del Consumo Popular dentro del que se fija el crite-

rio de mantener una relaci6n entre el precio de este producto con loa -

aumentos promedio del salario mínimo. 

Que para determinar loe precios de loa Azúcares, esta Secretaria, 

en coordinaci6n con otras Dependencias del Ejecutivo Federal, he reeli-

zedo los estudios e investigaciones de loe costos de producc16n, distr!

buci6n y comercielizeci6n, motivo por el cual he tenido e bien dictar el 

siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.-se fijan loe siguientes precios para el azúcar destinada 

el consumo humano, industrial y la que ea utilizada como insumo para pr2 

duetos de exportaci6n y en .la elaboraci6n de bebidas elcoh6lices. 

Segundo.-Adicionalmente e loe precios fijados pera el azúcar, se 

cobrar6 el valor del envase, en las ventas de mayoreo y medio mayaren, 

a loe precios que determine la Secretaria de Comercio y Fomento Indus- -

triel. Para el caso del Sector Industrial, se adicionar6 a loe precios 

fijados para el azúcar, el importe por concepto de servicios de comercie 

lizaci6n como son fletes, maniobres y almacenaje. 

Cuarto.-S6lo loa productores asociados a Azúcar, S.A.DE C.V., con 

la eutoriz8 ci6n de ~eta,podrén refinar el azúcar. A las dem6s personas -
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f!sicas o morales que lo hagan, adem6s de aplicérseles les sanciones co

rrespondientes se les decomisará el producto obtenido, el que quedar6 e 

disposici6n de Azúcar, S.A. (35) 

En cuento al rengl6n de Exportaci6n, en el Propio Reglamento in-

terior de le secretaria encontramos el Articulo 136 diciendo: 

Compete e las aduanas dentro de su circunscripci6n territorial: 

XVII.-Determinar los impuestos el comercio exterior, derechos por 

serv~cios aduaneros, aprovechamientos en materia de importeci6n y de ex

porteci6n. (36) 

3.-SECRETARIA DE COMERCIO V FOMENTO INDUSTRIAL 

La propia Ley Orgánica de le Administreci6n Pública Federal en el 

Articulo 34 mencione: 

A la secretaria de Comercio y Fomento Industrial; corresponde el 

despecho de los siguientes asuntos: 

r.-Formular y conducir las politices generales de industrie, co-

mercio exterior, e interior, abasto y precios del paia; con excepci6n de 

los precios de bienes y serviéios de la Administraci6n Pública Federal; 

II.-Reguler, promover y vigilar la comercializaci6n, diatribuci6n 

y consumo de loa bienes y servicios; 

III.-Esteblecer le politice de industrielizaci6n, distribuci6n y 

consumo de loa productos egr1coles, ganaderos forestales, minerales y 

pesqueros, escuchando le opini6n de las dependencias competentes; 

V~-Estudier, proyectar y determinar loe ereinceles y f'ijer loa 

preci.os of'itiales, escuchando le opini6n de la Secr"etar:!e de Hacienda· y 

Cr6dito Público; estudiar y determinar las restricciones pare loe erti-

culos de importeci6n y exportaci6n. 

(35).-Publicado en el Diario Oficial de le Federaci6n el 3 de di
ciembre de 1984.Págs.4 y 5 

(36).-Publicedo en el Diario Oficial de le Federaci6n el 19 de e
gostq_ de 1985.-Péginas 25 y 103 



82 

VII.-Establecer la politice de precios, y con el auxilio y parti

cipaci6n de lee autoridades locales, vigilar eu estricto cumplimiento, -

particularmente en lo que se reriere a articules de consume y uso popu-

lar, y establecer las tariras para la preetaci6n de aquel1os servicios -

de interés público que considere necesarios, con la exclusi6n de los pr~ 

cios y tarifas de loe bienes y servicios de la Aclministraci6n PÓblica F~ 

deral; y definir el uso prererente que deba darse e determinadas mercan

cías;. 

VIII.-Regular, orientar y estimular 1ae medidas de protecci6n al 

consumidor; 

IX.-Coordinar y dirigir el Sistema Nacional para el abasto, con 

el rin de asegurar la adecuada dietribuci6n y comercializeci6n de produ~ 

tos y el abastecimiento de los consumos bl!isicos de la pob1aci6n; 

·xvI.-Impulear en coordinaci6n con lee dependencias centrales o -

entidades del Sector Paraestatal que tengan rel.aci6n con lee actividades 

espec!ricae de que se trate, la producci6n de aquellos bienes y servi- -

cioe que ee consideren fundamentales pera la regulaci6n de los precios; 

XXIII.-Promover, orientar, romentar y estimular la industrie na- -

clonal. (37) 

En cuanto a la Industria Azucarera, la Secretarla de Comercio y 

Fomento Industrial, encontramos que en el reglamento interior de dicQa -

Secretarla en el: 

Articulo 19.-Son atribuciones' de la Direcci6n General de la In- -

duetria Mediana y pequena: 

v.-Impulsar y coordinar la organizaci6n de medianos y pequenos i~ 

dustriales, la rcrmaci6n de sociedades cooperativas de productores, la -

constituci6n de organizaciones auxiliares de crédito y centros de adqui

eic.i6n de materias primas, orienti!indoles sobre los adelantos administra

tivos y técnicos para el sano desarrollo de su actividad, 

(37).-Publicedo en el Diario Oficial de la Federeci6n el 29 de 
diciembre de 1982.-Pl!igina 6 
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A;tlculo 23.-Son atribuciones de la Direcci6n General de Desarro

llo del Co111ercio Interior: 

III.~Promover, en coordinaci6n con otras dependencias y entidades 

de l.a Administraci6n P6blica Federal, lft distribuci6n y cosr.ercializaci6n 

·de productos socialmente necesarios y apoyar la acci6n que corresponda a 

funciones especificas de otras unidades administrativas; 

Articulo 27.-Son atribuciones de la Oirecci6n General de Precios: 

II.-Proponer los precios y tarifas de aquellos productos y servi

cios sujetos a control oficial, aa! como loa ~rgenea de comercializa- -

c16n que correspondan, con excepción de loa que compete fijar a atrae de 

pendencias del Ejecutivo Federal; 

IV~6laborar y coordinbr los estudios de precios, tarifas y márge

nes de comercializaci6n de productos industriales, agropecuarios, fores

tales y pesqueros en los casos en que se requiera su fijaci6n o modifica 
c16n •. (38) 

4.-SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURSOS HIDRAULICOS 

Les atribuciones de la Secretar~a de Agricultura y Recursos Hidr6~ 

licoe, han sido establecida~ en el Articulo 35 de la Ley Org6nica de la -

Adldniatrscl6n P6blics Federal qÚe establece: Corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

I~-ProgrslllBr, fomentar y asesorar t~cnicamente la producci6n sgr! 

cola, gsñsders, av!cola y forestal en ttodos sua aspectos; 

· II.-Definir, aplicar y difundir los ~todos y procedimientos técn! 

cae destinados a obtener mejor rendimiento en la agricultura, ailvlcul-

tura, ganadería, avicultura y apicultura; 

(38).-Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de a
gosto de 1985.-Págs.15, 113 y 116 
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III .-Encauzar el crédito ejicl81, agrícola f'orestal y ganadero, en 

coordinaci6n con la Secretaría de Hacienda.y Crécftto P6blico, hacia loe 

renglones prioritarios; participar con ella en la determinaci6n de loe -

criterios generales para el establecimiento de los estimulas fiscales y 

financieros necesarios para el fomento de la producci6n agropecuaria, y 

•dlninietrar su aplicaci6n, esi como vigilar y evaluar sus resultados; 

IV.-Determinar y conducir les pol.iticae de organizac16n de pro-

ductores del sector agropecuario, en torno a programas regionales y na-

cionalee, con la partlc1paci6n de las autoridades locales que correspon

da; 

IX.-Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganade-

rae avlcolaa aplcolaa y eilvícolas, estableciendo institutos experimeni:! 

les, laboratorios, estaciones de cría, reservas cotos de caza, eemille-

roe y viveros; 

XII.-Programar y proponer la conetrucci6n de pequeftae obras de i

rrigaci6n y aprovechar ja·gaeyee que compete realizar al Gobierno Federal 

por si ·a en cooperaci6n, con l.oa gobiernos de loa Estados, los municipios 

o loe particulares. (39) 

En relaci6n con la industria azucarera existe el •Decreto• del 2 

de enero de 1980 de la •secretaría• que dice: 

Articulo primero.-Se declaran de interés pfiblico la siembra, ·e1 -

cultivo, la cosecha y la industrializaci6n de la cefta de azficar, como lllB 

.·teri11 prilBB de la induatria azucarera. 

Articulo aegundo.-La comisi6n Necionel de la Industria Azucarera 

aometerA a la coneideraci6n del Ejecutivo Federal, previo acuerdo de lee 

Secretar!ee de Patrimonio y Fomento Industrial y de Agricultura y Recur-

sos Hidrafilicos en su cer6cter de coordinadoras de loe sectores 

(39).-Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de 
diciembre de 1982. 
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correspondientes ecompensndo los estudios técnicos, econ6micos y socia-

les respectivos, l.a determinecion de les zonas de influencie, de los in

genios azucareros del peía, deb~éndose considerar e aquellas como unida

des econ6mices de producc16n agrícola e industrial. Para el efecto se -

esteblecerA una comisi6n integrada con representantes de ambas Secreta-

risa de Estado y de le propia Comia16n e fin de vigilar el estricto cum

plimiento de les determinaciones que ae adopten conforme el pArrefo en-

terior. 

Articulo aexto.-Los industrielea deben celebrar con aus ebsatece

dorea dymsterie prima, contratos uniformes de siembra, entrega y recep

ci6n de cene de azúcar, en los cueles se obliger~n e recibir la materia 

prime que loe 8baetecedores les entrPguen-, en las condiciones que se es

tablezcan en las reglas que senalen las caracter1sticas y 18 c~lided de 

le meterte prima pare la industria azucarera. 

Por au parte 1os Dbaatecedores se ob11gar~n ~ cntre~er le meter18 
- prima que produzcan, en los té~inos de las reglas correspondientes. (40) 

Dentro de 18 Organize1ci6n Administrativa se encuentra el Reglsme!.:! 

to interior de le Secre terie de Agricultura y Recursos Hidr11Cilicos que -

tiene releci6n con la industrie 8zucsrer8 y la producci6n de cena de s-

zúcsr que en sus artículos siguientes dice: 

Artículo 27.-Le Direcci6n General de Normatividad Agrícola tendrA 

las eigu.ientea atribuciones: 

I.-Esteblecer lee normas, procedimientos y mecanismos pare 111 in2 

trumenteci6n y opereci6n de los programas agrícolas, ee1 como realizar -

au seguimiento, control y ev11lueci6n conforme a los objetivos, politices 

y eetretegiee de los programas de corto y mediano plazos del sector; 

(40).-Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de 
enero de 1980.-P~gins 15 
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III.-Establecer las normas, mecanismos y procedlndentos pera vin

cular los resultados de la investigaci6n agricola e los programes de a-

sistencie t~cnica a los productores; 

IV.-Establecer las normas y mecanismos para le difusi6n y divul~ 

gaéi6n de tecnologias adecuadas al entorno ecol6gico y econ6mico social 

de los productores. 

VI.-Dicteminer, en coordineci6n con les Direcciones Generales -~ 

que corresponda, el uso de le tierra y proponer les mejoras territorie-

les y le pr6cticas de manejo de suelo y egue; 

XI.-Elsborer y difundir normas para le carecterizaci6n egrocll"'!!. 

tol6giclli" para las &rP.as de temporal y proponer los sistemas y t6cticas -

adecuadas del manejo de egua de lluvia. (41) 

5 .-SECRETARIA DEL TRABA.JO V PREVISION SOCIAL 

La Ley Orgánica de la Aclm1n1s~rac16n P~blica Federal expresa en -

su Articulo 40.- A le Secretarla del Trabajo ·y Previsi6n Social corres-

pende el despacho de los asuntos siguientes: 

I.-Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones rela

tivas contenidas en el Articulo 123 y dem&s de la Constitución Federal. 

en la Ley Federal del trebejo y en sus reglamentos; 

II.-Procurar el equilibrio entre los factores de la producción. de 

conformidad con les disposiciones legales relativas; 

IV.-Coordinar le formuleci6n y promulgación de los Contratos Ley -

de trabajo; 

v.-Promover el incremento de la productividad del trabajo; 

IX.-LLever el registro de les asociaciones obreras, patronales y -

profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a les Leyes; 

(41}.-Publicado en el Diario Oficial de le Federación el die 
viernes 23 de agosto de 1965.-Pl!(g.-39 Segunde Sección. 
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X.-Promover le orgenizeci6n de tode clese de sociedades cooperat.!, 

vas y demAs formas de orgenizaci6n sociel para el trabajo, en coordine

ci6n con las dependencies competentes, así como resolver, tramitar y -

registrar su constituci6n, disoluci6n y 11quidaci6n; 

XI.-Estudier y ordenar las medides de seguridad e higiene indus-

triales pare ls protecci6n de los trabajadores y vigilar su cumplimien

to; 

XII.-Dirigir y coordinar le Procuraduría Federal de la Oefense -

del trabajo; 

XV.-Llever las estadísticas genera~es correspondientes a la mate

ria del trabajo, de acuerdo con las disposiciones que establezCl!I la se

cretar1e de Programaci6n y Presupuesto; (42) 

En cuanto a las diversas protecciones y facultades de le Secreta

ríe del trabajo y Presisi6n social, con respecto e la Industrie Azucar!!_ 

re, se encuentra en primer lugar, el Contrato Colectivo·de Trabajo, Pª.2. 

tacto regist.rado y aprobado ante dicha Secretaria, Emtre el Sindicato de 

Trabajadores de la Industrie Azucarera, Alcholere y Similares, con los..:_ 

productores de la Industria, que posteriormente se convirti6 en Contra~ 

to Ley, que en la Ley Federal de Tral:l!ljo en el Artículo 404.-0ice:-

Contrato Ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindica

tos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de pa

trones,· con objeto de establecer las condiciones seg~n las cuales deba.;.;: 

presentarse el trabajo en una rama determinada de industria, y declara

do obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias 

zonas econ6micas, que aberque una o mAs de dichas Entidades o en todo -

el territorio nacional. 

Articulo 412.-El contrato - Ley contendrA: 

(42).-Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 29 de 
Diciembre de 1962.-PAgina 11 
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I.-Los nombres y domicilios de loe sindicatos de trsbsjadores, de 

los patrones que c~ncurrieron a la convenci6n; 

"II.-La entidad··o Entidades Federstivss, la zona o zonas que abarque 

o la expreai6n de.regir en todo el territorio nacional; 

III.-Su durac16n, que no podré exceder de dos anos; 

VI.-Otrsa estipulaciones que.convengan lee partes. 

Artículo 418.-En cada empresa, la sdminiatrsci6n del Contrato-Ley 

corresponderé al sindicato que represente dentro de ella el mayor nÍllllero 

de trabajadorce. La pérdida de la mayoría declarada por la ~unta de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje produce la de la adminiatraci6n.(43) 

A continuaci6n se incluye un nAcuerdo" de la Secretaria del Traba

jo y Previsi6n Social, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n -

el 24 de agosto de 1984: 

Convocatoria pare la cel~brac16n de uno Convenc~6n Mixta Obrero -

Patronal Revisora del Contrato Ley de la industria azucarera, alcoholera 

y Similares de la Repóblica Mexicana: 

A c u e r d o: 

I.-Se tienen por presentadas en tiempo y forma, las solicitudes -

de reviei6n del Contrato Ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y si
milares de la Repóblics Mexicana, ai~nsdaa por los representantes del -

Sector Obrero a que se ret'iere el preémb.ulo del presente Acuerdo. 

II.-Ea de convocarse y se convoca e patrones y trabsjedorea aindl

calizados del Remo Industrial, para la celebraci6n de una Convenci6n 0-

brero Patronal Revisora del Contrato Ley citado. 

III.-Tanto loa trabajadores sindicslizsdoa como los patronea que 

(43).-Rsmírez Fonseca Francisco.-Ley Federal del Trabsjo.(Comen-
tsda).-Publicacionea Adminiatratlvaa y Contables, S.A. Méx! 
co 1982. Pégs.101 y 103 
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ee convocan, deber6n acreditar sue Delegados e m6e tardar el d1e Vein

tiocho de septiembre del ano en curso, ente le Dirección General de -

Convenciones de la Secretaria del trabajo y Previa16n Social. Loa De

legados Obreros vendrén investidos de le repreeentaci6n que correspon

da al número de eue agremiados mandantes. Le representac16n patronal_ 

se computer6 de acuerdo con el número de trabajadores eindicelizadoe -

q•Je tengan e su servicio. 

IV.-El c. Secretario del Trabajo y Previsi6n Social o le persone 

que designe, instalaré la Convenci6n Revisora del Contrato Ley citado_ 

el día ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, e les Once 

horas, acto que tendré lugar en el Audit~rio de la Secretaría del Tra

bajo y prev1ei6n social, ubicado en Perif6rico Sur número cuatro mil -

doecientoe setenta y uno, de esta Ciudad. 

V.-5~ dlcLar& un Reglamento Interior de Labores de la Convanc16n, 

en el cual se fijer6n lea normas para eu funcionamiento. 

VI.-Publ!queee este Acuerdo, en el Diario Oficil!ll 'de le Federa.:.. 

ci6n. 

Así lo firmó y provey6 el c. Licenciado, secretario del Trabajo_ 

y Previsi6n Social. (44) 

Establece le secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, le Proc.!:!. 

raduria Federal de le Defensa del Trabajo, pare le defensa de loe Tra

bajadores ente les Juntes Federales de Concilieci6n y Arbitraje, en -

donde se ventilan los conflictos de trabajo. 

Le funci6n de medieci6n en consecuencia entre loe factores de le 

producc16n est6 encomendada e le Secretaria del Trabajo y Previsi6n -

Soclal. El Reglamento Interior de le propia Secreterh1, .seHele el Ti

tular, le facultad de dirigir la política que en meterle de trebejo y 

previei6n social, desarrolle el gobierno federal. 

(44).-Publicado en el Diario Oficial de 11!1 Federaci6n e·1 24 de -
agosto de 1984.Pégs. 11 y 12 
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G O N G L U S I O N E 5 

1.-La Industrie Azucerere he tenido gran 1mportancie e lo largo de 

todes les etepes del deserrollo econ6m1co, soc1ei y politice de México. 

Su pujante desarrollo he ebarcado ces! la totelided del territorio na- -

cionel y loa regimenes post-revolucionerlos, consclentés de au reeleven

te importancle, hen propiciado, vigilado, dir1gi'do e lmpuleedo su desa-

rrollo y expans16n. 

2.-El régimen del General L~zero G~rdenas del RÍo mejor6 sensible

mente las condiciones de vida de loa trabajadores de los ingenios, tanto 

en salarlos como en prestaciones socleles, eI eprobar el primer Contrato 

Ley que rlgi6 las relaciones entre lndustrleles y obreros de la industrie 

ezucerere. . .. 
3.-El azúcar, e m~a de Factor importante en le eco~omia y s611da -

c1.mentaci6n de le ri'queze de loa centros de producci6n caf'lera, he cone-

tltuido le pledre eng1Jler en le que se he Fincado el mejoramiento de lee 

co.ndiciones de viál! de sus habitan Les, con l.o. encrg!a eJ.é'ctr~ce, urbanl

zaci6n, seneemlento/ vias F~rees y caminos vecinales, pare el acarreo ~ 

expedito de la cafte. 

4.-A pesar de les medidas adoptedes por el gobierno, la economle -

de.l.os productores de cene continúa siendo sumamente precar1.a, pupa le -

1.nmensa meya·rie perciben ingresos apenes equiparables e un modeetd. jor-

nal. 

5.-La optlmizaci6n de la industrie azucarera es asunto de gran in

terés público, por tente, resulta necesario que el Estado d6 constante -

asesorie técnica el cultivador de caf'la, e eFecto de que aprende a aprdv! 

char, conservar y enriquecer les tierlfas de cultivo. La ep11cec1.6n de -

abonos, 1nv8r1~blemente deber~ ser precedida de un estudio especlFlcc de 



91 

1a tierra que habrá de recibir1oe, a fin de tener 1a certeza de contar -

con aue1oa bien dotados de 1oa e1ementos nutritivoa neqeearioe para un -

vigoroso desarro11o de 1a caña. Resulta notorio 1a'carencia de materia 

orgAnica en loe eue1os ceneros de México, por lo tanto, a más de la ro~ 

ci6n de cultivos, ee depen aprovechar como ferti1izantes, 1as·hojae y -

puntas de .caña que queden después de cada corte. 

6.-La correcta preparaci6n de los campos de cultivo, requiere de 

1ebores profundas que permitan una complete remoci6n y volteo de la tie 

rra, a fin de propiciar que ésta pueda transform!!lr sus elementos, bajo -: 

1!!1 acci6n de loe agentes atmosféricos, en materias asimilables por la•-~ 

plantli; urge entonces, abandonar las t~cnicas rúdim entarias y mecaniz.ar 

1oe cultivos para poder lograr una mayor productividad por hect!rea y -

del. capital invertido. 

7.-El aiateira de t2r.c:nc1.= de 1.a. t!erre rneyoriterio en laa zonas 
cañeras ea el'ejidal y loe cultivos e.e rea1izan cooperativamente; repar

tiéndose 1ae uti1idadee en proporci6n a la superficie asignada a cada e

jidatario. Lo anterior provoca cierta apat!a en el campesino, al no ra

cibir uti1idadee conforme a su personal esfuerzo. Resulta entonces rec2 

mendable, modificar el sistema ejidal para organizar, el cu1tivo de todo 

el ejido be.jo una direcci6n 'centra1izada y otorgar salarios y reparto da 

utilidades acor'dee ci:Jn ell trabajo rea1izado por cada trabajador, como m! 

dio para estimular su mayor participaci6n en e1 aumento de 1a producci6n. 

B.-La industria azucarera mexicana es muy co~pleja y costosa y de 

e1la obtienen su sustento un gran nómero de trabajadores y sus respecti

vas familias, por lo que resulta indispensable una co'rrecta,' oportuna y 

constante planeaci6n que permita su sostenido y asno desarrollo. 
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9.-La praducci6n azucarera registra un avance constante, pera -

muy inferior al incrementa en el consuma nacional, a greda tal que de 

pequena expartadcr, el pa!s se ha convertida en importador. Urge por 

tente aumentar la productividad, incorporando tecnolcg!a m6s avanzada, 

incrementando las 6reae de cultiva. 

10.-AZUCAR, S.A., cuenta can una lll.!lgn!fica red de distribuci6n,

pero resulta necesario el apoyo decidida del Gobierna Federal, a tra-

vAs de ferrocarriles nacionales y caminca vecinales, a f!n de optimi

zar •el transporte tanta de la cana, cama del producto elaborado y evi

tar tanta las pArdides par humedad cama el encarecimiento deÍ transpc! 

te pcr'el usa de é~mionee • 

. 11.-El sistema de financiamiento al cultiva de la cana de az~car 

que regulan la Ley General de Tiiuice y Operaci~nea de Crfditc y la Ley 

de Cr6dito Agr!ccla, calces cama fcrzczo intermediario crediticio sI;

induatrial, par la que resulta conveniente la creaci6n del Banco Naci2 

nal cenero can eI objeta de proporcionar aaeaor!a y crAditc directa y 

oportuno al cultivador de cana, liber6ndclc aai, aunque asa en parte, 

del tutelaje del•gcbiernc federal. 

12.-En el periodo del General C6rdenaa mejcr6 aubatancialmente 

las.condiciones.de vida de lea culttvedarea canerca al! liquidar la Un! 

dad Agrícola Induatrial y entregarlea el uaufructo de la tierra a tra

v6e de· lea Reformaa al C6digc Agraria, y la farmulac16n del primer 

Contrato Colectiva de tratmjo can las obreroa de la induatria. 

13.-En canecnancia can lee avances de nuestra puebla, y en usa 

legal de sus derechas, loe trabajadores de la industria' ae organizaron 

en el Sindicato de Trabajadores de la InduetPia Azucarera, Alcoholera 
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y similares de la República Mexicana, para la defensa de aua legitimas 

intereses, lo cual resulta normal en un régimen de Derecho como el que 

vivimos, sin embargo el hecho de que el Estado lee otorgue importantes 

part1c1psciones econ6micss de los impuestos al azúcar, para servicios -

médicos, sociales y conexos, resulta un tanto deformante del sindicsli~ 

mo, pues propicia la utilizsci6n de esos medios econ6micos, como instr~ 

mentes de control de los lideres en el seno y exterior de la orgsnizs-

ci6n. Resultsria preferible y un acto de verdadera justicia social in

corporar a todos los trabajadores de la industria el régimen de pro

tecci6n y servicios sociales del que ya gozan los trabajadores de las -

demés industrias. 

14.-El régimen Cooperativista resulta més benéfico y justo para 

todos loe integrantes de la industria azucarera, como lo muestran los -

mejores niveles de vida, y, mayor productividad, que en comparsci6n con 

otras regiones, han logrado los azucareros del "Ingenio del Mente", --

Tsmpa. 

15.-El Gobierno Federal ha impulsado constantemente el desarro-

llo de la industria azucarera a través del otorgamiento de subsidios -

directos e indirectos, mismos que no oiempre han incidido en un mejora~ 

miento real de la producci6n; por lo que resultsria conveniente que ca~ 

juntamente al otorgamiento de un subsidio se instrumenten loe mecanie-

moe necesarios, ·para garantizar au correcto destino en el mejoramiento 

de la industria. 
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