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P R E F A C I O 

Al examinar los diversos estadios de la vida económica de la~. 

sociedades, el proceso de intercambio adquiere especial 'rele
vancia al caracterizar su grado de evoluc{ón y des~rrollo. 
~roceso que se verá impulsado por .el avance de la división SQ 

cial del trabajo y de la especialización, al promover las re
laciones de intercambio y al comercio cuando los productos o.!?_ 
jetos de compra-venta son destinados al mercado, desde sus -
formas más rudimentarias hasta las más sofisticadas y comple
jas. 

El comercio, definido en un sentido general como un proceso a 
travls del cual la sociedad se organiz~ para que bienes mate
riales y servicios fluyan de quienes los producen a quienes' -
l~s consumen, esencialmente es un proceso histórico que surge. 
en la ·fase económica del intercambio. El sistema por medio· -
del cual se da, se ve influido por factores, aunque ajenos a 

· 1.a ~ctividad, de orden político y cultural, coyunturales, de 
carácter regional, etc., que lo afectan y obran. de manera de~ 
cisiva en su eficiencia. 

Paralelamente al desenvclvimiento de las actividades económi
cas y de las necesidades sociales de la comunidad, la comer-
cial izaci6n que se inicia desde el momento en que comienza el 
proceso de producción para el consumo, debe de irse adaptando 
a las circunstancias que así lo exijan para no constituirse -
en cuello de botella que frene y obstaculice el desarrollo e
conómico. Un proceso deficiente de comercialización lleva co~ 
sigo el control del mercado en el origen y destino de los -
productos por una multitud de intermediarios innecesarios que 



los acaparan con fines de carácter especulativo para fija~ -
precios a niveles de irracionalidad con los consecuentes dete 
~ioros del ingreso de la población. 

La inversión de un proceso de tal n&turaleza plantea la nece
sidad de integrarlo vertical y horizontalmente al reducir las 
etapas de intermediación y asociar a los productores y comer
ciantes a fin de aumentar su escala de operación, a la vez 
que ampliar la infraestructura (comunicaciones, transportes, 
centros de aln1acenamiento, empacadoras, etc.) y la impla~ta-

ción de nuevos centros de mercadeo. 

A6n persisten como viejas rªmoras heredadas del mundo prehis
pánico y epoca colonial, el tianguis, la feria, la alhondiga, 
plazas municipales, centros informales o tradicionales de 
abasto junto al mercado especializado y el gran establecimien 
to comercial con una amplia y variada gama de mercancías, don 
de las formas más complejas de intercambio coexisten con el -
trueque. 

Problemas socio-culturales como el caciquismo, tributos .y al
cabalas practicadas desde tiempos inmemoriables que se exti~n 
den en vastas zonas del territorio nacional, sobre todo en el 
sureste. 

Así, la instrumentación jurídica expresada en leyes, reglamen 
tos, decretos, circulares, etc.-lejos de ser congruentes y -
con unidad de objetivos ha propiciado un comercio ineficiente 
y caro que se opone a la expansión productiva y del consumo. 

Ante la necesidad de romper con las estructuras tradicionales 
de la comercialización de los productos alimenticios de ori-
gen agropecuario que se han tornado en caducas y obsoletas p~ 
ra irradiar sus efectos perniciosos en el desarrollo económi-



co del país, se propone el establecimiento del s stema que·-.:. 

nos··ocupa, fruto modesto de largas jornadas en e campo y.el· 

gabin~te y dé las consultas continuas con mi maestro y amigo 

Daniel. Dard6n Monzón a quien he de agradecer sus valibsas 

orientaciones como director del presente trabJjo. 
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~ctualmente el proceso de comercialización de los productos 
agropecuarios en México acusa graves problemas de índoleec.2 
nó~ico y técnico en todas sus etapas: desde la serie de ope
ractones que originan su producción y distribución hasta su 
GDnsumo fin¿l. ~ec~rgado dp intermediarios. el proceso se ha 
tornado costoso e ineficiente, ademls de estar c~racterizado 
por una estructura monopólica y monopsónica que ha derivado 
en bajos precios percibidos por el pr~_ductor en la venta de 
su~ p~oductos y altas sumas pagadas por esos productos por -
el consumidor final, con la consecuente disminución de sus -
ingresos respectivos y sus niveles medios de alimentacióri. 

A~t. las actividades primarias se han visto frenadas por. los 
obstáculos que les impone una comercialización ineficiente y 
sara ~ue ha inhibido. asimismo. la capacidad de compra del -
consumidor. 

Por tanto. en la consecución de un sistema eficiente de mer
_-cadeo. que opere a un minimo absoluto de costos y merwas. se 

habrá de reconocer que los problemas de la producción, la C.2_· 

mercialización, la distribución y el consumo se interfluyen 
y se afectan por estar vinculados estrechamente. y que la ~.2 

lución a los mismos no podrá ser factible si se omiten o se 
excluyen los que surjan en sus procesos. sistemas o mecanis

.mos. 

En este sentido. se lleva a proponer el establecimiento de -
un Sistema Nacional de Mercados de Productos Alimenticios, -
no Elaborados y Semi-elaborados en México, por el que se vin 
cularían las fuentes de producción con los centros de consu
mo, mediante la organización de los productores; la crea---
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ci6~ de los Centros Regionales de Acopio y Centrales de Ois~ 
tribuci6n y Abasto, articulados con los Mercados PDblicos -
Edificados, enclavados en las ciudades con a1tos índices de 

-. población. 

Concebid~s como ejes del sistema. también se exponen los Si! 
temas de lnformación de Mercados y de Transportes, ambos de 
~obertura n~cional. 

La localización estratégica de los merc•dos se co~tecpla co
mo un modelo de red logística de distribución y abasto entre 
el origen y el destino de la produ~ción, cuyos aspectos téc-
nicos, financiercis y administrativos habr&n de ser ate~didos 
por la Adm,nistración PDblic~ Federal, por los Gobiernos Es
tatales y Municipales en coordinación con los particulares -

.qÚe .·de alguna manera estén involucrados con el problema ali
mentario nacional . 

. En~el planteamiento del sistema se tomó a la Ciudad .de Méxi
-co"como ejemp16 a seguir, con las modalidades d~l casb. por 

otras ciudades de los estados, cuyas cond-iciones guarclan: .i.!l, 
ctiestion·ablemente. similitudes en la comercialización y dis
tribución de los productos de referencia, con la particularj_ 

,dad. cie que se ubican cuatro centrales en las vías de acceso 
(entronques de carreteras y vfas férreas) orieniadas por los 
c~atro puntos cardinales y cercanas al Distrito Federal y -

Area Me~ropolitana, adem&s de la central ubicada en la Dele
gación de Ixtapalapa. 

El desarrollo del trabajo comprende cinco capítulos en los -
que se presenta, con la amplitud del caso, la problemática - • 
que enfrentan los productos de origen a9ropecuario en su pr.Q_ 
ducción, distribución, comercialización y consumo para con-
cluir en el Ultimo de los capftulos con el tema que se propone. 
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Por tanto, en el primer capftulo se examina lá s1tuación -
gtiardan en el mercado los productos de origen agropecui . ·. 

rio en el ámbito nacional a través del análisis de.·sus. va~-
~iables~ con el objeto de identificar los probJemas qüe 
sentan su producció~ y consumo. 

En~el segundo capítulo, al tratar los aspectos económicos 
tlcriicos de la comercialización de los productosi se h~~~ -
evidente la ineficiencia por la que atraviesa con el objeto 
~de apuntar posibles cambios oue le den una mayor ~acionali-

dad. ' 
En el tercero y cuarto capítulos, ·se fija la atención en -
los agentes que intervienen ~n lq.s zonas productoras y cen
tro~ de consumo en su papel de comerciantes y disiribui~o~
res, así como la influencia que ejercen en el mercado vía -
precios de compra y venta de los productos en cuestión . 

. Por ültimo. en el capítulo quinto se concluye con lá propo~ 
sici~n de tin nuevo y moderno. sistema integrat 

el obJeto de aportar soluciones viables a 
agudos que afronta la situación alimentaria nacional. 
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CAPITULO 1 

EL MERCADO DE .LOS PRODUCTOS ,AGROPECUARIOS 
EN MEXICO 

.. ·LA DEMANDA 

entender a la demanda como- la piedra -angui·ar d¿Lni-e.r: .-. 
ca~o. el factor estratégico que influye directa y detefmtnan. 
temente sobre las decisiones de producci6n; olvidarse. de_e~
te_principio, impl icaria real izar inversiones- antiecon6mt'cas· 

''de sobre producci6n o caer en déficits ruinosos que. reporta- -
rliR pérdidas cuantiosas. 

T~6ricamente la demanda se puede definir como la tabla de -
~as diversas cantidades que de una mercancía se realizan a -
sus distintos precio;, o bien como el deseo que tienen las ~ 
personas por adquirir el producto que a un precio determina
do compran para satisfacer sus necesidades. 

*Francisco Zamora. "T.ratado de Teoría Económica" 
Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1962. 
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Por ley fundamental de la demanda, se ha de entender que las 
•. cantidades demand~da~ de.una mercancía varfan· en razón inveL· 

sa a su precio, si las condiciones objetivas y subjetivas no 
cambian, es decir: cuando las cantidades de mer~ancías son -
grandes, sus ~recios respectivos tienden a ~ajar y cuando 
esas cantidades son pequeñas sus precios tenderán a incremen 
tarse. 

1.1.1 LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Existe una multitud de factores de orden cultura.1, fisiológj_ 
co y económico que actaan directamente sobre la demanda y 
una serie de elementos que s~ conjugan para confor~arla, ta
les como: la cantidad de consumidores (población); necesi.dad 
de alimentos por persona; el ing1·eso per cárita de la pobla""-
ción; los precios de los alimentos, etc. 

A.:.continuación, se habrá de hacer un breve análisis de d.t-.:: 
chos elementos a fin de subrayar su importancia .en la ·pro-,
ducci6~ de los productos agropecuarios y su incidenci~ en -
el .mercado. 

1.1.2 LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

~egan investigaciones realizadas por el Centro de Estudios~ 
·Económicos y Demográficos del Colegio de México, la dinám~ca 
demográfica nacional, sigue, de acuerdo a la tendencia de 
dos elementos fundamentales (natalidad-mortalidad), tres et~ 
pas en los Qltimos 150 años; interesa para este trabajo la -
Qltima que va de 1930 a 1970, por continuarse en éste, el -
proceso de dinamización poblacional ,interrumpido anteriormen 
!e por el movimiento revolucionario de 1910. 
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~n.un período de aproximadamente 40 aftos. la tasa de creci-~ 
miento se vuelve~ du_plicar, del 1.7% anual al 3.43 *y 2.8% 
para el último censo; en estos niveles de crecimiento los e~ 
peci•alistas fijan la atención al considerar que la producción•: 
de alimentos debe superarlos o por lo menos igualarlos, P~ro 

tal pa~ece que la producción agropecuaria se ha mantenido a 
la iaga y su ritmo de crecimiento ha sido lento, incluso h~ 
sufrido serios estancamientos y retrasos. 

Al hacer las comparaciones de las tasas de crecimiento demo
gráfico con otros países, México obse~vó para la década 1960 
1970 una de las más elevadas del mundo, abajo ligeramente. de 
la de El Salvador 3.8% (la más alt~ de América Latina) mien
tras que Bolivia, Argentina Y. Uruguay tuvieron tasas que os-·· 
cilaron entre 1.2 y 1.7%, Estados Unidos que creció anualme~ 
te al 1.1% y los países europeos entre 0.5 y 1.13. 

Con el objeto de hacer frente al problema demográfico, si es 
q~e así se le puede considerar el Gobierno Federal ha. aüs~{~ 
ciado amplias campaftas para evitar el crecimiento desmesura
do que en este sentido sufre el país; para ello ha creado o~ 
ganismos como el Consejo Nacional de Población en 1974. que 
de alguna manera ha influido en la solución de este problema, 
según lo registran los datos del X Censo General de Población 
y Vivienda practicado en 1980 (ver gráfica). 

Se antoja poco probable que en México el proceso de industri<!_ 
lización deprima el crecimiento demográfico como sucedió en 
Japón y la Unión Soviética, dadas su juventud de población -
(según lo indica la cifra del censo de 1980) las tradiciones 

* Luis Unikel. S. "El Desarrollo Urbano de México Diagnóstico 
e Implicaciones Futuras". Ed. El Colegio de México, Méxi
co, 1976. 
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religiosas y las resistencias propias de la población mexic~ 
ná. De continuar ~on .. tasas similares de crecimiento, para. el .. 
afio 2000 se habr&n sobrepasado los 100' millones de habitari~ 

tes'· .según 1 as proyecciones del caso. 

1,1;3 NECESIDADES DE ALIMENTOS POR PERSONA 

·· En~re las ~e~esid~des µrimarlas para la existencia humana, -· 
ocupa primordial importancia la de alimentación. El hombre -
tiene ~ue recurrir a la producción de.sus alimentos necesa-
ria e ineludiblemente. 
La escasez o abundancia de ciertos· alimentos acusa graves 
problemas nutricionales que r.edundan en perjuicio del desa-
rrollo de las capacidades ffsicas e intelectuales del indiv! 
duo. Una alimentación deficiente, no obstante que permite la 
subsistencia de la población, no la desarrolla precisament~ 
en forma óptima. 

Lo~ países subdesarrollados tr~dicionalmente han su¡~i~o una 
subal imentaci6n crónica que se agudiza en los grandes centros 
úrbanos en los llamados cinturones de miseria y en las zonas 
marginadas del campo. En ellos, la falta de protelnas y cal~ 
rlas registra fuertes deficiencias y la aus~nciá de dietas -
bal.anceadas para la población mayoritaria es simplemente el, 
reflejo de su atraso económico y social. 

En un país como el nuestro, al que se le ha caracterizado de 
acuerdo al grado de su desarrollo, como subdesarrollado, o -
bien, en vfas de desarrollo, resulta difícil establecer die
tas balanceadas o normas generales de alimentación para dis
tintos núcleos humanos, localizados y distribuidos por todo 
lo amplio de la geografía nacional, con diferencias climato
lógicas pronunciadas y tradiciones alimenticias diferentes. 
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El déficit alimentario se agrava en cuanto al consumo de pr_Q,· 
téínas .de origen .anil!lal contenidas en carnes rojas y blancas, 
huevo, pescado y lácteos, aunque también sucede lo mismo pa
ra aceites y grasas ademls de cereales. En cambio los .tubér
culos con gran contenido de almidón y los azúcares son cons_!! 
midos en cantidades mayores a las requeridas. En nuestro 
país se ha persistido en una dieta tradicional basada en el 
maíz. co111hinii.dO con otros alimentos. carne. por ejemplo, cu-
yas proporciones son raquíticas; lo que explica, en parte, -
un consumo desproporcionado en calorías en detrimento de las 
proteínas de origen animal. 

No obstante que esa ha sido la tendencia de la población en 
sus hábitos de consumo alimenticio; en México los patrones 
de consumo han cambiado durante los últimos 20 años *· Así, 
por ejemplo en las áreas rurales han bajado los consumos de 
maíz. y frijol a diferencia de los aumentos que han registra
~º el pan, pastas, huevo, leche y grasas de cocinar. En las 
lreas urbanas aunque los cambios han sido más agudos, los h! 
bitos siguen siendo prácticamente los mismos y se han incor~ 
porado a la dieta algo más de arroz y huevo. 

Lo que ha llamado.la atención en los cambios de la estructu~ 
ra de consumo durante las últimas dos décadas, es l.a forma -
explosiva del consumo de productos industrializados de hari
nas refinadas, azúcar y refrescos, alimentos chatarra califi 
carán algunos. 

* Oficina de Asesores del Presidente. Sistema Alimentario Me 
xicano. Primer Planteamiento de Metas de Consumo y Estrat~ 
gia de Producci6n de Alimentos Bisicos para 1980-1982. -
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A principios de 1980, el Ejecutivo Federal dada la importan~ 
e.ta q:ue revestía ·el problema alimentario nacional, cuya sol.!! 
ción adquiría atención prioritaria, anunció la puesta en mar 
cha el día 18 de marzo del Sistema Alimentario Mex.icano (SAM). 
que partia bisicamente de la configuración de un perf~l re-~ 

sultado de las encuestas practicadas a más de 21 000 familias 
de 300 comunidades rurales y asentamientos humanos represen~ 

tativos. 

(a investigación aportó datos importantes en relación al con 
sumo de calorías y proteínas de los encuestados, por ejemplo: 
en las zonas rurales, un poco mis del 90% de la población t~ 
nía seri~s deficiencias de subcon;umo calórico y proteico, -
es decir, 21' millones de ·personas, de las que 9.5' millones, 
aproximadamente, observaban un déficit de caloría~ grave, -
del 25 al 40% del mínimo recomendado por el Instituto Nacio
nal de Nutrición (2,750 calorías y 80 grs. de proteínas dia
r~as por persona). 

Situacion.es que dieron la pauta para la creación del SAM, C,!! 

yo propósito sería: resguardar la soberanía nacional con la 
autosuficiencia en granos básicos; aumentar los ingresos de 
los campesinos y elevar el nivel de vida de toda la pobla-
ci ón. 

Desafortunadamente la permanencia del SAM fue efímera, tres 
años. La caída de los ingresos por concepto de la venta de -
petróleo al exterior, apoyo de primer orden del sistema; las 
fallas estructurales en aspectos técnicos y administrativos; 
y las adversidades climatológicas de 1982, fueron principio 
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Y firi para que se abandonara el primer intento de proyectó" 
,alimentario integral.· 

El .17 de octubre de 1983, se anunció por la nueva administra-
,ci6n el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL) * que ~etg 
mó esencialmente los objetivos del desaparecido SAM al: "pro
curar la soberanfa alimentaria y alcanzar condiciones de ali
meritación y nutrición que permitan el pleno desarro~lo de la 
capacidad·. Y potencialidad de coda n;cxic<:!no". to que se propo-
n~ ¿umplir mediante una mayor producción y al mejorar la dis
tribución y comercialización de los alimentos, en beneficio -
de los grupos de mayor vulnerabilidad económica cuya atención 
ha d

0

e ser de carácter prioritario;· para ello define una po-
blación preferente de 6.7'mil~ones de personas en 1984, a di
ferencia del SAM que tomaba una Población Objetivo Priorita-
ria de 9'millones de mexicanos en 1980. 

Si bien en el SAM se estimaban subsidios ** para la producción 
y-ef consumo de alimentos, sobre todo.de los básicos; con di:.. 

- visas tra{das de la exportación petrolera, en el PRONAL se --
diiminuye el monto total de éstos y se opta por una polftica 
de precios y subsidios que beneficia y estimula .las fases im-
portantes de la cadena alimentaria y a los grupos y sectores 
~rjoritaiios de la población, eliminando gradualmente, aque-
llos subsidios que no respondan a los propósitos y objetivos· 
contemplados en e1 programa. 

* Aunada a la puesta en marcha del PRONAL, se creó por acuer
do presidencial la Comisión Nacional Alimentaria. publicado 
el 17 de octubre de 1983 en el Diario Oficial de la Federa
ción. 

** En el lapso de 1970-1980 los subsidios y tra~~ferencias p~ 
saron de 16 mil millones de pesos para el primero de esos 
afias y para el 6ltimo de 428 mil 400 millones de pesos lo 
lo que l~evó a una tasa media anual del 39Z. 
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Tanto el SAM como el programa referido {PRONAL) plantean mu~ 
chas interrogant~s q~e se habr~n de expresar en posteriores -
consideraciones. 

El 16 de ~ayo de 1985 el Presidente de la República aprob6 -
el Programa Nacional de Desarrollo Rural l ntegral {PRONADRI) 
el cual entr6 en vigencia el 20 de mayo de ese ano, fo~~ula

do de acuerdo con lo establecido en el Pl~n Nacional ~~ DesA 
rrollo 1983-lg88. El documento, recoge la prioridad que debe 
.tener la alimentación en el pueblo mexicano y establece_ en-
tre sus metas de alimentaci6n y consu~o: " ... un crecimiento 
anua.l en el consumo de alimentos prioritarios del 3%; en bi~ 
nes manufacturados se propone elevar la participaci6n del 22 
al 28% en el gasto total de ~as familias". En términos del r.!!_ 
bro denominado Reactivaci6n Productiva, se propone " ... aseg.!!_ 
rar el abastecimiento de alimentos bSsicos y materias prima! 
••. "tanto para §reas rurales como en los centros urbano•. 

~aita aq~f. los proyecios en mat~ria alimentaria que se ha~~ -
propuesto los dos últimos gobiernos del pafs. 
Al final del presente apartado se habr§n de señalar algunas 
consideraciones que se juzgan importantes a ese respecto. 

1.1.4 INGRESO DE LOS CONSUMIDORES * 

Para 1968 el Banco de México,S.A. practicó una encuesta de 

* Para elaborar el siguiente apartado, se tomaron como refe
rencia los salarios mínimos de 1970 a 1985 fijados por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para las zonas econó 
micas en que se ha dividido el país, sobre la base de la ~ 
estrategia del desarrollo programada para el siguiente año, 
que entre otras variables incluye el Producto Interno Bru
to (PIB); la política antinflacionaria y tribbtaria;el mon 
to previsto del gasto público; así como los aspectos estrüé 
curales y coyunturales que afecten la politica econ6mica ~ 
del pa!s, presentes y en atenci6n a acontecimientos futu-
ros. 
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ingresos y gastos familiares que arrojó datos sobre el part! 
.cular p9r demás i~te~esantes. al 201 más pobre de los estra
tos socioecon6micos correspondió el 3.4 del ingre~~ total 
mientras que el 103 más alto captó el 42.11 de ese ingreso. 

Respecto a los resultados relativos de la distribución del ~ 

ingreso que corresponde a los estratos socioeconómicos extr~ 
mos de la población. cabe hacer profundas reflexiones y bus
car alternativas que den saiíoas a und 111.::jor distribución 

del ingreso, una de cuyas causas se pone de manifiesto en 
los viciados y onerosos sistemas de c?mercializaci6n de los 
productos alimenticios de consumo básico. recargados de in-~ 

termediarios innecesarios que depr~men y deterioran los in-
gresos de los productores y d.e los consumidores finales. 

En nuestro pafs, el problema se torna más grave de lo que p~ 
diera indicar e~ ingreso per cápita de los distintos estra-
tos y el .destino que dan a sus recursos. 

La gran mayorfa de la población gasta aproximadamen~e la mi~ 
tad ~más de sus ingresos disponibles en alimentación, ' di-. 
ferencia de los Estados Unidos por ejemplo. que destinan por 
este concepto el 18% de su ingreso en la compra de alimentos, 
dedicando más recursos en adquirir una mayor cantidad de ser 
vicios da transformación de alimentos que dietéticamente son 
superiores. 

En el año de 1975 el Centro Nacional de Información y Esta--
dfjtica del Trabajo, dependiente de la Secretarfa del Traba~ 

jo y Previsión Social, realizó la "Entuesta de Ingresos y 
Gastos Familiares" apoyada básicamente en la metodologfa que 
utilizó el Banco de Mfixico,S.A. en las encuestas levantadas 
en 1963 y 1968. 
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Se ha creido pertinente tomar parte de l~s investigaciones, 
sobre todo 1 as de .196? y 1975, por considerar importantes -
los resu~tados que arrojaron acerca de los distintos estra-
tos de ingreso de la población y el destino del gasto en el 
consumo de productos alimenticios. 

La encuesta de Ingresos y Gastos levantada por el CNIET, ~e 
hizo por el método de muestreo y se interr~laciori6 con cara~ 
teri~ticas demográficas y sociales para un total de 1d 208 
925 familias, divididas por estratos de ingresos de 500 pe-
sos mensuales hasta $12 251 y más . 

De dicho estudio, los grupos más representativos fueron los 
de 1 hasta 500 pesos mensuale~ con un total de r,533,407 fa
milias, lo que significó el 15% del total: el estrato de __ .,; 
Sl,701 y 2,200 pesos al mes que englobó a f,063,504 familias 
0en n~meros relativos representó el 10.4%) y el de $ 2,201 a 
$ 3,000 con 1°,249,808 familias ocupó dentro del universo 
1~.2%, por sefialar los estratos de ingreso de mayór dimen--
sión en el total familiar. En cambio, los que percibieron -
$12,251 y más (el estrato más alto) en el 100%, representa-
ron el 3.4'.t. 

~n la relación del apéndice estadistico se presentan los cu~ 
dros relativos al consumo medio familiar por productos y es
tratos de ingreso mensual a nivel nacional, urbano y rural, 
dichos cuadros se elaboraron con los datos de la investiga-
ción citada. 

Se puede afirmar en términos generales, que la población 
tiende a mejorar su dieta en cuanto aumentan sus ingresos y 
a sustituir aquellos productos de bajo nivel alimenticio por 
otros cuyas condiciones proteínicas sean superiores. También 
se puede apreciar que el consumo de maíz tiende a bajar en -
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cuanto se incrementan los ingresos y que son las familias -
del medio rural quie~es mis lo consumen, lo mismo suele ocu
rrir para otros productos como el frijol, aunque los datos -
no refieren la proporción de acuerdo a los nivele~ de ingre
so. Es de hacer notar, como ya se había er.puesto, que las -
dietas alimenticias se modifican de acuerdo a las regiones -
culturales del país y que el consumo de ciertos productos 
ob~dece a las costumbres y Lr~diciones del lugar. 

En un sentido general los cambios en la dieta urbana se suc~ 
derln mis ~apidos que los del medio r~ral por las tradiciones 
conservadoras del campesino, sobre todo en los -alimentos de 
alto valor nutritivo, como carne, "huevo y leche, cuya deman~ 
da serl mayor en el futuro al subir los ingresos. 

Al relacionar el desarrollo de los ingresos con el consumo -
de los alimentos de la población, se tiene la elasticidad iQ 
greso de la demanda, importante para corroborar lo asentado 
líneas arriba. La Elasticidad-ingreso representa en su mis ~ 

general significado, la relación entre los cambios en el in
greso recibido por cierta unidad consumidora o algún conjun
to de dichas unidades y los cambios en el uso a que ese in-
greso se destina. Por ejemplo, una elasticidad de 0.6 para -
un producto X, significa que los consumidores gastarln 6% 
mis para tal producto si sus ingresos aumentaron en un 10%. 
Elasticidad-ingreso de -0.5% indica que los consumidores ga~ 
tarln 5% menos para un producto determinado si sus ingresos 
suben un 10%. 

Elasticidad ingreso= 

Cambio porcentual en los gastos en 
producto alimenticio 

Cambio procentual en el ingreso. 
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El B~nc6 Nacional de M€xico, S.A. en su edición mensual co-
rrespondiente a a~osto de 1981, publicó un cuadro relativo a. 
las distintas elasticidades ingreso para algunos productos.~ 
ganaderos y básicos, el cual se transcribe a fi~ de anali~aL 

. lo brevemente. 

CUADRO l. 

Productos 

Huevo 
Carne de 
Carne de 
Carne de 

ELASTI ClD.L\D DEL I !lGRESO DE PRODUCTOS 
GAnADEROS Y BAS I CDS 

ganaderos Productos básicos 

.686 Frijol 
res _g51 Ch i 1 e serrano fresco 
puerco .848 Aceite vegetal 
pollo .945 Maíz en grano 

Otras carnes .933 Arroz 

.230 

.216 

.705 
-.914 

.796 

~~lculos del Departamento de Estudios Econ6micos de 

BANAMEX con datos de 1a Secretarla de Prbgramaci6n y 

Presupuesto y de la prganizaci6n de las Naciones Un~ 

das para la Aliment:ació'n y la Agricultura (FA.O). ·.Re-• 

vist:a: Examen de la Situación Econ6mica de MAxi6o. -

Banco Nacional de MAxico, S.A., agosto de 1981. 

En efecto, las elasticidades ingreso para productos que se -
.consideran inferior·es son relativamente bajas, incluso de C3!_ 

racter negativo, el caso del maíz en grano es un ejemplo --
- .914; el frijol con .230 y el chile serrano fresco de .216, 
productos que coincidentemente son los que han formado la dieta -
de los sectores rurales. En contraposición las carnes y otros 
productos de altos valores en proteínas y calorías tienen m~ 
yores elasticidades debido, en buena medida. a los cambios -



17 

re~is~rados en los patrones de consumo vfa efectos del aumen 
to en el ing~eso de los consumidores. 

Se podría estimar en general para México, una elasticidad in 
g~eso de la demanda de productos alimenticios que oscila Bn
tre el 0.4 y 0.5 en comparación con -0.6 en Colombia, 0.3 en 
Alemania Occidental y 0.2 al 0.25 en los Estados Unidos. Los 
patses m~s pobres de Asi~ y ~frica aGn tienen-elasticidad~~ 
.hasta de 0.8. 

Al continuar con el análisis de la demanda de los productos 
para la alimentación humana, se ha observado que entre los -
problemas que la afectan y la limi~an a partir de un punto -
se encuentran los ingresos y ~a elasticidad ingreso de los -
productos en cuestión * 

En el ingreso de las personas, se encuentra uno de los factQ 
~es que determinan no solamente la cantidad de lo~ producto~. 

sino la calidad y variedad de los mismos. En nuest~b pais -
los grupos con niveles de ingreso mfnimo, que son la mayoría 
d~ la población económicamente activa. se caracterizan por -
tener patrones de consumo tradicional, como se ha sefialado -
con anterioridad. 

Según reflejan varias encuestas sobre gastos e ingresos fam1 
liares, a medida que aumentan los ingresos de los consumido
res no sube el consumo de los alimentos básicos, como podría 
suponerse, ya que el consumidor está en posición de variar -
su dieta mediante otros productos de niveles superiores de -

* Entendida dicha elasticidad, como la medida de cambio que 
experimenta una X cantidad de nercnncía por efecto de los 
cambios en los ingresos de los consumidores, medidos en -
términos porcencu~les. 
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protelnas y calorías, como: carne, huevo, hortalizas, produ~ 

tos lácteos, etc. ·Aho·:ra bien, esta tendencia a largo ·plazo~·. 
indica que cada alimento lleva al consumidor a. un punto de -
máxima satisfacción; es decir que con un ingreso alto compr! 

~. rá lo que en su escala de preferencias le agrade más y no a~ 

mentará su consumo de alimentos. Dicho en otros términos: la 
propensión marginal a consumir alimentos decrece cuando el -
ingreso aumenta, los consu~idores dedican una proporción me
nor a alimentos y una mayor a otros artículos. Caso contra-
ria, cuando se retrae el ingreso y se deteriora el poder ad
quisitivo de los consumidores, las elasticidades ingreso de 
la demanda aumentan, sobre todo para los denominados básicos 
y quienes se ven más flagelados por cambios bruscos en los -
niveles de precios son los grupos que detentan los menores -
ingresos, por cierto los más castigados en épocas crítiéas 
cuyos efectos se irradian por lapsos prolongados. 

En México. tradicionalmente se habían observado largos perío 
d~s d~ ~stabilidad de precios, la revisión de los contrat~s 
g~nerales de salarios se hacían en forma normal cada dos 
afias. situación que llevó a las autoridades hacer peque~os ~ 

ajustes a las remuneraciones salariales durante el inicio. de 
la década de los setentas, 1g10-1973. 

A partir de 1974 la política salarial sufre cambios drásti-
cos, los salarios mínimos se habrían de revisar anualmente y 
se acuerdan para ese afio incrementos del 223 para ingresos -
tnf~riorés a 5,000 pesos y los que excedían dicha cantidad -
se les asignó un aumento mensual de 1,100 pesos, medida tom~ 
da para hacer frente, en parte. a la inflación importada del 
7.3% en 1973, según lo consigna la Comisión Económica para -
la America Latina (CEPAL) en su informe anual de 1974, cuyas 
repercusiones alcanzaron tasas inusitadas en los precios do
~P.sticos, vease cuadro 2 al final del apartado. De una tasa 



19 

menor al 6% registrada entre 1971-1972 se duplicó al 12.1 en 
1973 y de ahí al -23.7.% para el índice de precios al consum;

. dor en su nivel nacional, situación que se trat6 de palear. -
con los subsidios que el gobierno autorizó a los principale• 
productos alimenticios. 

En 1975 se acuerdan reajustes moderados a las retribuciones 
S:a1aria1e:s, se opta por i:::~1cn~2!r una p01ítir:a activa dP. fi- -·--· 

jaci6n y control de precios sobre todo de los productos de -
consumo popular a fin de evitar las presiones inflacionarias 
here~adas de anos pasados. El nivel de los salarios nomina--
les, escalonados durante el ano, se da en términos del 16.0% 
de incremento, no obstante en los sectores de mayor vulnera~ 
bilidad económica, no se resarció su poder adquisitivo. 

Para 1976, los salarios mínimos experimentaron cierta recup~ 
~aci6n, 18.7% en términos reales, atribuibles a las acciones 

_adoptadas por el gobierno de reducir los precios de los pio
ductos básicos y a los dos incrementos de los salarios nomi~ 

nal~s que se dieron por decreto: 223 a principios del ano y 
del 23% en octubre con retroactividad al 1° de septiembre. -
Sin embargo, el alza generalizada de precios afectó a un va~ 
to sector de la población, lo que deprimi6, en consecuencia, 
el consumo privado. 

Durante el período 1977-1980, la política salarial sufri6 un 
cambio sustantivo, al considerarse en los programas económi
cos como un instrumento de contención inflacionaria, merced 
a la estructura y modalidad del funcionamiento del aparato -
sindical, apoyado por las altas tasas de desempleo y subem-
pleo agudizadas en este periodo y gravitar en el aumento de 
la demanda laboral. 
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~977 marca el inicio de una tendencia declinante, en enero -
los salarios míni!"os se elevaron 10% en segmentos cuyas rem_!! .,, 
n~rac~bnes eran menores a 100 pesos diarios y 9~ los que pa
saban de esa cantidad. Para ese año se puede ver que el deti 
rioro sufrido por el salario entre dicieMbre de 1976 y diciem 
bre de 1977 fue del 10%, aunque al considera~ los promedios 
anuales. la disminución del ~alario mfnimo real se tradujo -
en el 1%. 

En 1978 los lideres de la clase trabajadora sindicalizada -~ 

asumen el compromiso de atrasar y lim}tar las demandas sala
riales. El salario mínimo de 99.37 pesos por dfa * aum~nt6 -
en ~n 13.5% respecto al año anteri~r. sin embargo en térm{-
nos reales se vio disminuido .en 3.4% dada el alza de los pr~ 
cios al consumidor. 

Por tercer año consecutivo en 1979 el salario mínimo se ve -
disminuido en su poder de compra resultado de políticas sal~ 
~tales mod~radoras y del compromiso impuesto a los tr~bajad~ 
res en el marco de la Alianza para la Producción. En con-
junto los salarios se elevaron en una proporción menor que -
la de los precios. Si bien el salario mfnimo ~umentó en un ~ 

16.8: respecto a 1977 en tirminos reales sufrió una pérdida 
"del 1.3% en su poder adquisitivo, restituido, en parte por -
1os lub~idios otorgados por la CONASUPO en artfculos de .~ri
mera necesidad; la ampliación de las operaciones crediticias 
del FONACOT e INFONAVIT. por cierto de dificil mensura. 

En 1980, se decretan ajustes salariales por abajo de la tasa 
de inflación. incluso, a la tasa media anual que tuvieron -
los aliment~s. por tanto, el poder adquisitivo se redujo en 

*Resultado del promedio aritmético ponderado de los salarios mínimos de 
las zonas económicas del país; utilizando como factor. la población eCE 
nómicamente activa de cada una de las zonas. 
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•un 6~7% que sumados a los registrados entre 1977 y 19~0 sig
.nific6 un deterior.o d~l salario real de un 12.4% situación -
que ~e habrá de ver con mayor crudeza a partir de la presen
te década caracterizada por altisimos niveles inflacionarios .. 
Paradojicamente la politica salarial contrastó con el auge -
de. la economia en su conjunto con especial atención de 1 a f~ 

aust¡ia petroqufmica y los logros alcanzados en materia agrl 
col-a, producto de los recursos destinados al cél1upo v'ra_ Sist~ 
ma Alimentario Mexicano. 

En 1981 el salario experimenta una ligera recuperación en -
tir~inos nominales y mínimos reales en algo más del 2%, alza 
modesta para resarcir el poder de éompra casi en un 11%. 

Contrariamente a lo que se podría inferir de un periodo de -
cuatro afios de desarrollo, se deterioraron los niveles de -

-- -- _ consu_mo en el grueso de la población. 1982 marca un verdade~ 
ro. púnto de inflexión en 1 a economi a. Se experimenta enti:e_ -
diciembre de 1981 y diciembre de 1982 una inflatión cer~jni 
a tres digitos 98.8%, vlase cuadro 4 incluido en el aplndic~ 

estadistico. Se hacen ajustes importantes a los salarios mi
nimos decretados en marzo con retroactividad al _18 de febrero 
y aumentos hasta del 30% despuls del ajuste medio del 3.4% fi 
jado el 1° de enero. Ante la severa crisis se instrumenta -
por la nueva administración el Programa Inmediato de Reorde
nación Económica (PIRE) que opta por una politica salarial -
conservadora. 

Si bien la política salarial fue restrictiva en la época 11~ 
mada del auge petrolero y los salarios reales sufrieron un -
deterioro entre 1976 y 1982 de un 10% aproximadamente, en 
1982 este deterioro se agudizó por pérdida del poder adquisi 
tivo, calculada en un 4% durante el afio, no obstante el rea
juste de los salarios mínimos a precios corrientes, 52% en -

' ·:1 e 
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promedio . 

. Esta política reitri~tiva contenida en el (PIRE) ~e ratificd 
en 1983 en atenci6n a la Carta de Intenciones dirigida al -
Fondo Monetario Internacional, blsicamente, a efecto de evi
t~r una e~piral inflacionaria. 

En enero de ese ano, se acordó un 25% de aumento del salario 
mt~imo general y ¿el c~m~o. insuficiente µbr~ contrarrestar 
los fuertes aumentos de los precios al consumidor, que die-
ron como resultado un deterioro de aproximadamente 23%, véa
se cuadro, deterioro que no se vio al~viado con las ~resta-
ciones que el gobierno habfa otorgado con anterioridad .a 
1983, el salario más bien se trat6 de proteger con la puesta . . 

en marcha del Programa para la Producción, Abasto y Control 
del Paquete Básico de Consumo Popular. 

Para 1984, se sufre una fuerte erosión acumulada d• los sa1~ 
rioi reales que partió de 1977 al experi~entar una polftj~a 
de contención salarial dique de las presiones inflacionarias 
derivados de los puntos reurálgicos de la economía. Los pre
cios de los alimentos fueron elementos que contribuyeron, de 
hecho, a una alza inflacionaria relevante 75% en promedio 
frente a una inflaci6n media del 65%*. 

Ahora bien, la pérdida o erosión del salario mínimo real a -
partir de 1977 se deprimió hasta 1984 casi en un 38%, por -
abajo del mayor de 1976, situlndolo en su nivel equivalente 
al de 1967. 

* Según la CEPAL. resulta paradójico que el Indice Nacional 
de Precios al consumidor con equivalentes al salario mínimo 
crecieran en un 63.3% v el de uno a tres veces ese salario 
en 60.5% por encima de. la media 59.2%, mientras que lo~ i~ 
gresos superiores lo hicieran por debajo del 58.%. 
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Nominalmente el s~lar~o mfnimo en t€rminos promedio p~ra en~ 
ro fue del 30. 5% al que se sumó el 20.3% decretado en junio, 
º· sea una tasa de crecimiento nominal del 54.8~. Con todo y -
la suspensión de las tarifas electricas y de gas, la dismin~ 
ci6n de la cuota fija de los teléfonos, la ampliación de 1~ 

venta de leche CONASUPO y de tortillas de mafz, es posible -
que haya aumentado el nGmero de subalimentados, que se esti
ma rebasa más de la mitad de la población mexicana. 

CUADRO 2 

TASAS DE CRECl!~IENTO DE LOS PRECIO~ Al CONSUMIDOR, DE ALIMENTOS Y~ 
DE LAS REMUl!ERAC IONES Y 

SUELDOS 

1975 1985 

. 

1975 ¡9¡b 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19ás 
. 

~náice de Precios al 
Consumidor 15.0 15.8 29. l 17.5 18.2 26.3 27.9 58.9 101.9 65.4 

Alit:ien~os 12.6 12.7 28.6 16.5 18.4 25.0 26.2 53.5 91.l 74.9 

TASAS DE CRECL~l~~TO 

Sueldos y Salarios M! 
niulos 

Nominales 16.0 29.3 27.9 13.5 16.8 17.8 30.9 52.l 55.4 54.8 

Reales 0.9 11. 7 -1.0 -3. 4 -1.3 -6.7 2.4 -4.3 -23.0 -6.4 

FUENTE; Naciones Unidas. Consejo EconO~ico y"Social. Comisi6ri Econó~ica para América 
Latina. 

Notas pnra el Estudio Económico de America Latina. 1975-1984. 

57.7 

59.8 

.· 

55.l 

-1.6 
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Para el lº de enero de 1985, entró en vigencia el nuevo sa1A 
rio mfnimo general que en términos promedio aumentó un 30 .• 6% 
~n relación con el de 1984 y para el 4 de junio de 1985 se ~ 

ac~rdó un aumento del 18.4%. Aumento por demás inferior al -
requerido y urgido por las clases trabajadoras dado el alto 
costo de la vida. 

'Ante esa situación, la CONASUPO, empieza a esbozar una serie 
de actividades para amortigüar la caída vertical del salario, 
al ampliar sus operaciones de compras internas y externas de 
granos así como la cobertura de los alimentos que produce. 

Por otro lado, los aumentos de las tarifas telefónicas 30% -
en términos generales, asf como los aumentos de los servi-
cios que presta, tienden a generalizar sus repercusiones ha
cia los precios al consumidor en detrimento de los salario~. 

La polftica en materia de salarios mínimos pretendió restit~ 
ir las pérdidas ocasionadas por el alza de precios •. No obs--
tante, el mayor ritmo de inflación del segundo semestre de-- .~ 

termin6 posteriormente una nueva baja, de los salarios rea--
les, cuyo promedio anual descendi6 1.6%. Aunqtie el decremen-
to resulta más pronunciado si se comparan los meses de dicte~ 

bre del año actual con el anterior 6.3%. 

El deterioro de los salarios reales se sumó al que se ha ve
nido dando desde 1977 en forma casi ininterrumpida el cual -
se recrudeció a raíz de la crisis de 1983 y que ha llegado a 
significar una pérdida del 39% del poder de compra. 

En el año de 1986, se acordaron incrementos del 33.lX a 
partir de enero y de 25.1% a partir de junio, lo que evide~ 
temente no resarse el poder de compra del consumidor de sa
lario mfnimo dados los altísimos índices de inflación que -
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padece la economía nacional. 

1,1,5 EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS. 

La observación de la tendencia hist6rica del indice de pre--' 
cios al consumidor en su nivel nacional. muestra el proceso 
inflacionario que ha sufrido el pa1's. caracterizado por el -
alz~ ~erieralizada de los precios. 

Los alimentos. cuando no se han tornado en activadores del -
proceso, han respondido con mayor sensibilidad a los cambios 
.inflacionarios al seguir la misma tendencia alcista de los -
demás b1enes y servicios. 

A efecto de ver lo ocurrido con los precios de los alimentos 
a partir de la década de los setentas. se han trazado las 
gr4ficas respectivas con datos del Banco de México. cuya ba
se,. 1970 se igualó a roo. véanse gráficas en el anexo. 

Sf nos remitimos a dichas gráficas para observar los fen6me
ri6s del crecimiento de los precios de los alimentos. se not~ 

.rl que éstos tuvieron variaciones ligeras entre 1970 y 1972. 
tan solo alteradas por los aumentos ocurridos en la azacar y 
sus derivados y en los mayores impuestos fijados a gaseosas 
y bebidas; por tanto. las tasas registradas por alimentos. -
bebidas y tabaco, en términos generales se dieron entre 4.7% 
para el primer año y 4.0% para el segundo. En tanto los per~ 
cederos. como frutas. legumbres y hortalizas tuvieron precios 
relativamente menores al año base. 

En 1973, los alimentos sufren variaciones importantes al 
exhibir tasas inusitadas en sus precios, del 15.8% por arri
l>a del ·fndice nacional de precios. al consumidor que fue del 
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12.0%~ atribuibles a la sequfa del a~o anterior y a las elevA 
ciones de los precios de garantia de los principales terea--· 
les. 

La tasa media anual de crecimiento de precios al consumidor 
qu• habla oscilado entre 5.4 y 5.0% en el bienfo de 1971- -
1972, se duplicaba en 1973 al pasar al 12.0% para volverse 
a incrementar en 1974 al doble, 24.0% en números cerrados; -
repercusi6n que irradió el sector agropecuario, entre otros. 
para desencadenar una fuerte presión en los precios de los -
alimentos del orden del 30.0% que habría sido mayor de no h~ 
ber mediado el gobierno en los subsidios de los principales 
productos alimenticios. 

Este serfa el primer impacto severo que enfrentarian las ecg 
nomfas familiares, situación que llevó a las autoridades al 
acuerdo de una alza general de salarios en el mes de septiem 
bre, como ya se ha visto anteriormente. 

En 1975, baja perceptiblemente la intensidad inflacionaria.¡ 
l~s precios al consumidor que hablan alcanzado como tasa me
dia anual un 24.0% se contrae y baja a un 15.0%~ los •limen~ 

·tos por su parte lo hacen, de un 30.0% que habian ex~erimen
tado el año anterior, a un 12.6%. 

Esta baja de intensidad, se da como consecuencia de los aju~ 

tes que se hacen a las remuneraciones; al fortalecimiento de 
los subsidios a los servicios urbanos; a la amplitud del ra
dio de acci6n de las entidades gubernamentales sobre la reg~ 
laci6n, abasto y precios de los productos de consumo popular; 
asf como a las políticas crediticias, de precios y comercia
lizaci6n destinadas a elevar los ingresos de los campesinos 
y a promover las transferencias de recursos de los centros -
~rbanos a las áreas rurales. 
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Mediante la polftica de precios que adopt6 el gobierno, se 
tr~t6 de evitar que el fenómeno inflacionario repercutiera 
~egativamente sobre los bienes de consumo esencial. 

El afio de 1976, marca una serie de acontecimientos graves p~ 
ra la economfa mexicana, cuyo ritmo de crecimiento se retrae 
significativamente 4.2,l(l.9)?* el más bajo que se registra 
en23 afies; el sector agropecuario, principal abastec•dor de 
alimentos se deprime significativamente 10%; no obstante los 
incrementos que tuvieron los precios de los alimentos y art! 
culos para el hogar, fueron más bien moderados, si se les 
compara a los servicios y materias primas no elaboradas. 

Las tasas medias anuales de precios de alimentos y al consu
midor fueron ~uy semejantes a las del afio pasado, 12.7 y 
15.8% respectivamente. 

Dad~ la.devaluaci6n del peso en agosto, el gobierno control6 
los precios de un det~rminado grupo de básicosi ciertos pro~ 
duetos de consumo no duradero, algunas prendas de vestir y -
determinadas materias primas. Posteriormente autorizarla au
mentos hasta del 10% y más para dichos productos. 

Paralelamente, pone mayor énfasis en su participaci6n en el 
mercadeo de productos básicos y fortalece su polftica de pr~ 

ctos de garantfa del 5 al 23%. 

No obstante, los ingresos de amplios sectores de la pobla--
c16n, no pudieron responder al aumento de precios,lo que ori 
gin6 la caída del consumo privado. 

*La cantidad cerrada entre paréntesis es el dato consignado por la CEPAL, 
sin embargo la cifra anotada arriba es la que da e1 crecimiento del Plll, 
con datos procesados por el autor. Véase cuadro 6 del apéndice. 
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Para 1977, el fndice general de precios se elevó al 29.0~ ~ 7 
frente .al 15.8 ocurrido en 1976, mientras que al por mayor -
en la Ci~dad de México pas6 del 22.01 al 421 en esos dos 
años. Los alimentos lo harfan del 12.71 al 28.61. 

Esta tendencia alcista, atribuible a la devaluación del pes~ 
oper6 posteriormente como mecanismo de repercusión inflacio~ 

naria, iniciado años atrás. 

De no ser por la congelación de los precios de bienes y ser
vicios y el alza moderada de los precios de garantfa de los . 
agrfcolas básicos, los incrementos se habrían señalado mayo
res. 

En los alimentos, los que consignaron cambios más sensibles 
entre 1976 y 1977 fueron: refrescos, frutas y café~ y los de 
may_or incidencia en el consumo _como leche, pan, huevos,_azú-. 
car y -tortillas. 

En 1971 las presiones inflacionarias ceden, lo ~ue se habrfa 
de traducir en menores tasas del indice de precios al consu
~fdor; qüe de 29.1% en 1977 pasó al 17.4% en este año, el fn
dfce al por mayor en ese tiempo lo hizo del 41.2% al 15.8% y· 
la tasa de alimentos del 28.61 se bajó al 16.5%. 

Sin embargo, las prácticas especulativas en el aparato dis-
tribu~ivo, se dieron en respuesta de aumentos de precios an
ticipados. 

El gobierno, por su parte, continu6 con la contención sala-
rial; dispuso la congelación de precios de artículos básicos 
asf como el refuerzo de los subsidios y fortaleció las pres
taciones vfa crédito a la clase trabajadora mediante el FON~ 

COT y mejora los planes de venta para casa obrera del INFONAVIT. 
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.En 1919 adn con el repunte del Producto Interno Bruto del --
9.2% atribuible a la expansi6n de los sectores del petr6leo, 
la construcci6n. la industri• y los servicios. los precios -
internos tienden a incrementarse. 

La producci6n de granos blsicos, como se verl mis adelante, 
·se deteriora y se pierde paulatinamente la discutible segurj_ 
dad alimentaria, consecuencia de las sequías y heladas que -
asolaron los centros productores del norte del país, en for
ma directa e indirectamente por el predominio de los culti
vos comerciales y la ganaderia, en detrimento de los blsicos 
.fundamentales, importantes en el consumo de grandes sectores 
de. la poblaci6n, fenómeno que inició la elevada propensión a 
importar. 

Ante la pérdida gradual de la autosuficiencia alimentaria, -
de graves riesgos para la eco~omía e independencia nacional 
y-el impulso que tomaron los energéticos, se plantea en el -
contexto económico una nueva opción, al considerar a los alj_ 
mentas y energéticos como vectores convergentes en la estra
tegia de producci 6n y desarrollo, 1 i neami ent·os q•e se concr~ 
taran en los primeros meses de 1980 con la adopción del Plan 
Global de Desarrollo y que se constituyeron en base y esen-
cia del Sistema Alimentario Mexicano anunciado el 18 de mar
zo de ese año. 

A manera de aliviar la pérdida del poder adquisitivo de la -
masa salarial y atenuar el alza de precios, particularmente, 
el de los artículos de primera necesidad, el gobierno opta -
una vez mis por los subsidios a través de CONASUPO y amplía 
1 as operaciones del FONACOT, el I NFONAVIT y 1 a Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margj_ 
nados, COPLAMAR. 

. - '• -· ~.;: 



30 

En materia de precios se descongelan los de carácter oficial -
de varios productos alimenticios básicos en los.que sobresa
len la azcrcar y aceites comestibles. La tasa del fndice de. -
precios al consumidor se eleva 26.3% en comparaci6n de la -
del 18.1% en 1979; la del fndice de precios al mayoreo pasa 
entre 1979 y 1980 de 18.3 al 24.5%. respectivamente y la va
riaci6n media anual para alimentos se da en términos del 
18:4 y 25.0% en el lapso señalado. 

Ante el alza inmoderada de precios, se da impulso a progra-
mas de asistencia social por medio de COPLAMAR, al tener en
tre sus objetivos el de abastecer de productos básicos a sec 
tores de población econ6micamente débiles, a través de pre-
cios subsidiados. 

Se dieron cambios en el impuesto sobre la renta que elevaron 
los.mfnimos exentos, aunque no se excluyeron del mismo el tm 
puesto al valor agregado (!VA) a los alimentos, hasta un añó 
después de haberse puesto en vigor oficialmente. 

La t~sa de inflaci6n como lo consigna el fndice de precios -
al consumidor se aceleró en 1980. 

En 1981 continuaron las presiones inflacionarias al manifes
tarse en el crecimiento promedio anual del índice de precios 
al consumidor 28.0% el más alto en los Oltimos 30 años; los 
precios al mayoreo en la Ciudad de México tuvieron un ascen
so ligero del 27%; los alimentos por su parte alcanzaron una 
pequeña alza del 26.0% respecto al 25.0% del año anterior, -
no así en el transcurso de la década. 

As1, el gobierno trató de contrarrestar los efectos nocivos 
del alza, al hacer desgravaciones del impuesto sobre la re~ 
ta, ~xenciones del !VA a los productos básicos y su estímulo 
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~ 1~ producci6n y comercializaci6n. 

La economfa en 1982 entra en un estado de postración sin pre 
cedente, co·n una hiperinflaci6n cercana a los. tres dígitos '": 
~entre diciembre de 1981 ~ diciembre de 1982, 98.81; los pre-
cios al mayoreo en la .Cd. de México lo hacen al .92 .. 6% y Tos 
alimentos en 89.8%, v'ase el cuadro 4 del ~péndice 

ese a~o se autorizan fuertes aumentos.a product~s b~si.~ 
tortillas, azúcar. huevos, leche y carne. por cier
los de mayor incidencia en el costo de .la vida, si

tuaci6n que dejaba atrás las políticas sobre subsid~os apli-
• cadas con anterioridad y también se optaba, por liberalizar 
los precios de otros tantos productos, en su mayo'l'.'ía de con
sumo popular. Con todo, los alimentos fueron los que menos -

. aumentaron sus precios, en. relaci6n a otros bienes de consu
Y .ªlos de.capital de componentes importados. 
. . . 

brusca devaluaci6n del peso en febrero, trajo consigo con· 
:secuencias nocivas múltiples.que habríancie marcar profunda 
~uella en la ~conomfa nacional. 

a 1~ inflaci6n experimentada en 1983, la baja ~e los 
.•·'" 

·niveles de consumo,,no se hizo esperar. 
sé conviené, por la entrante administraci6n depurar los sub
sidios; el ~recio del pan se duplic6; la tortilla fue afectA 
d~ con un. 501 de incremento; la leche. huevos, carne y acei~ 
tes fueron sometidos a revisiones frecuentes. La política de 
1iberalizaci6n de los precios puesta en práctica con anteri~ 
ridad se continúa. 

Se aumenta el !VA del 10 al 15% y el impuesto a los artfcu-
los de· lujo se acuerda en un 20%, 
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El aumento a los precios al consumidor registra una variaci6n 
media anual del 101.9% y el de alimentos en un 91.1%, cuando 
en 1982 lo hacian al 58.91 y 53.5% respe6tivame~te. 

Para 1984, la presión inflacionaria baj6 del 80.8% que se -
tenfa en 1983 al 60.0%, por arriba del 40% previ•ta; 16s al! 
mentos experimentaron una variaci6n entre diciembre de 1983 
y diciembre de 1984 del 77.9 al 70.6%, por cier~o. los prin
cipal.es motores de la inflaci5n, para este afto. 

Ante el rezago relativo de los precios de garantía de algu-
nos productos, se impone una politica m~s activa en torno a 
.ellos. 

No obstante que la polftica de subsidios atenu6 en parte el 
alza de los precios, el precio de la tortilla de ·mafz se el~ 
v6 en promedio un 481, menos que el índice general; el pan -
blanco.estuvo por encima del 78%. A lo largo del afio se die-

·ro.n suces.ivos incrementos. en los precios de los productosb!. 
Jicos .de consumo generalizado, cuya resultante deriv6 .en ui~~~,1~ 
aumento mayor en los precios de control oficial que en los -
que·se había liberado. Asf sucedió con la carne, la leche, -
los huevos y el aceite. 

En general ~e puede decir, que los bienes de consumo no dur~ 

dero, principalmente alimentos, tuvferon mayores alzas que -
los otros bienes y servicios. 

Hasta mayo de 1985 el indice general de precios al consumi-
dor había alcanzado 22.6% por abajo del 25.8% que se regis-
tr6 en los primeros cinco meses de 1984. El 2.4% de creci--
miento de ese índice en mayo, fue el menor alcanzado en los 
últimos cuarenta y dos meses. 
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~1 .fndice nacional de precios al productor tuvo una varia--
ci6n acumulada del 21;7% entre enero y mayo, por abajo .del -
27.6% para el mismo período de 1984. 

La inflaci6n correspondiente a los 12 meses ~erminados en n~ 
viemb.re fue del orden del 60% aproximadamente. 

Mientras tanto el Producto Interno Bruto aumentaba en 3;5% -
ai igual que en el afio previo; su crecimiento tuvo una mayor 
aceleración en el primer semestre para deprimirse en el se-
gundo como consecuencia de la elevaci6n del tipo de cambio -
controlado e~ 19% y al~ aplicaci6n de polfticas restricti-
vas en ·materia y fiscal; a lo que se sumaría la incertidum-
bre de una devaluaci6n severa del peso, el debilitamiento -
del mercado petrolero mundial y los dafios causados por los -
sismos de septiembre, que sufri6 con mayor intensidad la ca
pital del país. 

1986~Segan el Banco Nacional de México el crecimiento global 
p~ra este afio se estima de 4% a 5%, sin embargo es poco pro
bab.le que. se de en estos términos por la serie de circunsta!!. 
cias que enfrenta el país. 

E~ Indice Nacional de Precios al Consumidor aument6 en marzo 
en un 4.6% respecto al mes de febrero, por lo que la infla-
ci6n acumulada en el primer trimestre lleg6 al 19%, de acue~ 
do a los informes que present6 el Banco de México. 

Asf, en marzo los aumentos de precios que más afectaron el -
fndice fueron las prendas de vestir de origen textil; luego 
~e colocaron los aparatos electro domésticos seguidos por al 
gunos productos del reng16n alimentos, bebidas y tabaco; en 
ese orden los artículos de higiene para el hogar, los medie~ 
mentas, espectáculos, revistas y períodicos, los autom6viles 
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y ~efactiones. para terminar con el transporte aéreo y 
viario y el gas doméstico. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL 

El primer proyecto alimentario que se insertó dentro de las 
estrategias de la politica económica de Mixico, el Sistema 
Alimentario Mexicano (SAM). fue anunciado por el presidente 
del pafs el 18 de marzo de 1980 dentro del marco de las ce
lebraciones de la expropiación petrolera conjuntamente con 
la decisión categórica de que México no ingresaría al Acue~ 

do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Resultado de 5000 investigaciones obtenidas en los últimos 
30 años e instrumentado en los tres años previos a su pues
ta en marcha, se proponfa en t~rminos amplios resguardar l~ 

soberanfa alimentaria con la autosuficiencia en granos·bási 
cos. aumentar los ingresos de los campesinos y elevar el 
vel de vida de toda la poblaci6n. 

Dicho sistema cuya base de apoyo lo constituían las divisas 
atrafdas por la venta de petróleo, fue ~uramente cuestiona
do desde su nacimiento por: 

No tocar la estructura de la tenencia de la tierra. 

Enfocar su estrategia de producción en especial en -
las zonas temporaleras, "sin descuidar las de riego"; 
lo que ponía en tela de duda el alcance de la autos~ 
ficiencia alimentaria. 

La selección de aquellas zonas consideradas como crf 
ticas (por cierto poco afortunada) en las áreas rur~ 
les donde el avance y la extensión agrícola son prá~ 
ticamente nulos; los métodos de cultivo se remontan 
varios siglos atrás y los resultados se han traduci
do en bajos niveles de productividad. 
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No considerar la estructura de la comercializaci~n de 
los productos básicos en cuanto al viciado aparato de 
intermediaci6n del proceso de mertadeo en todas sus -
fases. · ·· · 

embargo, acaso lo más grave aan es de que se proponia. -
hace~, pero no el c6mo hacerlo respecto a las metas a a! 

~i bien se calificaron de resultados "espectaculares" los 
tenidos en la producci6n agrfcola de 1981 que situaban al 
pafs como autosuficiente en granos básicos, esto obedeci6 a 
Jos cuantiosos recursos destinados al campo y a las fuertes· 
inversiones que resintieron los distritos de riego, segan ac.Q_ 
tan acuciosos investigadores y no propiamente al sistema. 

Con la creaci6n del Secretariado T€cnico de. Gabinetes de la 
Presidencia de la Repablica el 19 de enero de 1983 se dio -
po~bec~o la desaparici6n del sistema. La nueva administra-

., .. , .•.. , .. ,.-.-.-·-·-~-c1~n_--no valid6 et proyect~ al-imentari.o. lQ co~f1.rrnan pleria'7"'-: 

'm~nte los diez puntos expuestos en el programa de ~mergencia 
de reordenaci6n de la economfa al dejar afue~a al campo. 

~a cafda vertical de los precios internacionales del petr6--
1eo vino a ratificar incuestionablemente la de~aparic16n del 
sistema. Sin embargo, algo dej6': por primera ~ez en muchos -
aftos se plante6 una estrategia global en materia de polftica 
agr:aria. 

El Programa Nacional de Alimentaci6n, anunciado el 17 de oc
tubre de 1983. persigue semejantes objetivos a los del SAM: 
al lograr la soberanía alimentaria; esto es alcanzar condi-
ciones de alimentaci6n y nutrici6n que permitan el pleno de
sarrollo de las capacidades y potencialidades de cada mexic~ 
no. Esto se requiere lograr elevando la producci6n y mejorando 
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la distribución y comercialización de los alimentos en bene
ficio, prioritariamente de los grupos más vulrierabl~s. 

Carente de los subsidios que se estimaban para el Sistema 
Alimentario ~exicano, el PRONAL exhibe las mismas defitien-
cias que su predecedor y en consecuencia, resultados pareci
dos ~egún lo confirman los siguientes datos a casi tres aftos 
de su puesta en acción: establecimiento de precios de garan
tfa por abajo de los requeridos; reiteración de la polfti~¡ 
de importación de granos; falta de abastecimiento de produc
tos lácteos y cárnicos; así como el fuerte desabasto de los 
llamados básicos en las zonas marginadas. 

En ~ateria de polftica salarial. cabe puntualizar dentro de 
estas observaciones que ésta se ha visto severamente interv~ 
nida por las autoridades a indicaciones expresas del Fondo -
Monetario Internacional que ha sujetado a la economía mexic~ 
.na, en .. detrimento de los grandes sectores asalariado_s, medi
·,ante 1 os Convenios de Facilidad Ampliada y las Cartas de '¡ n-
ten~i6n suscritos con este organismo. 

Constituido el 27 de diciembre de 1945 el Fondo Monetario In 
:ternacion~l se encarga de regular las finanzas mundiales, en 
tre cuyos objetivos, e~ un sentido general, son: "evitar el 
uso de las prácticas restrictivas y mantener un sistema ord~ 
nado de tipos de cambio". En este sentido, todos los paf~es 
miembros se comprometen a establecer y mantener una paridad 
acordada para su moneda y a consultar con la institución --
cualquier cambio o modificación, que se de en términos acumu 
lativos, en exceso del 10%. 

La injerencia del Fondo en la economfa mexicana data prácti
camente desde su constitución; las autoridades fiscales y mQ 

netarias del pafs han acudido al FMI. y según algunos inves-
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tiga_dores *: " ... el organismo impuso al Estado Mexicano la .:. 
estrategia del "desarrollo estabilizador", congeladora de s~ 
la~ios, imp~estos e ingresos públicos, tipos de cambio, gas
to social y, como contraparte, exaltadora de las utilidades 
y de la deuda externa ••. " 

El 23 de septiembre de 1976 culminaron los tratos iniciados 
por Luis Echeverrfa para adquirir 185'millones de Derechos -
Espéciales de Giro, la "moneda" del Fo¡do, cuya equivalencia -
~e daba alrededor de los 210' millones de dólares, con algu
nas modificaciones según lo ratificó el 1° de enero de 1977 
eJ entonces presidente Jos~ Ló~ez Portillo. Las recomendaciQ 
nes se consignaron el 13 de septiembre de 1976 en lo que se 
corioce como Carta de Intención. Asf, se sujetaba a la econo~ 
mfa nacional al comprometerse las autoridades mexicanas de -
mantener el flujo de información que permitía al personal -
del Fondo vigilar los acontecimientos económicos y financie
ros del -pafs, durante tres años, para corregir el rumbo de -

-1a economfa. 

Entre las metas instrumentales que ponían topes y restricciQ 
nes operativas destaca la referente a la política de ingre--
sos: y para "mantener la competitividad internacional de la 
economta mexicana" se advierte que los incrementos salaria--

' les. nominales, ajustados por los diferenciales de productiv.!_ 
dad, no excederan los de los princi~ales socios comerciales 
de M~xi~~- Dada la circunstancia de que nuestro p~ls tiene -
como principal socio comercial a los Estados Unidos; debido 
a la fuerte recesión que vive, las organizaciones sindicales 
habían perdido el poder de negociación por lo qu~ veían limi 

* Armando Labra M. Revista Proceso No. SS, 21 de noviembre -
de 1977. 

,,_ 
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tadas sus ~emandas. Por consiguiente, las peticiones:de nue~ 
tro pafs tendrían. que ser inferiores. 

entonces se advertía, una polftica. de represi6n sin 
di cal. topes salariales drásticos, aceleraci6n del proceso - · 
inflacionario. y p~rdida creciente del poder de compra. 
Asf, el 17 de noviembre de 1977 Carlos Tell o Macias Secreta~ 

rio de Programación y Presupuesto expone en su renunc·ia al. -
cargo: 

~Ante la grave crisis econom1ca por la que atraviesa el pafs 
la puesta en práctica de esa política (la concebida por Ló-
pe~ Portillo en materia económica y social) s• hace cada ~ez 
mis urgente. Es necesario promover la producción y el empl~o 

y rectificar la política contraccionista instrumentada por -
las autoridades hacendarias, apoyadas por el Fondo Monetario 
Internacional". 

Para.el 19 de febrero de 1982 López Portillo habrfa de rece~ 
nocer: " .•. tuvimos ••. que acudir a los convenios con el FMI y 
su injerericia &n nuestras decisiones económicas". As! se su~. 
cribiria el 10 de noviembre de ese afio la Carta de Intención 

·con el. F~ndo, cuyo .contenido se da dentro del siguiente mar
co: 

Severas restricciones de orden fiscal y monetario; ltmites ~ 
al endeudamiento del sector externo; reducción al mínimo po
sible del d~ficit presupuestario por la vía de los incremen
tos de impuestos indirectos; aumentos a precios y tarifas de 
bienes y servicios y recortes presupuestales. Aunado a eso -
quedaba implícita la política de devaluaciones continuas y -
las reducciones drásticas de los salarios reales, principal
mente. 
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De esta manera,. durante los últimos nueve años no obstante -
el auge petrolero, que planteaba otras persp~ctiva~ en 1980, 
han stdo de sacrificio "voluntario" de parte de lo~ obreros 
sobre quienes pesan los problemas más graves de la economía 
nacional. 

1.2 LA OFERTA 

La oferta en términos generales, se puede identificar con la 
producción de bienes y servicios que requiere una comunidad 
en un tiempo y un espacio determinado. La composici6n del tg 
tal producido más las adquisiciones realizadas en el exte--
rior, menos las exportaciones vendrfan a conformar su .estrus 
tura que para el caso alimentario de nuestro pafs, signific~ 
rfa la traducción de las necesidades reales del consumo de -
alimentos de la sociedad mexicana. 

1.2.1 EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGR1C()LA 1900-1965 · 

.El sector agropecuario pr.incipal fuente abastecedora de ali-:-: 
mentos ha tenido una serie de problemas en su producci6n, de 
compleja y dificil salida que suponen ver desde un a~plio h2 
r1zonte el desarrollo que han tenido las activid~dés económ! 
cas que lo integran. con el fin de señalar posibles alterna
tivas o caminos viables en su solución. 

Cabe advertir, que en los siguientes apartados se habrán de 
ver con la brevedad del caso, aquellos problemas que local.i
zados como puntos neurálgicos del sector, han influido en su 
desarrollo, con atención especial de los últimos quince ~fioL 
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De fistas actividades, destaca la agricultura mexicana como ~ · 
generadora de cambios ·económicos, sociales y polfticos de·-~ 
una profu~da trascendencia hist6rica, de una pafs cuya póblA 
cf6n dedi~ada al queh~cer agrfcola. es relativamente alta~ 

En el siguiente cuadro. se tiene el desarrollo de la produc
ción ag~fcola a partir de 1900 a 1965, lapso durante el cu~l 

111s tasas de crecimiento han experimentado incrementos nota~ 
61es, francos estancamientos, cuando no retrocesos. 

·CUADRO. 3 

CRECIMIENTO DE LA PODUCCION AGRICOLA 
EN MEXICO 

1940 - 1965 

Perfodo Tasa anual de 
crecimiento 

1900-1910 4.0 
1910-1920 -3.0 
1920-1930 0.9 
1930-1940 2.9 
1940-1950 5.8 
1950-1960 4.7 
1960-1965 7.7 
1940-1965 5.7 

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto.Dirección 
General de Estadística. Censos Generales de Pobla- . '' 
ció.n y Vivienda. Secretaría de Agricultura y Recu.E_ 
sos Hidráulicos. Dirección General de Economía 
Agrícola. Anuario de Producción Agricola. 
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Si bien en la primera década de este siglo se tuvo una pro--
:ducci6n agrfcola con una tasa de crecimiento del A.0%, esta 
cae al ~3.0% ~n el periodo revolucionario, para mostrar más 
tarde crecimientos débiles ent;e 1920 y 1940; reapunta desde 
el último aiio para sostenerse en términos .del <5. 7% anual ha~ 

t~ 1965~ Este crecimiento sin precedente a lo largo de ~5 -
aftas, se dio como consecuencia. entre otras .cosas: del gran 
r~parto agrario impulsado por la administración de Cárdenas, 
5.2% anual; de la expansión de la tierra irrigada del 3.6%; 
~1 impacto de las inversiones en obras de irrigación por el 
Gobierno Federal entre 1945-1956, por lo que, la producción 
agrfcola tuvo un crecimiento extraordinario del 6.9% anual*, 
cuando la mayorfa de los agricultores de cultivos comercia-
les se ocupaban de utilizar maquinaria agrfcola moderna, se
millas mejoradas, fertilizantes e insecticidas, signo del -
avance tecnológico que caracterizó a las áreas bajo riego y 
.que no se .hizo sentir en la agricultura tradicional. Entre .-
1956 y 1961, los beneficios de una nueva tecnologfa recu~er~ 
ban-a 1a agricultura, aunque no con la consistencia sufic1en 
te para sostenerla y desarrollarla a tasas de crecimiento en 
su producción que han exigido las circunstancias. De ahf. la 
aguda c~isis sufrida por la actividad entre 1965 y 1970, con 
s~cuencia, se dice, de "un modelo agrfcola agotado". 

La acelerada expansión agrfcola en 25 aftas culminó entre 
1960 y 1965 con una tasa anual de crecimiento de la produc-~ 
c16n del 7.7% por demás sorprendente y espectacular. 

Si se intenta hacer una evaluación de los factores Y circun~ 
tancias que han influido en el gradual deterioro de la pro-~ 

* En base a los datos proporcionados por la Comisión Económ~ 
ca para América Latina. Estudios Económicos de América La
tina 1970-1985. 
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ducci6n agrícola, se vería que hasta fines de los cincuentas 
la actividad se vinculó al impulso conjunto de la producci6n 
dirigida a la exportación, preferentemente, y a los produc-~ 
tos destinados al consumo interno, vía canalización de recü~ 

·sos económicos, asistenciales y grandes obras de infraestru~ 
tura, sobre todo de irrigación. 

En apoyo a lo anterior. se presentan varios cuadros que se -
asocian a la caída paulatina de la actividad agrícola. 

·CUADRO. 4 

SUPERFICIE IRRIGADA CON OBRAS HIDRAULICAS 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

1926 - 1946 A 1971 - 1972 

SUPERFICIE HECTAREAS TASA .MEDIA DE 
PERIODO TOTAL ACUMULADAS CRECIMIENTO 

1926-1946 827 425 827 425 
1947-1952 625 512 1 452 937 9.8 
1953-1958 758 100 2 212 037 7 ;3 

1959-1964 244 858 2 455 895 1.8 
1965-1970 393 205 2 849 100 2.5 

.. 1971-1972a 179 490 3 028 590 3.1 

a. Cifras preliminares 

FUENTE: Nacional Financiera. S.A. La Economía Mexicana en -
Cifras. México, 1974. 
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CUADRO; 5 

INVERSION PUBLICA FEDERAL DESTINADA AL FOMENTO AGROPECUARIO 
1926 - 1930 A 1971 - 1972 

(MILLONES DE PESOS) 

PERIODO INVERSION FOMENTO PORCENTAJE TOTAL a AGROPECUARIO 
1926-1930 499 80 16.0 
1931-1935 484 70 14.5 
1936-i940 1 081 186 17. 2 
1941-1945' 2 874 480 16.7 
1946-1950 8 476 1 750 20.6 
1951-1955 17 783 2 942 16.5 
1956-1960 31 117 3 623 11.6 

··.• 
1961-1965 65 501 6 731 10.3 
1966-1970 115 390 12 951 11 .2 

.· 1971-1972 57 274 8 212 14.3 

a. Inversión autorizada 

FUENTE: Nacional Financiera, S.A. La Economía Mexicana en 
Cifras. México, 1974. 
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CUADRO. 6 

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO TOTAL Y AL 
SECTOR AGROPECUARIOJ AflOS SELECClotlADOS 

1945 - 1972 
(SALDO EN MILLONES DE PESOS) 

FINANCIAMIENTO AGRICULTURA 
AROS TOTAL a: y PORCENTAJES 

GANADERIA 

1945 4 075.7 583.6 14.3 
1950 8 972.7 1 059.9 11.8 
1955 17 672.7 2 786. 7 15.8 
1960 39 780.5 5 811.9 14.6 
1965 88 322.2 10 635.3 12.0 
1970 194 522.3 17 694.6 9.0 
1972 255 882.6 23 687.7 9.3 

E1iminádas l.·as. operaciones interbancarias. Incluye crédi-: 
tos y val.ores de l.os fondos comunes de certificados de -
participación de Nacional. Financiera. 

FUENTE: Nacional. Financiera. S.A. La Economía Mexicana en C~ 
fras. México. 1974. 

A p~rtir de la década de los sesentas la superficie dedicada 
a los productos de exportaci6n se reduce y consecuentemente 
se amplfa la de productos de uso doméstico en buenos suelos. 
con obras de infraestructura propicias para incrementar la -
producci6n. mayor capa~idad organizativa y mejor acceso a -
las fuentes crediticias. Transferencia que se da como resul
tado de los precios relativos que se tornaron más favorables 
para los productos de consumo interno. no obstante la reduc
ci6n de recursos en obras de infraestructura y mejoramiento 
agdcola. 
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INDICADORES DE LA AGRICULTURA 
1950 1974 

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO POR QUINQUENIO 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 
A A A A 

1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1974 

Producción aarícola 7.4 4.7 5.9 2.1 
Para exoortación 7.6 3.6 3.3 1.2 
Para consumo interno 7.4 5.3 7.9 3.0 
Suoerficie cosechada 4.4 2.7 3.3 0.3 
Para exoortación 3.3 0.3 1.5 -3.3 
Para consumo interno 4.6 3.1 3;9 0.7 
.Rendimientos 2.2 2.9 2.9 o.o 
Para exoortaci ón 2.1 6.2 6.2 0.4 

: Para ··consumo interno 2.2 2.5 2.5 -0~3 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Eco- , 
nomía Agrícola • 

. 51 en un principio, 1 as ti erras des ti nadas a productos de consu
~o interno, t~vieron tanto en su ampliación como en sus ren
dtrntentoi resultados positivos, ~stos no tardaron en dismi--
nuir por la dotación limitada de dichas superficies y en ra-
z6n de'haber alcanzado rendimientos elevados; por otra parte, 
las i.nversiones en infraestructura agrícola no observaron un 
comportamiento más dinámico y las ampliaciones de la produc-
ci6n en tierras de temporal estuvieron sujetas a las variaci2 
nes de los fenómenos naturales. 

Mientras se daba la transferencia de cultivos, simultáneamen~ 
te los precios del mercado i~ternacional se comportaban a la 
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baja, por tanto la polftica adoptada rendfa buenos frutos;~ 
sftuaci6n que se dio por algunos años; más tarde, dicha polf 
tica dejaba de ser operativa por las trabas de adecuar la -
programaci6n de la producci6n agrfcola a las necesidades del 
mercado interno y a las exigencias impuestas desde el exte-
rior,. con la recuperaci6n franca de las cotizaciones en el -
mercado internacional. 

A todo esto, se vendrían a agregar factores de orden estruc
tural que secularmente ha arrastrado la agricultura mexicona, 
entre los que se podrfan señalar: 

Una inadecuada tenencia de la tierra * 
Una legislaci6n agraria inoperante. 

Alta proporci6n de tierras de temporal 76.7% del área cul 
tivada total, poco tecnificada y con una gran cantidad de 
mano de obra de escasa o nula capacitaci6n. 

Un aparato comercial agropecuario ineficiente. 

Una concentraci6n sectorial, regional y personal del iri-
greso, nada favorable al sector, resultado, ent~e otras -
cosas, de una mayor canalizaci6n de recursos firian~ieros 
~ 1~ industria, como consecuencia de la aplicaci6n ~el mo 
delo de sustituci6n de importaciones a partir de 1939 **~ 

* A manera de ejemp1o, se puede citar al minifundio como una 
unidad privada dedicada al autoconsumo, situado genera1mente en tie-
rras de temporal, cuya producción es incapaz de sostener a una fami1ia 
dados sus recursos económicos, técnicos y ecológicos; menor en dimen-
sienes a 1o que constitucionalmente se define como pequeña propiedad. 
La pu1verización de la tierra ha derivado en esta forma de propiedad, 
cuyos 1ímites son de difícil precisión por los distintos tamaños que -
adquieren, según la región en donde se loca1izan; corno ejemplo se pue
den citar los minifundios del norte de 20 has.,los del centro de 4has. 
los de1 noroeste de 10,15 y 20 has.,hasta las propiedades de 1 y 4 su.E 
cos en Puebla y T1axcala;así corno las melgas del Valle de Oaxaca, for
madas por 30 a 40 surcos. 

**Manuel Villanueva Martínez."La Producción de Granos Básicos en México 
Estudio de sus Tendencias Recientes,sus Causas y Perspectivas" Secre
taría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos.Subsecretaria de Operación. 
Dirección Genera1 de Economía Agrícola. México 1983. 
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A lo que s~ vendrfa agregar: 

El carácter aleatorio de los fenómenos meteorológicos que 
influyen de manera determinante en la producción agrope-
cuaria nacional. 

Motivos suficientes. todos estos, para que la actividad agrf 
cola opere a niveles de producción bajos, incapac~s de res-
pender a la demanda de alimentos de una población dinámica -
en ¿ontinuo y ac~lerado crecimiento. 

Est'e gra'dual deterioro de la agricultura ha afectado al sec
, tor agropecuario; de hecho se convierte en un cuello de bot~ 
lla que estran'gula el fomento de otras actividades produ'cti
vas. 

S{ seguimos el trayecto del sector agropecuario mediante los 
datos del Banco de México. tenemos las respectivas tasas me~ 
dias ,de crecimiento anual para los periodos considerados. 

CUADRO. 8 

TASA MEDIA AMUAL DE CRECIMIENTO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

1941 - 1984 

AROS TMAC 
1941-1950 5.4 
1951-1960 4.4 
1956-1960 2.9 
L9t>L-1965 3.9 
1966 4.2 
1967-1976 1.2 
1970-1975 l. 5 
un0-1979 2.0 
1980-1984 2.7 
19tu-1984o 3.2 

~ cifra preliminar. 
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~e evidencia claramente el contfnuo decrecimiento de lj~ 

s~s ·medias .. anuales, atenuadas significativamente por las. 
tividades pesqueras, como veremos adelante. 

Aunque no se consignan en el cuadro, también s·e tuviero.n de
~r~cimientos entre 1978 y 1979 del 2.11,y del 0.6% de l981 a 
l982, lo,s más bajos en 44 años. 

1~2.2 EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO 1970-1985 * 

A continuaci6n, se ha convenido en registrar lo de may~r re~ 
leva~cia ocurrido en el sector agropecuario ent~e-1970 y 

1985, por considerar ~ue en este periodo se suceden una se~

rie de acontecimientos y fen6menos que han afectado a la ec2 
n~mfa nacional en todos sus 6rdenes . 

. El panorama agropecuario que se contempla al inicio de la .d! 
"··cada de los setentas, es poco alentador, la prolongada se.:;_:_ 

-q~fa sufrida desde 1969 en la zona norte, afect6 a la ganad~ 
_i~a y a la agricultura de manera drástica, por lo que se ac~ 
leraron las ventas de ganado en pie y de carne hacia los Es
tados Unidos (por consideraciones de emergencia que obliga~-·· 
~on a exportar bovinos en pie y a su sacrificio)¡ las impor~ 

ta.ctones de trigo, en especial de mafz por 800 000 toneladas, 
cambiaban el sentido del comercio exterior que .desde 1964 se 
m~ntenfa con excedentes exportables. 

~Los datos para el análisis del lapso de referencia, se to
maron de la Comisi5n Econ5mica para América Latina y el C~ 
ribe (CEPAL). Estudios Econ5micos de América Latina. 1970 
-1985• México. 

"l. 
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No obstante. el producto agrícola se recuperaba lentamente, 
2,0% por el giro que tomaba la producción de básicos, como -
el arr~z. ajonjolí y los forrajes; esta reactivación se daba 
como. compensación de las pérdidas de la cosecha anterior y -

por la utilización del agua acumulada en los distritos de -
riego. 

Mientras tanto, la evolución de la avicultura resultaba fav~ 
rable al pasar la producción de huevos 16'millones diarios 
en 1969 a 18'millones en 1970, producidos en .30 000 estable
cimientos por una población avícola que se elevó entre los -
dos años, de 140'millones de aves a 147'millones. 

En el renglón azdcarero, persitlan, para ese año, las defor
maciones estructurales en su producción, se enfrentaba a al
tos costos, lo que derivaba en bajos rendimientos. El al~o-
d6n mostraba una tendencia secular a la baja desde 1966, que 
se acentuaba por los ciclones que afectaron las cosechas; lo 

. incierto del mercado internacional y la elevación de costos, 
·fen.~menos que llevaron a reducir la superficie cosechada·de 
513 mil has. en 1969 a 411 mil para este año. 

Respecto al fndice de producción del ciclo 1970-1971 para -
productos de exportación se contrafa a causa de .la disminu-
ci6n de las cotizaciones del mercado internacional para alg~ 
dón y café. 

En 1971 el sector agropecuario se vio condicionado, entre -
otros factores, por: el menor ritmo de la expansión de la d~ 
manda interna; las medidas del control selectivo del crédit~ 
por la política de precios y los efectos limitados de los -
programas de fomento. 
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-El d_escenso. de la ganadería por 1 os dos años de sequ'í a ante
riores y la fiebre equina, influyen directamente en una baj~ 
exportable del 211 de ganado en pie, al prohibirse la venta 
de hembras para proteger el hato ganadero. Sin embargo, el 
valor agregado en términos reales se pudo elevar en un 31 -
gracias al aumento, entre otros renglones, de porcinos. 

La pesca, en tánto, crecía aunque no al ritmo del año ante-
rior. 

Respecto a la producción agrfcola. incrementaron su produc-
ci6n el c~rtamo 42.0%, la soya en 19.01; el maiz en 10.01 y 
el frijol en un 3.0%. En cambio el trigo suf~ió una caída -
del 32.01 y el arroz del 9.01. Véase cuadro 5 del apéndice ~

estadístico. 

Entre los productos de exportación que tuvieron aumentos mo
dera-dos se enco_ntraron el melón y el café. El tomate, hene-
guin y piña observaron cambios apenas perceptibles • 

.. Aunque la cosecha de algodón se recuperó, no lo hizo en los 
~~lúmenes que había tenido entre 1968 y 1969 y su participa
ci6n en el mercado internacional se redujo en un 17.0% por -
deficiencias en su comercialización y por el retiro del mer
cado de compradores dada la incertidumbre del dólar. 

La azúcar tuvo un desempeño perceptible en sus exportaciones 
por buenos precios en el exterior. 

Para 1972 el sector agropecuario se ve afectado por el resul 
tado de los distintos comportamientos de los subsectores que 
lo integran; su evolución del 0.7%, se debió al decre¿,mten
to sufrido por la agricultura del 1.3%; al crecimiento del -
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3~3% de la ganaderfa; la silvicultura que lo hizo en un 3.6~ 
y al crecimiento notable de la caza y pesca del 9.2%. 

La agricultura retrajo su producci6n por condiciones adver-
sas del clima que afectaron los cultivos en las zonas de te~ 
poral. principalmente, por lo que la producción destinada al: 
consumo interno se deprimió, mientras que se aumentó la ofeL 
ta de artículos de exportaci6n. 

Por ejemplo: la producción de maíz disminuyó en un 6.0% res
pecto al año anterior; la de frijol lo hizo en un 9.0%; el·
c4rtamo decayó en su producción, en 34.0%; el ajonjolf decr~ 
ci6 en un 11%. Estas declinaciones en la produtci6n de los -
artfcu1os mencionados se debieron en gran medida a la reduc
cf6n. de sus respectivas superficies, como se puede apreciar 
en las gr§ftcas que se incluyen .al tratar la productividad -
del sector. 

En contrapartida se aumentaron las superficies en los distrJ.: 
tos de riego y por ende los rendimientos de los cultivos~ t~ 
les como: algodón, alfalfa, sorgo, garbanzo, trigo y tomate. 

Mientras tanto, la ganadería se recuperaba de los efectos n~ 
cfvos de la sequfa y fiebre equina que la afectaron durante 
los tres años anteriores, los avances se dieron en la ganad~ 
rfa b6vina y en la extracción de porcinos, en tanto las otras 
especies del renglón pecuario se rezagaban. 

Las actividades pesqueras experimentaron una franca expan--~ 
s16n, atribuida a los programas y medidas adoptadas, al mej~ , 
ramiento de los sistemas de captura y a la organización de -
los productores. 

:-;,: .. :;. 
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En raz6n de las ventas de productos agropecuarios con el ex
terior. éstas se recuperaron de la contracción sufrida en --
1971 al lfegar a un volumen de 856'millones de d6lares. 21% 
~ás. ~ue en el año anterior. 

Las importaciones para este año se elevaron desproporcionada 
ment• para artículos no duraderos 98%, debido al fuerte défi 
cft que se localizó en cereales ~lácteos. 

Eri 1973 la producción agrícola experimentó un crecimiento -
del 3.6%. que se asoció a buenas lluvias y a los atractivos 
precios de garantía de productos considerados como básicos. 

Asf. la producción de soya se elevó en un 55%, el trigo en -
un 15.6%; el frijol en un 16%; en tanto que el sorgo lo hizo 
en un 25.0%. La baja producción del maíz, no obstante su re
lativo incremento en su superficie y precio de garantí~. ~e 

contrajo en -6.7% por exceso de lluvias en la zona centro. 

Por ~u parte los cultivos de exportaci6n declinaron debido a 
la exp~nsión de los destinados al consumo interno. a la in-
certidumbre del mercado internacional y a los altos costos -
que enfrentaba su producción. El algodón disminuía en térmi
nos de producción el -6.0%; el cacao en -13.2% y el tomate -
en -9.3%. 

La producción pecuaria, en tanto, mostraba una lenta recupe
raci6n debido a la ventas al exterior de carne fresca en 
1972; al incremento del 11.9% de la producción de carne de -
cerdo y a la de aves 6.5%. 

En el año de 1974. la lenta expansión del sector agropecua-
~io vendrfa a formar cuellos de botella en otras actividades. 
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por: el papel de primer orden que tiene al cubrir parte de -
las necesidades básicas de consumo alimenticio de la pobla-
ci6n; la importancia que tiene para el pafs en el mercado in 
ternacional y porque al elaborar en el campo más del 40% de 
la población del país, incide en el nivel de ingresos de los 
campesinos y en los altos niveles de subocupación. 

Eri 1974, la lenta expansión del sector agropecuario, 2.4% de 
incremento en su producción, no fue satisfactorio dado el 
crecimiento de la población que lo superó, a excepción de la 
caza y pezca 4.0%, las tasas de crecimiento de la agricultu
ra 2.4%; de la ganadería y de la silvicultura del 2.7%. 

Para ese afio, se empiezan a minifestar con mayor claridad 
los problemas estructurales y de coyuntura que deprimían al 
sector de manera gradual, vía la erosión paulatina que afec
taba a la agricultura y la ganadería. México reafirmaba su -
posi c.i6n de importante exportador a fuerte importador de ali 
inentos, se traían del exterior más de un millón de toneladas 
de maíz; de trigo una cifra cercana al millón y de sorgo 
aproximadamente medio millón de toneladas. además de cantid~ 
des importantes de otras semillas y frutos oleaginosos. Si-
tuación deficitária que llevó a la administración~ revisar 
c~n mayor cuidado la política de precios de garantía, inamo
vible desde 1965 (con ligerísimas variaciones en 1973) en -
que permanecieron fijos en términos nominales, mientras se -
reducían paulatinamente en el mercado, en términos reales. -
Así, se dieron incrementos importantes a los precios de ga-
rantfa del maíz 25.0%; al trigo del 49.4%; al frijol de 
179.1%; al arroz del 172.7%; al ajonjolí del 66.7%, etc. A -
este propósito, se preparó el cuadro 7 sobre la evolución de 
los precios de garantía que figura en el apéndice estadísti
co. Aunada a ésta política, se brindó un mayor apoyo técnico 
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a los programas y se fortaleci6 el crédito al campo. 

Dentro· de los productos de consumo interno, el maiz ob~erv6 
un~ baja del 6.7%, no obstante ~l estimulo que recibi6 su -
precio de garantia; por las sequias, heladas e inundaciones 
que se ~egistraron en los principales estados del centro del 
pafs. situaci6n que se prest6 para que algunos campesinos ºE 
taran por otros cultivos como el sorgo, que se volvía compe
titivo del mafz. dados sus baJos costos de producci6n y al~~ 

tos rendimientos. 

El frijol se vio disminuido en un 3.7% debido a los sinies~
tros ya mencionados, cuando el trigo tenía una producci6n SQ 

·bresaliente en las zonas tradicionalmente trigueras de Sono-
ra y Chihuahua con rendimientos hasta de 4 toneladas por he~ 
tirea. Otros productos de consumo interno, salvo sus compor
tamientos disímiles, ayudaron a revertir la tendencia de los 
principales básicos, maíz y frijol. 

Contrariamente a lo ocurrido en 1973, se elevaron los culti
vos de exportaci6n, por ejemplo: el algod6n pluma lo hizo en 
un 30.9% y el cacao en un 6.1%. En cambio, otras materias -
primas aumentaron los inventarios nacionales al no encontrar 
mercado en el exterior por la baja de sus cotizaciones. 

La actividad pecuaria se desenvolvi6 a un ritmo inferior al 
de 1973 y se situ6 por abajo del crecimiento poblacional, -
dadas las restricciones del mercado exterior, sobre todo de 
la ganadería especializada en la producción de novillos des
tinada hacia los Estados Unidos. 

En materia de política agraria y con el objeto de dar mayor 
uniformidad a las acciones de carácter programático y de prQ 
teger a· los sectores más débiles del campo, el Gobierno ---
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Federal convino en fusionar en una sola unidad administrativa a 
el Banco Nacional de Crédito Ejidal, al Banco Nacional Agrop~ 

cuario y al Banco de Crédito Agrícola en el Banco Nacional de..,-· 
crédito Rural (BANRURAL), asimismo, transformó el .Departamen 
tb Agrario en Secretaría de la Reforma Agraria. 

1975 marca un ligero descenso en el producto agropecuario. -
del 2.5a de crecimiento que se captó en el sector en 1974, -
se pasó al 2.0%, como consecuencia del retraimiento que su-
frieron los productos de exportaci6n y de la política agríe~ 
la adoptada, que tendía en lo fundamental, a procurar un de
sarrollo más sostenido en términos de eficiencia y producción. 

En materia administrativa, acto seguido de la fusión de los 
bancos en uno solo y de la transformación del Departamento -
Agrario en secretaria, las bodegas de la CONASUPO pasaron a 
formar parte de Almacenes Nacionales de Depósito,S~A.(ANDSAh 
se dio impulso a la Promotora Naciorial para la Producción ~e 
Granos Básicos y se estableció el Centro de Investigaciones 
de. Desarrollo Rural. Medidas que tendieron a fortalecer la -
actividad agrTcola, mediante la administración más idónea al 
agro nacional, al fusionar, impulsar y coordinar las instit~ 

ciones oficiales. 

Ante la reducción drástica de las exportaciones y aumento ~

considerable de las importaciones, la administración incre-
mentó el volumen del crédito para las actividades agropecua
rias en un 38% respecto al 22% de 1974. 

Se estimularon el maíz, el frijol, la copra y el girasol me
diante atractivos precios de garantía. 

Entre los productos que vieron descender su producción se --
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. . 
encontraron el tomate 5.8%, el cacao en 2.9% y el algodón -~ 
q~e lo hizo en un 60.0Z (cuando el afio anterior había regis
trado un 311 de incremento) ésta situación del cultivo, fav~ 
reció a la soya 22.0% de aumento y al cártamo en un 95.41 -
por sembrarse en áreas que antes ocupaba la fibra. 

Respecto a los productos de consumo interno, los mayores in
crementos en su producción los tuvieron: el arroz 461, e) -
sorgo 181, en tanto que el mafz lo hd~ia en un a.o;, el fri
jol en 6.0~ y el trigo en un 0.33. No obstante se tuvieron -
que importar más de 2'millones y medio de toneladas de maiz; 
de sorgo 846 310 tons; de frijol 104 031 y de otras semillas 
y frutos oleaginosos 53 443 tons., para cubrir, se argumentó, 
los déficits que se habían tenido en 1974. 

En 1976 el producto agropecuario se retrae aun más, 1.0% re
sultado, principalmente, del rezago de la actividad agrícola 
en su crecimiento (-1.03). 

Las prol~ngadas sequías en las zonas de t~mporal; la reduc-
ción del nivel de captación de agua (10% de la capaci~ad de 
almacenamiento) así como la afectación de tierras,(100 000 -
has.) que sufrieron los agricultores de las zonas de riego -
del noroeste en favor de los campesinos con derechos agra--
rios, operaron conjuntamente para que la agricultura tuviera 
un retroceso más. 

A este tipo de circunstancias se habrían de agregar los pro
blemas estructurales de la agricultura mexicana caracteriza
da por la bipolaridad que ofrece una agricultura moderna que 
se practica en amplias superficies privadas con riego, maqui 
naria agrícola y con el uso óptimo de insumos, a la que co-
rresponde el 19% de la superficie cosechada; a cambio de una 
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ag~icültura de temporal. carente de recursos. donde el us~ ~ 
de maquinaria es mínimo y los rendimientos son bajos; se cal 
~ula que más del 601 de maíz y frijol se obtienen en tierras 
de secano. 

Por cierto que la expansión de las áreas bajo riego han 
do reduciéndose, segGn lo atestiguan las tasas de crecirnien~ 
to m~dio anual, de 1947 a 1952 (9.8%) a un (7.3%) 
-1958; de 1958 a 1964 al 1.8% y de 1964 a 1970 al 2.5%, lo -
que devino en un bajo crecimiento a9ricola *. Por otro lado, 
la agricultura de temporal se ha expandido en tierras de me
nor calidad, con altos costos y bajos rendimientos. Lo cual 
denota una tendencia a incrementar los productos de consumo 
domlstico a cambio de los destinados al exterior. 

Tanto los productos básicos, como los oleaginosos oblerv~ron 
comportamientos disímiles en su producción, los primeros vi~ 
ron resultados negat:ivos en maíz -5.1%; en frijol .. -.27.9%; .,..:. 
mientras el trig6 creció en un 20.2% y el arroz 16 hiz6 en -
un 35.4%; respecto a los segundos se dieron decrecim~entos -

·en soya 49.6%; ajonjolí 30.7% y el incremento notable del 
cártamo 95.4%. La disminución de caña de azGcar en 12.4% ~-
obligaria al país a importar azGcar, por la reducción gra--
d~al de sus márgenes exportables**. 

Los productos de exportación tuvieron perceptibl~s ascensos, 
excepción hecha del henequln que registró un decremento del 
24.1%. 

~ Op. Cit. 

** Banco Nacional de Comercio Exterior. Comercio Exterior: 
SO Principales Artículos de Exportación, 1970-1985. Méxi-
co. 
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En el renglón pecuario se vio un crecimiento del 3.4% menor 
al 4.0% de 1975, no obstante la producción porcina creció a 
un 12.2% y la bovina del 3.7%, por cierto favorecida por la 
demanda interna y la de Estados Unidos; los demás tipos de - ·:.i/ 

ganado permanecieron en niveles similares a los de 1975. 

En. este afio, entró en vigencia la Ley General de Crldito Ru
ral que sustituye a la de 1956, cuya concepción amplía el s~ 

jeto de crldito, al generalizarse a organizaciones ejidales 
y campesinas y actividades de conservación y comercializa--
ción realizadas por industrias rurales. El apoyo financiero 
se hizo recaer en el BANRURAL, integrado por sus bancos re~

gionales y la Financiera Nacional ~e Industria Rural. 

Tambiln se promulgó en este afio la Ley de Sociedades de Soli 
daridad Social que apoya a campesinos que constituyan empre
sas. o sociedades con patrimonio propio, que destinen parte -
de su producto a un fondo de solidaridad social y r•alicen ~ . 
. actividades de carácter mercantil. 

En el afio de 1977 el sector agropecuario tuvo un notable re
punte del 7.5~. derivado del crecimiento del producto agricQ 
la 10.3% y de la caza y pesca del 10.8%; en tanto que la ga
nadería se estancaba en el mismo 3.4% del afio anterior y la 
silvicultura marchaba a un ritmo de crecimiento del 6.5%. 

Como consecuencia de la devaluación del peso, que se manife~ 
tó por fuertes diferenciales de precios internos y externos; 
del crecimiento limitado de tierra y del retraso en la fija
ción de los precios de garantía, se orientaron los cultivos, 
los más redituables, hacia la exportación en detrimento de -
los destinados al consumo interno. 

A lo anterior habría de influir un regimen de lluvias adverso 
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en l~s zonas de temporal. lo que deprimi6 las cosechas de -
los b§sicos y no permitió la satisfacción de la demanda .in-
~erna, por lo cual se tuvo que recurrir a importar fuertes ~ 
volúmenes de maíz y trigo. 

No obstante que el maíz incrementó su producción en un 26.4% 
respecto al año anterior. se importaron l'millón 700 mil to
neladas; el trigo decreLiÜ en un 27.C; y se lmporta~on .del -
cereal cerca de 500 m{l toneladas; por su parte el arroz ex
perimentó un crecimiento del 22.5%. De los productos oleagi
nosos el cártamo observó un crecimiento espectacular del 
115.7% y la'soya del 70.9%. 

Entre los productos de exportación que tuvieron incrementos 
notables, el algodón registró un 86.6% por haber ampliado su· 
cultivo en las tierras de riego y elevado su productividad a 
4 pacas por hectárea. Desafortunadamente los aumentos de la 
fibra no se vieron estimulados por los mercados interno e in 
ternacional. El tomate vio estimulada su producción en 20~7% 
por la demanda que hizo Estados Unidos. Lo mismti ocurri~ con 
las hortalizas, que aumentaron su diversificación por la de~ 

manda de Canadá. 

El producto pecuario se mantuvo en el mismo nivel del año an 
terior 3.4%; de ésta actividad el mayor incremento lo tuvo -
el ganado porcino 11.1% y la producción de huevos 10.9%; mi.
entras que el ganado vacuno tuvo un ligero ascenso del 4.2% 
respecto al 3.7% del año anterior. La devaluación afectaba -
la demanda interna e impulsaba las ventas al exterior de ga
nado en pie y carn~ fresca, reforzada por la disminución de 
existencias del mercado americano. 

La caña de azúcar se mantuvo con saldos negativos en su pro
ducción -6.3% respecto a 1976, lo que impidi6 su exportació~ 
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Para este año el gobierno dispuso la compra de ingenios per
tenecientes a un grupo de inversi6nistas privados. 

La insuficiente producci6n de leche en polvo hizo importar ~ 

al país fuertes cantidades de este producto. 

En términos de política agropecuaria, se siguió con la reor
ganiz~ción institucional y la programación de nuevas accio-

nes de fomento. Se fusionaron la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería y la de Recursos Hidráulicos en la Secretaria de -
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Se crearon los -
Grupos Sectoriales Agropecuarios a nivel estatal, presididos 
por el gobernador de la entidad. éon un representante de 1~ 

SARH e integrados a los Comites Promotores del Desarrollo -
{COPRODE). Asimismo se puso en marcha el Programa de la Ali
anza para la Producción que intentó la colaboraci6n conjunta 
entre los sectores público y privado, con el objeto de aumen 
tar la producci6n agrícola, ganadera y forestal del país, -
~on atenci6n prior~taria a los cultivos bási~os, ole~girio~as 

y sorgo. 

Finalmente se creaba el Departamento de Pesca del que depen
dieron Productos Pesqueros Mexicanos y el Fondo Nacional de 
Sociedades Cooperativas Pesqueras. 

---' :';;- En 1978 el producto agropecuario, aunque no mostr6 el dina--
mismo del año anterior. creció en un 6.0%; apoyado por la ªE 
tividad agrícola que lo hizo en un 8.1~; mientras los otros 
subsectores no superaban el crecimiento demográfico, con ex
cepci6n de la silvicultura cuyo crecimiento en términos de -
producción se dio en un 4.5%. 

Las buenas condiciones climáticas que se registraron en las 
~onas norte y centro, actuaron en favor de la serie de medi-
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das de polftica agropecuaria que se empezaron a poner en 
práctica a fines de 1977, a la vez que éstas influían en el 
buen desarrollo del sector. 

Asi. el maíz tuvo una producción de ll'millones de toneladas 
.en números redondos, insuficientes para cubrir 1a demanda in 
terna, sin embargo se recurrió al exterior para subsanar es
ta carencia. El frijol, aument¿ su producción en un 23.01. 

Tanto el trigo como el frijol vieron estimulada su produc--
ción por los precios de garantía que se les fijaron 26.8% y 

25.0~ respectivamente. También los productos oleaginosos co
mo el cártamo, el frijol soya y el girasol se vieron favore
cidos en sus precios de garantía, ·17.9;:'., 37.5% y 66.7%, res
pectivamente. 

Las condiciones favorables del clima en el norte del país, -
dieron paso para que la producción de ganado, sobre todo bo
yino, operara a niveles de crecimiento más que aceptables --
15.0%, oportunidad que se aprovechó para abastecer en un 

.6.0% más el mercado nacional y exportar volúmenes considera
bles de carne fresca, por la ampliación de la cuota que hizo 
el mercado estadounidense (33 000 tonsJ, así como una gran -
cantidad de ganado en pie. 

En el renglón pesquero, se notó un fuerte descenso en su prQ 
ducción, de 10.83 que había alcanzado en 1977 se pasó a un -
2.3:, atribuible a la caída en la captura de ciertas espe--
cies, como el camarón que lo hizo en más del 10%. A éste ti
po de contingencias, vendrían a gravitar las disminuciones -
de los recursos bancarios y los conflictos laborales sucita
dos entre los propietarios de las embarcaciones pesqueras y 

sus trabajadores. 
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Entre las. medidas de política agropecuaria que se tomaron en 
este año, destaca la aprobación del Gabinete Agrícola al --
Plan Nacional Agropecuario elaborado por la SARH, cuyos pro
pósitos tendían a dar solución al problema de abast~cimiento 
de alimentos, agravado por las fuertes importaciones de gra
nos básicos en los últimos años (más de un millón de tonela
das). 

En 1979 1as persistentes heladas y las prolongadas sequfas -
deprimieron la producción agrúpecu~ria nacional, de tal man~ 
ra que el ritmo de crecimiento del sector disminuyó drástic~ 
mente en un -2.1%, tasa que se vio influida de manera direc
ta, por el franco retroceso de la producción agrícola -5.9%. 

Los programas de fomento al cultivo de cereales en las zonas 
de secano. asf como el impulso que se les dio en los Distri
tos de Temporal de la SARH, para disminuir las importaciones 
se vieron frustrados. 

Los cultivos que sufrieron con mayor rigor las circunstán--
cias adversas d~l clima. fueron los de consumo interno, so-- • 
bre todo los denominados básicos, ma,z, frijol y trigo. cu-
yos decrecimientos se dieron porcentualmente en 22.6 , 32.4 
y 17.9, respectivamente. 

A los malos rendimientos de los productos de consumo interno 
que se obtuvieron en las zonas más afectadas, contribuyeron 
los bajos precios de garantía que se les fijaron, lo que co~ 
dujo a sustituirlos por oleaginosas. 

El cultivo del trigo, típico de zona de riego, declinó en su 
producción por escasez de agua, ni el estímulo de su precio 
de garantía de 2 600 a 3 000 pesos por tonelada hizo aumen-
tarla; en cambio se destinó gran parte del área dedicada a -

~- . . .' 
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ese producto, a sembrar cártamo, soya y garbanzo. 

Las oleaginosas al ver aumentada su superficie, incre~enta-
ron su producción; de las principales: el ajonjoli lo hizo -
en un 19.SX y la soya en 111.7%. 

Debido al repunte de las cotizaciones internacionales, sobr~ 
~alieron las exportaciones de frutas y garbanzo; Asf como .el 
café, algodón, ajo y cacao. 

De azGcar se exportaron alrededor de 100 mil toneladas, des
taca este envfo al exterior por el declive que habla mostra
do el dulce en los Gltimos anos. ~e ser el pafs un tipico e! 
portador de este producto se ·ha convertido en un fuerte im-
portador del mismo. 

Digno de mencionarse es el crecimiento que experimento el 
producto del subsector caza y pesca, 16.83, atribuible al 
apoyo del gobierno traducido en la canalización de inversio
nes para crear empresas mixtas de capital naciona1 mayorita
rio; a la creación de comisiones estatales para promover la 
coordinación y al continuo fortalecimiento de las cooperati~ 
vas pesqueras. Además de la inversión de 2 300'mil1ones de -
pesos en el Programa Integrado de Desarrollo Pesquero, fina~ 

ciados con aportes de Nacional Financiera y el Banco Intera
mericano de Desarrollo. 

Se creo el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recur 
sos Bióticos y se transformó el Banco Nacional de Fomento -
Cooperativo (BANFOCO) en Banco Nacional Pesquero y Portuari~ 

Vendrfa a agregarse a ésta política de fomento pesquero la -
paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos. 
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Los resultados de las acciones emprendida~ dieron aumentos~ 
importantes en la captura de especies como la sardina. tibu
rón. pez. sierra. atún, mariscos y crustáceos. El camarón que. 
representaba las dos terceras de las exportaciones de ~rodu~ 
tos del mar permaneció igual al año anterior. 

"'·· ·Ef COr.lercio exterior 1·esu1 t.ál..a fa11orab1e p;;¡ra el café al au
mentar en 54.3% sus ventas. 

Respecto a las importaciones de mafz se vieron disminuidas ~ 

en un 47.3% respecto al año anterior.'Es de hacer notar que 
las importaciones de productos ag~opecuarios siguierón en --
una situación desfavorable respecto a las exportaciones en -
términos de 1 000 1 mi11ones de dólares. 

A ¡gso, se le puede caracterizar como un buen año para el -
. sector- agropecuario, en términos del crecimiento de su pro;.:

ducción, 7.1%, asl como para las actividades agrícola 10.0% 
y la caza y pesca 10.5%. Mientras que la ganadería se estan
có en un 3.0% y la silvicultura sufría un retroceso con una 
tasa del 2. 21;. 

En ese año se instrumentó el Sistema Alimentario Mexicano. -
con el que se pretendía lograr la autosuficiencia alimenta-
ria, al dar mayor impulso a los granos b~sicos en las zonas 
de temporal, por cierto donde se local iza la mayor produc--
ción de maíz y frijol. Asl, se reorientó la política del uso 
de la maquinaria agrícola; el franco estimulo a los precios 
de garantía; dotación de insumos y servicios a precios sub--

. vencionados y se dirigieron recursos financieros hacia áreas 
que habían carecido de ellos. 

En términos generales, se amplió el crédito agrícola a un --
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60%; se aumentó en un 74: la superficie agrfcola asegurada; 

se duplicó la cantidad de semillas mejoradas y seleccionadas; 
se elevó en 13~ el volumen de fertilizantes, amén de otros -
beneficios que se vincularon a la inversión: divulgación, e~ 
pacitaci6n y organización de los campesinos. Se estimaron, 
en ese entonces, subsidios en 2 000 1 millones de pesos a fin 
de reducir el precio de los fertilizantes utilizados en los 
principales básicos. La tasa de interés del Banco Nacional 
de Crédito Rural bajó en un 12~ para los créditos destinados 
a los básicos. 

Este impulso a la agricultura redituarfa magnlficos resulta
dos, sobre todo en los básicos fundamentales, véase: 

CUADRO. 9 

EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS BASICOS 
1979 - 1980 

SUPERFICIE COSECHADA PP.ODUCC !O~; FREC !OS DE GARANTI A 
PRODUCTOS ("11les de hecta'.reas) (miles de tons.} (pesos) 

1979 1980 f 1979 1980 : 1979 1980 % 

HA!Z 5 581 6 676 J9.6 8 458 12 374 46.3 3 480 4 456 28.0 

FRIJOL l 051 1 551 47 .5 641 935 46.0 7 500 12 000 60.0 

TRIGO 554 724 23.9 2 287 2 785 Zl.B 
3 ººº 3 550 18.3 

ARROZ 151 127 -15.7 494 .. 5 -9.B 3 300 4 500 36.4 

SORGO 1 IM 1 543 32.6 3 998 4 689 17 .3 2 335 2 900 24.2 

AJO!IJOLI 305 264 -13 .4 160 137 -14 .6 9 050 11 500 27. l 

CARTAF'O 528 416 -21.2 635 480 ·2ª .4 5 ººº 6 000 20.0 

SOYA 379 15.S -59.4 707 322 -54 .4 6 400 8 ooo 25.0 

FUENTES: Secretarla d~ Asricul~ura y Recursos Hidraulicos. Sub9Pcretar!a de Agricultura 
Operación. DfTección Cen~ral de Econom1a Agrícola. 
Co~pa~!a Racional de Subftistenc!as Popularrs. 
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Producción que hubiera sido mayor de no haber mediado adver
~idades climatológicas y retrasos de lluvias con precipita~~· 
cienes menores a las normales. 

La escasez de agua, asf como la disminución de la superficie 
dedicada al arroz, deprimieron su producción -15.7%, aunque 
su precio de garantfa se incrementaba en un 36.41. 

La orientaci6n de los cultivos básicos, asf como la falta ~e 
agua, contrajeron la producciún de oleaginosas; como se pue
de apreciar en el cuadro, la soya fue ~l producto que mayo-
res bajas registró, 54.4% en términos de producción y 59.43 
respecto a su superficie cultivada: 

Los cultivos destinados a la exportación tuvieron bajas sen
sibles en su producción tanto el tomate -15.6% como el cacao 
-5.31, mientras el algod6n superaba las cafdas del bi~nio an 

--terior al crecer en 6.9% y el café se estancaba en- las -220 -
mil toneladas, mismas que se produciln en 1979. 

El persistente deterioro del sector agropecuario en materia 
de exportaciones se expresaba en una reducción del 14~ •• cu
yos ~reductos Más afectados fueron el tomate -10.41, semilla 
de ajonjolí -54.8%; otras frutas frescas -17.0%; garbanzo ~

-29% y fresas en -48.0%. Las ventas de legumbres y hortali-
zas frescas, en tanto, se incrementaron en 12.0%. 

Oe los productos importados, sobresalieron las oleaginosas, 
granos y azúcar, por ejemplo: llegaron del exterior 3. 8 mi-
llenes de toneladas de maíz. en cambio de las 750 mil que se 
importaron en 1979; con el recargo de 20 dólares más por to
nelada, al pasar de 136 dólares a 156 que se tuvieron que p~ 

gar en 1980. De frijol se negociaron con el exterior 443 mil tons., 
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c~ando en 1979 se habían contratado 7 mil. El sorgo vio in-
crementadas sus importaciones en alrededor de un millón de -
toneladas, al pasar de 1.3 a 2.3 m~llones. También se hi-
cieron considerables importaciones de leche industrializada 
en polvo, casi el doble y de trigo las adquisiciones para -
el consumo interno descendieron en un 23.0~. 

~n el ren'.)1ón p'.'ru<!rio, <>1 ini:-rein<>nto de var:unos del ?.2':!: en 
1980 descendió respecto al año anterior y más aún en rela--
ción a 1978; el crecimiento del ganado.porcino se activó en 
7.2% y el de aves permaneció en los niveles de los dos años 
anteriores, 7.2%. 

Respecto a sus exportaciones Jos animales vivos de especie -
bovina se retrajeron en 36.33; lo mismo que las carnes fres
cas, refrigeradas y congeladas en un 5.7%. 

El ~~ecimiento del producto de la caza y la pesca. aunque m~ 
nor 10.5: al de 1979 16.8%, re1lejó la política de foméntó a 
la pesca y el incremento en la captura de nuevas especies. 

El aumento de la inversión pesquera, se tradujo en la incor
poración de nuevas tecnologías; la expansión de la flota na
cional; una mejor administración y coordinación del subsec-
tor. Además de haberse rescatado los recursos de la Zona ECQ 
nómica Exclusiva de 200 millas que permitió al país a aumen
tar la capacidad pesquera y limitar el acceso a embarcacio-
nes extranjeras. 

Por último vendría a fortalecer la actividad, la creación 
del Banco Nacional de Pesca y Portuario. 

En la estrategia de producción y desarrollo, el Gobierno ---
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Federal consideró a los alimentos y energ~ticos como fatto-
res convergentes en el contexto económico social que reque~

rfan atención prioritaria. Asf, concebía la canalización de 
buena parte de las divisas por venta de petróleo y derivados 
hacia el campo, con los objetivos de rescatar a la agricult~ 
ra; lograr la soberanía alimentaria; reorientar el consumo; 
aum~ntar la creación de empleos rurales lo que propiciarfa--
rfa una mejor distribución del 
cenciales que dieron cuerpo al 

ingreso, etc. Fundamentos es
Sistema Alimentario Mexicano. 

V~anse las espectativas que se tenían ~l observar el siguien 
te cuadro. 

CUADRO. 10 

; o '~ ' 
.. fdr-cc:arrt:uros 
P•t'"6'i,.o y ljflr>l\'!~ClS 

5as "latural 
Productos no eet,.o1er-os 
i:i,.,.,ct¡:-ctles e .. ~or-t4c10,..es 
trac:tcíon•le'S 
CafE cri..do e"'; Cl"'o!.,O 

C•'f'4rót1 
Alood6n 
iomate 
leque::.res y hortalius 
fr-11t.scas 
Frutas fr-~scu 

a Eli::cluye ;;.aqu1la 
b C:lfr•• pr.rl i:tn1res 
e Ct!ras tn rev1•1én 

1 

l 
l 

t 
t J 

1 

/'',EXICO: EXPORTAC!OllES OE B!El:E5 FOB -. 
Cl977 - 1980) 

'iill011iES DE OOL<OES CO~?OSiC fON 

' 1971 1 1972 1 1979 1 ne:c ~ t iPC 1 19EO 
'!:~- ~ -~.:. 'º ¡.,¡ l..·J.O ~·-~.'5 

029 l 79~ 1 J "'l !C 'º' z .• c.3 .a 
02? l 759 ' J E6l 9 E5l '·' fl.J 

' .:~9 2.F 
575 4 ~13 s •25 5 24S )7 . .: ' 36.Z 

!ES l •Je ! l 7BZ ' l '513 J"J.S 10.5 
4SS JF.6 1 575 •15 1 6 . .: 2 .5 
1S'5c t JlS 360 3~) t 4 . .; z .4 

195 309 1 3!0 t 32J a.~ t 2.0 
ZIS 1 196 1 207 185 1.S Ll 

z~ .. 1 101 1 1~4 172 0.8 1 1.1 
35c 1 76 1 97 1 ?09 Z.J 0.7 

NOTAr S• &Jtcluyeroo la• principales uporcacione• no cradicionale1. 

1 ":"AU 0( 
CREC f~J E'iTO 

p;~9 1 M11i ! l~:·'.'." 
~ r. Í ¡ 4;'. ~ 73.\4 

74.8 114.6 166.9 
:o.:.a 114.6 1:5.J 

26.Z 2:).2 7" 

tJ.4 ZJ.9 ·S.0 
1 -15. 7 49.0 .. z1.a i 

6!L~ u.J ... \ 
se.s -:Ll J5 1 

1 ·'-9 •.S -10.li 1 

1 sz.s 11. 7 

1 27.6 lZ .4 l 
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Las e~portaciones de hidrocarburos que en 1970 represent~ban 
el 3.0% del total, pasaron al 64.0% en número!i redondos en -
1980. No deja de llamar la atención la tasa de crecimiento -
de la venta de petróleo y derivados en 1980, 155.0%, respec
to a 1979. 

En contra partida co~párcnsc las t~:a~ de creci~iento de las 
exportaciones tradicionales de México. 

La evolución de las exportaciones reveló que las no petrel•~ 

ras se elevaron en conjunto menos del' 8%. cuyo volumen dismj_ 
nuyó 10.0%. La contracción, particularmente fuerte, la su--
frieron los productos agrope7uarios, pués su volumen se red~ 
jo en un 19% por la situación desfavorable de los ciclos 
agrícolas del año anterior y las condiciones de su mercado -
internacional. 

Aunque no en los niveles de 1980, el sector agropecuario y -
la agricultura siguieron creciendo, en términos de produc--
ción, el primero lo hizo en un 6.1% y el subsector menciona
do en 8.0%. La caza y la pesca, reapuntaron en su crecimien
to con un 11.6%. 

Destacó la producción de granos básicos, gracias a la polítj_ 
ca emprendida por el Gobierno Federal en 1980, así como el -
fuerte impulso que se le dio a la pesca dado el interés de -
elevar el consumo proteínico de la dieta. 

Los logros obtenidos en maiz y frijol se acercaron al consu
mo nacional, no obstante se volvieron a importar cantidades 
importantes de los dos granos básicos, 3'.0 millones de 
tons. y 490 mil tons., respectivamente; hecho explicable si 
se atendía a las reservas necesarias que requería el país. 
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En mafz, se lograba un crecimiento notable en su producción 
19.0%, que respondía al aumento atractivo de su precio de g~ 
rantia 47% y a las buenas condiciones cli~atológicas que pe~ 

mitieron sembrar segundos cultivos en tierras de temporal al 
aprovechar las lluvias oportunas que engrosaron la captación 
en las presas. A lo que se vendrían a sumar mayores extensi~ 
nes de tierra, f.5 mill~nes de hect&reas más de las cultiva 
das en 1980. 

El frijol experimentó un aumento del 57% ascendiendo en voly 
men 1.5 millones de tons, cifra no registrada hasta nues~-
tros dfas, aunque su precio de garantfa, 77.5% de a~mento, ~ 

daba razón del fenómeno. 

La incorporac1on del sureste a la producción arrocera, dio 
al pafs la oportunidad de acercarse al consumo nacional al -
aumentar en volumen aproximadamente 200 mil toneladas má~. -
lo que significó en t~rminos porcentuales un 44.7. 

Los 3~0 millones de toneladas de trigo, 14.5% de incremento 
del producto. estuvieron cerca de lograr la autosuficiencia 
alimentaria. 

El so~go tuvo buenos rendimientos 34.3% por haberse cultiva~ 
do en tierras temporaleras y aprovechado los mayores niveles -
de embalse. 

El desarrollo de las oleaginosas, tuvo un comportamiento 
irregular, debido a la reducción de sus respectivas superfi
cies que se destinaron a los cultivos de productos básicos y 
a la incertidumbre de sus precios en el mercado nacional. La 
excepción la marcó la soya con una producción que incrementó 
su volumen en 400 mil tons. aproximadamente, 121.1% de aumen
to respecto a 1980. 



71 

vio reducida su producci6n en 37.3% y su &rea 
cultivada én 43.0%, respondiendo a descensos en su precio i_!!.
térnacional . 

. El mercado exteri.or resultó desfavorable para la mayorfa d~ 
los productos agropecuarios, excepción hecha del algod6ri que 
alcanz6 un incremento en relativos del 6.03 en tanto su pro
dJcción tuvo un descenso del 10.2: y el caf~ qu~ obte~fa un 

·-10.7% de aumento y se vendía al exterior una cantidad s.imi---· 
lar a la del año anterior, 118.S miles de toneladas. 

En un sentido general, el crecimiento notable de la agricul
tura tuvo sus mejores logros debidb a las excelentes condi-
ciones clim&ticas y el apoyo oficial al campo, v'ia SAM .. Lo -
que signific6 crédito bancario a bajas tasas de interés por 
medio de BANRURAL; reducción en un 75.0% en los precioi de -
semillas mejoradas, as, como su ampliación y distribución de . . 

·-,éstasydema'iz crio.llo, realizadas por la PromotoraNacio-;.. 
nal d~ Semillas (PRONASE); los programas que se i~plément~-~ -
ron sobre" riesgo compartido entre productores y entidades d-e 
la administración pOblica. Asimismo, se redujerdn las primas 
d~-seguros; se ampliaron las coberturas de los servicios de 
~xten~ión agr,cola; la mecanización y el uso de fertil4zan-
tes, 

La actividad pecuaria mostr6 un crecimiento de1 D.0%, el vo
lumen de la carne de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y -

aves se acercó a los 3. O millones de toneladas. La carne de 
res tuvo un incremento del 14.6% y de aves 7.0% por señalar 
los _de mayor dinamismo. 

El repunte de la actividad bovina se vio estimulada como -
efecto del incremento de la demanda, aumento de los precios 
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internos y un regimen pluvial favorable. 
La baja producci6n de huevo fue la resultante del aumento de 
los costos y de la política de fijaci6n de precios, que al -
de~alentar las inversiones, se redujeron las parvadas y en -
consecuencia las gallinas ponedoras. Esta situaci6n oblig6 -
al país a demandar del exterior cantidades importantes del -
producto. Algo similar ocurrió con la leche. 

Disminuyeron en la misma tasa de crecimiento el ganado porcf 
no y el ovino 4.5% como consecuencia del alza de los costos 
de los insumos. 

Las compras al exterior de product.os agropecuarios mantuvie
ron la tendencia a la alza, sobre todo de los granos alimen
ticio~ y oleaginosas. De maíz se volvieron a importar ~.O 
millones de toneladas; de trigo r.o mill6n de tons. y de -
frijol medio mil16n. Respecto a oleaginosas correspondió a -

_la semilla de soya más de 11._0 millón de tons. 

Las importaciones de azúcar se hicieron por un total de me-
dio mill6n de toneladas, de leche en polvo 91 mil toneladas 
y de evaporada 118 mil. 

El PIS pesquero, aumentó en lÍ.6% como resultado de la polí
tica contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. -
El valor de la explotación pesquera nacional en tlrminos po~ 
centuales se incrementó a una tasa media anual del 30.0);. en
tre 1970 y 1981. En ese lapso se aumentó la captura de vari~ 
dades como ya se indicó y el impulso que recibieron las actf 
vidades pesqueras, hicieron ,de este subsector el de mayor di 
namismo de toda la economía. 

Sin embargo, el consumo no respondió a la producci6n por prQ 
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blemas de carácter técnico (falta de aparatos refrigeradores 
y congeladores) y obstrucciones en el sistema de comerciali
zación de los productos del mar, pese a los esfuerzos reali~ 
zados en este sentido por el Gobierno Federal. 

Tanto el desarrollo de la actividad pesquera, como la diver
sificación de captura, han permitido elevar sustancialmente 
las exportaciones, sobre todo del Cilmarón que representó ~a-· 
s~. las dos terceras partes, cuyo ritmo de desarrollo ha so-
biesalido entre todos los productos agropecuarios, a~roxf~~
damente 35%. 

Des~ués de dos años consecutivos de crecimiento, el sector~ 
agropecuario se deprime en 1982, por circunsta~cias de orden 
climático; la propuesta planteada desde 1979 sobre la autos~ 
ficiencia alimentaria sufrió un grave revés, al declinar la 
tasa de crecimiento del PIB agrícola -2.9%. La pesca al no ~ 

_haberse visto reforzada con nuevas inversiones cae en su cr~ 
.cimiento del'. 1.1.6'ft en 1981 al 6.1% en 1982, dada su baja ca.E. 
tu~a y falta de dinamismo en su producción conservera por 
casez de. hojalata. 

De los.básicos, solo el trigo tuvo el crecimiento más alto -
en _lo que va d_e· 1970 a este año 40.1%, debido a la utiliza . .:.
ci~n de mayores superficies en las que antes se sembr~ba cá~· 
tamo, los otros vieron caer su producción. El deterioro se -
agudizó aún más si se considera que se dio, no obstante el -
programa orientado a la producción de básicos que se propo-
nía acabar con la dependencia del exterior, al fomentar el 
cultivo de cereales en las zonas temporaleras, entre los que 
destacaron los Distritos de Temporal. 

En aquellas regiones que no se vieron influidas por sinies--
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tros, los apo~os ofrecidos por el Gobierno Federal aumenta-
ron los niveles de productividad, gracias a los créditos 
agrícolas preferenciales otorgados a los productores de bási 
cos; a 1a inversió~ en caminos de acceso y en infraestructu
ra de comercialización; mejores precios de garantía; establ~ 
cimiento de seguro y distribución de insumos a precios más -
bajos que los del mercado. 

La producción de cana de az~car s~ incrcracnt6 en un 5.8~ y -

el tabaco lo hizo en un 24.0%, por lo que el grupo de culti~ 
vos industriales recuperó los niveles•de 1979. 

Las condiciones de un mercado internacional cada vez más di
fíciles, los altos costos de ·producción a que se enfrentaba 
la economía por el proceso inflacionario y las sucesivas de
valuaciones, daban paso para que la administración pública -
optara por sembrar básicos en áreas que se habían dedicado a 
los cultivos de exportación. 

El algodón cayó en su crecimiento 50.4%; el café decreció .. e'n 
un 5.3%; el melón disminuyó 18.6% y la fresa redujo su pro-
ducción en un 45.5%. Mientras el tomate registraba un creci
miento más que satisfactorio 22.3%, no así sus ventas que se 
contrajeron en el exterior. 

La actividad pecuaria creció a un ritmo más bien bajo 2.7%. 
Decayeron las producciones de carne de bovinos y porcinos a 
diferencia de la producción de carne de aves que aumentó ex
traordinariamente, 13.0%. 

En relación a las compras en el exterior, bajaron sustancial 
mente las de maíz de 1.o millones de tons. a 233 mil tons, 
lo que significó un ahorro considerable de 453 a,3B'millones 
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de dólares; de frijol de 338'millones de d6lares se pasó a~· 
98' millones; lo mismo en trigo y sorgo se tuvieron ahorros 
importantes que en conjunto significaron 365' millones ~e d§ 
lares en números redondos. 

Enire las oleaginosas, la semilla de soya redujo su déficit 
en 199~2 millones de dólares. 

En conjunto, las exportaciones del se~tor agropecuario tuvi~ 
ron una baja del 17.0%, en las que destacaron, las bajas del 
algodón 31.0%; el tabaco en rama 10.5%; el garbanzo en 47.1% 
En contra partida aumentaron las exportaciones de ganado va
cuno, en tirminos de valor en 68.i% y el camarón fresco re-
frigerado en 373.4%. 

Del sector la actividad que mayor dinamismo tuvo, fue la ca
za~ la pesca. no obstante que no se alcanzaron las metas -
propuestas de 2'.2 millones de tons. de captura. Se estimó-. 
una captura de l'. 5 mi 11 ones de to ns. igual a la ·de 19Bi, .:._ · 
aunque como ya se vio para ese ano se registró un ~recimien
to del 11.6% y se contó con una importante cantidad de pro-
duetos enlatados. 

La política oficial que había tenido éxito entre 1977 y 1981 
se veía frenada por varios factores que influyeron negativa
mente en la producción pesquera, a saber: los ajustes que s~ 
frieron los insumos b~sicos, repercutieron en los costos d~ 

producción; falta de financiamiento a la actividad; escasez 
de capital de trabajo; dificultades para adquirir insumos i~ 

portados asi como divisas controladas, etc. Por otra parte, 
los reajustes que se hicieron al Banco Nacional Pesquero y -
Portuario contrajeron los recursos disponibles para crédito 
en una tercera parte. No dejó de influir, también, el retra
so del pago de las indemnizaciones a los armadores desde ---
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1981 por la transferencia de la f1ota camaronera al sector 
s.oc;al. Las industrias del mar sufrían la escasez de hojala..: 
ta lo que incidiría en una disminución de productos enlata-
dos, principalmente de atún y sardina. 

De acuerdo a las reservas que se tenían de esos dos produc-
tos, se promovió su comercialización a bajos precios, lo que 
vino a ampliar el mercado interno y ru~jorar los niveles de -
1~ dieta alimenticia, de paso, se veía favorecido el Progra
ma Nacional de Productos Básicos, aunque después, el agota-
miento de existencias retraía el mersado. 

En medio de una recesión generalizada el PIS agropecuario r~ 
gistró un tenue aumento del ~.0%, crecimiento que se vio in
fluido por la agricultura que creció en 4.0%; la ganadería que -
lo hizo en un 2.0% y los niveles erosionados de la silvicul
tura~ la caza y la pesca en un -0.5% y -5.0% respectivamente. 

El crecimiento relativamente satisfactorio de la agricultura 
daba cuenta del empeño en aumentar las exportaciones agrope
cuarias; del estímulo de la producción de básicos, principal 
~ente de maíz y del incremento de la demanda de la fuerza de 
trabajo campesina, con el objeto de reducir la migración ha
cia las grandes ciudades. 

Salvo las producciones de maíz y de frijol que observaron a~ 
mentas del 28.7% y 17.3%, respectivamente, la gran mayoría -
de los productos destinados al consumo interno tuvieron se-
rias recaídas. Por otra parte los productos de exportación -
en general se incrementaron considerablemente, recuperandose 
el algodón 38.0% y el café bene_.ficiado 35.5%; el jitomate b~ 
jó en el crecimiento de su producción de 22.3% que tenía en 
1982 pasaba a un 12.1%, en este año. 
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Los fuertes volQmenes importados de maíz 4~7 millones .d~ t~ 
neladas; las 33 mil tons. de semilla de algod6n; las ~95 mil 
de semilla de soya y los 3~3 millones de tons. de sorgo~-~ 
presionaron fuertemente la balanzu comercial. Otros produc-
tos que incidieron negativamente en relación de intercambio 
comercial con el extranjero, fueron la azocar, con una impo~ 

taci6n de 789 mil toneladas y la leche en polvo con 108 mil 
toneladas. 

Para este año, la actividad pecuaria sufrió fuertes presio-
nes que influyeron negativamente en sus niveles de crecimie~ 
to. Por un lado, los aumentos continuos de los insumos, ele
varon los costos de producción y i su vez los precios fina-
les de los productos; por ot~o. se contraía el mercado por -
la plrdida del poder adquisitivo de los consumidores. Esta~ 
situación derivó en fuertes fricciones entre productores y -
autoridades, que al no autorizar precios que resultaban les1 
~os para la economía familiar, los ganaderos optaban por sa
crificar su hato lechero por insuficientes utilidades. 

Por cierto, parte de ese sacrificio engrosaba las exportaciQ 
nes de ganado en pie, lo que paradójicamente daba cierta ex
pansión de la actividad ganadera. 

La pesca tuvo un severo descenso en su crecimiento, del 
-5.0%, situación que contrastó con el dinamismo oturrido en
tre 1977 y 1981. Esta caída vertical en la producción de la 
actividad, encontró sus orígenes en los ajustes del gasto pQ 
blico que se tradujeron en falta de inversiones e ingresos -
en el sector y en el aumento de los precios de los insumos -
básicos, que elevaron los costos de producción, lo que ser~ 
flejaría automáticamente en una reducción de la captura pro

gramada. 
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la producción para uso industrial aún resultó mayor, según -
lo consigna la CEPAl -68%, a lo que se sum6 la escasez de ho 
jalat~. 

las únicas especies de uso industrial que se elevaron. fueron 
e1 camar6n, la carpa y las algas en alrededor de un 25%~ Con 
trariamente se disminuyó la captura de atún y sardina en un 
25: y cerca del 58~ la anchoveta. 

En materia de política económica, la nueva administración p~ 
so. en marcha el Programa Inmediato de'Reordenaci6n Econ6~ica 
(PIRE), que se ajust6 y de hecho r~tificó el Convenib de Fa
c~lidad Ampliada acordado por el gobierno anterior con el -~ 

Fondo Monetario InternacionaT por el período 1983-1985. Di-
cho programa se concibi6 en el marco del Plan Nacional de D~ 
sarrollo (1983-1988). 

Entr~ los objetivos del programa se destacan: el manejo de ~ 

las presiones inflacionarias; la disminución del crecimiento 
del gasto público; la protección selectiva de la planta p~o
ductiva y del empleo; la disciplina en la programaci6n y en 
la ej~cución del gasto público, y la recuperaci6n del con--
trol del mercado cambiario por el Estado. 

En 1984 el crecimiento del sector agropecuario, no alcanzo, 
con mucho, el de la población, en conjunto sus actividades -
arrojaron un 2.4%, como se puede apreciar en el cuadro 5 que 
se adjunta en el apfindice estadístico. De las actividades -
que integran el sector las de mayor dinamismo, fueron la ca
za y pesca que tuvieron una recuperación extraordinaria, re~ 
pecto a la tasa de crecimiento de 1983 que fue de -5.0% para 
pasar a 9.8% en este año. Tanto la agricultura, como el ren
glón pecuario tuvieron un desarrollo pobre, de 2.3% y 2.1% -



79 

respectivamente; la silvicultura permaneci~ estancada eh--~ 

1.11 de crecimié~to. 

No óbstante que se sigui6 con la misma práctica en politfc~ 
agropecuaria de alentar los cultivos básicos y sustituir se~ 
lectivamente importaciones; la producción de má,z fue menor 
al 11 y l~ de frijol cay6 en un 27.0%; el trigo en cambio se 
elev6 en un 29.6%. 

El buen regimen de lluvias dio como resultado un buen ciclo 
primavera-verano y permitió que se di~pusiera de una canti-
dad mayor de agua que la que se 10gr6 en 1983, por tanto la 
cosecha de invierno que se levantará en 1985 deberá exhibir 
buenos resultados. 

A principios de abril, se dieron a conocer los precios 
rant,a .del ciclo otoño-invierno, que incluyeron maíz, trigo 
sórgo, ~ártamo y copra: como se puede apreciar en el cuadro 
7 del apéndice, se advierte una clara tendencia a estimJlar 
el ma,z y el c&rtamo, como consecuencia del d~ficit ~ue 

ne el páis en oleaginosas. 

Si los precios de garantía se comportaron con cierto dinami~ 
mo, la rentabilidad de los cultivos se enfrentó con los al-
tos precios de los insumos estratégicos, lo que supuso bajas 
utilidades para los productores agrícolas. 

En términos de saldos a final de año, el crédito al campo se 
incrementó en 87.9%, elevaci6n que revirtió la contracción -
de años atrás; sin embargo, no siempre fue oportuno, ni fav~ 

reció por igual a los distintos cultivos. 
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Si-bien se estimularon las siembras de arroz, trigo, sorgo y 
oleaginosas, esto se hizo en detrimen~o del maíz y del fri-
jal. El primero de los productos vio reducir su superfi~ie -
por el alza de los costos; su producción se contrajo, tam--
bién, por sequías, cuando no por inundaciones. La leguminosa 
resintió una política de precios de garantía desfavorable, -
acaso. por excedentes del producto almacenado en bodegas de ~ 
la CONASUPO, lo que influy6 para reducir su superficie cultf 
vada. 

El trigo tuvo una producción importante de 4. 5 r.iillones de -
tons. aproximadamente, o sea un 3Ó.0% respecto al año ante-
rior. El arroz aunque no estuvo en los niveles de 1981y1982. 
también logró una buena producción de 483 mil tons., 16.1% -
en relación al año precedente. 

El sorgo tuvo una recuperaci6n relativa del 2.7~ respecto a 
la d~ 1983 -2.21, debido al impulso que recibió vía cr~dito 
y al estímulo de su precio de garantfa. 

En general la cosecha de granos básicos fue ligeramente sup~ 
rior a la levantada en 1983. 

L~ reducci6n de la superficie destinada a oleaginosas hizo -
que se tuvieran producciones raquíticas en productos como el 
ajonjolí, clrtamo y en soya se mantuvo un nivel parecido al 
de 1983 por mejoras en la productividad. En cambio se incre
mentaron el algodón semilla y el pluma~ 
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Los productos destinados al mercado exterior, observarori en 
conjunto una evoluci6n favorable al eleva~ sus ventas en --~ 

1400! mlllones de d6lares, cuyo incremento signific6 un 351 
m§s que las de 1983. Destacaron el algodón con un 79.11 
~umento, de frutas y hortalizas 50.6%, jitomate 117.8%, me--
16n y sandía 309.l'X etc. datos referidos en términos de 'tons .. 

El crecimiento del subsector pecuario fue débil, por abajo -
de .las m~ta~ programadas, d~dos los altos costos de produc-
~i6n y el'~ntorpecimiento de los mecanismos de comercializ~
ci6n y abasto, sobre todo del ganado bovino. La próducci6n -

_lechera fue m~s bien baja, por problemas estructurales de -
descapitalizaci6n agudizados en 1983, situaci6n que ha llevA 
do a la administraci6n.pública a implementar un programa in~ 

tegral de fomento lechero. El huevo tuvo un repunte del 3.5%. 

Los motivos que han postrado a la silvicultura, bien pueden 
atribuirse a la disparidad de recursos tecnol6gicos que tie
nen:las unidades productoras, causa de métodos irracionales 
de explotaci6n qüe llevan a un gran volumen de desper~i~io. 

El dinamismo alcanzado por la pesca, se dio como consecuen-
.cia del impulso oficial a su comercializaci6n y amplia~i6n -
·de su flota. 

De las especies que reapuntaron en el afio, se encontr6 el -
·atan 871, achoveta 451 y carpa 381, en términos generales -
las algas. sargazos y la fauna de acompafiamiento. Disminüye
ron, en cambio, el camarón 4.01,la sardina 321. 

En este afio al igual que en 1984 el Producto Intern6 Bruto -
(PIB) creció en 3.51, debido al notable impulso del primer -
semestre, dadas la expansión considerable del gasto interno, 
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la producci6n industrial. el sector de la construcci6n y a -
las importaciones de bienes que subieron 36% respecto al mi~ 
mo período del año anterior. 

No obstante, el superavit comercial se vio afectado seriame~ 
te por el alza de compras al exterior y la baja simultánea - · 
de las exportaciones. Ante la persistencia de una alta tasa 
de inflaci6ri, las autoridades econ6micas acordaron ~levar el 
tipo de cambio controlado en 191 y aplicar políticas ~estri~ 
tivas eri materia monetaria y fiscal. A ªstas medidas, se 
agregaron la incertidumbre provocada por la devaluaci6n; el 
debilitamiento del mercado petrolero mundial y los sismos 
del mes de septiembre, razones suficientes para que el ritmo de 
crecimiento econ6mico se deprimiera significativamente en el 
segundo semestre del año. 

La 1nflaci6n al tªrmino de 12 meses concluidos en el mes de 
noviembre gir6 al rededor del 60%, parecida por cierto a l.a. 

:d.e 1984, con la diferencia de que en ese año dismfnuy6 gra-
du~lmente y se hizo más lenta hasta mediados de 1985~ a par~ 
tir de ahf y debido a la fuerte devaluaci6n del peso.en.el 
mes de julio se revirti6 violentamente con el consecuente a~ 
mento de los precios al consumidor. 

Las exportaciones se redujeron de 24 000' millones de d61.a-
res en 1984 a 21 500' millones de d61ares en 1985, baja atr! 
buible a la expansi6n de la demanda interna y la baja del ti 
po ~e cambio real en la primera mitad del año (lo que contri 
buy6 a reducir el volumen exportado en 8%): como la caída 
drástica del precio internacional del petr6leo (2.5% del va
lor unitario de 1as ventas al exterior). 

El superavit comercial que de casi 12 800' mil1ones de d6la
~es en 1984. se contrajo a 8 000' millones de d6lares en 
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1985, consecuencia de1 crecimiento de 20% de1 va1or de las -
importaciones y de una reducci6n de 101 del total de las ex~. 
portaciones. 

Por lo que respecta a la agricultura, las buenas expectati~
vas de precios y las condiciones favorables del clima permi
ten guardar resultados positivos para el sector agropecuario· 
asf lo manifiesta la alta superficie sembrada con escasas -
pérdidas durante el primer ciclo, por ejemplo: en trigo se -
calcula una producci6n que va entre 4~3 y 4~5 millones de 
toneladas respecto a los ~.3 millones de toneladas obteni-
das en 1984; en sorgo es dable superar en 300 mil toneladas 
la producción de i'.7 millones alcanzadas en el año anterior;. 
la caña de azúcar se espera que aumente en su volumen 5.5%. 

Sin embargo la producción conjunta de hortalizas disminuye. 

:Salvo ~n el caso del sorgo en el Bajfo, en el segundo ciclo 
~~i~a~•ra/verano, se. benefician los dem§s culti~os resultado 
de un nivel de lluvias superior al normal, sin los excesos -
de .1984 que provocaron pérdidas. 

No· se ven problemas en la disponibilidad de créditos o insu
mos. Los llamados precios de referencia permiten buen~~ ex-~ 
pectativas, según lo muestran los niveles de garantía; de -~ 

los productos el que menos se incrementó fue el ~argo 58.1% 
nivel que rebasa las perspectivas inflacionarias. 

En el maíz se contempla su crecimiento entre 5 y 8% respecto 
al año anterior, adem§s de su buena producción en el Bajío, 
Jalisco, México y Veracruz, se espera buenos rendimientos en. 
Durango y Zacatecas; en frijol se estima un incremento del ~ 

5%; el arroz, no obstante los fenómenos climatológicos adve~ 
~os ocurridos, observa notables aumentos; en sorgo se canse~ 
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van los niveles de 1984; la soya se restablece de los dafios 
ca~sados por el ciclón. 

Respecto a los precios de garantfa se elevaron en términos -
reales, ~u aumento medio fue de un 3%, frente al 9.6% en 
1984. Debe considerarse que su movimiento no se mostró uni-~ 
forme; por ejemplo el frijol exhibe una alza del 193.3%, el 
sorgo 39.11 y el ajonjolf 36.4%. 

La agricultura tecnificada vio subir sus costos aproximada-
mente de 5.5 a 6.5%, de acuerdo a la región y su nivel de -
tecnificación. Para 1986 dichos costos se verln influencia-
dos, seguramente, por ajustes en precios y tarifas de insu~~ 
mos suministrados por el gobierno, variaciones en la paridad 
cambiaria y por la tasa de inflación que afecta a la econo-
mfa en su conjunto. 

Se ca~cula, respecto al balance comercial. que durante el -
~afio de anllisis se tendrl un saldo superavitario de 100' mi-

llones de d51ar~s. muy parecido al que se obtuv~ e~ 1984. El 
volumen de exportaciones habrl de contraerse por la tend~n-~ 
c~a que han seguid6 las cotizaciones internacionales que· -
han sido poco significativas, incluso para el algodón, jito
mate y ganado se han mostrado inferiores. Lo atractivo de 
los precios internacionales del café abrigan esperanzas de -
mayores exportaciones. Las importaciones por su parte decli
nan aproximadamente de l~O a ~.5 millones de toneladas, -
~especto a los 10' millones de 1984, sin embargo las de ali
mentos manufacturados se mantienen altas~. 

* Cabe apuntar que el balance comercial de productos agrícolas y alimen
tos manufacturados fue deficitario en 202'.8 millones de dólares, con-
tra el de 106'.8 millones, también negativo, para el mismo lapso de 1984, 
Situación explicable por la contracción de 15.7 de las exportaciones, 
aproximadamente 329~3 millones de dólares. La mitad del deterioro se -
atribuye a la caída en las cotizaciones del algodón y hortalizas. Las 
importaciones declinaron 10.6% no obstante las buenas cosechas del984 
y 1985 permitieron abastecer en mayor proporción el mercado doméstico. 
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A mediados del mes de enero, las autoridades de la Secreta-
rfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos anuncia~on la crei 
ci6n del Sistema Integral de Estimulas a la Producci6n Ag~o
pecuaria.r Entre cujos objetivos están el de elevar la produ~ 
ción mediante "trabajos de organización de productores"; ser. 
vicios de asistencia técnica, financiamiento; dotaci6n de i~ 
sumos e infraestructura; con lo que se espera disminuir el ~ 

papel del precio como factor dinámico de la producción, se -
estima evitar, con dicho sistema. la presión que ha signifi~ 
cado el aumento de los precios de garantía en los niveles -
que han alcanzado en los últimos años. No obstante, la cons~ 
cución de dichos objetivos se podrían ver

0

.afectados en térmi 
nos reales por la contracción del presupuesto. 

Para este año, se pretende mantener el mismo nivel de produ~ 
ción agrfcola que se tuvo en 1985, aunque es de reconoce~ -

- _que é_ste~ pueda declinar en un 13. No se proyecta. q_ue se in-
cremente la superficie bajo cultivo. La explicación se da en 
término de lo~ factores más importantes: 

Los niveles de los precios de garantía acordados 
para el segundo ciclo, hacen prever que se den -
otros aumentos tan altos en términos reales. 

La cafda del presupuesto agropecuario frena la p~ 
sibilidad de importantes inversiones. 

No se tiene la certeza de que los fenómenos clim~ 
to16gicos resulten positivamente iguales a los de 
1985. 

Los avances del ciclo otoño/invierno 1985-1986 muestran sig
nos positivos. Se espera que la siembra triguera se sostenga· 
en los niveles del año antirior; la de cártamo puede regis-
trar bajas; las hortalizas, pasado el ciclón continúa normal 
y por su parte la cosecha de café se proyecta que llegue a -
5' millones de sacos {60 Kgs.por saco). 
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l,2,3 . PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA. 

En atención a este apartado, se convino en analizar 
te los factores que.han influido para que un hécho, 
ductiVidad agropecuaria, se registre en el sector, .En este -
sentido se han vinculado dos factores en términos de désarr~ 
llo de la superficie cosechada y de rendimientos ffsi~¿s, ~

. q·ue representan en un determinado lapso, los alcances de la 
produ~tividad agrfcola; así como la tasa de extracción de gA 
nado bovino, que vendría a ser el reflejo de la productivi-
·dad pecuaria por ser el renglón de mayor significado en el -
subsector. 

tn las gráficas que se presentan se siguió el desarrollo de 
la superficie cosechada y la producción de los principales -

.· . ., 
cultivos en México, para el lapso que comprende desde 1970 -

.. hasta lo que se ha programado en 1985. Respecto a los .rendi-_ 
- ;nientcis ffsiéos,- s·e ven por quinquenios desde 1g40 hasta 

i984. (a productividad bovina, dada la dificültad que impli
~ó la obtención ~e datos, se tiene hasta 1983. 

En general se observa que existe una correlación directa ~n~ 
tre la superficie cultivada y la producción respectiva, es ~ 
decir: que ante incrementos del área cultivada corresponden 
aumentos de la producción y viceversa; también suele ocurrir 
que ante incrementos de la superficie cultivada haya descen
~os en la producción, consecuencia, normalmente, de influen
cias climatológicas; no es difícil, que ocurran correlacio-
nes inversas, que a decrementos de la superficie cultivada -
se den aumentos de la producción, hecho explicable por mejo-
ras técnicas y estímulos al campo • 

. Si se sigue el comportamiento particular de los cultivos y -
~e observa su desarrollo, se tiene respecto al grupo de gra~ 
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nos básicos, que comprende al mafz, frijol, trigo y arroz, -
que sufren en conjunto amplísimas oscilaciones en ~erminos -~ 

de producci6n y superficie cosechada, en el perfodo ~e análl 
sis~ Desde luego, se puede apreciar el descenso vertical q~e 

tuvo la superficie cosechada y la producción en 1979, el ma
yor desastre agrícola en muchos años. También se puede ver -
el repunte que tuvieron los granos básicos entre 1g80 y 1981 
como consecuencia del impuiso que 5t: les d1o par medio del -· 
Sistema Alimentario Mexicano. 

El maíz, tradicionalmente ha sido un producto de tierras de 
temporal, cuya producción se concentra en el Altiplano; de -
Zacatecas a San Luis Potosí en el Norte y hacia el Pacffico 
Sur e~ .el estado de Chiapas. Su valor en términos de produc~ 
ción por hectárea es más bien bajo. Tanto la superficie co~ 
sechada como su producción han presentado fuertes oscilacio
nes entre 1970 y 1984 al responder sensiblemente a los cam--

0 bios climatológicos registrados en el lapso consignado ... como 
el de 19.79 que redujo la superficie cosechada er;i aproximada-
mente 2.0 millones de has. y su producción en 421.5 miles.- ·' 
de tons., cifras referidas a 1970 que se ha tomado como año 
base. Como consecuencia de un buen año agrfcola y por los e~ 
tfmulos ~ue recibi6 del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 
•1 producto tuvo sus mejores logros al obtenerse 1~~8 ~ill~ 
nes de tons. en 8.2 millones de has. para 1981. 

En 1982 la producción declinó sensiblemente por las condici~ 
nes meteorológicas adversas que se registraron en las zonas 
de temporal; así,la producci6n pasó a 10.0 millones de tons. 
y la superficie cosechada en 5.7 millones de has.La secuela 
de importaciones del grano de 1.7 millones de tons. en 1977 
de 3.8 millones de tons. en 1980 y de 5.0 millones de ton~ 
en. 1983, llevan al país a depender peligrosamente del exte-
rior. 
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Cabé ad_vertir que tanto el maí'z como el 
do erí áreas particularmente pobres, con fuertes presiones d~ 
mográficas; con propiedades por familia entre l.~ y 4 hectá
reas y bajos niveles de ingreso. Se calcula que en esta zona 
productora de estos cultivos labora la mitad de la población 
rural de México. 

El frijol cuya siembra se realiza en las zonas temporaleras ya 
señaladas para el maí'z, ha sufrido en su desarrollo los cam
bios de las condiciones climatológicas que han afectadQ a -
las dos variables expresadas gráficamente. En 1979 cayó su -
producci6n en 640.5 miles de tons. y en 1.0 millon de has .. , 
cuando en 1981 se alcanz6 una producción de 1.5 millones-de 
tons, en una superficie cosechada de 2.2 millones de has. No 
obstante se acudió al exterior para comprar en 1980 aproxim~ 
damente medio millón de tons. igual que en 1981., las canti
dades más altas a lo largo de 1970-1984. 

·E~ cultivo del trigo se ha destinado a los Distritos de Rie
go, como el del Valle del Fuerte en Sinaloa. La mayor produ~ 
ción triguera del paí's, se localiza en los estadoi de Baja -
California Norte y Sonora. Este cultivo también resintió l~s 
ad~ersidades naturales de 1979, que al manifestars0 en una.
escasa precipitación pluvial, dieron al traste con la produs 
ci6n y el área cosechada cuyo destino, en parte, se dio al -
·c~rtamo, soya y garbanzo. En 1979 el cereal tuvo ~na superf! 
cie cosechada de 584 226 has. en las que se obtuvieron 2.3· 
millones de tons. del producto; en cambio en 1982 se obtuvi~ 
ron 4.5 millones de tons. en una superficie de 1.0 millón 
de has. O sea que se duplicaron los valores en. término de -
las dos variables. Respecto a las importaciones empezaron a 
cobrar mayor auge desde 1979, lo que hace a México depender 
del exterior para satisfacer el consumo nacional. 
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.La producci6n arrocera se le puede localizar en el cjnturón 

co~tero del pa,s, sobre todo en los estados de Tamaulipas, ~ 

Veracruz, Tabasco y se ha venido a agregar en los altimos -

años. el es,tado de Campeche. La oferta de agua que. necesita 
el cultivo la tiene en abundancia en esta región, aulique.COJ!:_·· 

tinuamente se ve amenazada por ciclones. A diferencia de 10~
otros básicos, en 1975 registr6 la mayor pro~ucción al lle-

gar il_ 716 628 tons .• la mayor de 1970 a 1984, en ... una superfi 

cie que se cosechó de 256 661 has. Aunque en 1981 tuvo un lf 
gero repunte, no alcanzó los niveles de 1975. 

Dentro de los principales cultivos que se tienen, las oleagi 

nosai mostraron en 1976, bajas notables en su área cosechada 
y por consecuencia en su producción, debido a la reducción.~. 

del nivel de captación de agua como ya quedo acentado_ ante--' 

riormente, ·dado que su siembra se hace, ·prii1cipalmente, en -

ionas de riego. Por ejemplo: el ajonjolf y el ilgodón semi-

lla •. tuvieron sus rendimientos mis pobres en 1976 y 1982;~p~-

ra-·el prime·r producto se obtuvieron en el primero de es_os ~~

anos ~4 7j7 tons~ en una superficie cosec~ada d~ 204 701 ha~ 
y en el ~ltimo de esos años se cosecharon 45 586 tons. en -

una ~rea de 95 078 has. 

El algddón semilla que vio incrementada •u producción en 

1974 en ~26 373 tons. en una superficie de 578 _322 ha• •. par~ 

1975, se redujo drásticamente en 226 783 has. con una_produ_s· 

ci6n de 320. 335 tons. situación que vendrfa a favorecer al -
cártamo y la soya que ocuparon las tierras que se destin~ban 

a la fibra que se retrafa en su superficie y producción por 

situaciones adversas que enfrentaba en el mercado internaci~ 

nal. Las dos oleaginosas, como se puede ver en las gráficas 

respectivas exhiben una tendencia a la baja a partir de la -

presente década. 
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El cárfamo y la soya han registrado cambios bruscos en las·
dos variables, se puede apreciar en las gráficas los incre~
mentos .n~tables que tuvieron en 1979 por haberse cosechado -
en tierras de riego, que al no exigir mayor cantidad de agua 
aumentaron notablemente en su producci6n. Así, el Cártamo --
11ec¡ó a 634 724 tons. en una superficie de 52.8 357 has.,mie.!!: 
tras la soya elevaba su producci6n en 707 142 tons. en-una -
superficie de 379 467 has. 

Durante la década de los setentas, se pudo observar objetiv~ 
mente, ver gráficas, que mientras los índices de crecimiento 
de la superficie nacional para oleaginosas, forrajes y hort~ 
_lizas aumentaban significativamente, en cambio se deprimían 
las áreas ded~cadas al cultivo de granos básicos y fibras. 

Así la cebada en grano y el sorgo en grano, observaron, no -
obstante las amplias oscilaciones que se pueden apreciar, tn. 
cremeritos en su superficie cosechada y s~ producci6n respeó
tiva. Para el primero de los productos, los mejores logros - ' 
los óbtuvo en 1984 al cosecharse 620 373 tons. en 282 413 ~

has. El sorgo en grano, por otra ~arte registr6 sus mayores 
aumentos en 1981, al subir su producci6n a más de 6.0 mi11Q 
nes de tons. en una superficie cosechada de 1.7 millones de 
has. 

Cabe resaltar la prioridad que se les ha dado los forrajes. -
eri detrimento de los granos básicos, resabios de modelos pa
sados que orientaron la producci6n hacia las especies mayo-
res de ganado para la obtenci6n de carne y animales en pie, 
con buenos precios en el mercado internacional. 

El algod6n pluma, observa al igual que otras fibras indus--
triales, una tendencia a la baja, por la situaci6n de un me~ 
cado internacional incierto, con fuertes dificultades en sus 
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DESARROLLO DE LA rRODUCCION Y SUPERFICIE COSECHADA 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN MEXICO 

GR.AFICA. 2 MJllZ 

A o 
PROOUr.CION 

----------- SllPERFICIE cnsrCHAOA 

1970 - 1985 
1970 ... 100 

GRAFICA. 3 FRIJOL 

FUENTE: SECPETARIA DE AGRICULTURA y RECllRSOS HIOP.AULICOS.OIRECCION r.rnrnAL DE ECOllOMIA 
AGRICOLA. CONSUMOS APAREllTES OE PROOllCTOS AGRICOLAS 1925-1902. VOL.VII. tlo.9 
OATOS PRELIMltlM[S or 19113 y 1904. PROC.RAl•A 1985. 
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.· costos de·producci6n que se han elevado considerablement_e. -
.De~ria producci6n notable en 1974 de más de medio mi116n~de 
tone.ladas .• obtenidas en las 578 322 has. cosechadas, cay6cen 
1982 a. 166 177 tons, de producci6n leva'ntadas e.n una área de 
185 647 has. Cabe señalar que ésta fibra al igual. que el ·he~ 

visto sustituidas con grandes ventaj~s· por. 
derivadas del petróleo. 

1.2,4 RENDIMIENTOS FfSICOS POR HECTÁREA, 

Resulta d~ffcil esperar en un futuro, la ampliación de l• ¿~ 
perficie cultivada a costos razonables, por lo que se hace~.

necesario aumentar la productividad de la agricultura mexic~ 
na, a fin de procurar la seguridad alimentaria de la pobl~~-. 

- - . 

A¿ontinuación ie expone un cuadro do~de se mue~tf~ la 
de los rendimientos ffsicos promedio durante 1946 a 

1984 de los principales cultivos. 

CUADRO. 11· 

CULTIVOS 

l!I 
SEMILLA 
PLUMA 

.• 
CESADA GRAHO 
FRIJOL 
MAIZ 
SORGO GRANO . 
TRIGO 
SOYA . 

REllDltl!EllTOS FIS!COS REGISTRADOS EN PROMEDIO 19li0-198li 
. POR QU !Nl'lUElll OS 

RENDIMIENTO MEDIO 'K rs. 'hect.l rea\ 

1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 

510 527 506 563 662 617 647 
453 511 611 837 1 020 1 246 1 362 
273 309 360 501 606 762 856 

1 753 1 936 1 761 2 076 2 203 2 544 2 707 
1 ze2 1 399 1 498 

711 710 709 764 777 900 1 330 
223 Z43 287 372 413 467 536 
602 713 777 637 1 021 1 153 1 207 

2 090 2 568 2 734 
754 838 960 1 358 1 958 2 saz 3 108 

1 992 1 889 1 791 

1977-79 

522 
1 475 

974 
3 041 
1 331 
1 578 

571. 

1 364 
3 096 
3 675 
1 723 

1980-84 

514 
1 495 

950 
3 491 
1 000 
1 960 

634 
1 809 
3 289 
4 099 
1 816 

*Cultivos rcl.11ctvamente nuevo•. su registro estadlKtico partl6 desde 1958 para aorgo 
y de 1~60 para c&rtamo y soya. 

FUENTES Secretarla de A~rlculturo y Recursos ttidrlullcoA. Dlreccl6n Cancral de &eono
•I• A1rteol•. Conau~o• Aparente& d~ Producto• A~rtcola• 192~-1982, No. 9. Se~ 
ti••bre de 1983. Dato• preli•inarc• de 198) y 1984. 
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~n términos g~nerales, se aprecian aumentos de los ren~imieh· 
tos físicos de los cultivos por hectárea cosechada en el pe-~ 

···ríodo considerado, aunque dichos incrementos a excepci6n he•: 
·cha: del trigo que tuvo una tasa media anual de crecimiento ,...· 
d~l 3.91, no superaron el crecimiento poblacional. A f~n de 

.tener máyores elementos de apoyo para hacer lasconsideraci~ 
ne.s del caso, se dividió. el perfo'do de observaci6n en lapsos 
de 25 años, a saber: de lg40-44 a 1960-64 y de éste último a. 
1~84, para obtener sus respectivas tasas medias anuales de·.;. 

.creclmiento. Los res.u1tados ratificaron, una vez más ·1o::que 
se a.centó. cuando nos referimos al desarrollo de la agricult.!!_ · 
ra mexicana que evolucionó satisfactoriamente entre 1940 y ~ 

1965, para caer gradualmente a partir de este año, hastá 1~ 
fecha. 

CUADRO. 12 

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DE LOS RErlDIMIErlTOS 
LOS PRHlCIPALES CULTIVOS 

1940 ·- 1984 
.. 

.. 

TASAS DE CRECIMIENTO 

CULTIVOS 1940-44 1940-44 1960-64. 
1980-84 1960-64 ¡g30;;84 

AJONJOLI" 0.2 1.1 ·-1.0 
ALGOOON SEMILLA· 2.8 3.4 1.6 

·ALGODON PLUMA 2.9 3.4 1.9 
ARROZ. 1.6 1.0 1.9 
CARTAMO "-LO .. 
CEBADA. GRANO , . 2.3. 0.4 3;9 
FRIJOL. 2.4 2.6 1.8 
MAIZ 2.5 2.2 2.4 
SORGO GRANO .1.9 
TRIGO 3.9 4.0 3.1 
SOYA -0.4 

Elaborado con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura y Recur
sos Hidráulicos. 
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GRAFICA. 13 

I!IDICES. DE CREC!llm!TO llE LA SUPERFICIE r!ACIO!;f.L 
POR GRUPOS DE CULTIVO 1970 - 1980 

1970 • 100 

180-ll--4--'-.i.--+~-l-~l--4-~+--l-~-l----l+l¡\,--< 

170 ~-+--l-l--+--+--1--1-...c.4-~.J_j_ /\~ 
160 -f---l-+--+--+--+-+-l--+--+1-/-+._\....; \ 

1 I \ 
1so-;¡-..~1t---+---1t---t-~t---!-,~t---+-.___.~,JJ--+-+e, 
14 º -+--+--'-+--+-! -+-I -+--+-1+/\-+-I -

1
r..---l---I--\ 

130 -t-+--+-f--/-i---/~'/r-f-++\-+' -/H--1---+--,, 
120-lf---f-..,.-,~-.c:'l"""'::.+...:;:.~-l--l\-+-f--t--+---l--7',~ 

, .. / / \ / \ ).. J 1 , ----, .• u o _-.+-l"¡+-,,+--1->..fr'--~,,..-i.-~~· ,+,t-,,:-l--T-;+---+---1 
t/ ,.¡., 'l'' ·', .• 

!OC - • I ' 

9~-tl---+-+--+--1----1---'''-1--+-~¡~'.._'~-4--+---f 
80 -tl---+-+-·-·+--1----1-~\l---l+-/-+--+---·-_·-+-----1 

I --
o 1970 7 ,~ 7 3 74 75 l 6 77 8 79 1 o 

A fl O S 

FUENTE:: Secretarla de Agricultura '/Recursos Hidráulicos. 
Dirección Cieneral de Economta Agricola. 
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GRAFICA. 14. 

INDICES.DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE NP.CIONAL 
POR GRUPOS. DE CULTIVO 1970 - 19eO 
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/ r--- Granos' 

- .. --· ~\ lL 
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19'0 1" 
75 77 79 
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A ~ o s 

FUENTE: Secretar{ a de ArJricultura y Recursos Hidráulicos. 01recci6n 
GenC?ral de Economia A1::,rfcola. 
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INDICES DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE NACIOflAL 
POR GRUPOS DE CULTIVO 1970 - 1980 

1970 • 100 

.200-........;..~-~-~~-~-~-~--~-~-~ 

i90-1--T--l---l---I-'-·- -- -· -- -· ·-· --

º· 170- ~ 
R 160-t-+--l--+-+--l--l--t--J.---.~~-7 í\:-
-c· iso-1- __ ,_ --· -"' _ ¡,.. 1 ~·\ 

/ 

'/ \ Frutas de Ciclo largo' 

E 140- - - -- - . ~i:-L ·-,~-:~ •-\-
N l)O . ,,.,.,· --- / \ Hortalizas 

T ~ I \ 

·A 120- ~--,,,··í. -,·_:-+-i-· ..... /----l~ .· 
110 

/ 1-/ _ 1--- / ___ -'---'---'- Frutas ·de ciclo cart. o" 

100 ,, ,,,'~,,"~---, .;--- -:,···: 

', t,;'*; 

eo-1--t--+--+--i--+--+--
70 -11--1---1---·1--1--t--+--·t--I·- ...__.._ _ __, 

o ¡9'70 7 73 
74 72 76 78 

79 
·ªº 

A fl o s 

FUENTE: Secretarta de Agricultura y Recursos Hidráulicos .. 
Dirección General de Economfa A!,lf"icola. 
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1.2.S·TASA DE .EXTRACCIÓN GANADERA 
' ' 

·Técnicamente, dicha tasa se puede expresar como la relación 
aritmética que existe entre el ganado sacrificado más 

- ~iportaciones y la población ganadera para Un perlo~~ 
E~ta rela~i~n como indicador muestra la evo)uci6n 
tividad ganadera (en este caso de la bovina). 

Esta tasa de extracci6n de ganado bovino no apreció cambios 
sensibles entre 1940 y 1960, ya que para el primero de esos 
años tuvo una tasa del 13 .1% y en el último alcanzó el 13.7%, 
sfn embargo, durante 1972 y 1983 la tasa se ha movido entre 
el 15.5% y el 19.4%, por cierto reconocidos como altos por 
los enterados en la materia. A propósito, se presenta el 
~uadf~ relativo a la producción de ganado bovino y su tjsa 
de extracción respectiva, que además incluye datos impd~ta~ 
;tes sobre las cabe.zas sacrificadas, estimaci6n clandestina 
~airificjrll y e~portaciones. 

CUADRO. 13 

A,.R O S 

1972 

197' 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

PRODUCCION Y TASA DE EXTRACCION DE GAllADO BOVINO 
EH MEXICO 

1972 - 1983 

ESTU'ACION GANADO SACRJFICAOO 
POBLACIOll CABEZAS • CLANDESTINA EXPORTACIONES ! +) ESTIMACION CLANDÉST, 
GA"-'DERA SACR 1 F J CADAS SACRIFICADA +) EXPORTACIONES - , 

!Ql 

27 ll4 72• l •i2 000 JU 200.0 820 100 • 639• 300 
ZB IDZ ] '45 m> -.il'I• •11 .11 nK 4~ • ILl'J blU 

28 815 770 J 802 485 380 248.5 525 300 • 708 033 
29 602 265 4 097 080 409 708.0 11 900 • 584 688 
30 •&a 970 4 206 900 420 690.0 541 100 5 168 690 
ll •10 026 4 333 100 433 310.0 638 000 S 404 .SIO 
32 C38 655 4 546 703 454 1570. l 802 800 5 804 113 
11 s•s 026 .. 901· 800 490 180.0 416 500 5 808 480 
l4 s90 •01 5 177 700 S17 770.0 491 200 6 186 670 
35 688 723 s 706 000 570 600.0 376 400 6 653 000 
37 191 218 6 230 551 623055.1 344 000 7 197 606 
31 522 474 5 511 719 551 111.9 630 000 6 692 891 -

"TASA 
OE· 

EXTRACCION 

17.8 
ID,0" 

16.3 
15.5 
17.0 
17 .2 
17.9 
17.3 
17.9 
18.6 
19.• 
17.8 

• El 1•nado ••crlftcado comprend• adeús del sacrlficio de bovl.nos par• la •llD•nt.aC''16n hu••n•• 9U•l't•• na11.u
.ral•• )' vacuno• qu• ltenainaron su ctclo product tvo. 

fUDITEl Secr•tarfa de Aartcultur.1 y lltecunos HiJrlulico•. Dtrecctdn Cen•ral de Ecnno•f• Agrfcol•. Departa•n
to de Eatacflsttca Agropl.!Cu.1.rJ..:1 N.-.clon.-.l. Con111.uDot1 Aparentes d• Producto• Pecu<1rtoa 1972-1981. E1»not.:c 
•U 41,11'!.;QJ.a lllo, ,,. .Hl.aicu. septil.!mbn die 1982. -
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·· En·térmfnos de producción, el ganado bovino .ha teriid<i según 
lo~datos, un desempefto poco satisfactorio en los doce aft6~ 

que se refi~ren en el cuadro, 2.91 que no se corres~onde cori 
el crecimiento del sacrificio de animales 4.3~. ·Por sú pa.rte 

.las exportaciones observaron durante el período de análisis 
un comportamiento disímil dada la incertidumbre,; que ha téni
do la demanda del exterior, principalmente el mercado de ga~ 

·.nado b.Óvino en pie de 1os Estados Unidos, que .ha recurrido a 
los oferentes mexicanos cuando no han cumplido los produ~to
res de otros paises, o bien se han impuesto serias restric-
ciones al disminuir sus cuotas de importación. 

La década de los setentas se inicia con fuertes probl~mas en 
la actividad, al acelerarse las ventas de ganado bovino en -
pie y el sacrificio de vacunos por la sequfa que se prolongó: 
de 1969 a 1971~ A partir de 1972 se recupera lentamente la -
producción y se exporta la mayor cantidad do anim•les en pi~. 

la tasa de extracción para ese ano fue de 1~~81. 

~orno consecuencia de las fuertes restricciones de la.venta. -
de ganado al exterior entre 1973 y 1974 las tasas de extrac
ción tienen los resultados más bajos de todo el pertodo 
16.3%y .15!51 respectivamente. Sobresale en los setentas.el 
afto 'de 1978, al incrementarse los niveles de producción de.·
bovinos notablemente cuya tasa de extracción se elevó segúri 
los datos al 17.91, con una exportación de 802 800 reses. En 
1979 las sequtas y las heladas sobre todo en la región norte 
del pafs, afectaron seriamente a la ganadería bovina, por lo 
que se determinó entre los productores la venta acelerada de 
gariado en pie, el sacrificio de reses para su realización en 
forma de carne fresca y la conservación de las hembras a fin 
de proteger el hato ganadero. Después de un ligero repunte -
de los bovinos en 1981, la actividad cae en problemas de in
costeabilidad, según han argumentado los ganaderos, incluso 
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se crearon serias fricciones entre éstos y l~s autoridades -

qué a.i no conceder mayores aumentos a los precios de la ··car

ne se ha recurrido al sacrificio de las reses, situacf6:n que 

·11eva a pronosticar para los años posteriores a 1983 la difl 

cil recuperación de la ganadería mexicana. 

Est.a es la situación que ha guardado el sector agropecuario 

en el t~rmino de 15 anos, sujeto siempre a las irregularida

des: meteorol6gicas que determinan una buena o mai'a produc--

ción, acaso modificada por los avances tecnol6gicos que se ~ 

han dado en el campo, sobre todo en áreas destinadas a cult! 

vos .esencialmente comerciales y a la producción intensiva -·
del ganado de especies mayores. 

En una perspectiva futura a mediano y largo plazo, en el -~ 

PRONAL,. se definen 12 productos agropecuarios básicos o ese.n. 
ci~les, para una población objetivo (40% de la total) que no 

.P~rcibe ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 
de·~limentación básica. ~orlo que se espera que la produc-~ 

ci6n ~e esos productos satisfaga una demanda que sé espe~a ~ 

crezca a un ritmo anual del 2.6% entre 1982 y 1988, excluido 

el crecimiento de los productos pesqueros (10.9%). Se preve 

qu~ l~ oferta d~ productos, como huevo, trigo y sorgo ten--~ 
drá~ que crecer a un ritmo aproximado del 3.9, ~.5 y 3:3% ~-

_respectivamente. 

Para cubrir los velamenes de la demanda estimada, el Progra
m~ instrumentará una estrategia que permita regular la pro~
du~ci6n de dichos pnoductos mediante: el manejo adecuado del 

agua en los distritos de riego; las restricciones del agua -
subterránea; del crédito; de la investigación cientffica; de 

la comercialización; de una política adecuada de precios de 

garant1a~ de la distribuci6n de fertilizantes; de las semi-
llas mejoradas y del manejo cuidadoso de los subsidios a la 
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, ' , 

ener~~-a eléctriéa y de los combustibles. También se pretende 
·reestruCturar la comercialización y diver5ificar los hfibiios 
ali~enticios. Para lo cual se habrá de procUrar el crecimien :'. .. . '.- ' . . ·. .. . .. -- -· 
to de1 sistema industrial de CONASUPO en 12 .5% .anual. para·.:. 

~~<>' · · .. abastecer a la poblaci6n objetivo. 
C«.-:.::: ·: ···-

' ' 

A contfnuación se reproduce del Programa Nacional de Ál imen-<;· 
· tación, un cuadro relativo a los requerimientos de prodúct~s 
.al!r.íenticio_s por la población objetivo en. el período 1982;. 

14 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE PRODUCTOS ALIMENTIÓOS 1982;;.1988 
(MILES DE TONELADAS) 

1982 1984 1988 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

19 910 21 356 22 665 2.2 

14' 540 15 430 16 230 l.8, 
3 475 3 896 4 265. 3.5 ' 
1 200 1 295 1 390 2.5 

695 , 730, ,' 780 1.9 

7 410 7 690 9 000 .. 3.3 

2 970 3 350 3 400 2:3 

semilla de algodón 500 515 515 .o.5 
Cirtaíno 720 765. 930 4.3 
soya· l 750 2 070 1 955 1.9 

·(Pastas oleaginosas) 2 088 2 140 2 540 3.3 
(Aceite vegetal) 715 775 810 2.1 

Azl1car 3 185 3 255 3 650 2.3 

Hortalizas y tubérculos 2 885 2 755 3 255 2.0 

Ji tomate 1 070 1 015 1 210 2.1 
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1982 1984 

otros Tub~rculos 770 830 980 
1 045 910 1065. 

·totales 8 085 7 710 9 235 

3 120 2 895 3 530 2.1 
2 045 l 900 2 305 2.0 
2 920 2 915 3 400 2~0 

Total 2 245 .. 2 170 2 540 2.1 

de bovino 2 1 003 950 1 135 2.0 
de porcino 695 660 790 2.2 
de ave 480 495 540 2.0 
de ovicaprino 65 65 75 2.4 

· . Lácteos to ta 1 es 8 505 8 885 10 115 2.9 
Leche fluida 3 5 058 4 790 5 800 2.2 
Huevo 770 815 970 3.9 
·Manteca 215 210 245 2.2. 

PESQUEROS 810 890 ·1 515 

Se considera· que las demás oleaginosas contribuyen con el 10% .. de la 
·demanda. 

2 ias ·cantidades corresponden a "capote" (carne siri cuero. ni grasa., -
ni.cabézá) aproximadamente representa en peso, el 55% de la canal. 

3:Leche fluida y derivados millones de litros. 

FUENTE: Secretaria de Programación y Presupuesto. Programa Nacional -
de Alimentación. MéKico, 1983. 
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REGIONALIZ~CI6N DE LA PRODUCCÍÓN·* 
. - . . 

. . los aspectos que destacan en la produccúin.agr~pecua~¿ >:e;~ 
ria nacional por su importancia para la comeri:ial1zaci6n d~ -· ·~ :>: 
,1 ps ·P".",o<i'~ctós. eS t·á. ·et -de su 1 _o cal i z ac; ó~ reg 1.o~·a.-1 • _:qU e', de·· _.: - : 

1
' 

~•ch~ plaritea las pautas a seguir en el establectmie~t~cd~: 
un• r~d logf~tica de distribución y abasto entre los m~rca~
dos qÚe se han dado en llamar de origen y destino, hasta·· 
aquellos. cuyas funciones cubren la demanda dal Ú1risumid-or.(i 

cie~to,-mo~ivo en el que encuentra fundamen~o el -
trabajo. 

este inciso, se localizaron por región~ -
~stados 164 productos de origen agrícola y Í6 pecuarios,.· y -
~e destacaron las producciones t~nto de un estado. como d~~-

asi ~orno a la región productora perteneciente~ 
mo~ se convino en regional izar la producción nacional 
"la por los principales estados prod_uctores y el valor 

mediante_ la participaci~n patcial de loi 

obitante que se ~ornaron los aftos de 1981 .para elaborar l~_ 
- regioiializaci6n agrfcola y 1982 para la pecuaria, lo.s.re_sul:.. 
- ·tados .. no alteran el -propósito del apartado, al menos en for::.· 

ma sustancial. 

PÓr último, se agregan en el apéndice estadístico, las· rela
cion~s por regi6n y los cinco estados productores de mayor -

_ !mportancia, asf como la~ tablas de producción en sus nive~
les regional -y estatal, con el objeto de ver en que. zona pr.Q_ 

* Se atendió a la regionalización adoptada por parte de las cof iliales 
del Sistema CONASUPO, que se usa para fines de planeación comercial. 
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d~ctora o punto s~ ha de establece~ un ~ercaao de 
un.- determinado producto a fin de acudir a l!l para 
cer una demanda dada. 

Del análisis de los cuadros menciona.dos y al caracterizar·_;;.· 
las regiones por fos produ~tos que se cosechanen ellas, se 
puede-advertir que en la Región Norte predominan los forra-~
jes y en menor medida los frutales; que en la Región Noroes
te, so~resalen los cultivos para la exportación, ~sf como -
prbductos básicos oleaginosos, cereales y granos; qtie en la 
cos~cha de frutales y verduras tiene un lugar sobresaliente· 
la Región .Centro; la Región Metropolitana tiene importante -
producci6n forrajera y en menor medida de frutas; la Regi6n 
Sureste, se particulariza por ser productora importante de~ 
frutas tropicales; la_ Región Sur es eminentemente frutera --

una producci6n considerable de verduras. 

mencicinar los .casos de mayor concentración~ se~iene ~ue 
el.es'tado de Sonora cuenta con la mayor producción ·triguera, 
de algodón pluma y algodón semilla; que los mejores resül~a-
do·s:~en arroz, cártamo y tomate rojo (ji tomate) los tiene el 
estado de_ Sonora; que la mayor producción de girasol y maíz 
le pertenece al estado de Jalisco; que el estado de Michoa-
.c.Sn- tiene la mayor participación en el total nacional de fr.!!_ 
sa y aguacate; Chiapas ocupa el primer lugar en la producci6n -- · 
de plátano y café oro; Yucatán en henequén; en cacao Tabas-
co y en caña de azúcar el estado de Veracruz, etc. 

En el renglón pecuario Veracruz aporta el mayor número de C.!!_ 

bezas de ganado bovino y de carne en canal; de porcino tanto 
en cabezas como de ~arne en can•l la cub~e el estado de Ja-
lisco~ que tiene, además, la mayor producción de aves Y le-
chera; ~ue de ovinos y su carne las producciones más altas -
corresponden al Estado de M~xico; la mayor producción miele-
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ra se concentra en 1 os estados de Campeche y Yucatán. es_tado' 

~ue ii~ne. por ciert~. la cantidad más grande de c~l~ena~~~
etc. 

'El siguiente cuadro nos da una idea de la alta ·.concerltra·cf6n: 

que existe en la producción agropecuaria nacional. 

CUADRO 15 

GRADO DE CONCENTRACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA* 
(1981) 

ESTADOS UN ESTADO CINCO ESTADOS · 
PRODUCTOS PRODUCTORES 'X. % 
HORTAL! ZAS : 

Acelga 5 64.1 100.0 
Ajo 20 41.0 79.7 
Alcachofa 1 100.0 
Apio. 5 49.5 
Beta bel 7 32.6 

·aererijena 2 99.9 
Brocol i 6 79.1 99.7 
Calabacita tierna 27 38.8, 77.8 
Calabaza 14 66.2 97 .1' 

. "Camote 18 45.4 91.4 
·Cebolla 26 19.9 65.8 
Cilantro· 10 75.8 99.0 
col de. Bruselas 2 99.4 
Coliflor 17 43.1 8i.4 
Col o repollo 22 24.5 70.8 
Chayote 3 91.6 
Ch1charo 21 72.4 93.6 
,Chile seco 19 44.8 87.2 
Chile verde 30 17 .6 62~7 

·Ejote 20 33.4 91~2 
Elote 11 47.0 94.8 
Epazote 2 79.3 

* Producción Agrícola Nacional. Anuario Estadístico 1981. Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subsecretal'.'1.a de Agricultura y -
Operación. Dirección General de Economía Agrícola, México, 1984 •. 



107 

ESTADOS UN ESTADO 
PRODUCTORES % 

•. 

Espinaca. 4 58;0 
Lechuga 21 17.1 
Nabo 2 82.1 
Papa 25 18.5 
Pápalo 2 70.8 
Pereji1 3 66.8 
Poro 1 • 100.0 

. Que11te 3 55.9 
Rábano 11 61.2 
Tomáte.verde de ccíscara 24 17.0 
Zanahoria 19 40.7. 

·Achiote 2 91. 7 
Espárrago 5 54;4 
Hierbabuena 2 57;5 
Huauzontle 1 100.0 
Nopalitos 5 91.3 
Ocra 3 64.8 
Rapini 1 100.0 

CEREALES Y GRANOS BASICOS 
" Arroz palay 17 . 42.0 

Frijol 32 22.3 
Mafz 32 16.0 
Trigo 25 40.2 
Triticale 1 100.0 

OTROS. GRANOS Y SEMILLAS 

· Avena en· grano 17 67.1 90.8 
Cebada en grano 23 26.0 71~5 
Haba 16 51'.4 95;s 

. Lenteja 13 60.3 99;5 
·· Arvej6n 7 87.l 99.9 

·Garbanzo para consumo H. 11 64.4 98.4 
Calabaza semilla 4 53.7 100;0 
Ch fa 1 100.0 
Mafz palomero 2 99.6 

FRUTALES CICLO LARGO 

Aguacate 30 31.2 65.5 
Almendra 3 99.2 

.Anona 6 32.2 94.7 
_Arrayán 1 100.0 
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ESTADOS UN ESTADO 
PRODUCTORES % 

Capulin 11 68.8 91.8 
Calla de .. fruta 6 57;0 99;9 
Cereza 1 100.0 
Ciruela de almendra 15 60.3. 96.6 
Ciruela del país 19 20.5 63.8 
Coco de agua 13 35.6 86~8. 
Coco de fruta 13 25.4 69A 
Chabacano 19 38.2 78.1 

:Chirimoya 6 58.8 99.6 
Dátil 4 43.3 
Durazno 24 16.0 57.5 
Granada Div.Var. 3 97.2 
Granada roja 15 28.2 
Gua na baria 10 32.9 
Gúayaba 22 54.9 
Higo 19 55.4 
Lima - 16 49.3 
Lim6n agrio 25 39.5 
L im6n real 1 100:0 
Litchi 2 90.5 
Mamey 13 22.9 
Mandarina 13 40.2 
Mango 25 34.6 

_Manzana 22 39.3 
· Marail6n 2 91.8 

- Membrillo 21 39 .. 4 
Nanctie 8 69.9 

·Naranja 28 37 .. 3 
NeCtarina· 1 100.0 

.. rffspe:-o 2 98~7 
·_ Nuez de Castilla 10 40.9 

· · Nuez encarcelada 16 29.6 
.Papaya 19 40.4 
Pera· 21 36~0 

· Per6n 10 56.7 
P.ersimonio 2 80.8 

.Pii16n 2 80.8 
· Pitahaya 1 100.0 

PUtano Div. Var. 17 20.7 77.4 
Tamarindo 17 29.6 77 .9. 
Tejo cote 9 90.3 97.1 
Toronja 22 33.5 83.0 
Tuna 9 33.0 99.4 
Uva 15 40.2 86.4 
Zapote amarillo 4 88.4 
Zapote blanco 5 67.4 100.0 
Zapote chico 11 51.5 89.8 
Zapote negro 8 60.l 99.0 

" 

·•· .. ·"·., .. ·,··:.':'.· .. :· 



. OLEAGINOSAS 

Ajonjol 'f 
e Algodón semilla 

Cacahuate 
Cártamo 
Girasol 
Higuerilla 

ÍJi>• · ~~~¡~:·,. mite 
:z,7!!'.'·'.<·:", "·· ° Corozo 
!';t;rt:::~"'-:' -~FORRAJES 

iWt!Jrn·~ ... · Alpiste 

~~1;J}i . ~!~~:~~~r~=~=r~ons X 

~:;t;}f1T ::!ii ~~i~:;~~º 

lt:;: > ~ffi¡f !;~:::,. .. 
Triticale forrajero 

¡.:,-,-. ';~ -. - . 
•'··.:.·.•C 

Alfalfa.verde 
Algarrobo · 

·· Ebo 
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ESTADOS , 
PRODUCTORES 

12 
24 

6 
.28 

17 
14 
25 
19 
13 

3 
4 

17 
9 

12 
5 
1 

12 
25 
20 

.. 9 
23 

2 
6 

26 
29 

8 
1 

26 
1 

10 

''!;· ::< AGRICOLAS INDUSTRIALIZABLES 

Tabaco 
Barbasco 
Cacao 
Hule Hevea (latex) 

7 
l 
5 
4 

UN 
·. 

ESTADO 
% 

100.0 

40.4 95.6 
28.l, 71.3 

''70.4 99;9 
16.l 51.3 

30.6 86.2 
33.5' 83.2 
24.4 ' 66.1 
44.7 ,93.9 
37.8 8LO 
76.3 
73.7 
53.9 98.7 
66.0 99.1 
38.7 93.7 
42.7 100.0 

100 .. 0 

40.8 92.4 
44.8 82.0 
18.2. 72.8 
44.7 98.7 
:n.6 72.2 
99;6 
73.0 99;1 
20.0 ,61.9 
41.5 87.5 
39.6 99.3 

lOQ,O 
14.4 59,7' 

100.0 
77 .1 96.2 

89.8 99.9 
100.0 
72.4 100.0 
56.9 



Cai'la.deazúcar 
·Sorgo .escoba 

PRODUCTOS DEEXPORTACION 

* Algod6n pluma 
Fresá 
Tomate rojo (j·:tumate) 
Café oro 
Vainilla verde 
Pepino. 

'* Henequén 

Gl adiol a 
··,Manzanilla 

Nardo 
Yuca . . 
Zepoalxochitl 

.. Rosa ' 
·· Jamaica 

Te 1im6n 
Anfs 
·Albahaca 

110 

ESTADOS 
PRODUCTORES 

22 
11 

14 
3 

30 
15 
2 

23 
3 

4 
1 
2 

5 
1 
2 
3 
9 
4 
3 
l· 
2 
1 

UN. ESTADO 
% 

36.3 
36.8 

33.7 
60.7 
55.7-
30.2 
85.2 
73.2 
80.8 

.93.2 
100~0 
60~2. 

64.3 -
100.0 
66.6 
80~8 
54.3 
87.8 
99.5 

100.0 
67.2 

100.0 

83.1 
99.9-
79.2 
90.1 

* No obstante que el algodón pluma y el henequén se clasifican como fi~ 
brasa incluirse en los·agrícolas industriallzables, se_ agrupan en,-"'.' 
los productos de exportación, por la importancia económica que tienen. 
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16 

GRADO DE CONCENTRACION DE CIERTOS PRODUCTOS 

·• ... • •. GÁNADOS .. 

.. :Ei~vino 
·Porcino 
Ovino ... 
caprino 
Aves· 

Colmenas· (unidades) 

CARNES 

Bovino 
Porcino 

· Ovinó' · 
Caprino 
Aves 

PRQDUC:C!ON PRQDUCTOS 
PECUARIOS 

(1982) 

ESTADOS 
PRODUCTORES · 

31 y 1 D.F •. 
li H 

" " 

UN ESTADO 
% 

. li.4 
15.l. 
11.1. 
9.9 

11.9 

10.3 

13.4 
20.9 
11.2 
9.0 

12.3 

18.8 
16.9 
14.4 
11.9 

• :·•:•Inforuiación Agropecuaria y Forestal. 1982. Secretaria de Agricul.tura y 
Reéursos Hidrául.icos. Subsecretaria de Agricul.tura y Operación. DireE_ 
ció.n General. de•Econom!a Agricol.a. México, 1983. 

Esta centralizaci6n de los productos agropecuarios, se explica por Ja 
serie de condiciones que reune cada zona en la producci6n.de 
determinado~ articulos. Situ~ci6n favorable en cuanto a l~s · 
ventajas econ6micas que se prodrían obtener en tanto se tu-
vieran sistemas de comercializaci6n de mayor eficiencia, so~ 

bre todo en la fase del flujo de productos hacia los centros 
de consumo, punto que constituye el soporte de este trabajo, 
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en e_l que'se intenta vertebrar un modelo de red logística e.n. 
tr~ me~cados de origen y de destino, al situarlo entre el i~ 

, terior del país~ el Distrito Federal, con el objeto de ~re~ 
sentar alternativas o soluciones viables a los p~oblemas de 
regulaci6n, distribuci6n, abasto y comercialial.izaci6n. 

1.2.7 OFERTA DISPERSA 

En~re los problemas qu~ afectan a la oferta total de al~m~n~ 
tos, se encuentra la bferta dispersa, caracterizada p~r una 
gran cantidad de productores desintegrados del mercado, debl 
do a ·los bajos niveles de producción que tienen, consecuen-.:. 
ita de superficies reducidas y en malas condiciones, falta -

.de recursos financieros y técnicos, obras de infraestructura 
~esconocimiento de mercado, etc. 

se recurre al V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1970* 
tiene que ';l número de explotaciones ascendió a 1'020.0_16 
~as que 608 934 (59.71) correspondió a explotaciones de -· 

menos de 5.1 has. porcentajes que ha disminuido según los -
grandes totales de 1950 (72.61) y de 1960 (6s:91). Para este 
tipo de explotaciones se registraron én 1970, 880 907 has. el 
10;61 del total que se elevó para ese a~o a las 139 1 868 191 

En contraposición se tiene que para las explotaciones de 5.1 
has~ y m&s, se cuenta con 388 392 unidades (38.11) respecto 
ál número de explotaciones 1'020 016 que expone el censo. De 
la superficie en explotaci6n 139'868 191 has., 67 073 407 -~ 

* .Ultimo censo publicado. 

--·-·-'..:.. 
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has. (48.0%) corresponden a este tipo de unidades; el porceri 
taje .ha disminuido de acuerdo a los datos que ~e leva~taron
medi•nte los respectivos censos de 1950 (56~2%) y el de ~960 
(54,8%). 

Qui~re decir lo anterior que un gran nOmero de 
con .reducidas dimensiones carece de tierras suf~cientes para 
aprovechar las ventajas que dfrece la te~nolo91~ moderna ; -
que una minorfa de unidades de producción agr,cola. goza de 
mayores extensiones de tierra cultivable, lo que supone ma-
yor .eficiencia en términos de productividad. 

El Censo General de Población de 1970 reve16 una población -
económicamente activa (PEA) de 12 años y m&s de 12'955 057 -
que d~sglosada por ramas de actividad representó, para una 
población dedicada a labores de agricultura, ganader,a. sil
vicultura, caza y pesca, un .total de 5'103 519 (39.4%) de. la 
P.E.A y para labores estrictamente agropecuarias 4'952 200 o 

. sea. el 38 .2% de la PEA. 

El total de productores agdcolas segan los cálculos se e.stj_·
m~ en r 293.144; que de seguir la tendencia que se regtstr6 i. 

jri 1960 respecto a la proporción minifundista de un tercio~ 
se tehdri~ri para 1970, 764 381 productores y que dadas sus -
~ondi ctones. caer1'an dentro de 1 as caracterfsti cas que· se s~ 
ña~~ron anteriormente, cuya participación en la oferta de -~ 
productos agrfcolas no tiene una señalada importancia, por - • 
sus reducidos vo16menes de producción que se pudieran carialj_ 
zar hacia la venta. Incluso los ejidatarios con superficies. 
mayores de 5.1 has. y menores de 10.1 has. en producci4n no 
tienen en el momento una importancia significativa en el me~ 
cado nacional. 
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Desafqrtunadamente los censos agrícolas aportan datos esca-
sos para mayores considera~iones de la oferta dispersa de -
los productos agrícolas, sin embargo cabe hacerse·.reflexio-
ne~ serias sobre esta cuesti6n de importancia primordial en 
el agro mexicano. 

Integr~r a los ejidatarios y comuneros a la producci~n comeL 
cial. ~ignificarfa para estos productores ocupar un lugar tm 
portante en la producci6n de productos de carácter u origen 
animal y cultivo de hortalizas (frutas. v.erduras y legumbres) 
además de utilizar la gran reserva que significa la man~ de 
obra de este sector que lo liberaría de las superficies pro-
~edio tan limitadas y agrupar las explotaciones reducidas en 
unidades de explotaci6n mayores con un sentido verdaderamen
te económico. 

El ej idatario tendrá que actuar en forma organizada y toordi 
n·ar .sus esfuerzos en la unificación de sus variedades produ
cidas; en sus compras de los insumos para la producci6n; en 
la cohsecución de las ventas de sus productos; es decir, fOL 
mar asociaciones de carácter mercantil que le den acceso al 
crédito agricola. La consecuci6n de organiz•ciones de tal nA 
turaleza, supone amplias inversiones para mejorar conocimie~ 
tos técnicos (extensi6n agrícola) ampliación de los conoci-
mientos ~e mercado (información de mercados) y la acumula--
ci6n de capital b~sico que le permita construir obras de in
fraestructura, como: bodegas, silo?, equipos clasificadores 
y lavadores, etc. 
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CAPITULO 2 

COMERCIALIZACION., COSTOS Y EFICIENCIA 

2.1 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECÜARIO, 

··En un·:sentido general, la comercialización se puede.de.fin{r: -
. ~orno la serie de operaciones que se realizan con u~ bi•n-~ -
servicio, desde el ·1ugar de producción hasta su consumo.final~ 

La FAO* la define corno: "Las actividades ~conómicas. que lle-
van consigo el curso de los bienes y servicios d~sde el lugar 

·de su p~oducción hasta el co~sumo". 
\ 

el proceso de comercialización intervienen dos factores -
éon un alto grado de sustituibilidad, la mano de obra y el· c~ 
pita1. Dado que el factor productivo de mayor abundancia rel~ 

tiva es la mano de obra.sobre todo en los paises subdesarro-
llados y •1 m&s escaso es el capital, se tiende a utilizar -

* FAO. "Los Problemas de la Comercializaci6n y Medidas para -
Mejorarla". Italia, 1958, p.58 
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en una mayor proporci6n el de menor costo de oportunidad; en· 
este caso, mano de obra poco calificada que _recarga las eta'." 
pas de la comercializaci6n, lo que supone sistemas de merca~ 
deo deficientes. 

En nuestro país, los sistemas de mercadeo o comercializaci6n 
de porductos de origen agropecuario, se han acusado de defi
ctent~s. ~aturados de mano de obra poco calificada en conti
nuo aumento y una baja intensidad de capital, amén del inte~ 

mediarismo exagerado y nocivo que padecen para hacer de.ellos 
cargas onerosas para la sociedad que los sostiene. 

Los principales agentes que intervienen en la comercializa-
ción desempeñan, a saber, las siguientes operaciones impor-
tantes al proceso: las de corte, acopio, selección, clasi~i
'.c~¿ión, empaque, transportaci6n y conservaci6n; las de dis-
. tribuci6n y venta final. Salvo casos particulares, los pro-
·:ductos· <:fe origen agropecuario siguen esta secuela. 

Esta serie de operaciones conforman etapas por las que habr~ 
de p~sar un producto, interesantes en el análisis del proce
so de mercadeo, por ejemplo la ·de acopio que requiere. la pr-2_ 
ducción, generalmente dispersa, cuya concentraci6n se da en 
lugares ·determinados, 1 o que faci 1 ita a 1 a postre operaci o-
nes de selección, clasificac'fón y empaque, que atienden por 
cierto más a una normalizaci6n empfrica que técnica; la de -
transportación; la de almacenamiento o conservaci6n; la de -
di~tribución y venta final. 

La selecci6n, clasificación y empaque. qua se puede identifl 
car con la preparación para el consumo, se refiere a toda -
clase de transformaci6n de los productos con el fin de pone~ 
los en condiciones para su consumo final, tal es el caso de 
~ereales y carnes que no se pueden consumir en forma direct~ 
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si~o que se tienen que adaptar al gusto y necesidades de los 
consumidores.· 

Pcir medio de la distribuci6n, se trata de hacer llegar lo~ -
productos a los consumidores, adaptados a sus necesidades y 
preferencias, lo que implica ajustes continuo~ a cualquii~ -
cambio en la demanda. 

Para pcider cumplir con estas funciones, la co~ercializaci6n 
desempefta una gama variada de servicios. por ejemplo: los de
transporte, almacenamiento, normalizaci6n, empaque, interca~ 
bio en mercados. etc. 

Corresponde al transporte, como uno de los factores más im-
poitantes de la comercializaci6n. pasar las ventajas de la -
regi·onalización de la producci6n agrícola, en la fdrma más -
directa a los consumidores. 

--cualquier deficiencia en los transportes implica -desperdici--
. ar .. gran parte de los ahorros en los costos de produ·cción. ""
Las deficiencias pueden ser: malas vías de comunicación (ca
rretera~. vfas f€rreas, etc.); inadecuadas unidades de tran~ 
porte provocan mermas considerables así como malos manejos -
que se hagan con los productos. 

tos costos por almacenamiento, guardan estrecha relación con 
los tndices estacionales de los precios de los productcis 
agropecuarios. De ahí, que resulte clara la importancia de -
una organización óptima de los sistemas de almacenamiento, -
que además permite a los consumidores un abastecimiento con
tinuo y directo de una gran cantidad de productos. Es regla 
gen~ral que en los pafses subdesarrollados la producción sea 
insuficiente para cubrir las necesidades del consumo nacio-
nal. las elevadas pérdidas por mermas y desperdicios afectan 
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·a lo~ consumidores con la consecuente alza de los 
lo~que reduce sensiblemente su poder de compra~ 

2;2 MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN. 

De.una manera simple se podría definir el margen de utilidad 
o de.'.ga'narida como 1a diferencia entre el pr~cio de ;,enta un 
producto con el precio de compra del mismo. Por margen de C.Q. 

mercial~zaci6n se entendería a la suma de l~s ingresos que -
perciben iodos los agentes económicos que intervienen en el 
proceso menos los costos ocasionados por la obtenci6n de di
chos. i ng res os • 

. Dentro de los costos fijos que tiene la comer~ializaci6n se 
pueden considerar el transporte, los salarios. impuestos. -
intereses y arrendamientos. Los cuatro Qltimos tienen gr~n -
i~poitanci~ en-Jos costos de industri~lizaci6n, da~~ ~ue ·ha

·-:c:ell que los márgenes de comercializaci6n de los -prod~ctos ~
:del campo. con un alto 'grado de procesamiento, sean'm4s,est.!!_ 

b_les (pan. aceites vegetales,. carnes. lácteos. etc) •. En calll
.bio··los márgenes de los intermediar."ios que comercializan pe
- recederós. dependen en gran medida de las mermas que ocurren 

en el -manejo de estos productos. lo que causa, consecuente-
".mente, fluctuacio.nes más agudas en los precios al consu.midor. 

En condiciones de competencia libre, todos los agentes econ! 
micos que ofrecerían servicios.de comercializaci6n lo harfan 
a p~ecios más bajos, dadas las onortunidades de buscar mejo
res posibilidades de eficiencia para bajar sus costos. sin -
embargo la posici6n monop6lica de muchos mayoristas en el ~

mercado, hace que la competencia encuentre obstáculos que -
traen como resultado baja productividad con m6rgenes eleva~

!!_os. 
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2~3 EFICIENCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

En este renglón se pueden distinguir dos aspectos importan~
tei: el manejo ffstco del producto y los términos económicos 
en que se efectúa su manipulación. 

En el primer aspecto. e1 lllélnejo físico es cuestión deJ proc~ 
dimiento, de la técnica y del volumen de manipulac.'lón, lo -
que incluye. entre otras cosas: nuevos métodos de empaque. -
almacenamiento, transporte, carga. etc., que pueden preser-
var la calidad y reducir las mermas. 

En- tanto que la eficiencia económica requiere de que c_ada. -
uno de los participantes en el mercadeo. trabaje al costo mf
~imo posible con las condiciones y las técnicas que tenga a 
disposición en el momento. 

s·e puede afirmar, que el mejoramiento de la eficiencia t:écnl _ 
ca de una empresa sólo es posible en combinaci6n con el au-
mento del volumen de operación. Lo que repercute en ~na re-
-duc.ct6n de 1 a competencia para dar 1 ugar a pocas y fuertes '.'. 
empresas de carácter oligopólico en el mercado. Situación -
que ~e puede justificar plenamente cuando existe la interven 
ción del Estado por compromisos sociales y económicos para -
con sus gobernados. 

La tendencia generalizada del incremento de los márgenes de 
comercialización, no necesariamente indica ineficiencia, en 
la mayoría de los casos, la causa de esta tendencia se puede 
observar en los cambios continuos que experimentan los sist~ 
mas de comercialización y los servicios por ese concepto. -
Cambios que comprenden, lugar, tiempo y forma de la oferta -
de productos agrícolas. 
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Lugar. Al regionalizarse la producci6n según las 
turales, ·1os costos por comercialización se el.eva aunque._en·_ 
menor proporción que los ahorros que significa la region~li~ 
zaci6n .de la producci6n en sus costos. No obstante que 1~s -
márgenes de_ comercialización suben, los consumidores pagan.-,:.· 
precios más bajos por los productos. 

Tiempo. Huchos productos agr•colas que se encuentran en cier 
tas epocas en el mercado, se pueden obtener durante to~o ~1 
año por mejores y más completos servicios de comercializa--'." 
ci6n (cdn~ervaci6n y almacenamiento) que aumentan necesaria
mente los costos de mercadeo. 

_Forma. También los costos de comercialización se incrementan 
por una mejor presentación de los productos ofrecidos~ por -
ejemplo. antes ie expendfan pollos y gallinas vivas, ahora -
.se preparan, limpi~n y empacan. 

2.4 POSIBILIDADES DE REDUCIR LOS MÁRGENES DE COMERClALIZACION 

.El reducir 1-~s márgenes de comercialización significa op~ral&· 
en las etapas d.el proceso en donde se dan con mayor"pronun-'
Ciamiento, es decir en el acopio, concentración y envfo; JÍa.!. 
ta ahora se han dado sin la intervención algu~a ~e un o~ga-~ 
nismo que medie para anular o limitar las acciones de los -
acaparadores regionales que se pueden constituir en_ coyotes, 
agiotistas y financiadores rurales. En razón a ello se habrá 
de proponer con mayor detalle, más adelante, la creación de 
los Centros Regionales de Acopio, que funcionarfan como con
centradores de grandes volúmenes de productos, en la consid_!! 
ración de que deberán estar debidamente seleccionados, clasi 
ficados y empacados según las normas de _calidad establecidas. 
~reviamente a la creaci6n de estos centros habrfa que organi 
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zar a los productores en unidades socio-econ6micas tjue aume.!!_ 
taran su eficiencia, que podrf~n ser cooperativas de produc
ci6n y de consumo, uniones, asociaciones, etc. 

Lbs objetivos para los productores en esta clas~ de acciones 
se podrfan dar en los siguientes términos. 

- Obtener mayores beneficios en la venta de productos de 
más alto valor. 

Conseguir servicios de comercializaci6n a precios de -~ 
costo, mediante la eliminación de intermedijrios, sobr~ 
todo en las primeras etapas. - -

- Remplazar la acci6n de varios intermediarios m•diante -
su acci6n cooperativa lo que les darf a opci6n a obtener 
economías escala. 

Introducir una mayor competencia en el mercado a fin.de 
mejorarla 

Una concentraci6n de las actividades (menos persona·s que de-:_ 
sempeñan la misma función a costos reducidos. por unidad ma·ni 
pulada) no obstante que tiene una relaci6n estrecha con la -
reducci6n de los m~rgenes, siempre que no se introduzcan se~ 
vicios nuevos de comercializaci6n, se antoja poco practica-~
ble en nuestro pafs dada la abundancia de maria de ~bra· que ~ 
se tiene. 

2.5 ALMACENAMIENTO, 

El carácter del producto (durable o perecedero) tiene una r~ 

lación directa con la magnitud de la estacionalidad~ la que 
a su vez está fntimamente ligada con el costo de almacenami
ento. La eficiencia del almacenamiento, puede determinar en 
gran escala la amplitud de los movimientos estacionales de -
muchos productos agropecuarios. 
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la importancia que tiene el almacenamiento se puede 

los siguientes puntos: 

- Un. almacenamiento .éficiente reduce las mermas ffst~~s 
y los costos en la comercializaci6n. 

- Cohtribuye a la reducct6n de las fluctuaciones de los. -
precios, estabiliza las ventas y absorbe parte de las -
ofertas masivas en @pocas de cosecha. Asf, facilit~ él -
movimiento ordenado de las cosechas y permite, por tan
to, suministros regulares a la industria, exportación y 
consumo. 

- En regiones productoras, evita recargos perfodicos de -
los sistemas de transporte en temporadas de cosecha. 

- El almacenamiento en gran escala, mejora y uniforma la 
calidad de los productos, asf como la informaci6n de -
mercados. 

- Puede actuar como fBctar de estimulo para la producci6n 
y el consumo, estabilizando los precios, facilitando 
abastecimientos regulares y mejorando calidades. 

tratar los problemas del almacenamiento para productos d~ 
~ábles y_ perecederos, habrá que hacerlo en forma separada, -
yi que la diferencia principal para esos dos grupos de pro-
d~ctos ~grfcolas, radica en la necesidad de invertir más 
capital en el caso de los perecederos para prolongar ~u vida 
comercial (refrigeraci6n, preservativos, inhibidores de ger-
minaci6n, et~) La corta vida de estos productos determina -
un~ rotaci6n acelerada de los productos almacenados, lo que 
en relaci6n con el costo más alto de las instalaciones agra
va el problema del aprovechamiento econ6mico de las mismas. 

No está por demás señalar que la instalaci6n de frigorfficos 
requiere de conocimientos técnicos, avanzados, asf como fue~ 

tes inversiones de capital. Esta es una de las razones por -
las que compañfas extranjeras predominan en este campo. 
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. Una planeación adecuada para instalar nuevos almacenes para 
productos agrícolas durables y perecederos, requiere de est.Y, 
d~os que contemplen: 

Vo]ümenes medios de la producción en la zona de influ
encia del dep6sito a construir y proporción suscepti-~ 
ble de ser almacenada; distribución estacional de la -
producci6n del producto o productos que podrían ~ervir 
como posible ~lternativa en períodos de esca~e~ del 
producto principal. 

Ubicación racional de las instalaciones, analizando al 
ternativas posibles en centros de producción, acopio o 
consumo, asf como el análisis de los medios disponi--
bles de transporte. 

De los cambios en los métodos de producción y comercia 
lización que puedan hacer necesaria o innecesaria una
nueva construcci6n. 

Tipo de inita·laciones adecuadas que ~'.:.~~cesariamente 
sean las más modernas. · 

Condiciones de financiamiento del proyecto. 

~r~paración de personal calificado que vaya a manejar 
las bodegas o los silos que puedan garantizar el ~xito 
del proyecto. 

Cualquier falla en estas investigaciones previas, puede te-
ner consecuencias serias en el funcionamiento económico de 

·1as operaciones. 

Construidas las instalaciones, su funcionamiento económico -
·será más fáci 1 en cuanto se desarrolle un buen sistema de·;.!!. 
formación de mercados, pron6sticos de cultivos y normas o~i
ciales de calidad. 

La organización del almacenamiento responde al organismo que 
se dedique a prestar este servicio, que puede ser de: 

Productores agrícolas 



Cooperativistas 

Particulares 

El Estado. 
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almacenamiento por parte de los productores agrf~6las re
quiere de fuertes inversiones y un mfnimo de conrici~iento~ -
té~nicos. Ambos factores en los pafses subdesarrollados no ~

son ·favorables. ·al menos. para permitir a corto plazo el de·
sarrollo del almacenamiento. El agricultor, generalmente tr.!_ 
ta de vender inmediatamente después de levantada la cosecha 
]si es. que no la vendió al tiempo o a futuros) ya que~carece 
de capital. Sus escasos conocimientos técnicos no s6ri sufi~~ 
cientes siquiera para mejorar su producción, cuando ésta no 
se dirige a los productos de exportación. 

Los mejores prospectos para el almacenamiento los of.recen -
las cooperativas, en el caso de productos de alto valor, ya 

~que los productores tie.nen mayor sentido del progreso y dis~ 
ponen de u,,"a mayor capacidad financiera y visión cÓmerci al·,'~. 

ventajas que.ofrece este sistema de organiz~ 
ci6n~ en México no ha sido del todo satisfactoria, 1o misio 
se podría decir para el resto de los paises latinoamer-icános •. 

La forma más coman en estos paises, para el ~lmacenamierito; 

se ~~ r~ducido a un servicio de particulares con sus venta-
jas de gran eficiencia en la adaptación de condiciones vari~ 
bl~s y su desventaja de posibilidades para aprovechar situa
ciones extraordinarias en el sentido especulativo. 

En México, se ha decidido mejorar las condiciones de los pr~ 
ductores y consumidores a través del Estado (CONASUPO) en el 
almacenamiento de los productos básicos agrícolas (cereales 

.. ·'' y granos). Di cha intervención, ha si gni fi cado: 
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. ' 

- U~a mejora sustancial en la técnica. del almacenamie~t~~ · 

- Ha •~tabilizado los precios en el mercádo a,través de -
compras masivas en épocas de. cosecha, por medi6 del ~e-· 
canismo de precios de garantf~ y ventas de acuerdo a ~ 

·1os precios oficiales establecidos. 

- No obstante los logros alcanzados ~or esta tnstituci6~ 
se trabaja con déficits, por falta de eficienci•~ 

2.6. NORMAS DE CALIDAD. 

la normalización de un producto se puede definir como el con. 
junto de medidas tendientes a mejorarlo en cuanto a 1as cua
lidades que deba reunir como clase (papa blanca y papa amar_i 
lla, ganado criollo o ganado huasteco, ji tomate bola o jito
mate ~tiaje, etc.) y grado (sabor, color, gradós o condicio-
nes de humedad sobre todo para g~anos o cereales, etc.). 

Normalmente en los pafses de escaso desarrollo, los produ~-
tos se expen_den sin una previa clasificaci6n y selección,.lo 
que.no sucede en ec.onomfas más des.arrolladas, donde:existen 
incluso dependencias gubernamentales que se dedican a vigi~~ 
lar y controlar la normalización de los productos agrope~ua

municiosa y cuidadosamente. 

Para ser aceptables las normas de clasificación deberán d~ -
llenar determinados requisitos: 

- La calidad del producto deberá reunir factores que los 
consumidores consideran importantes. En el c•so del po
llo habrá quienes prefieran el de pigmentación amarilla 
en la piel, al de blanca; el huevo hay quienes se incl.i 
nan por el de yema roja al de amarilla o pálida, etc. -
Habría que señalar en este punto, antes de recomendar -
un sistema de clasificaci6n, el estudio de las prefereri 
etas de los consumidores en determinada región. -

- Los términos utilizados para las normas de clasifica--
ción se orientarán por el lenguaje regional. 

',J 
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Se d~berán incluir características de fácil identifica 
ci6n, como: tamafio, madurez y conformaci6n fisica de= 
los productos. 

Habrá que lograr el máximo de exacti~ud posible en la 
definición de los grados, ya que el problema de la ob
jetividad de las normas no es fácil de solucidnar. 

Cada grado deberá abarcar una porción suficientemente 
grande dentro de la producci6n nacional para que sea -
aplicable. Por ejemplo, si se recomienda un sistema de . 
clasificaci6n para granos segOn su contenido de hume-~ 
dad y se fija como primer grado un grano con menos del 
13 por ciento de humedad y se castiga el precio para -
granos que rebasen ese grado de humedad, es evidente -
que este sistema ha de desalentar a los productores y 
repercutirá en el precio obtenido por la cosecha. 

La fijación de las normas de clasificación en Latinoa
mérica ha quedado reducida a los productos de exporta~ 
ci6ri y a los sujetos a la intervención estatal en la ~ 
compra o almacenamiento, y se ha desatendido el comer
cio nacional de alimentos ~n cuanto a normas de clasi
ficación adecuadas. 

La CONASUPO ha avanzado en este campo en forma significativB 
~;con r~sultados satisfactorios como consecuericia de adetuad•s 

normas de clasificaci6n. 

El éxito de las normas de clasificación, depende mucho del -
"personal calificado en servicios de i nspecci6n. 

En cuanto. a las normas de calidad se refiere, habrá que uni~ 
formar las unidades de peso y medida regional, unificándolas 
con los pesos y medidas del comercio de todo el pais y en c~ 
da etapa de comercialización. 

En resumen, se requiere en la introducci6n de nuevas normas 
de clasificación, investigaciones sobre las calidades exis-
tentes de los productos producidos para el mercado, así como 
las preferencias que tengan los consumidores. 
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.Establecida la normalizaci6n de un producto, se requiere un·a 
investigaci6n continua, y las ventajas_redundarán en benefi
cio de productores, comerciantes y consumidores,ya que seri! 
m!s;·'fác11 la informaci6n sobre la situaci6n del mercado, las. 
preferencias de los consumidores tendrán un impacto ·directo . 
en. los precios pagados a los produttores, quienes p~drán,pri 
ducir exactamente lo que el mercado exige. 

"Tod•vfa existen en nuest~c pafs muchos obstáculos para gene~ 
ralizar sistemas"oficiales de clasificaci6n para todti~'los 

_productos agropecuarios. Entre los más importantes están: 

Oferta y demanda bastante dispersas~ poca concentra--
ci6n de muchos productos durante su comercializaci6n; 
bajo poder adquisitivo de .la mayoria de los consumido
res. 

Precios oficiales que no permiten a los productos dif.!1_ 
renciarse segGn las cali~ades. 

Falta de personal calificado, etc. 

Los PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO •. 

:precios, cuando se les permite actuar en libertad, iridi~ 

a los productores de productos agrfcol~s que produ~ir ~ 
en·que cantidades. Las alzas o las bajas de los precios de·-

' dfchos productos llevan a los productores a expander o redu
cir su ~roducci6n siempre en sentido inverso. Es decir, que 
una alza de precios de un determinado producto inhibe 1• de
manda por el mismo de la poblaci6n consumidora, en cambio -
~na baja de los mismos lleva a demandar una mayor cantidad -
de ellos, de ahf que los precios dirijan la producci6n agro
pecuaria. 

Ahora bien, el impacto de un cambio en la demanda sobre los 
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.~~ecios y el consumo de un producto depende tanto de la elaA 
tici.dad de .1 a demanda como de 1 a oferta. 

Elasticidad= ·camb!o porcentual en la cantidad. 
. cambio porcentual en el precio. 

Para la agricultura en su totalidad la demanda es menos elá1_ 
~ica para cada uno de los productos agrf~olas considera~os -
separadamente. En esto ha de influir la sustituibilidad de -
un producto por otro. 

~a demanda de alimentos en conjunto asf como la oferta ~e -
los ~ismos se expresan, generalmente. de manera rigida e 
inelástica. Por mis que se demanden alimentos siempre habrá 
una cahtidad lfmite, no obstante que se registren aumentos ~ 

mayores de sus respectivos precios; por el lado de la oferta 
se podrá ofrecer una cantidad determinada de alimentos hasta 
un punto, aunque sus precios se vean incrementados. 

se puede ver, la reacción de los precios de los produc~ 
tos .. a cambios en la oferta y la demanda se pueden dar d.e ma
nera bastante fuerte. Aunque existen ciertos productos, cuya 
reacción puede ser cfclica, por demoras que tiene la pfoduc
ti6n •nte cambios de la demanda. 

Si se consideran los movimientos cfclicos en la producción y 
por ende en los precios de productos agrfcolas se obser.va ,.:.. 
que fluctúan con cierta variabilidad de un año a otro. Di--
chos cambios son esencialmente irregulares ya que dependen, 
~ntre otras cosas, de las condiciones climatológicas y éstas 
a su vez influyen fuertemente en los rendimientos ffsicos. 

En realidad los perfodos cfclicos son con frecuencia más la~ 
gos que un año, al comprender términos mayores a ese lapso. 
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Los moy1m1entos estacionales comprenden periodos menores d~ 
u~ afio. Para este tipo de movimientos se dan tres explicaci~ 
nes. 

Estacionalidad de la oferta. Caso de mayor frecuencia 
en paises con un bajo nivel tecnológico. 

Estacionalidad en la demanda. Que se da en paises o -
regiones con una fuerte estacionalidad climatológica.· 
El .clima de nuestro pals se ve poco sujeto a este ti-
po de estacionalidad. · · · 

Relaciones complementarias o sustitutivas entre cier
tos productos. Poco investigadas en México • 

•. La estacionalidad de la oferta de los productos da oportuni
dad para que los agentes retengan parte de la oferta super-
flua para tiempos en que se haga escaso el producto, lo que 
les da oportunidad para subir su precio y resarsirse .del c~~ 

to por servicios de almacenamiento. incluida la depreciación 
del capital invertido; o bien para acaparar y especular pos-

··teriorriíente, hecho que se ve con mayor frecuencia en nuestro 
paf~-- Ca~6 en que la escasez temporal de un producto unida a 

·1 as facilidades de almacenamiento 1 leva a los intermediarios 
a retener la producción y especular con ella para obtene~ ga 
nancias extraordinarias (prácticas monopollsticas): 

Las fluctuaciones de precios ~ muy corto plazo se pueden re
gistrar dur~nte el curso de un mes. una semana un dia y ha~

ta en horas, como se verá en cuanto se toque lo relativo a -
la fijación de precios en la central de Abasto de Ixtapalapa~ 

Dichas fluctuaciones de precios para frutas y hortalizas re~ 

ponden al flujo de clientes y variacionaes climáticas, diff
ciles de evitar. 

En un sentido general, las fluctuaciones que registran los -
pre_cios de productos agropecuarios, inciden negativamente en 
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los ingresos de los productores, obstaculizan el desarrollo 
de 1.a demanda y hacen aan más diffcil el uso 6ptimo de las -
instalaciones de industria1izaci6n, o sea, que incrementan -
los costos de la industrializaci6n de los productos agrope--

. cuarios; 

2.8 EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS EN LA CENTRAL DE ABAS
TO DE LA CiuDAD DE M~XICO. 

Existe la idea generalizada de que la formaci6n de precios -
se da como consecuencia de la acci6n recfproca de. la ofert~ 
y la demanda en absoluta libertad sin coacci6n de ninguna de 
las pártes, lo que es particularmente cierto cua.ndo se está 
en un mercado libre de competencia perfecta, caracterizado ~ 

por la usencia de presiones en el precio de un producto por 
:.parte de los oferentes. Pero los agentes que intervienen en_ . 

. el establecimiento de los precios en la Central de Abasto- -
circunscriben esa idea a la esfera de su acci6n lacas¿ ~ara 
justificar su presencia en un mercado que pret~nden sano, -~ 

cuando su comportamiento sigue lineamientos de control, por 
el lado de la oferta?. 

En_ la Central de Abasto ~e la Ciudad de México, como en cual 
quier otro mercado, la oferta y la demanda se ajustan a tra
vés del precio con las agravantes del caso, que particulari
zan al mecanismo de precios de ese centro de distribuci6n y 
abasto. 

Aht, lo común es que los oferentes afecten el precio, en --
cierto grado, del producto que comercializan, desde el que -
manipula el mercado de un producto, vfa oferta, (mercado mo
nopólico); los que ofrecen un producto parecido más no idén
~ico (mercado de competencia monopolfstica); hasta los que -
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confo~man un mercado de tipo oligopólico en que un reduc~do 
número de oferentes de acuerdo a las espectativas del merca
do y al ~o~portamiento de sus competidores, fijan los pre---
clo~ para el bien en cuesti6n. 

Los precios de los productos agrfcolas de carácter perecede
ro, dependen de varios factores que influyen en su formación 
desde que los productos son hecho de producci6n y transacci,Q_ 
nes en el campo, hasta que pasan por un largo recorrido, in~ 

ludible la ma~orfa de las veces, de intermediaci6n sucesiva 
que los encarece desorbitadamente e incide directa y negati
~amente en su consumo final. 

Entre los factores determinantes de los precios, se tienen: 
el tipo de mercado que influye, a su vez, en la naturaleza -
de intercambio; la presencia de intermediarios no indispens~ 

bles_para el canal de comercialización; el grado de eficien
cia de- los intermediarios indispensables para un canal d~ c,Q_ 
mercialización; el volumen de ventas de cada uno de los in-
termediarios que integran el canal de comercialización, por 
el cual. pasa el producto hacia su destino final, etc. 

Como determintes de la oferta se pueden citar: la falta de -
programas ·agricolas que garanticen una afluencia coritfnua y 
~e~uláda de productos en el mercado; la presencia de fenóme
nos ~eteorológicos de dificil predicción; la segurida~ en la 
tenencia de la tierra; costos de producción; gastos de inteL 
mediarías, etc. 

En los determinantes de la demanda se incluirían: el aumento 
de la población; el nivel de ingresos de los consumidores; -
los gustos y preferencias de estos; el precio de los bienes 
sustitutivos y/o complementarios, etc. 
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Como·interesa para efectos del presente capítu.lo, tratar.,lo 
que ocurre en la. Central de Abasto en la fijación di pr•cios 
de los perecederos, a continuaci6n se habrá de describt~' la 
mecánica que siguen los agentes en el establecimiento de 1as 
cotiza~iones de los productos en cuesti6n. 

Los precios que corren a diario en esa central de abasto, VA 
ifan con un dinamismo extraordinario y sus cambios se torn~~ 
ron bruscos en lapsos hasta de 30'minutos, situaci6n que de
pende del comportamiento de la demanda ante u~a oferta .con~
trolada por quienes practican el monopolio de productos cdn 
fines de carácter especulativo. 

Los principios a que obedece el alza o baja de precios, son 
elementos fundamentales en el quehacer cotidiano de los agen. 
tes que se reunen en los andenes, bodegas, estacionamientos 
del eje alimenticio más importante del país, para real izar. -
·sus actos comerciales. Asf, todos saben, de manera empírica 
que el alza de precios se relaciona directamente con la. esc-ª. 
·sez, es decir: u"· .cuando algo está caro es porque no lo hay." 

. Que la ~~ja de precios se da por falta de demanda, d bien: -
" ••• porqui hay muchos productos en el mercado y ni quien los 
compre" •. Palabras textuales de los comerciantes al ser entr~ 
vistados. 

~~escasez real o ficticia de productos, provocada por la-~ 
pr~sencia de los factores ya mencionados, hace _que los pre-
cios se disparen y repercutan, directamente en la ecoriomfa. 
y lo más grave, que afecten los raquíticos niveles aliment.i 
cios de los sectores con menores ingresos. En este mercado, 
se aunan a la inflación galopante que padecemos, las prácti
cas especulativas de que son objeto los perecederos por qui~ 
nes los manejan y controlan desde el campo; se podria seña-
lar ~in lugar a equivocarse, que este factor es el de mayor 
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i~fluencia en el. alza de precios de todo~ los mencionados. 

En e.l mercado.que.ocupa nuestra atenci6n,. existen diversas· 
m~~anismos para establecer precios, desde aquel en que el :;.~ 
-. .. . 

pretio se fija por personas comisionadas por la uni6n qtie ~~ 
agrupa a los cosecheros de papa del Estado de M€xtco, hasta 
los agentes que imponen precios en condiciones francamente-· 
mÓnopoffstica's, como en el caso de los comerciantes .al .di;tt(l
lle que se ponen de común acuerdo para unificar pretiós de.:;. 
los productos relacionados con el giro que manejan_ 

Ltis .coti~adores de papa, caso único, en la Ciudad de H€x;co· 
se han unificado con los bodegueros en peque~a escala, con ""•· 
el fin de hacer frente a las grandes monopolistas, acaparad.Q, 
res y "coyotes"; entre sus funciones están el de fijarle pr~ 
cio ~ l.a papa de acuerdo a las distintas clases y variedades 
que se comercializan en el acto. 

TambHn, tienen el cometido de informar a los produCtores·_ 
por lfnea telef6nica, sobre las condiciones del' mercado~·y "'." 
recomendar si se envfan más camiones o se retiene la prodti~-
ci6n en su lugar de origen, de acuerdo a las espectativils -.,. 

. del mercado. Cabe reconocer que no todos l.os cot:izadores son 
leales a la agrupaci6n o unión que represen.tan, ya que en .. ·.;;. 
ocasiones se amafian con intermediarios fuertes, o bien, en:;. 
ga~an al productor indicandole distintos precios a los que -
cotizaron el producto. 

El caso anterior se sale del esquema de precios de este mer
cado de distribuci6n y abasto, y solo ocurre con los produc
tores de papa del Estado de M€xico, porque cuando entra el -
producto de otros estados como es el caso de Puebla o Vera-
tiuz por citar a los de mayor producci6n, vuelven las cotiza 
ciones a tomar su cauce normal implantado por los grupos de 
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.. fuerza y presión económica. 

la ·mercancía no viene consignada a un bodeguero •. el -
pone los precibs a los productos al contrat~r las ca~· 

ga~ o .camiones que entran al mercado, (al definir al "coyo-
te" anteriormente, ya nos ocupabamos de sus funcione.s como :.:. . 
cotizador) dichos agentes, se valen de maniobras mañosas. e~ 

.ap~r~encia ~bsurdas para obtener jugosas comisiones y ro-son 
pocas las veces en que han vendido barato para "quebrar" pre 
cio~ .y obtener ganancias que se antojan estratosféricas. 

La influencia que han ejercido las 29 familias que han con-
trolado este mercado que se solidificaron en la Merc~d~ es -
determi~ante. sobre todo en el renglón de los precios. éstas 
familias est5n formadas por personas de gran poder económico 
tjue deciden el precio pagado al productor y el que corre en 
esta central. mediante actos especulativos que dañan severa

ª la economía nacionai. 

extraño oir hablar del rey de la fresa. del aguacate o 
de cualquier otro producto, para señalar a quien controla y 

manipula el mercado e impone precios casi a su libr~ albe--~ 

·drfo. 

que la desastroza anarquía de precios, así como de -~ 
los mecanismos o sistemas a que obedecen. son la consecuen-
cia lógica de una e~tructura comercial deformada. resultado 
entre otras cosas, de la serie de leyes, reglamentos, orden~ 
mientas y costumbres desarticuladas y hasta contradictorias 
que gravitan como viejas rémoras de la economía nacional. 

Entre los elementos de mayor importancia que se consideran -
para fijar el precio de un producto estan: 
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la demanda; 
las existencias; 
su grado de madurez y perdurabilidad; 
las tendencias de la producción agrícola; 
las espectativas de lo que viene consignado a los 
degueros; 
las espectativas de lo que se supone llegará como ofe~ 
ta libre y 
las tendencias de las cosechas. 

La demanda se puede percibir a través del detal 1 i sta, por s_u 
experiencia personal de acuerdo a las variaciones semanales 
y estacionales de éste. Asf como por los voldmenes que 6om-
pra o demanda y los precios que está dispuesto a pagar. 

El regateo es en este sentido, muy importante ya que si el ~ 

detallista paga un precio más alto, o bien acepta el que s~ 
)e impone, lo hace en raz6n directa de la de~a~da que· tiene 
y vice.versa. Con estas nociones que aporta el detallista ·al 
bodeguero sobre 1 as variaciones cíclicas, se estima el grado 
de facilidad o dificultad para realizar sus mercancías: 

De acuerdo al grado de existencias que tiene el bodeguer~. -
sobre todo de la información que posee en conjunto con los -
otros, influyen de manera determinante para estimar hasta~
que punto le conviene o no, traer ciertas hortalizas. Si ·las 
existencias son altas, el precio tenderá a la baja; en el c~ 
~o de que sean escasas el precio será más alto. Siempre en -
función de la demanda. Va que si la existencia es red~cida y 
la demanda es baja, los precios seguirán bajos. 

El grado de madurez de los productos en tanto son realizales, 
afectan de manera sensible al precio. La tendencia es a ven~ 
der aquellas cuya vida comercial es corta en relación a la --
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oferta de los introductores libres. 
Se toma en cuenta la etapa del ciclo agrfcola en que se én-~ 
cuentra ¿ada hortaliza. en cada una de .las regiones donde se 
cu)tivan, tamb~én el volumen de producción que se •spera te~ 
·ne~ a fin de saber si la cosecha de cada hortaliza tiend~-é~ 
ese momento a aumentar o reducirse • 

. E~ bodeguero recibe diariamente hortalizas que le-son 
nadas, además de llevar buena cuenta de los volúmenes 
han de llegar y de la calidad que tienen, elementos qué jun
to a la estimación de lo que espera tener en los próximos ~
dfas, han de conformar el precio. Acordado este, se _comunica 
a l~s "coyotes" para que se encarguen de que se acate. 

Para los productos que se introducen libremente, la fijaci6~ 
del precio es bastante rfgida, pero ligeramente elástica p~~ 
ra los que adquiere cada bodeguero a través de sus agentes ~ 

. que 6peran en las regiones productoras. 

,El hécho de que estos factores se considerén 
del precio, no implica que se discutan o se comenten entre ~ 

l~s bodegueros, sus existencias, su grado de madurez .o ~us -
~s~ectativas de la mercancfa de que se trate, simplemente -
opin~n a que precio se va a comprar. No todos los bodegueros. 
tiénen un dominio equivalente de la información o igual 
ridad, los hay con mayor y menor influencia. 

Esta central desempeña funciones de bolsa de cotización, s6~ 
lo que las informaciones no son abiertas, pues no trascien-
den más allá de los bodegueros, sus ayudantes e intermedia-
rios y pasa mas distorcionadl a introductores y a los pro--
pios productores en su lugar de origen. 
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Si bien la fijación de precios se da en los término~ aludi-
dos, .éstos se verán incrementados por los impÚestos de carás_ 
ter municipal y estatal pagados por el productor; los pagos 
que tienen ~ue hacer los tran~portistas en las diversas c•s~ 

tas fiscales instaladas a lo largo de las carreteras, trámi
tes que ha menudo se convierten en fuertes exacciones, .i l íc.i 
tas la mayorfa de las veces. Cuotas "mordida:;" a funciona---: 
rfos veriales de transito federal y de las loc~lidades donde 
se introducen los productos hasta su destino final. 

2.9 MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN (CASO PRACTICO), 

Respecto al particular, el Fideicomiso para la Produccidn y 
Comercialización de Productos Agricola Perecederos (ya ~esa
parecido) realizó investigaciones directas en varios centros 
productores y en la central de abastos de mayor importan~i~ 
del pai•, en su tiempo, La Merced. El ejemplo aan es válj~o 
y los datos del cuadro que se reproduce no se ven sustancial 
mente alterados por el cambio de domicilio de la central y -

... las. condiciones que han prevalecido en el campo. 

Comunmente se cree que los mayores márgenes de comercializa
¿i6n se dan en la Oltima etapa del proceso, es decir: entre 
el medio mayoreo y el menudeo (entre el detallista y el con
sumidor final), sin embargo esto no es preciso. Si seguimos 
la secuela entre el precio de introducción y el de medio ma
yoreo (ver columna 4) del cuadro 17. Advertimos que los már
genes se dan entre un mínimo del 50% y un máximo del 95% y -
que la salida de los productos de la central para su venta -
al menudeo reporta márgenes de un 50% como mínimo y un 100% 
como máximo (columna 8). En cambio, si contrastamos los in-
crementos entre los precios pagados al productor por la ven
ia de su producción a futuros y los precios de introducción, 
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vernos incrementos mínimos de un 190% y de 4251 como rnáx.imo -
(columna 1). 

Cuarido ·lá producci6n se realiz~ {se vende) ~n el momerito de. 
la ·cosecha existen incrementos, entre el preCio de introduc.: 
ci6n y· el pagado al produc.tor, mínimos del 55% y de un· 95% .:· 

como máximo (columna 2). 

Entre el precio de introducci6n y el precio rural se ri~is~~ 
tra~on incrementos mfnimos de un 301 y de un 501 máximo (co
lumna 3). 

El margen total de incremento de esa central, hasta el medio 

mayareo, respecto ~l precio pagado al productor que.~ende a 
futuros, alcanz6 incrementos porcentuales mínimos del 3301 y 
del 9301 como máximo (columna 1) y del productor que vende -

~pocás de cosecha los márgenes correspondieron del 1301 -
·al· 280% (columna 2). 

As~. cuando el productor vende a futur6s, el pre~io de medi-0 

majofeo. le representa entre el 101 al 201 (columna 6) y del 
precio al consumidor representa del 51 al 151. E~ ~~~ir~ q~e 
di ~ada peso que paga e~ consumidor final este tipo deyro-

~~ctores reciben de 5 a 15 centavos y los q~e venden á la c~ 
secha perciben de cada peso de 10 a 30 centavos. 

·;.' 



CUADRO. 17 

VARIACIONES PORCENTUALES PROMEDIO Etl EL PRECIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PERECEDEROS 
EN LAS DIVERSAS FASES DE INTERMEDIAC!Otl 1 

A=100:; e= 1 oo::: C=lOO;; 0=100~ E=lOO::; F= loo;; G=l00% 

FASES ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7 ) 

Mm. Max. Min. Max. M1n. t~ax. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

A.Al Productor (venta a futuros) 2 100 100 55 35 45 30 35 20 30 15 20 10 15 5 

8.Al Productor (época cosecha) 185 270 100 100 85 !30 65 50 50 35 45 25 30 10 

C.Rural 3 220 350 120 130 100 100 75 65 60 45 50 35 35 15 

O.De Introducción 4 290 525 155 195 130 150 100 100 80 70 70 50 45 25 

E.De Mayo reo 360 740 195 275 165 210 125 140 100 100 85 70 55 35 

F:oe Medio Mayoreo 430 1 030 230 380 195 295 150 195 120 140 100 100 65 50 

G.De Menudeo 650 2 060 350 760 295 590 225 390 180 280 150 200 100 100 
FUE~'TE: Invescigaciones Directas. 

:¡; 
Incremento 
I nter-fases 

(8) 
Mln. Max. 

85 170 

20 30 

30 50 

25 40 

20 40 

so 100 

1 Los porcentaj~s mínimos y máximos de incremento neto en cada fase de la com~rcialización,expresados en la columan(S), están 
estimados en términos promedio para la generalidad de los artículos, y var!3n naturalmente de acuerdo a: el articulo de que 
se trate, la situación socio-económica de los pequeños y medianos agricultores, la zona de producción en donde se opera y -
la época del año, según exista una situaci6n generalizada de abundancia o escasez del producto en el mercado. Por otra parce 
dichos porcentajes están redondeados, ya sea a números redondos o hasta 5 unidades. 

2 Esta fase de la comerciali~ac~on,se presenta más aguda en perjuicio del productor:cuando se trata de frutas (ventas a futu-
ros por varios años) o de productos altamente perecederos, como el jitom~tc principalmente. No existe en algunas zonas del -
país.ya sea porque se trata de productores de agricultura com¿rcial o porque la práctica usual y generalizada consiste en 
el pago de interés usurario~Sin embargo., en este últit:i.o caso el result.:ido es el raismo,en ténninos del precio al productor,debi 
do preciSamence a los pagos del interés. -

3 En el caso oe productos altamente perecederos, el precio rural es si~ilar al precio al productor en época de cosecha. 
4 En el caso del jitomate. este precio de introducción no existe, dc~ido principalmente a que la casi totalidad de la produc-

ción que arriba diariamente a"La Merced" .ya cst.5 corr.prada previ.:ir:lence por los grandes mavoristas, o bien ya se encuentra com 
prometida con ellos y además de que en este producto esc.á muy gcner.:ilizada las ventas a ~omisión. En tal caso el precio corre.!. 
pendiente se conoce como de "reparto" y equivale al precio de mayoreo. 
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CAPITULO 3 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION EN LAS 

REGIONES PRODUCTORAS Y CENTROS DE CONSUMO 

3.1 COMERCIAUZACIÓN EN LAS ZONAS PRODUCTORAS * 

el campo mexicano presenta graves contrastes, an 
te una agricultura moderna y comercial que se practica 'en ª.!!!. 
plias 'extensi.ones de tierras de riego, coexisten formas de·;.. 
producci6n ~grfcola atrasada y marginal en tierras de' secano 
.cultt~adas por una multitud de productores con. reducidas di
.m~nsiones. carentes de apoyos financieros, obras de•1nfraes-
tructura y recursos t~cnicos; circunstancias que deprimen -
sus .volúmenes de producci6n y productividad que los desvinc_!! 
1 an del mercado el cual se les torna cada vez más. lejano y 

opaco. 

* Se tomó como base para la elaboración de éste capítulo, el 
trabajo realizado por Luis Lesur para la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASUPO) dada su sistematiza
ción y peso analítico. Fue complementado con otros traba-
jos ampliamente documentados y experiencias personales r~ 
cogidas en diversas investigaciones de campo, realizadas 
por el autor. l 
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S~gfin consta en varios estudios, base del presente trabajo, 
~~e realizaron distintas instituciones a propósito ~e l~s. ~~ 

problemas que plantea la comercialización de los productoi ~ 
agrfcolas que llegan a la Ciudad de México, en un radio.de -
500 Kms. de éste gran centro de consumo; la agricultura que 
se ~ractica en esa área cae en lo que se ha denominado agri-, 
cultura modernizada y agricultura de transición, excepcional 
ment~ se observaron casos de agricultura tradicional. 

Si bien por un lado la generalidad de los productores agríe~ 
las que tienen extensiones mayores de 10 has. emplean técni
cas modernas de cultivo. cuentan con maquinaria agrícola, -~ 

obras de infraestructura y acceso al crédito oficial; por -
otro, están aquellos que poseen extensiones menores de $has., 
carentes de recursos necesarios para intervenir con sus red~ 
cidos volfimenes de producción en el mercado. 

Así, se contó con las experiencias de ejidatarios, peque~o• 
y grandes propietarios cuya posición económica los tipifica. 
como fuert~s; con cierta estabilidad y económicamente débi
les. P~sici6n de fuerza que les ~rinda oportunidad~s o loi -
limita en la esfera de la comercialización de sus productos 
al relacionarse con los demás agentes que intervienen en el 
proceso y con los factore~ que influyen de manera det~rminan 
te en él, entre otros: la elección de cultivos, el ·ciéditd, 
la organización de los productores y las distintas modalida
des de venta. 

Por tanto, se analizaron procesos de comercialización en va
rias regiones productoras ubicadas en los estados de México, 
Morelos, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán, 
Veracruz y en el propio Distrito Federal, así como en aque-
llas regiones frutfcolas que cubrió la Comisión Nacional de 
Fruticultura (CONAFRUT). 
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Respecto al número de productos hortícol as, se v-i erori 
tal'de 56. 

Esqu~_mátfcamente los procesos de comercialización de este t{_ 
po de productos comprenderían a los productores, comprador~s 
rurales, bodegueros de los grandes centros de consumo, ·prin
cipalmente los de la Ciudad de México, detallistas y consumj_ 
dores. Co_n excepción de los que ocupan -los eYtremos, los de- -
más juegan el papel de intermediarios. Por ejemplo, aquellos 

.que realizan servicios de transporte y/o almacenamiento, que 
pudieran darse como actividades separadas o bien realizadas 
por los denominados "fuertes", generalmente bodegueros de -
los imporfantes centros de consumo. 

3~1.1 PRODUCTORES, 

Según Ernest Ludwig Littman* "El mercadeo (comer_cializaciónJ_' 
·es un proceso que comienza con la decisión de los ·agriculto·-- ---,-:cc·-

res de pr6ducir productos agrícolas vendibles"~ esta decisi-_· 
ón, se ve limitada pot una serie de c6ndi~ionantes que ha-~~ 
brán de influir decisivamente sobre el productor para que ~~
cultive tal o cual producto, desde las que le imp6ne la.pr~-
pia naturaleza; la tridición agr'icola de la región; la_.rota-
ci6n,- compatibilidad y simultaneidad de los cultivos;' el ac-
ceso que tenga al crédito y por consiguiente a los insumos; 
un mercado seguro o bien las presiones que ejercen los ~en--
tres de consumo vía demanda; pero, sobre todo, la redituabi-
1 idad que le proporcionen los cultivos. 

Sin lugar a dudas la redituabilidad de los cultivos tiene el, 

* Ludwig Littman, Enest. "Apuntes sobre Mercadeo Agrícola. -
_Escuela Nacional de Agricultura. D•partamento de Economía 
Agricola. Chapingo, M~xico, 1968. 
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mayor peso en la decisión del productor, redituabilidad que 
se expresa en función de los costos para producir un produc~ 
to y el precio de venta que alcance en e] mercado. 

Sucede, y es lo coman, que si un producto alcanzó un buen ~

precio en el mercado, acciona como fuerte incentivo para que 
el productor tienda a cultivarlo, lo que lo lleva a cambiar 
de un a~o a otro sus sie~bras, si lstas no son perdurables: 
En consecuencia se dan fenómenos de sobre pro~ucción que no 
aguanta el mercado, cuya repercusión .directa se manifiesta -
en .el desplome de precios y en ocasi6nes hasta ser incostea~ 
ble el gasto de la cosecha, por lo que muchas veces se deja· 
tirada en el campo. 

Al siguiente a~o. se da el caso de que pocos agricultores -~ 

cultivan el· producto, por tanto el mercado observa una ofe'r- . 
. ta rígida e inelástica por lo que el precio tiende a la alza. 

También, suele ocurrir, que las calamidades climatológicas.~ 
plagas~ deprimen sensiblemente las cosechas, con lo que se -
pr~v¿ca una escasez real del producto y su precio se eleva -

·por arriba del que hubiera alcanzado de haberse cosechado t.Q. 
do. 

No obstante que el agricultor está atento a los precios que 
r•gistra el mercado de un determinado producto y al nOméro -
de productores que van a sembrarlo, para tener cierto grado 
de certidumbre, el panorama se le presenta nebuloso, de man~ 
ra que cuando quiere tomar medidas para regular su cosecha 
ya no está a tiempo. 

Es regla general que los agricultores de una misma región no 
estén enterados de que en otras zonas distantes se siembre -
lo mismo, en la misma temporada y para el mismo mercado. 
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En raras ocasiones se pueden prever la abundancia ó escasez 
de un prodticto, tal es el c~so de la Asocia~i6n de Produ~tu~. 
res de: Semilla de Papa del Valle de Toluca, que de.acuerdo~ 
las condiciones de los mercados nacional e internacional, r~_ 

gula las ventas de semilla antes de la siembra y sobre las -
caritidades asignadas. la superficie destin~da al cultivo de 
cada uno de sus socios y por ende su prot1ucci6n. Tal mecani~ 

.m¿ garantiz• buenos precios y evita riesgos de sobre produc:. 
ci6n. 

Lo expresado lineas arriba no hace m~s que subrayar el hecho 
de q~e existe falta de información a nivel de zona. regi6n y 
naci¿nal. sobre lo que se siembra, el volumen que se piensa 
cosechar, ya no se diga de los precios y las cantidades de--

·, mandadas. 

rie ah{ que sea impostergab)e la creación de un Sistema Naci~
nal. de Información de Mercados, que incluiría evidentemente 
Ía .inf0rmaci6n oportuna _de las intenciones de 'cultivo por·-:__ 
parte de los agri culto res. así como el volumen a· producirse •. 
lo.que' darfa paso a la planeaci6n de cultivos y a la regula~ 
ici~n en el abasto del mercado. 

Asimismo, se plantea la necesidad de organizar a lo~ produc
tores·· en. unidades socio-económica~. sean uniones. cooperáti;. 
vas. asoci'aciones locales y regionales que les permitan reg!!_ 
lar sus respecti~as produccione~ de acuerdo a 1as espectati
vas del mercado; gestionar créditos en forma colectiva Y_ por 
co~~iguiente la compra de insumas; maquinaria y asistencia~ 
técnica (extensión agrícola) así como los gastos que requie
re la comercialización de sus productos. 
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3.1.2 CR~DITO. 

Al ~ablar de la posici6n econ6mica de los productores y el -
papel que juegan en la esfera de la comercializaci6n.al rel~ 

cion•rse con los otros agentes que intervienen en el proceso 
y con los factores que lo influyen de manera determinante. -
~e destacaba al crédito como uno de sus elemento~ rectores. 
Así, el financiamiento para fines exclusivamente agrícolas o 
bien personales de quien lo solicita, se constituye en motor 
de la producción y del mercadeo de los productos. 

Según se desprende de las fuentes de consulta, referidas a -
las regiones consideradas, excepcionalmente existen product~ 
res cuya autosuficiencia econ6mica les permite solventar to
dos .sus gastos sin acudir al crédito. Generalmente se trata 
de productores con grandes fincas y con recursos suficient~s 
.Para emplear los mejores insumos para sus cultivos. 

No obstante, muchos de los agricuitores denominados fuertes, 
.acu~en al crédito, más para financiar operaciones de.car4c-
tef mercantil, que para sus logros agrícolas. 

Ta~bién, exist~n productores que no requieren hacer uso del 
crédito dada la posici6n ventajosa que les dej6 el ciclo an
terior·. Saldrían de este grupo para agregarse a la mayorfa· -,· 
de los solicitantes de crédito, aquellos que no obtuvierori -
los recursos nece~arios en el ciclo pasado, para cubrir los 
insumos que requieren sus parcelas en otro ciclo. 

Se estima que entre un 80 y 90% de los agricultores acude a 
solicitar crédito y entre un 10 y 20% lo hace en institucio
nes de carácter oficial, el resto recurre a los mayoristas o 
comerciantes locales, a los bodegueros de la Ciudad de Méxi
co, medieros, arrendatarios y empacadoras. 
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Las netesidades crediticias del pequefio productor agrfcola, 
que no .es sujeto de crédito oficial. lo obligan a vender o a 
comprometer su producción con los intermediarios aludidos a 
precios excesivamente bajos, en el momento o antes de la -~

siembra o cuando la fruta se encuentra en estado de flor.Op~ 
raciones que no revisten un carácter legal, resultan jugosas 
para el comprador que hace cálculos gruesos de los futuros -
rendimientos por hectárea o huerta, por los que paga la mi-
tad del precio que considera justo el agricultor, generalme~ 
te menor al esperado de la producción en épocas de cosecha . 

. Este tipo de prácticas crediticias abusivas y usurarias por 
parte de los mayoristas o bodegueros se llevan a efecto, co
mo se comprenderá, cuando el productor se encuentra en situ~ 
cienes económicas apremiantes, generalmente de carácter per
sonal y que los prestamistas aprovechan en su beneficio. 

La compra a futuros, se puede realizar mediante pago·s par-ci~ 

les ·normalmente utilizados por el agricultor para la adquis_i 
ci6n de insumos destinados a la producción, o bien en un so
lo pago. En el primer caso los anticipos se hacen en peque--
~as cantidades hasta la mitad del valor esperado de la pro~
ducci6n y ahl se detienen, hasta que llega la época de cose
cha y el comprador tiene una idea más clara de los precios -
del mercado. Si los precios resultan menores, mayores o igu~ 

les a los esperados, comienza a cosechar sin hacer partfcipe 
al agricultor de las utilidades adi~ionales en caso de habe~ 
las. 

Se calcula que el precio que recibe el productor fluctúa en
tre el 30 y 45% del futuro precio rural y del 5 al 15% del -
futuro precio al menudeo en los medios urbanos. 
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Los lineamientos por los que se rigen 
banca oficial, son obviamente distintos, FUesto que los .pri~ 
meros· al inclinarse por el lucro no les interesa hacia donde· 
se canaliza el dinero que facilitan con tal de atar la pro~

ducci6n. 

No obstante que el tipo de arreglos le son 
tor, este se ve obligado a contraerlos por necesidad, algún 
desacuerdo que manifieste o incumplimiento del contrato, ca
si siempre verbal, le puede acarrear serias consecuencias, -
incluso con los bodegueros ligados al comercio local y regi~ 

nal. Perder una "buena relación" por incumplimiento de lo -
pactado con el prestamista, significa dificultades para com
prar fertilizantes, insecticidas o víveres y combustibles -
dentro de la localidad. 

Entre otras formas de financiar la producción está .la práct! 
ca de sembrar la ·tierra a medias. entre el productor que po.::. 
ne la tierra y su mano de obra personal y algunas veces fam.:!_ 
liar, en tanto que el mediero proporciona los ~nsumos para -
ir a medias en las utilidades que deje la produc¿i6n. Cuando 
el mediero es dueño o usufructuario de la tierra, la da a ~

ttabajar al verdadero productor a grícola el que se obliga a 
pagar una renta en t~rminos de lo que hubiera ganado el prb
pietario en caso de haberla cultivado. Este pago de la renta 
se traduce en que el dueño se queda con la mitad, la tercera 
o cuarta parte de la producci6n. 

Entre las operaciones a futuros y la siembra a medias, exis
te una diferencia fundamental. La primera de establecer un -
compromiso futuro sobre la producci6n y la otra sobre el gr~ 

do de avance de la siembra, de cualquier manera ambas opera
ciones tienen por finalidad asegurar "atar" la pro~ucci6n. 
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Por regla general la compra a futuros se hace por ciclo agr.f 
cola. sin embargo existen compromisos con los produc·t-ores .:_ 
por dos, cinco y diez a~os. sobre todo cuando los cultivo~~ 
presentan pocos riesgos para el comprador, caso en que se e~ 
cu~ntran gran cantidad de frutales. 

Las compras que efectGan los mayoristas y bodegueros ~•tán -
en relación a la huerta, al árbol o a la mata y no. por tonel~ .. 
je, los que les da opción de subestimar la producción en té.r: 
minos de volGmenes, calidades y precios. 

Las empacadoras también practican la compra a futuros, dan -
crédito de avío y sirven de aval ante una institución baricá- .. 
ria para que preste a los peque~os agricultores, aunque se -
dan casos en que éstos al estar organizados en sociedades -
gestionan sus mismos créditos. 

Si la empacadora contrata a futuros. establece un precio., de 
compra mayor -al esperado en el 1 ugar y el préstamo 'se liace- -
en partidas. La primera para garantizar el compromiso y las 
siguientes hasta cerrar la operación con la entrega del pro
ducto en la empacadora. 

-Sf el crédito es de avío, generalmente se otorga a intereses. 
equivalentes a los bancarios, o si se da en especie, se ha -
ce a precios menores a los que tienen los insumos en la re-
gi6n. 

Si el precio que se pactó a futuros resultara por abajo del 
que se registra en el momento de la cosecha, las empacadoras 
pueden alterarlo para ese cicJo agrfcola o bien acordar un-~ 
precio más elevado para el siguiente, así la deficiencia de 
uno se compensa con el exceso de otro. 
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Entre las razones que se dan para que el productor no acuda 
a las fuentes oficiales de crédito y recurra en busca de los 
mayoristas y bodegueros, es que !stos aparecen en el mome~to 

oportuno y en el lugar de la producci6n, en tanto que los 
~bancos además de permanecer lejos, imponen procedimientos b.!!_ 
ro~ráticos embarazosos y faltos de agi)idad. 

La lejan,a y la falta de agilidad de las fuentes crediti~ias 

o~iciales, dan pie para proponer la revisi6n de los mecanis~ 
•os del otorgamiento de cr~ditos y su acercamiento a los lu
ga~~s de producción en base a program•s bien definidos de -
siemb.ras y cosechas en sus niveles nacional, regional y lo--: 
cal .en íntima relaci6n a las perspectivas de los mercados n-ª. 
cional e internacional. 

.3.1.3 MODALIDADES DE VENTA, 

Existen_ un sin número de factores que influyen ·en la -eiección . 
o tipos de venta de los productos horticolas. Su grado de p~ 

rennidad que los caracteriza como perecederos determina su -
forma o manera de comercializarlos, por ejemplo: 

Los que se descomponen en condiciones normales, casi inmediA 
tamente de su madurez fisiol6gica; los que tienen un mayor -
período de duración. Por lo que, según el producto, resulta 
importante considerar el corte o cosecha, la temperatura y -

humedad en ese periodo, las condiciones de empaque, almacenA 
miento, transporte y disposici6n para la venta. 

Se pueden distinguir cuatro períodos de cosecha: antes de la 
madurez fisiol6gica del producto; durante su madurez; des--
pués de que el producto ha alcanzado su madurez y cuando la 
madurez del producto no es uniforme. En el primer caso se P.Q 
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drian ·citar la papa, el plátano, la papaya, el ji tomate, etc. 
el p_roc.eso de maduraci6n de dichos productos da oportunidad 
a desplazarlos a lugares distantes y almacenarlos en los ce~ 
tros de consumo; el segundo caso es típico de las verduras, 
las que en un corto tiempo sufren visibles deterioros y mei~ 
mas.; el tercero que se daría por ejem"plo en el ajo. caca hu-~ -
fe, tam6te, etc., y en el Oltimo se encontraría, por ejemplo 
el lim6n. 

La maduraci6n de los productos hortícolas se puede dar ~n 
forma natural almacenándolos; en cámaras de maduraci6n en 
condiciones de clima y humedad adecuadas o bien por medio de 
catalizadores químicos que faciliten su proceso de madura--~· 
c.ión. 

L~s periodos de cosecha de los productos así como su maduia~. 
ción sea natural o artificial. vienen a constituirse como -
elementos fundamentales para su comercializaci6n. Si el pro
~ucto se cosecha en su maduración se puede optar por el ~on~ 
sumo-directo, por cierto el más frecuente, o por su preserv~·· 

ción mediante el frío. Existen, sin embargo, productos que.
tienen un• duración hasta de cuatro meses en condiciones -~ 

normales y otros cuyo período de aguante se prolonga ~asta -
~eis-meses y más, en cámaras refrigeradoras. 

Normalmente las bodegas refrigeradoras se destinan a produc
tos de una alta densidad econ6mica, como frutas finas (~anz~ 

na, pera, etc.) y se logran preservar por un tiempo conside
rable sin que sufran menoscabo sus cualidades. Este tipo de 
almacenamiento resulta poco práctico para refrigerar cual--
quier producto dados sus altos costos, por lo que se ocupa -
sólo en los casos en que el producto tiene una a~plia redi-
tuabilidad en el mercado. 
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La ~omercialización de estos productos en el campo, se da en 
raz6n del momento en que se realiza su venta; a la persona o 
entidad a quien se vende y a la unidad de medida de los volQ 
menes que se convienen. Es decir: si se refiere la venta de 
los productos al momento, esta se puede dar antes de la mad~ 
raci6n de los productos, operaciones a futuros, o en la madu 
rez, a la cosecha. En cuanto a quien se vende, pueden ser: -
compradores rurales de la localidad o rp~i6n; comi:i~nlstas 

o bodegueros de los principales centros de consumo; transpo~ 
tistas; empacadoras,al exterior y ocasionalmente a los deta
llistas. Respecto a las unidades en que se miden los volúme
nes contratados se pueden dar por ~uerta; árbol o planta; c~ 

mi6n; por unidad de envase (caja, reja, costal, canasta); -
por peso (toneladas, kilogramos) y por manojos, pilas, etc. 

E~ cuanto al productor, este tiene las siguientes alternati
vas para entregar: en la huerta sin cosechar; al pie de la -
misma; a la orilla de la carretera; en la casa o bodega del 

--- mayorista local o regional y en los centros de consumo. 

Se puede afirmar que entre mayor es la distancia que separa 
al productor del consumo final de su producto. menos conoce 
los procesos de comercialización y se le reducen las oprirtu
nidades de intervenir en ellos, más aún si no cuenta con me
dios econ6micos. 

Entre las limitantes que enfrentan los productores para ven
der sus productos, ya se habían señalado como importantes: -
la opacidad y lejanía del mercado, por tanto, el desconoci-
miento de los procesos de comercialización distantes; su es
casa capacidad económica que no le permite mayor libertad p~ 
ra intervenir en el mercadeo de sus productos y desplazar a 
los intermediarios para vender directamente al consumidor fi 
~al y..el escaso o nulo conocimiento de la calidad de sus pr~ 
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duetos. 

Hasta ahora solamente se han mencionado aquellos productores 
que se circunscriben a la esfera de la producción, sin embaL 
go, e

0

xisten otros que además de cubrir funciones estrictam-
mente productivas, suelen ser comerciantes, al trabajar es-
trechamente con los bodegueros de los centros de consumo, P.2. 
sición que les permite tener una mayor precisión del mercado, 
de sus cambios y tendencias en distint~s 10relidadc:. 

Por último, se podrían citar los que e_stán en la cúspide de 
la piramide del proceso del mercadeo de los productos de re
ferencia, aquellos que cumplen con·e1 doble propósito de ser 
productores y bodegueros, posición privilegiada que les da -
acceso a la información de las variaciones de precios en --
tiempo y lugar. 

Aún en estos niveles, no obstante la precisión que se pueda 
obtener sobre las variaciones de precios temporales, a corto 

- --y medí ano plazo, resulta limita da. 

Entre los agentes que intervienen en los procesos de comer-
cialización, se encuentran desde aquellos cuyo desconocimie!! 
to .. es absoluto hasta los que su participación es total. Por. 

-_ejemplo: los que no salen de su huerta; los que se relacio-
nan con los mayoristas locales; aquellos que han intentado -
aventurarse en los centros de consumo, por cierto con mala -
fo~tuna y los que al salir de su lugar de producción se han 
familiarizado con los procesos ulteriores de mercadeo en los 
centros de consumo. * 

* La Comisión Nacional de Fruticultura, al t:ratar lo relativo 
a la comercialización de la papaya proporciona los siguieE 
tes datos: venta a pie de huerta sin empacar 58%; venta a 
pie de huerta empacada 5%; venta anticipada a la cpsecha -
15%, y venta L.A.B. en mercados 22%. 
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De acuerdo a los recursos financieros de que disponen los 
productores para intervenir en el mercadeo de sus productos; 
están: aquellos que no tienen recursos para levantar la ces~ 
cha, dejándola a disposici6n de quien la adqui~ra; los que -
tienen como medio de locomoci6n a un par de bestias para mo-
vilizar la producción al lugar de comp~a; los que pueden em-

. ' .. -·;:,;~~~'.\:i~~(;i 
,):-

.>'i 

pacar sus productos; los que cuentan con recursos económicos -• 
para contratar un camión que lleve los productos al mercado; 
el que tiene una unidad, normalmente de tres toneladas que -
le permite transportar sus productos y los de sus vecinos y 
los que son dueños de camiones de ocho y más toneladas para 
desplazar sus productos de la región. 

Los dos últimos tipos de productores, se pueden enmarcar en 
el grupo de productores compradores, identificados más con -
los intereses de los mayoristas que con el grupo de simples 
productores. 

En suma, la traba mayor que tiene el productor para colocar 
su ~roducci6n, la forma el conjunto de intermediarios que 1.e 
bloquean e interceptan el paso, para que su mercancfa llegue 
al consumidor final. 

Otro de los obstáculos que enfrentan los productores, es el 
grado de subjetividad que tienen para apreciar la calidad de 
sus productos. El conocimiento de las variedades y calidades 
de sus productos resulta burdo y en ocasiones nulo. No cuen
ta con conocimientos de normas claras para distinguir varie-
dades, calidades y tamaños. Este desconocimiento no s6lo prJ 
va en el campo, también se da en las Centrales de Abasto de 
ciudades importantes, donde la normalización de los produc--
tos agrícolas es francamente elemental. 
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El c9notimiento, relativamente m~s amplio, del comprador lo. 
pone en una situaci6n de privilegio frente al productor p~ra 
que aquel negocie en forma por demás abusiva e imponga clasi~. 

ficaciones a su arbitrio. 

3.1.4 COMPRADORES EN LAS ZONAS PRODUCTORAS. 

Como se ha visto, el producl0r s~ ve rodeado de todo un con-
junto de intermediarios, normalmente ligados directa o indi~~ 
directamente a los intereses de los bodegueros de los centros 
de consumo, cuyas ventajas económicas les permiten financiar 
"a la palabra" las actividades de p~oducción y consumo de los 
pequefios y medianos productores, además de contar con los co
nocimientos del mercado {precios, volúmenes demandados y ofr~ 
cidos, asi como sobreproducción o escasez de los productos). 
Asi, ,1 productor se ve excluido de las diversas etapas del -
proceso que media entre la producci6n y la venta de sus pro-

duetos, dados su poder financiero; los conocimientos .del .. mer ...... ·''·· 
cado, de las zonas productoras, de los productores y ¿o~ii-~-·· 
ciantes locales, regionales y nacionales; amén de contar o P2. 
d&r contratar equipos de corte o cosecha, de seleccióri, empa~ 
que, clasificación y transporte. 

Para Lesur, al que se ha seguido en este capftulo. existen -~ 
dos grupos de compradores en el lugar de producción cuyos ra~ 

gas distintivos se los dan su permanencia o arraigo en el lu
gar y la eventualidad con que concurren a las fuente~ d~ pro
ducción. De esta forma se encontrarían a los mayoristas, com].. 
sionistas, transportistas y empacadoras, tanto estacionales, 
como eventuales, con la salvedad de que entre estos últimos -
se incluirían a los bodegueros de los centros de consumo. 
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En la mayorfa de los casos, los compradores estacionales pa
gan precios mas bajos al agricultor que los eventuales y no 
son pocas las ocasiones en que obren de común acuerdo entre 
ell~s y con los comisionistas para fijar un solo precio. 

Cuando se hacfa referencia de la posi~ión económica que je-
rarquizaba a los productores, se decía que ésta los limitaba 
o les habrfa las posibilidade: de !ntcrvenir con m~yor o.me~ 
nor grado de influencia en el proceso de mercadeo, lo mismo 
se podría aplicar a los compradores mayoristas y comisionis
tas de la misma lrea. El capital propto, combinado con otras 
actividades comerciales de la localidad practicadas por el -
mayorista, le amplían el radio de ~cción para colocar sus -
mercancías, en tanto que el comisionista, se ve limitado por 
consignas, compromisos y un capital previamente fijado. Si 
bien el comprador mayorista circunscribe su acción a pocos -
productos, el comisionista, tiene una mayor movilidad en es
te sentido. 

Se calcula que los mayoristas que se dedican a negociar con 
lds productos de su localidad, envían a los bodegueros de la 
Ciudad de México entre un 50 y un 60% del volumen de la pro
ducción agrícola contratada y el resto lo destinan a otras -
plazas como Guadalajara, Monterrey, León y Puebla, al comer
cio local o regional al menudeo y finalmente a los transpor
tistas. 

Los fuertes lazos que los ligan con los bodegueros de las -
centrales de abasto del Distrito Federal, los llevan a aseg~ 

rar importantes volúmenes en su localidad, a informar aque-
llo~ de los periodos de siembra, evolución de los cultivos -
según su estado de madurez y si la cosecha será, en todo ca
so, temprana, mediana··o tardía. A su vez, el bodeguero lo -
tendr§ al tanto de las condiciones de plaza, tendencias de -
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precios y montos demandados. 

No obstante. como ya se señaló, que los mayoristas cuentan -
ton capital propio, acuden a los bodegueros a fin de solici
tarles financiamientos y extender su ambito de acción, gana~ 

cia y control, incluso se tornan en ce~osos inspectores del 
cr~dilo y apllcaciGn ccrrccta de ln• in:u~os que facilitan. 

El contar con vehículos propios, les permite trasladar los -
productos desde la misma huerta hasta su casa o bodega. Ocu
rre en la epoca de cosechas, de que sus vehículos le son in~ 

suficientes para trasladar la producción de la localidad ha
cia el destino, por lo que se ven precisados a contratar adj 
cionalmente otros.sea con transportistas locales, con líneas 
de transportes o con fleteros, en este caso, de la Ciudad de 
México. 

Comunmente el mayorista tiene una clientela fija de proveed~ 
res, de los que conoce su producción, solvencia moral y eco~ 

nómica y sus propiedades, factores que le dan seguridad y g~ 

rantía a sus operaciones. 

Cuando el productor no los visita para informarles del mejor 
momento para la venta de su producción, el mayorista local -
frecuentemente recorre las huertas del área para adquirir la 
producción de determinado producto cuya demanda es presiona
da por el bodeguero. 

Existe la práctica de algunos agentes de este tipo, de con-
tratar cantidades pequeñas hasta acumular volúmenes conside
rables, otros la rechazan, para embarcarlos una vez empaca-
dos al centro de consumo. 

Cuan~o existe escasez de algún pro~ucto, o la presión del bQ 
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deguero es fuerte, este intermediario recurre a los comisio
nistas para no fallarle a los bodegueros. No son pocos los -
casos en que el agente de este tipo se convierte en un comi
sionista más de los bodegueros al comprar al precio que es-
tos le indican, al contratar los productos que le demandan y 
recibir un porcentaje sobre la operaci4n u operaciones que -
real izan. 

En un sentido general, el comisionista es un agente que com
pra por cuenta de otros, raramente lo hace con capital pro-
pio. Recibe dinero para comprar o prestar, tanto de los bod~ 
gueros como de los mayoristas de otro lugar. Las compras, --
por norma, las hace a la cosecha, excepcionalmente contrata 
a futuros. 

Estos comisionistas vulgarmente conocidos como "coyotes de -
campo" operan al servicio de los mayoristas de diversos puh
tos del pafs, de compradores de grandes cadenas comercial~s 
o de empacadoras, aunque en su mayorfa están a las 6rdenes. -
exclusivas de los bodegueros de la Ciudad de México. Su cam
po de acción, preferentemente, se circunscribe a las áreas -
en que los lazos entre los bodegueros y malloristas son débi 
les; en.aquellas partes en que éstos son escasos; donde las 
empacadoras absorben volúmenes considerables de la produc--
ción; en las nuevas áreas abiertas al cultivo que aún no pr~ 

sentan signos de consolidación de los mayoristas locales y en 
zonas productoras de hortalizas, de alta densidad económica, 
de diffcil acceso. 

Su movilidad se dan en razón de los datos que levantan en -
sus recorridos y de las indicaciones que reciben de los bod~ 

gueros de acudir a tal o cual punto según los informes de -
q~e disponen y los requerimientos que les plantea el mercado. 
Además de actuar como informantes, lo hacen como gestores de 
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crédito para comprometer la producci6n a futuros o a la cos~ 
tha, sega~ sea el acuerdo con el agente para quien trabajan. 

Es práctica coman, que el comisionista use los transportes -
propiedad del bodeguero para contratar este tipo de produc-
tos y en caso de no disponer de ellos,· conviene con l'íneas -
de transportistas o floteros del Distrito Federal para tras
l~dar la carga o cargas. 

Si el comisionista es local va a los predios dé los agricul
tores, si es foráneo hace correr la vo.z entre éstos para que 
acudan al lugar donde se hospeda. Desde luego que paga mejo
res precios que los que ofrece el ~gente que radica en la zo 
na. 

Aparte de su comisi6n que gira entre un lD y 201 del valor -
de la carga que envfa, obtiene ganancias adicionales al ha-
cer operaciones extras y al coludirse con los mayoristas lo
cales para altera~le los precios al bodeguero. 

El comisionista al actuar al servicio del bodeguero •. no tie
ne libertad para fijar precios como es el caso de los mayc-
ristas locales, la dinámica de los precios que se registran 
en los centros de consumo actaa como severo riesgo y solamen 
te compra mediante consigna del bodeguero a como dice al pr~ 

ductor que se realiz6 en el mercado. 

Si realizan compras a futuros y son residentes, aseguran el 
co~trol mediante la misma mecánica que emplean los mayoris-
tas .locales y en caso de ser eventuales colocan un guardian 
en la huerta por el tiempo entre el trato y la cosecha. 

Aunque menos especializados en los productos que los mayori~ 
~as, manejan una gama mayor y tienen una amplia perspectiva 

-
~-·-··-~· 
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de las situaciones que vive el campo. 

En suma, las labores que desempeñan diversos agentes de co-
mercial izaci6n en el campo, consistentes en el acaparamiento 
en los diversos grados de producción por pequeños, medianos, 
grandes productores o comisionistas por cuenta de terceros a 
precios excesivamente bajos en relación a los que prevalecen 
en el mercado (actualeso futuros), se rueden calificar como -
labores de coyotaje, por cierto ampliamente difundidas en el 
agro mexicanq. 

3.1,5 TRANSPORTISTAS. 

Calificados así por el desempeño que tienen en la comerciali 
iaci6n al desplazar con vehfculos motorizados las cosech•s -
de donde se generan a los puntos en los que se habrán de co~ 
sumir, se les suele agrupar en dos categorías: los que únic! 
merite se ocupan en operaciones propias de su denominación y 
aquellos que además de cumplir con otras actividades, pres-
tan el servicio de transporte, como: productores, mayoristas 
comerciantes y bodegueros pertenezcan a determinada locali-
dad o no. 

Dentro del primer grupo se tienen a las líneas de transpor-
tistas cuyas actividades solo se circunscriben al transporte 
y no al comercio, mediante un pago convenido, aunque a veces 
no resisten los conductores, el atractivo de comprar en un -
lado y vender en otro. Los camiones de las lfneas de trans-
porte autorizadas, llevan placas de servicio público federal 
y un permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes referente a la ruta a cubrir, la cual es fija, -
salvo autorización expresa de esa entidad para cubrir varias 
rutas. Algunas de éstas líneas tienen bodegas en las pobla--
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cienes importantes a lo largo de sus rutas; normalmente ~se~ 
guran las mercancías que transportan y las tarifas que co--
bran por su traslado en raz6n de peso por kilometraje reco~
r~ido les son fijadas por esa Secretaría de manera precisa. 

Estas líneas que en un principio se constituyen en uniones, 
posteriormente se agrupan para formar alianzas. extender su 
dominid econ6mico y enviar mercancfas a cualquier punto del 
país. 

Las desventajas que rresentan para la comercialización de hor
talizas. son las de no estar especializadas en este tipo de 
productos; las de manejar un grupo.reducido y verse limita~
das a rutas fijas. Generalmente transportan productos de po~ 

co riesgo para consignatarios definidos. 

Si el productor desea transportar su mercancía acude a.l dom.:!_ 
·cilio dé la línea, aunque se dan casos en que las unidades -

se desplazan al lugar de origen, al pie de la carreter.a, a -
recoger los productos previamente contratados en las ofici-
nas para llevarlos a su destino. Si el productor es fuerte y 

goza de prestigio, basta una llamada telefónica para nego--
ciar los servicios de transporte. En temporada de cosechas, 
en varias regiones los productores se congregan con su pro-
ducci6n a lo largo de la ruta que cubre la línea para que é~ 
ta, con sus unidades, recoja los volúmenes de mercancías corr 
tratadas. 

Si las maniobras de carga y descarga se efectúan en bode.gas 
propiedad de la línea, los gastos que generan corren por --
cuenta de la línea, si se hacen en otras partes, se agregan 
al costo del flete, ~uya utilidad para las líneas de trans-
portista, en calculas gruesos, se eleva por arriba del 50% -
de su~ valor. 
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Dentro del segundo grupo se tiene a los agricultores que --
cuentan con camiones para transportar sus cosechas, diffcil
mente amortizables en caso de atenerse solamente a su produ.f 
ci6n, por lo que se procuran otras entradas con sus vecinos 
al ofrecerles el servicio de transporte y colocar sus merca~ 
cías y las propias, para este caso, en la Ciudad de México. 
Si se ha familiarizado con los procesos del mercado, penetra 
~ri los terr~nos d~ 10s comisionistas de ~stó 91·~n ciudad al 
relacionarse con los bodegueros y descubrir que le resulta -
más lucrativo desempeñar funciones de compra-venta que lo -
que le dejan los servicios por transporte y flete. Cuando se 
da esta posibilidad, seguramente están en la transici6n de -
convertirse en comerciantes transportistas, dado que las ac
tividades de mover de un lugar a otro las mercancías con el 
objeto de ponerlas en el mercado, están mas ligadas al come~ 
cio, que a la producción de hortalizas. En este caso, como -
se comprenderá, es difícil concebir a productores transpor-~ 
tistas en forma pura. 

Es común observar que el mayorista que tiene camiones, no s~ 

lo transporta productos del campo, también lo hace con otras 
mercancías que adquiere en la ciudad, como: abonos, materia
les de construcción, productos de línea blanca, etc, para no 
llegar "de vacío" a su lugar de origen. 

El mayorista transportista que predomina, es el que posee un 
cami6n de ocho, diez o más toneladas que destina al traslado 
de productos hortícolas cuando es tiempo de cosecha de su -
huerta y cuando no, tiende a ampliar su acción a otras hort~ 
lizas en las que se ha especializad? o a otras mercancías c~ 
mo ya se mencion6. 

El bodeguero transportista es un agente especializado que 
ocup~ sus unidades exclusivamente en productos agrícolas. De 
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_ida carga los camiones con productos que puede negociar con 
tianguis, mercados o mayoristas regionales y de regreso trae 
-loj. productos que requiere, que pueden ser de su propiedad o 
que há adquirido por medio de comisionistas. 

A Gltimas fechas los bodegueros han em~ezado a tener floti~
llas de camiones, aunque prefieren delégar el servicio de -
transporte a otros agentes, para no correr mayores riesgos. 

En unos casos se vuelven fuertes accionistas de las líneas -
de transportes, en otros son sus hermanos o parientes los -
propietarios de ellas, que trabajan prácticamente de manera 
exclusiva para ellos. 

A diferencia de las líneas de transporte, se encuentran los 
transportistas libres que gozan de una mayor movilidad, que 
al no ~erse limitados por rutas fijas, viajan por caminos v~ 
cinales y brechas de acceso a los predios agrícolas. Sus ser 
vicios 5on más baratos dado que no cubren cuotas del s~guro 

social, no pagan mayores impuestos, no incurren en erogac~o
ne~ de tipo administrativo y no cuentan con oficinas o bo~e

gas que pudieran repercutir en sus costos, ventajas que los 
llevan a constituirse en fuerte competencia para las líneas 
que al sufragar otros gastos los hace poco competitivos. 

Comunmente se dedican al manejo de los productos del campo y 

tienden a especializarse en ellos. Deben, también, de apren
der todos los mecanismos comerciales que se dan en las cen-
trales de abasto de la Ciudad de México para colocar los prQ 
duetos cuando no vienen consignados o contratados de antema
no por algGn bodeguero. Cuando es el caso, deben venderla -
por el intermedio de corredores o coyotes que tienen los bo
degueros en los centros de consumo. 
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El ser transportista libre, implica tener amplios conocimien· 
tos del mercado, mantener estrechas relaciones con corredo-
res, comisionistas y bodegueros, 

Dentro de este grupo se pueden hacer dos subdivisiones: los 
que. acuden al centro de consumo regula~mente, cuyo ámbito de 
operaciones está acercado a su residencia y los que encon---

• "- tr§ndose en otras zonas o regiones se desplazan a distintas 
áreas del país para buscar los productos de referenci~. 

los que están en la Ciudad de México, yrestan el servicio al 
bodeguero al recorrer todo el país para adquirir las cose--
chas sean tempranas, medianas o tardías. 

El nGmero de transportistas, está en funci6n por lo regular 
de la importancia de la zona productora y del mercado donde 
operan, así como del nGcleo de productores con quien se con
tratan. 

No obstante la familiaridad que tienen de los circuitos y 

las rutas que frecuentan, no existe especializacíon en rutas. 

Carentes de crédito, se ven desprotegidos para adquirir más -
unidades y cuando lo hacen los adelantos o enganches le re-
sul tan francamente onerosos. 

Los productores que envían mercancías a la Ciudad de México, 
prefieren utilizar los servicios de los transportistas loca
les: por tener conociMiento de ellos; por la precisi6n que -
tienen del mercado y porque a varios productores les resulta 
m§s accesible contratar en comGn a un transportista cuando -
es de su localidad. 

Dichos transportistas normalmente manejan vehículos de su --
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propiedad, cuya utilidad percibida por sus servicios corres
ponde al sueldo que como choferes cobran y por la remunera~
ci6n del flete. Ocasionalmente emplean macheteros y cuando -
lo hacen es para levantar la producción al pie de la huerta 
o carretera. Si contratan a un operador, le pagan su sueldo 
por mes o por el viaje (20% del flete .aproximadamente) y ad..:!_ 
cionalmente les dan gastos para pagos ilegales a los agentes 
de trSnsito, "mordidas" y por controles gubernamentales. 

Las tarifas que se dan en función de las distancias recorri
das, del peso o unidades de empaque Y,de los productos de --
que se trate, tienden a variar a la 
cha y cuando la demanda es grande y 

ca carga y la demanda es escasa. 

alza en lpocas de cose-
a la baja cuando hay p~ 

De acuerdo a los informes que han proporcionado diversas in
vestigaciones, la utilidad que obtienen los transportistas -
11bres, es de un 68% sobre la base del valor del flete. Y la 
recurrencia a las áreas de producción, sobre todo en t~mp~r~ 
da de cosechas. se da entre dos y cinco veces a la semana. 

Este tipo de agentes, acostumbra a cargar en los propios hu~ 
tos y en el momento de la cosecha. Si la maniobra de carga -
se hace sobre la carretera paga a un machetero; en caso de -
ser importante la zona productora, se forman sindicatos de -
estibadores a los cuales tienen que emplear y pagar por con
diciones de obligatoriedad legal. 

3.2 COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE CONSUMO, (CIUDAD DE 
M~XlCO). 

-- '·,-:.··,··:, 
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3;2.1.AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA COMERC.IALIZACIÓN EN LA 

CENTRAL DE ABASTO. 

Los age.ntes que comercializan productos agrícolas de carác.,..,.. 
te~ ~erecedero~ excepción hecha de los productores, s6n rec.Q. 
nacidos comúnmente como intermediarios·, cuyas operaciories"-
fundamentales se circunscriben a la compra-venta de esos pr.Q_ 
duetos. 

En la Central de Abasto de la Ciudad de México, se puede ob~ 
servar una gama amplia y variada de intermediarios que grav! 
ta sobre el productor e indefectiblemente sobre el consumi.,.
dor final, v,a aumento desmesurado de precios, resultado, se 
dice, de las condiciones imperantes del mercado, que identi
fican como ajustes de la oferta y la demanda . 

. . Desd~ el productor hasta el consumidor final, las mercancías 
.han de pasar por una larga cadena de intermediarios, en don
de cada eslabón reclama su parte al agregar incren'lentos a.-·
los precios de los productos que compra y ha de vender •. 

Si bien estos agentes hacen necesaria su presencia en algu~
nos casos, la mayoría de l~s veces se constituyen en elemen.,. 
tos nocivos que encarecen desorbitadamente los productos que 
comercializan. 

En .un sentido general, el intermediario que labora en el mer. 
cado mis grande de distribución y abasto del pafs, procede -
de .la provincia, particularmente de los estados circunveci-
nos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México y Morelos, su esqu~ 
ma cultural lo ha trasladado del medio rural al urbano. 

Id~ntificar y definir a los grupos de intermediarios supone, 
~ntre.otras cosas, observar detenidamente la serie de opera-
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cienes .que llevan a cabo en su labor cotidiana que los cara~ 

teriza y los distingue. Así, de la participación de cada gr.!:!_ 
po en el mercado de acuerdo a sus funciones específicas y 7 -

del seguimiento que se puede hacer de las mercancías des~e -
que ~ntran a la central hasta que llegan al consumidor, se -
ptieden intentar definiciones y tipific~r a los agentes que -
;ntervienen en las distintas fases del proceso comercial. 

El Introductor.- Agente que se particulariza por acumular 
1a mercnncia que ~douiere del oroductor y e.l acopiador. ru 
ral para ponerla a disposición del mercado de referenci~
para su venta, en tanto se trate de productos de vid~ cor 
ta que no puede almacenar. Sus ventas por regla general -= 
las efectúa al mayoreo. · 

El Comisionista, que también es·un introductor, en el sen 
bdo estricto del término, recibe una comisión por colo::' 
car la mercancía de un productor o un comprador regional. 
Sus operaciones normalmente las hace al mayoreo, aunque -
se dan casos de comisionistas que hacen ventas.también, -
de medio mayoreo. 

Las definiciones de mayoristas, medio mayoristas y detallis
tas, atienden a la unidad mínima de compra-venta de mercan-'-. 
cías con que operan los comerciantes y al destino que- tieneiif- -
los. productos, sea intermedio o final, es decir: 

El Haaorista, se habrá de identificar como el agente cuya 
unida mfnima de mercadeo, si se refiere a productos agri 
tolas, es un camión. 

El Medio Mayorista, es el intermediario que actúa co~o en 
Taé:e entre el anterior y el detallista, además de tener-= 
como uriidad mínima de venta una caja, un bulto, un saco,· 

.un huacal, etc. 

'El Detallista, es aquel que vende directamente al consumí 
dor final y expende la mercancía por kilos, manojos, mon
tones, pilas, rollos y por unidades de producto. 

El Bodeguero, que se encuentra en la cúspide de una es--
tructura piramidal que forma la comercialización, realiza 
operaciones, la mayoría de las. veces en la propia zona -
productora. Compra huertas directamente o através de sus 
agentes, mediante pagos adelantados, "compras a futuros•, 
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en ocasiones financia la producci6n y reduce al producto~ 
agrfcola en pe6n de su propia tierra. 

Cuando las t~ansacciones las lleva a cabo en el campo y -
no cuenta con unidades para trasladar la mercancía contra 
tada, utiliza los servicios de transportistas o. fleteros; 
únicos intermediarios para él, en el traslado de los pro
ductos a la capital. 

La esfera de acci6n no se limita exclusivamente a las zo
nas productoras para abastecer sus bodegas, también tiene 
que ver con las entradas de mercancías que llegan a la -
Central y a los andenes o a los estacionamientos converti 
dos por los transportistas e introductores en zonas de su 
basta. al valerse de un agente o corredor que nombra su ~ 
representante en las operaciones que cierra, con las ven
t~jas consecuentes de su poder de negociación. 

Los Bodegueros o Mayoristas, de alta escala, cuyos nive-
les de compra y venta son exageradamente considerables, -
forman un grupo selecto minoritario que a su vez se divi
de en poderosas familias, se dicen 29, que controlan la -
mayor parte del mercado de los agrícolas perecederos. 

La Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia, A •. c_ •. 
(ANCME) en 1975, hacía un cálculo sobre compras de estos pr2 
duetos por el grupo de referencia en 80 OOO'millones de pe-~ 
sos anuales, no obstante que se obtuvieron ventas por valor 
de 50 OOO'millones de pesos, el grupo absorbió pérdidas por 
30 OOO'millones, es decir, el 37.5% del total. El ejemplo da 
pie para pensar que las ganancias obtenidas resarcieron sufi 
cientemente las pérdidas para que el bodeguero o mayorista, 
se viera atraído para seguir en un mercado que controla y -
mueve a su libre albedrío. 

Pero el bodeguero en general, ejerce otras formas de control: 
mantienecontínuos lazos de comunicación con el "coyote", con -
el comisionista o empleado de las tiendas de auto-servicio, 
con el locatario, tianguero, con el oferente de los Mercados 
sobre Ruedas, y en general, con cualquier comerciante que --



168 

venda al detalle. 
Las actividades del bodeguero o mayorista en los medio~ ru-
ral y urbano, le mues~ran claramente ~a situaci6n de un mer
cado que se le transparenta, mientras que para los demás re
sulta opaco y errático. Presiona a la compra y presiona a la 
venta; alza artificialmente los precios; crea escasez y esp~ 
cula con el ha~bre de 1os sectores marginales del campo y la 
ciudad. 

El "Coyote", cuyas funciones ya se apuntaban lineas arri
ba, es un gestor que ha desarrollado mediante su activi-
dad diaria, una rara y valiosa habilidad que lo especiali 
za en uno o dos productos, excepcionalmente hasta tres,~ 
que pone a disposición del bodeguero una vez que finiqui
ta sus operaciones de carácter verbal, entre quien intro
duce la mercancía y el mayorista que paga su comisión, ra 
ras veces ocurre que este corredor opere por cuenta pro-~ 
pia al comprar las mercancías para revenderlas. 

El coyote urbano exhibe conocimientos del mercado amplia
mente especializados, al contratar camiones o cargas, re~ 
curre a inspecciones oculares y somete las mercancías a -
las pruebas del tacto y, a veces, del gusto para estar -
cierto del estado de madurez y aguante que guardan los -
productos a tratarse; cubica y calcula, además de con-
trastar las entradas de mercancías con las existencias en 
bodegas. Una vez hechas sus consideraciones finales, cues 
t i ó n de mi n u tos , se di s pon e a pres i o na r 1 os pre c i os a la b? 
ja, puesto que de ello depende el monto de la comisión,~ 
al argumentar que el producto es de mala calidad y que no 
tiene el tamaño requerido. 

Este grupo de intermediarios junto con el de bodegueros, co~ 
forman una verdadera mafia de control y poder del mercado, -
que parte de la Central para irradiar sus consecuencias per
niciosas sobre los productores y consumidores de productos -
de origen horticola, tornándose, a su vez, graves los efec-
tos multiplicadores en la economía nacional. 

Comerciantes "golondrinas". Este grupo es el de menor ra~ 
go y está integrado por productores muy pequeños que se -
aventuran a vender directamente sin intermediarios en pe
queños espacios que les son subarrendados en las bodegas. 
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La~ mercancfas 1as transportan en autobuses de lfneas fo~ 
-ráneas de pasajeros y se reducen a dos o tre~ c~j~s.-bul

tos o huacales. De la ocasionalidad de sus operac.fones _;_ 
han tomado su nombre. Sus ventas. obviamente, l~s hacen ..: 
al detalle. · ' 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN r;ANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
DE VENTA AL DETALLE. 

Comisi~nista o Empleado de las Cadenas de Auto-~er~icio
La práctica comün de este agente es la de contratar mer-
cancfas en las bodegas al medio mayoreo. obtener buenos -
precios, tener la opci6n de escoger los mejores lotes y -
recibir crédito por s. 10 y 15 días mediante trato verbal 
con el bodeguero que cerrará la. operaci6n hasta acudir -
_al domicilio de la empresa a cobrar el cheque en los tér
minos convenidos con anterioridad. 

Arreglos de tal naturaleza resultan francamente atracti.-
vos para el bodeguero que se ve en la oportunidad de des
plazar mayores volúmenes de mercancía en un mercado segu
ro con visos de cautividad, no obstante que reciba los pa 

. gos con demora. -

- Tjmbiéri este agente, ocasionalmente contrata camiones o -
cargas con cantidades razonables ~e mercancías que la em
presa. posteriormente, utilizará como "ganchos" en las .s~ 
cursales que maneja. Sus servicios habrán de ser compensa 
dos con comisiones o sueldos de la cadena que lo contrat6~ 

Cabe decir que las cadenas referidas ya se han extendido al 
campo y los volúmenes obtenidos del productor les permiten, -
tener economías de escala importantes, por lo que siempre e~ 
tarán en franca ventaja sobre los demás detallistas, al dis
poner en sus estanterías productos frescos de buena calidad 
y a precios que debiendo ser accesibles resultan altos, pero 
que las modernas tecnologías publicitarias han derivado en -
miopía del consumidor. 

Comerciante Libre.- Para el propósito del presente capít~ 
lo se ha creído pertinente incluir a este intermediario, 
denominándolo así, por las características que presenta. 
Su función se centra en la adquisición de productos al m~ 
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dio mayoreo en las bodegas de la Central y su desplaza--
miento por medio de unidades de poca capacidad 3.0 tons. 
que sobrecarga hasta 4.5 tons. para su venta al detalle -
en las unidades habitacionales y zonas periféricas de la 
ciudad. Este tipo de comerciantes.encarece los productos 
que comercia exageradamente. por el hecho de colocarlos -
cerca del domicilio de quien los demanda, que normalmente 
no tiene mercados cercanos y barato~; por los gastos de -
transport~ que implican 1~~ :ondicio~es de 1cjanTa d~l -
centro abastecedor; por los accidentes del terreno donde 
se enclavan las colonias proletarias del conocido cintu-
rón de la miseria, etc. Cabe hacer notar que los consumi
dores de más escasos recursos, en este caso se encuentran los secto 
res marginados de la ciudad, pagan los precios más altos 
por este tipo de productos que en la mayoría de los casos 
son de mala calidad 5 lo que en la jerga del mercadoseria: 
pagar precios de 1ª , por 2as. 3as y 4as. 

El ser duefio de su transporte i no pertenecer a alguna -
agrupación o asociación que lo ligue a otros intere~es -
que no sean los suyos, le da amplia movilidad y libertad 
para abrir mercados donde las condiciones lo requi~ren. 
Con cierta regularidad y frecuencia, acude con su vehí~u
lo a los sitios escogidos previamente, para anunciir por 
medio de autoparlantes, las mercancfas que habrá de Ven--
der seguramente. ~~ 

El Locatario.- En un sentido general se le puede definir 
como el detallista que expende sus mercancias en un pues
to o local de un mercado municipal edificado pertenecien
te al Departamento del Distrito Federal.Acude a la Cen--
tral en términos promedio, 5 días a la semana, para com-
prarle a los bodegueros o mayoristas con quienes ya se -
"amarchantó", y se ve en la obligación de recurrir a ellos 
debido "al fiado" diario de la mercancía que necesita. 

El pedir fiado o prestado se ha hecho práctica común en -
este tipo de comerciantes que se ven esquilmados, en oca
siones, por agiotistas que prestan a tasas de interés muy 
elevadas, entre el 10 y 12% diarios o bien, del 1% la ho
ra. El Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, 
S.A. de C.V.*no obstante que concede crédito ágil, barato y -
oportuno, se ha visto impedido para satisfacer la fuerte dema.!!. 
da de dinero por parte de los locatarios, que entre ---

* EL BANPECO,presta exclusivamente al pequeño comercio.y al locatario 
le otorga cr€dito siempre y cuando presente su c5dula de concesi6n del 
puesto o local donde trabaja. Las tasas de interés fluctúan de acuerdo 
y en relación a las variaciones de las tasas autorizadas por el Banco -
de México. 
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otras cosas acusan a la institución bancaria de ser tor-
tuosa y burocrática. 

Tanto los intereses de los préstamos. como los pagos hechos 
a los diableros. cargadores y transportistas locales. signi
fican-aumentos de precios impuestos por los locatarios y su
fridos por el consumidor. 

Para ilustrar lo an~erior Ga~t~ un c!cmp1o que ~~rl idea de 
los incrementos consecutivos que tienen las mercancías que -
son adquiridas en la Central, para ser vendidas en los mere.!!_ 
dos pOblicos edificados. 

El locatario empieza a recorrer las bodegas a las 6:00 hrs. 
A;M. para enterarse de cómo est& la plaza, el mercado; luego 
ele hacer sus conjeturas, contrata los servicios de un diabl~ 
ro para llevar la mercancía comprada hasta el camión del --
transportista local que aguarda en un lugar fijo determinado 

, Por 'este tipo de trabajo, el dia,blero le c•obra en promedio - · 
50 pesos por caja, 200 pesos por huacal y por bulto entre - · 
100 y 150 pesos. Pero los aumentos por trasladar las mercan
cías. persistirán hasta llegar al mercado pOblico de zona ya 
que el transportista local cobra en promedio por caja 150.0~ 
por huacal 250.00 y por bulto entre 250.00 y 300.00 pesos. 

Colocada la mercancía en el inmueble del mercado pOblico y -
expuesto en el local para su venta, el producto que se orig! 
nó en el campo aumentó en su precio del 300'.,; al 800% en térm! 
no general. El Oltimo eslabón de la cadena de intermedia--
ción, el locatario. adicionó aumentos en el precio por va--
rios conceptos, a saber: intereses por préstamos, fletes y -
transportes. estibas, propinas, pérdidas por mermas, pagos a 
empleados que atienden el puesto, normalmente familiares, --
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uno o dos. renta del local y otros gastos. Interesa subrayar 
que los gastos que tiene el comerciante locatario de perece
deros, por disponer de puesto, de agua. luz. equipo de soni
do local, de guarderías etc., por un año, son mínimos, en -
terminas promedio entre Sl.900.00 y $8,600.00 según el giro. 
los que no justifican de ninguna forma: las ventas condicio
nadas ~ue pract~can; el "careo"* de 1~ mercancía; los kilos. 
de 800 grs.; lo engañoso de los carteles que exhiben precios 
que no corresponden al kilo que se supone, sino que se refi~ 
ra a un medio o cuarto de kilo, señalado con caracteres mi-
núsculos; y el maltrato al público que se ha generalizado en 
todos los mercados del Distrito Federal y Area Metropolitana. 

El tema, ofrece una serie de cuestiones interesantes por tra 
tar, sin embargo, solo se ha apuntado aquello que se ciñe 
particularmente al rubro genera·1 del presente capitulo. 

El Comerciante de Concentración.- Este agente. expende al 
detalle en puestos semifijos agrupados de alguna forma en 
la vía pública, que se ha dado en llamarles. concentracio 
nes, antecedente inmediato del mercado público, forma en
cojunto un grupo intermedio entre el locatario y el tian
guista en cuanto se refiere a su permanencia en un lugar. 
Básicamente las actividades que realiza en la Central son 
las mismas que efectúan todos los detallistas que allí -~ 
acuden para vender posteriormente en sus respectivos mer
cados. La calidad de la mercancía que ofrece es mala y a 
precios elevados; sus ventas las hace hasta por fraccio-
nes de unidad. Se puede observar que todas las concentra
ciones se localizan donde no existen mercados edificados, 
es decir, en las zonas pobres y marginadas, generalmente, 
que carecen de la mayoría de los servicios. 

Comerciantes de Recauderías.- Entre los expendedores al 
detalle, se encuentran aquellos que venden exclusivamente 
productos agrícolas perecederos en las denominadas recau
derías, locales pe4ueños en su mayoría, que tienen alred~ 
~or de 15m2. En estos expendios la calidad de los produc-

* Se entiende por careo, la exhibición de la mejor calidad de la mercan-
cía al frente del puesto, que no se vende por regla general, y se da, -
en cambio, lo de menor calidad que está colocada atrás y abajo. 
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tos es regular y los precios que se pagan por ellos, son 
exageradamente altos; las ventas se hacen por unidades y 
fracciones. Su localización obedece a la falta de merca-
dos c•rcanos y se encuentran dis~minadas en todo ~1 .Ois-~ 
tri to Federal, desde colonias en que ~us pobla~ores perci 
ben altos ingresos, hasta en asentamientos humanos c~ren~ 
tes del más mínimo servicio público. 

Los Tianguistas.- Pertenecientes a corporaciones o agrupa 
ciones controladas por lideres, operan en la vfa pública
como vendedorc~ ~1 detalle. Periódicamente visitan los -
mismos lugares para ofrecer las mercancías en puestos ~~
sarmables y tarimas, los precios que se registran en ellos 
por regla general son altos y la calidad de las mercancí
as que se expenden dejan mucho que desear. Este tipo de. -
comercio ambulante por lo regular lo ejercen campesinos -
sin tierra, desposeídos y marginados de las áreas urbanas 
que se concentran en estas unidades aglutinadoras de mano 
de ohra poco calificada para realizar actividades comer-
ciales, según opinión generalizada "cualquiera las puede 
hacer". Los tianguis proliferan por toda la ciudad y de-
jan tras de sí, montones de basura que forman focos conta 
minantes de zona, congestionamientos viales y las moles-= 
tias consecuentes que provocan a los vecinos que circun-
dan. Muy lejos están de parecerse a sus antecedentes remo 
tos, los tianguis prehispinicos, lugares donde existía -= 
una estructura administrativa rigida en los que se cas~i
gaba severamente el abuso y el robo. 

Los Oferentes.- Comerciantes detallistas pertenecientes -
al Sistema Nacional de Mercados sobre Ruedas de carácter 
oficial y a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industr1al practican el comercio en la vía pública bajo -
estricto control por parte de las autoridades del citado 
Sistema. No obstante que los mercados rodantes han sido -
el blanco de todos los ataques, y que continuamente se -
les imputan los graves defectos que tienen los tianguis -
por el parecido físico que guardan, han cumplido desde su 
aparición con el consumidor al llevarle productos frescos 
de buena calidad a precios accesibles y exactitud en el -
peso. Constituyen, actualmente, un alivio para el gasto -
familiar y su acción se ha dejado sentir en los 70 luga-
res que cubren semanalmente en el Distrito Federal y Area 
Metropolitana. 

Vendedores Ambulantes.- Este tipo de vendedores hacen el 
mercado en las calles y en los perímetros de los mercados 
públicos edificados. Sus volúmenes de venta se reducen a 
dos o tres cajas o bultos que menudean por piezas Y pila
das de frutas, verduras y legumbres. 
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la gran mayorfa de estos comerciantes son .indfgenas que hari 
emigrado de 1os estados vecinos al Distrito Federal. 

Existen otro tipo de ambulantes que operan con Pick-Up de --
500 a 750 kgs. de capacidad, hasta los que ajrastran carri-~ 
tos de va1eros para ~ender 1as mercancfas a domicilio, sin -
~~bargo pa~a fines del presente estudio. no adquiere~ parti

cular relieve, baste mencionarlos como u~a modali~ad mis de 
la venta al detalle. 
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CAPITULO 4 

CO.MERCIALIZACION DE GP.NADO BOVINO 

Para hacer el análisis de la comercialización del ganado bo
vino en M~xico, convendrfa examinar las fases en que se des~· 
rrolla: por un lado, la serie de operaciones a que da origen 
eJ g.anado en pie, por otro su transformación industrial y el 

.de mercadeo que tiene el producto para su consumo f.i_ 

Dentro de un patrón tradicional simple que incluiría en el -
p~oceso de comercialización al -criador- ganadero, mayorista 
minorista y consumidor, se ha pasado a patrones más comple-
jos y sofisticados. De amplios márgenes de comercialización 
que se obtenían con un producto poco diferenciado, se ha pa
sado a menores márgenes de utilidad con productos de mayor -
diferenciación*. 

* En México, el mercado de productos bovinos no es uniforme,existe un -
sin número de mercados diversificados que reflejan la actual distrib~ 
·ción del ingreso, las costumbres regionales y las oportunidades del -
.mercado. 
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E-1 mercado de productos bovinos, se podría dividir tentativl!_ 
mente en la siguiente forma: 

El de becerros para la engorda, que comprende la ex-
portaci6n de ganado en pie hacia los Estados Unidos. 

El de carne deshuesada y refrigerada cuyas exportacio 
nes se destinan hacia el país vecino del norte. -

El de ganado y carne que se realiza en ciudades pequeñas 
de provinci? y 70~~s r~~~1c~, c~~·c: ~Jtrcn~s ~e ¡¡~er·L~ 
deo tienen características particulares. -

El de animales en pie, de carne y vísceras en las ciu 
dades más importantes como el Distrito Federal, Guada 
lajara y Monterrey, en donde sus habitantes perciben
mayores ingresos per-cápita, lo que se traduce en con 

.sumos más altos de productos bovinos y origina distiñ 
tos sistemas de mercadeo, a los del resto del país. -

El de carne elaborada para embutidos y enlatados. 

Habría que hacer notar que estas formas de comercialización 
para productos de origen bovino, tienen estructuras propias 
de co~petencia, derivadas de sus funciones y comportamiento 
económico, lo que se manifiesta en patrones específicos de -
mercadeo, diferentes entre sí. 

_Como se puede observar en los párrafos anteriores, existen -
diversos mercados dentro de la industria ganadera de vacuno~ 
por tanto, convendría examinar los diversos procesos y cana
les de comercializaci6n que le son inherentes. 

En el proceso de comercialización, intervienen dos factores 
con un alto grado de sustituibilidad, la mano de obra y el -
capital. Como el factor de mayor abundancia relativa es la -
mano de obra y el más escaso es el capital, se tiende a uti
lizar en mayor proporción el de menor costo de oportunidad. 
Tendencia que se ve apoyada, por el elevado porcentaje de la 
población economicamente activa, con un bajo costo de oport~ 
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nidad en el mercado de trabajo. Dados los escasos conocimie~ 
tos que requieren las diversas etapas del proceso comerciali 
zador. exi~te una marcada tendencia ~ utilizar métodos que -
incluyen una elevada proporción de mano de obra poco califi
cada, lo que supone sistemas de mercadeo deficientes, desde 
el punto de vista técnico. 

En (..u o ri t. ú ~e: :,. i s. l ¡ tu y\: 111 d 11 u d t:o u L r " tJ u r u 11 o 01 d y o r i 11 t ~ns. i dad 

de capital,los métodos de mercadeo se tornan mis eficientes 
debido a una mayor productividad, en gran parte originada -
por las economías de escala, lo que redunda directamente en 
beneficio de los consumidores y abate los costos ocasionados 
por desperdicio. 

En la medida que existen mayores ingresos y hay mejores OPOF
tunidades de empleo, los sistemas de comercialización se vuelven 
mis eficientes; es el caso de las cadenas de autoservicio en 

_ 1-as grandes ciudades, en comparación al comercio_ que se pra _ _f 

tica en la mayoria de las ciudades de provincia y las comun! 
dades rurales. 

La gran cantidad de mano de obra que absorbe la comercializ~ 
ción al detalle, explica las reducidas economías de escala -
que tienen los productos al menudeo: los pequeñísimos volúm~ 

.nes de venta, forman cuellos de botella que se oponen a la -
adopción de prácticas y tecnologías modernas de venta, para 
influir en forma directa y decisiva sobre el manejo del sec
tor mayorista, lo que a su vez. repercute en ~iertas prácti
cas del productor; es decir, que existe una vinculación es-
trecha desde el sector minorista del comercio al detalle, -

hasta el productor. 

En México, la poca diferenciación de productos bovinos, se -
debe principalmente •l nivel de ingresos de sus habitantes y 
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en menor medida a las tradiciones de carácter alimenticio. -
El consumo de cualquier producto básico alimenticio, en este caso -
la carne de res, se da en función di su cantidad-precio en -
lugar .de su calidad-precio, por tanto es mayor la demanda de 
carnes r6jas de bajo costo unitario con una calidad mis baja 
que la de productos de un precio más eflevado con una mejor -
calid~d. elln supone, entre otras cosas. la falta de incent! 
vos hacia una ganadería de altos rendimientos cualitativos -
que a su vez influya en la industria de vacunos vía precios. 

4.1 EL MERCADO DE BECERROS PARA LA ENGORDA. 

El mercado de esta práctica ganadera, incluye el de becerros 
para la ceba en confinamiento y el de animales para engorda 
en base a pastoreo, que es el de mayor importancia en México. 

La gran mayoría de los corrales para enoorda, se encuentran 
localizados en el norte del país y su demanda se ve condici~ 

nada por los precios que alcanzan los becerros en el mercado 
norteamericano y los de destino final del producto terminado. 

Como en el mercado estadounidense se fijan los p~ecios en b~ 

se a un producto diferenciado en función al obtenido por el 
novillo engordado, el comprador nacional compite desventajo
samente en precios con ese mercado. 

El precio del novillo en México resulta mis bajo entre un 20 
y 30% en relación al de Estados Unidos, pues la engorda en -
confinamiento es de costos mis elevados que la producción de 
ganado en pastos, eso explica el porqué se tiende a producir 
animales que no son exportables -hembras o becerros mayores 
de dos años- y la producción de animales con alto grado de -
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sangre de cebú • 

. _Son escasas, aunque también se observan, operaciones integr~ 
das, en que el criador de ganado es duefio de l~ operación de 
engorda en confinamiento. 

En México, por regla general, los animales primero se engor
dan por pastoreo, hasta alcanzar un promedio Je 25G ~ilos, -
para después terminar su ceba en confinamiento en el término 
de 45 y 65 días y ganar en peso aumentos de un kilogramo por 
dfa aproximadamente. 

Hasta el momento, el desarrollo de la industria de engorda ~· 

en confinamiento, se ha visto frenado por varias causas, en
tre otras: por falta de una tecnología adecuada y las varia
bles relativas al costo, como el de materia prima, aumentos 
de peso y precios que pueden obtenerse. 

Las compras más importantes del producto se hacen en las --
Huastecas, razón por lo que la zona central de la República 
~exicana, sobre todo. el estado ~e Aguascalientes, se ha es
pecializado en este tipo de ganadería que se ha dedicado ca
da vez más. a la cría de becerros como parte integral del~ 
producción individual. 

Este tipo de ganaderfa, se encuentra localizada en los esta
dos de Nayarit, sur de Zacatecas y Durango, norte de Jalisc~ 
Michoacán y Aguascalientes; recientemente se ha practicado -
en las costas del pacífico en Nayarit, Jalisco y Michoacán. 

En las zonas mencionadas, el criador ganadero se ha dado --
cuenta que existe una demanda claramente definida, que le ha 
permitido orientar su producción hacia este tipo de product~ 
lo que ha dado lugar a una estruc·tura mercanti 1 bastante co~ 

·: ::'-<:0 
,- . '-· -,_ ~~~:.¿.,_; 
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pleja que tiende a abastecer de becerros a los engordadores 
de las Huastecas. Destaca en este tipo de actividad el esta
do de Aguascalientes como el mayor centro de concentración y 
dis.tri buci6n. 

Respecto a los canales de comercializa~i6n, existen dos ti-
pos de comerciantes que sobresalen en .la región: ~os peque-
ños comerciantes (coyotes o pepenadores) que hacen sus com~
pra~ a pequeños ganaderos y los que con mis poder económico 
compran y venden mayores cantidades de ganado (introductor -
de ganado en pie). 

El coyote o pepenador (pequeño mayorista) realiza sus com---
··. pras al recorrer los ranchos ganaderos de la localidad y su 

baja capacidad financiera, le hace comprar volúmenes relati
vamente. pequeños que adquiere por regateo y mediante un con~ 

cimiento reducido del mercado, en base a los lazos de amis-
tad que se crean entre comprador y vendedor (ganadero). Este 
intermediario generalmente no vende al engordador, sino a ~~·· 

lbs int~oductores de ganado en pie o a los mayoristas~comer
ciantes. Su función, tiende a perder importancia y ser sust! 
tuida por la del introductor. 

El mayorista organizado, introductor de ganado en pie, hace 
funciones de recopilación, selección y venta de lotes homogf 
neos, directamente a ganaderos o a compradores-vendedores de 
de estos lotes. También este tipo de comerciantes tiende a -
ser sustituido por el concentrador que tiene un mayor capi-
tal l,quido, que lo aprovecha para optimizar la estacionali
dad de la oferta del producto entre los meses de noviembre y 
febrero y el mayor poder de regateo frente a una oferta ato

mizada. 

~s,, el comprador-ganadero cebador tiene la alternativa 
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para comprarle al coyote o a los mayoristas de ganado de los 
principales centros. acentuándose en esta forma la competen~ 
cia. Los servicios por recopilaci6n, selección y v~nta, re-
quieren gastos de transporte, alimentación, mano de obra e -
impuestos que se agregan para elevar los costos del ganado -
en pie. 

Los patrones tradicionales de comercialización de becerros -
en pie, se han visto modificados por la influencia que ejer
ce sobre el mercado la ganadería de doble propósito (carne
leche), es el caso del estado de Veracruz. Y esto se debe a 
que las explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de 
leche ponen a la venta lotes de beterros destetados que tie
nen una fuerte demanda por ser animales generalmente de raza 
mixta cebO-pardo suizo que alcanza en poco tiempo rápidos tn 
crementos en ~l peso. La cercanía de estas explotaciones a -
los ranchos de engorda, permiten a los ganaderos gracias a ~ 

su cercanía con la Muasteca eliminar intermediarios por efes_ 
tos de la venta directa hacia los engoradores. La ~structura 

de este mercado ha tendido a modificarse debido a la elimin~ 
ción del intermediario-comerciante coyote y a la vinculación 
estrecha entre criador de becerros y engordador. Por un lado 
el. nOmero de intermediarios empieza a disminuir y el margen 
de ganancia por unidad comercializada parece reducirse, mie~ 
tras la ganancia total por intermediario ha tendido a subir 
a causa de los métodos empleados y mejoras en los transpor-
tes y la red vial, sin embargo, no hay que olvidar, que no -
obstante los avances alcanzados en estos renglones, la come~ 
cializaci6n del ganado en pie, se realiza con bajos niveles 
de eficiencia tecnológica; los transportes son inadecuados y 
el manejo impropio de las reses acarrea mermas hasta del 5% 
del total. 
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4.2 EL MERCADO DE GANADO Y CARNE PARA EL CONSUMO NACIONAL, 

Entre los aspectos más importantes que se pueden observar en 
el consumo de carne dentro del mercado interno, está el de -
la comercialización de la industria bovina, ya que tiene una 
influencia directa en los amplios sectores ganaderos y en -
los patrones de consumo del producto en la dieta de los mexi 
canos. 

El proceso por medio del cual se comercia con ganado en pie, 
el sacrificio de las reses y la distribución, está intimame~ 
te relacionado entre sí, de manera que cualquier análisis -
que se considere objetivo, deberá hacerse en forma conjunta. 

La comercializació~ de este sector importante de la indus--
tria bovina, se puede dividir en la que corresponde a peque
fios poblados y ciudades de provincia y en la que se practica 

·en los mayores centros urbanos como el Distrito Federal, Gu~ 

~alajara y Monte~rey, que tienen aproximadamente el 35% de -
habitantes del país, con un mayor poder adquisitivo. 

La gran diferencia que existe en estos dos tipos de mercade~ 
es- que la demanda del producto es más diferenciada en las -
grandes ciudades, por lo qu~ los mecanismos de comercializa
ción y distribución se tornan más amplios y complejos. Coin
ciden los dos sistemas en varios puntos similares: los ras-
tres municipales no intervienen en la comercialización; mis
mos introductores de animales en pie y de carne en canal; -
clasificación similar de ganado; mercados separados de vise~ 
ra~. y gran número de expendios al menudeo. 

.. :_: 
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4.3 COMERCIALIZACIÓN EN LAS PE0.UEMAS LOCALIDADES. 

Por regla general el mercadeo en las pequeñas ciudades se ri 
ge por patrones tr~dicionales, con serias deficiencias atri
buidas a la gran atomización y segmentación de los diversos 
elementos que impiden la introducción de economías de escala. 

El patrón de mercadeo en estos pequeños centros urbanos se -
podría res~mir en los siguientes puntos: 

Pequeños introductores regionales, o los mismos ganade
ros que llevan el animal en pie (.lotes heterogéneos de 
animales, bueyes, vacas. toros y becerros defectuo--
sos) ha~ta el rastro municipal. 

- Reducida capacidad de sacrificio, por ejemplo: en 1976 
existían en pequeñas localidades* 1 161 rastros, aproxi 
madamente, donde se sacrificaban 1'971 416 reses anua-~ 
les, el promedio anual de matanza fue de 1 698 bovinos· 
y si se promedia la matanza diaria por rastro (se cons! 
deran 261 días hábiles al año) este fue de 6.5 cabezas 
al día. 

~Se aplican métodos de matanza primitivos, en malas con
diciones sanitarias. El equipo mecánico es de muy .esca-· 
so empleo y se conocen poco las cá~aras de rlfrigera--~ 
ci6n. 

- Raras veces se aprovechan los subproductos (sangre, ca~ 
cos, huesos, ~uernos, etcJ. 

En resumen, se trata de instalaciones inadecuadas, tecnica-
mente rudimentarias, que elevan los costos de operación por 
unidad sacrificada y procesada. Las inspecciones sanitarias 

* El cálculo se hizo en relación al total sacrificado, del cual se dedu
jeron las cabezas sacrificadas en los estados de:Jalisco, México, Mon
terrey y el Distrito Federal. Lo mismo se hizo para rastros, de los -
cuales se restaron los rastros de las entidades mencionadas. Se divi-
dió el número de cabezas sacrificadas obtenido, entre el de rastros y 
así se obtuvo el promedio anual por rastro para pequeñas entidades, -
ese promedio se dividió entre el número de días efectivos de matanza -
para obtener el promedio diario de sacrificio por rastro. 
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se hacen con cierta regularidad por médicos veterinarios, an 
tes de expenderse en los rastros municipales. Pero habrá que 
tener en cuenta que el sacrificio clandesti~o -entre un 10 y 
15% del total nacional- se hace en condiciones sanitarias p~ 
simas y fuera de todo control. 

4.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN PEQUEílAS LOCALIDADES. 

- El criador en poblaciones menores {menos de 10,000 habi 
tantes) normalmente ocurre al matadero, al rastro muni~ 
cipal o directamente con los tablajeros del pueblo para 
realizar sus operaciones. 

- Los volúmenes de transacción son tan pequeños que no -
dan paso a intermediarios. 

- Por regla general no hay matanza diaria en estos pobla~ 
dos. Por lo que la venta en "dfas de matanza" se tiene 
que hacer en forma inmediata por falta de equipo de re
frigeración. 

El número de mayoristas o introductores está casi siem
pre en relación al tamaño del mercado, cuando este es -
pequeño, a veces nada más existe uno. 

Los contactos y lazos personales, influyen de manera di" 
recta en el precio que se ofrece al vendedor. 

- Las transacciones se hacen al contado y los gastos por 
matanza corren por cuenta del introductor. 

Los márgenes que se registran entre el introductor y el ' 
criador suelen ser del 35%; del 201 entre el introduc~-
tor y el menudista y del 60% entre el criador y deta---
1 lista. 

Estos márgenes son estimados, pero se puede decir que normal 
mente son mayores a los que se registran en centros urbanos 
más grandes. 



185 

4,5 COMERCIALIZACIÓN EN GRANDES CENTROS URBANOS. 

Los tres mercados más grandes e importantes del país, se lo-
calizan en las ciudades de Monterrey, Guadal ajara y ei Dis-
trito Federal y son determinantes del funcionamiento _econ6mi 
co de la ganadería bovina, porque la incidencia de la demanda 
es de tal amplitud qut los patrones de producción y comerci~ 
lización se ven afectados por el consumo de estas ciudades. 
Los ingresos más elevados de sus habitantes y su coritfnua -
evoluci6n son elementos determinantes de tal situaci6n. Los 
coeficientes de la elasticidad ingreso de la demanda para el 
producto, son claramente positivos. Sin embargo, cuando exi~ 
te rigidez en la oferta por cuestiones de producción y dis-
tribuci6n que impiden satisfacer la demanda efectiva a corto 
plazo, normalmente los precios van hacia la alza con lo cual 
se contrarrestará el aumento de 1 a demanda inducido por el - · 
"efecto ingreso". Es decir, que la _oferta de carne de res .se 
muestra inelástica a estímulos de la expansión de la demanda 
efectiva con la con$ecuente alza de precios. 

Este fenómeno que se ha traducido en aumento de precios para 
productos de origen bovino en las grandes ciudades, ha lleg~ 
do a tener efectos directos sobre la comercialización en las 
pequeñas ciudades; en la introducci6n de mejoras tecnológi-
cas en las zonas ganaderas como la de Veracruz, las Huaste-
cas y Tabasco; se ha ampliado también, la frontera agrícola 
de los trópicos húmedos y ha dado paso a la intervención, -
aunque débil, de la iniciativa privada para establecer engo~ 
da en confinamiento. 

El pronunciado aumento de la demanda en los centros urbanos 
ha tenido efectos y repercusiones sobre el sistema de comer
cialización, a saber: 
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- Descentralizaci6n del sistema de matanza. Por ejempl~ -
en el área metropolitana de México, se permite la intro 
dúcci6n de carne de pequeños rastros de la periferia y
la matanza en las zonas productoras para el envfo de -
las canales a la ciudad. 

- La demanda diferenciada en base a la calidad del produt 
to, no obstante la falta de una clasificaci6n no codif} 
cada, para ganado en pie. 

- Modificaci6n de la estructura competitiva a nivel mayo
rista, por 1a descentraiización de la matanza. 

- Por la engorda en confinamiento, aunque incipiente, que 
solo se establece cuando existe una demanda diferencia
da. 

- Establecimiento de expendios detallista dedicados a la 
venta de cortes empacados (cadenas de auto-servicio). -
No obstante, predomina la carnicerfa individual con ba
jos volúmenes de venta y altos márgenes de ganancja uni 
ta ria. -

4. 6 CANf,LES DE COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO Bov I NO. 

Dentro de la comercializaci6n de ganado entre el productor y 
el rastro, destacan los canales siguientes: 

- Introductores de Ganado.-Que adquieren los animales de 
los ganaderos para su reventa. Corren por su cuenta los 
gastos ocasionados por transporte, impuestos y otros. -
Su funci6n se circunscribe a escoger, seleccionar y --
transportar el ganado. Las transacciones con los ganad~ 
ros son al contado y el trato personal influye en el ~
precio. Al vender en el rastro lo hace en base a los c~ 
noci~ientos personales de quienes le compran. Mientras 
mayor es el rastro, mayor es la afluencia de vendedores 

. por lo que la competencia se vuelve más fuerte. Por --
ejemplo, el número de mayoristas de Ferrerfa está entre 
80 a go, mientras que en otros rastros de la periferia 
son uno o dos los introductores. 

- Comisionistas.- Estos reciben el ganado a comisión de -
los cr1aderos. Son propiamente agentes de ventas 

- Unión Regional de Ganaderos de Tabasco.- Se encarga de 
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la comercializaci6n del producto de sus asociados y jue 
ga un papel de mayor importancia en el rastro, con una
proporci6n de ganado significativa dentro del total. La 
uni6n descuenta a los ganaderos su comisi6n correspon~
diente, los gastos de transporte y administraci6n. Los 
fuertes volúmenes que maneja le permiten aprovechar las 
economías de escala y reducir sus costos por unidad. 

- Rastros Regionales.- Ubicados en.las zonas ganaderas-~ 
del Golfo de Mlxico, iniciaron sus operaciones a ralz -
de la derogación de las disposiciones legales que pro-
hi bían la introducciGn de carne en el Distrito Federal. 
Son rastros que operan por lo·general. con escasos volú 
menes. Envían al Distrito Federal carne en canal y vi-7 
sceras en camiones refrigeradores para su venta en car
nicerías. o a travªs de "introductores" de Ferrerla. 

- Rastros.- En las grandes ciudades existen rastros pro-
piedad del municipio, cuya función principal es la del 
sacrificio de las reses, en base al precio del animal -
procesado, reservándose el derecho de disponer de los -
subproductos. No intervienen en el proceso de comercia
lizaci6n, por lo que requieren los servicios de interme 
diarios que compran en pie y venden en canal. son los ~ 
denominados "introductores de carne", cuya presencia es 
reflejo de la atomización de estructura del comercio·-
del detalle. 

A diferencia de los demis municipios, las plantas para el s~ 

crificio de animales en el Distrito Federal, Guadalaja~a. -
Monterrey y San Luis Potosi emplean modernas tecnologías de 
procesamiento y aprovechan todos los subproductos y la mata~ 
za se realizan en Uuenas condiciones de higiene. 

4.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE, 

En la venta de la carne intervienen el mayorista (introduc-
tor de carne), el comerciante al detalle y el que comercia -
con vísceras. 

- Mayorista.- ActOa en el proceso de la distribuci6n de -
carne, para nada interviene en la transformaci6n del -
producto, su actividad se circunscribe a la compra de -
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ganado en pie y en la venta de carne en canal y vfsce-
ras dentro del rastro. Se le considera como simple in-
termediario que encarece el producto, puesto que la ma
tanza se realiza en el rastro propiedad municipal y se 
limita a pagar el coste de la matanza y los impuestos -
causados por la misma. Su existencia explica la falta -
de un mercado al mayoreo organiz~do de carne en canal. 

Ei sector mayorista tiene que resolver dos problemas dentro 
del marco de competencia en el que funciona, el problemade1 
elevado nGmero de vendedores que concurre al mercado con 12 
tes heterogéneos y con el problema del sector que compra, -
ampliamente atomizado,-comerciante al menudeo- que solicita 
el producto con diversas calidades y que paga precios dis-
tintos. 

Sin duda alguna, al sector mayorista se deben las irregulari 
dades de la oferta y el alza desmesurada de los precios que 
se han registrado en los Gltimos años. Sin embargo, atribuir 
a lo,s mayoristas de las grandes ciudades su influencia dire_!:' 
ta en los precios de compra y de venta, manteniendo su post-' 
ci6n oligops6nica y oligopólica en el mercado, serla arries
gado puesto que el control de este sector varia considerabl~ 
mente de un mercado a otro. 

En resumen, se puede concluir que la compra-venta de ganado 
en pie se rige por patrones oligopólicos y oliops6nicos en -
el que el trato personal juega un papel preponderante en to
do tipo de transacciones. 

4.8 COMERCIO DE CARNE AL DETALLE, 

En las grandes ciudades este comercio se realiza al detall'e 
en carnicerías y supermercados (donde se venden' cortes espe
~íficos empacados por piezas determinadas). 
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La carnicerfa que opera con bajos volümenes de venta, con --
elevados márgenes de ganancia unitaria, es fiel reflejo de -
la escasez de recursos financieros y abundancia relativa de 
mano de obra semicalificada o sin ninguna calificación, de -
muy baja productividad marginal en la ~conomfa del pafs. 

A-diferencia de las carnicer,a!, estan las tiendas de auto-
servicio donde se opera con grandes volümenes de venta de -
cortes seleccionados y empacados individualmente, con gran-
des márgenes de utilidad, con capital de considerable impor
tanci~ y mano de obra calificada y sem~calificada. 

Lo que caracteriza a estos dos sistemas de venta al detalle 
en cuanto a las preferencias de los consumidores es el nivel 
de ingresos que estos tienen, es decir, los que ac~den al s~ 

permercado lo hacen en razón de calidad-precio, mientras que 
los ~ue se dirigen a las carnicerfas lo hacen en función a -
la cantidad-precio de los productos que adquieren, segün su 
nivel de ingresos. 

El pequeño carnicero (tablajero) inicia sus operaciones en -
el rastro al comprar la carne en canal que él mismo escoge·
para venderla fraccionada en su expendio, o bien encarga a -
alguien que lo haga por é~, pagándole por sus servicios una 
pequeña comisión. Su escaso capital lo obliga a adquirir ca
nales a diario, lo que le impide aprovechar las ventajas que 
significa un mayor volumen. 

En este mercado minorista el volumen de ventas promedio por 
carnicerfa no rebasa los 300 kilogramos diarios, lo que se -
traduce en niveles mfnimos de eficiencia económica. 

De acuerdo a la estructura actual de desarrollo del pais, es 
&ificil encontrar soluciones a corto plazo que operen direc-
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tamente sobre la ineficiencia de la comercializaci6n al det~ 
11~. aunque podrfan lograrse en cuanto cambiaran las altern~ 
tivas de empJeo y mejorara el nivel de ingresos. 

Los bajos niveles de ingreso y los patrones de consumo que -
de ellos se dérivan. hacen diffcil qu~ los supermercados con 
trarreste~ los bajos niveles de eficiencia del sector d~ta~-
11 ista. 

4.9 COMERCIO DE VfSCERAS. 

En las grandes ciudades ei comercio de las vfsceras sigue p~ 
trones distintos a los de la carne en las grandes ciudades -
excepto en Monterrey en que los canales se venden conjunta~~· 
mente con vísceras. 

Las vísceras incluyen la cabeza (sesos, lengua, cachetes), -
·el coraz6n, el estómago (panza), los intestinos (tri~as). el 
hfgado, la cola, las patas y otras como el gafiote~ paj~rilla 
et~. El precio de vfsceras por mayoreo está también contr~l~ 
do oficialmente como el del nivel al detalle en los rastros. 
municipales de los grandes centros urbanos y su distribución 
obedece a canales distintos a los de la carne. 

Los introductores de carne venden las vísceras a los mayori~ 
tas, que a su vez las distribuyen a los expendios del p~oduc

to, ubicados en la mayoría de los mercados municipales. 

Los principales consumidores de vísceras son de bajos ingre
sos. Los sindicatos obreros de Ferrerfa y el rastro de Guad~ 
lajara controlan la distribución al mayoreo de las vfsceras 
por acuerdo con las autoridades municipales. la demanda de -
~ste producto es tan fuerte que México resulta importador n~ 
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to d~ los Estados Unidos. 

El mercado de vísceras se encuentra sujeto a rígidos contro
les estatales por razones de carácter social, ya que se pre
tende con ello proteger el poder adquisitivo real de los ~on 
sumidores de bajos ingresos. 

El rendimiento promedio de un animal cuyo peso ~s de 400 -
Kgs~en cuanto a vísceras está alrededor del 16% de este pe~ 
so~ es decir 64 Kgs. En animales de menor rendimiento la re: 
laci6n se reduce hasta el 14% que puede subir hasta el 18% -
cuando el rendimiento por ejemplar es mayor (ganado huasteco. 
excepcional, por ejemplo). 

4.10 EMPACADORAS TIPO INSPECCIÓN FEDERAL, 

Las empacadoras tipo inspección federal (TIF)~ surgen como~ 
consecuencia de las necesidades del mercado norteamericano -
de surtirse de carne fresca del exterior, y tienen su apoyo 
l~gal en el artículo segundo transitorio de la Ley del 31 de 
di~iembre de 1949, que declara de interés pGblico la instal~ 
ci6n.y funcionamiento de Plantas Empacadoras, Enlatadoras y 
Refrigeradoras o Almacenes Frigoríficos "Tipo Inspección Fe
deral" (TIF); el reglamento respectivo para la industrializ~ 
ci6n sanitaria de la carne, fue publicado en el Diario Ofi-
cial el 13 de febrero de 1950. 

El derecho que tienen las empacadoras a exportar, se basa en 
las autorizaciones dei gobierno norteamericano, del régimen 
sanitario y las prácticas de manejo en las plantas y por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), que 
otorga los permisos de exportación a las uniones ganaderas -
local~s. que tienen el derecho de vender ganado en pie a las 
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empacadoras de la región. 

Se calcula aproximadamente que entre un 25 y 30%, de la pro
ducción de las empacadoras. se destina anualmente al mercado 
nac{onal. · 

La inspección federal además de cubrir el sacrificio, abarca 
todos los procesos, desde la inspección del ganado en pie, ~ 
hasta la venta final de sus productos, incluidos el deshues• 
empaque, almacenamiento en cámaras refrigeradoras y congela~ 

ción de la carne, incluso la inspección del tipo de transpo~ 
te utilizado. 

En contraposición se encuentran los rastros clandestinos que 
evaden los requisitos mfnimos sanitarios asf como cualquier 
obligación de caracter fiscal, en consecuencia los productos 
que se obtienen son los de peor calidad en condiciones fran~ 
cl~ente dep,orables. 

4.11 ORGANISMOS REGULADORES. 

Actualmente Industrial de Abastos (IDA) desempeña funciones 
de lonja reguladora de precios, sin embargo éstas se tornan 
entorpecidas por la mecánica que ha propiciado el sistema -
institucional establecido. Mientras que a IDA entran hatos 
de menor calidad, en los rastros de la periferia del Distri 
to Federal los introductores llevan los mejores lotes, así 
se fija un precio alto para la carne "mala" y otro artifi-
cialmente alto para la mejor carne. No obstante la vigilan
cia oficial que se tiene, los productos cárnicos no se ven 
libres de una comercialización cargada de intermediarios -
que encarecen el producto final. 
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4.12 CORTES DE CARNE EN CANAL, 

En México, existen dos tipos de cortes para destazar las ca~ 
nales; tradicionalmente se ha empleado el denominado mexica
no, que consiste en obtener la menor cantidad de cortes stn 

·hueso, es decir, es un corte fino que ·atiende a las caracte.,
rísticas anatómicas de la res, en cambio el corte conocido -

~- com6 americano, es m~s uniforme en cuanto se secciona consi
derando toda la canal sin excluir los huesos, razón por la -
que el rendimiento es de 8 a 12 veces mayor al mexicano (vé
anse esquemas). 

Los cortes se pueden dividir en dos grandes categorías: pul
pa (corte sin hueso) y retazo (con huezo). Al parecer el pr~ 

ceso de la carne sin hueso es uniforme, sin considerar la c~ 

lidad. Alrededor de una tercera parte de la carne en canal -
se forma por cortes de mejor calidad, cuartos traseros (pul-
pas finas de pierna) y lomo (rosbif y entrecote), aunque se 
cotizan al mismo precio que los de menor calidad (diezmillo, 
pescuezo, pecho y espaldilla). La falta de una clas~ficaci6n 
adecuada que se manifiesta vfa precios. obra sobre los pre-
cios que se cotizan al mayoreo. 

En nuestro país estos dos tipos de corte atienden a grados -
de diferenciación y estatus económicos de la población cons~ 
midora bien marcados. Por eje~plo, el corte deno~inado amerl 
cano que se hace en las canales del ganado Huasteco Excepct2 
nal y ocasionalmente en canales de la raza Hertford,"cara -
blanca", (cuya venta se practica en el norte) se empaca por 
piezas y se expende por regla general en los supermercados Y 
lugares especializados; en cambio el conocido como mexicano 
se hace en canales de ganado Indo-Brasil y criollo en cortes 
sin hueso a menores precios y sin empacar en las carnicerfas; -
aunque el ir.ayer consumo de carne en el país no atiende a ningún 

sistema de corte. 
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SINTESIS Y CONCLUSIONES 
C A P 1 T U L O 1 

LOS PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO. 

la demanda como la piedra angular del 
dada. la influencia que .ejerce sobre las decisiones de produ_E. 

··ción, se· pensó en la necesidad de. estudiar ia variab1•t;·:.a·1:::::., 
a~alizar cada uno de los factores (subvariables) que actaan 
sobre ella para conformarla. Así, el examen de la población 
mexicana (cantidad de consumidores) r~ve1ó que esta hi mos~~ 
trado un dinamismo extraordinario .durante un laps~ consider_!!. 
ble, levemente atenuado en los Gltimos diez afios (segün d~-~ 
tos ce~sales) al pasar de un crecimiento anual promedi-0 
3;5 entre 1960-1969 a un 2.8 en el lapso 1970-1980. 

Lo que supone. entre otras cosas. una producci.ón de al imen-
tos-i-azonabl ernente mayor a esas tasas de creciniiento·medio "
anual. 

En este sentido las necesidades de alimentos por persona se 
.to~nan preocupantes debido a los fuertes d€ficits de consumo 
calórico y proteico que registran dos de cada tres mexicanos 

,651 de la población que no cumple con los mínimos recomenda~ 
bles de 2750 calorías y 80 grs. de proteínas diarias por ·pe.r: 
sona. Por cierto, una de las causas principales que fundamen 
taron la creación del Sistema Alimentario Mexicano .SAM en--· 
1980 cuyos propósitos de resguardar la soberanía nacional -
(con la autosuficiencia de granos básicos); de aumentar los 
ingresos de los campesinos y elevar el nivel de vida de toda 
la población, cayeron verticalmente con las perspectivas que 
se tenían en el mercado internacional del petróleo. 



197 

Para 1983 ~n el Programa Nacional de Alimentaci6n PRONAL se. 
retoman :los ob.jetivos del desaparecido SAM al " ... procurar·,-
1~ soberanfa alimentaria y alcanzar condiciones de aliment~' 
ci6n y nutrici6n que permitan el pleno desarrollo de la cap~ 
cidad y potencialidad de cada mexicano. Lo que se propone m~ 
diante una mayor producci6n y al mejorar la distribución y -
comercialización de alimentos".* 

Uno y otro programa han sido duramente 
ment~ y circunstancia, no obstante que se reconozcan como ~

los primeros planteamientos serios en· política alimentaria ~ 

nacional. 

E~tre .otro de lo' factores que afectan a la demanda de ali-
mentas, en forma determinante, está el ingreso de los consu
midores, por cierto, mal distribuido y destinad6 en más de -
su mitad a la adquisición de alimentos 
p,o,bláCión consumidora. 

S.i bien al aumentar los ingresos se tiende a substituir aqu~ 
llos productos de bajo nivel alimenticio por otros cuyas CO.!!. 

diciones proteínicas son superiores, al disminuir los ingre
sos la tendencia necesariamente se invierte. 

La política salarial expresada en la fijación del salario mf 
nimo, sufre cambios drásticos a partir de 1974, del estable
cimiento anual de los salarios mínimos, se pasa a una doble 
revisión en 1976; entre 1977 y 1980 dicha política se inser
ta en los programas económicos como instrumento de conten--
ción inflacionaria al decretarse ajustes salariales por ab~
Jo del aumento generalizado de precios, polftic~ que ha obe-

*Programa Nacional de Alimentaci6n, 17 de octubre de 1983, -
México. 
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decido a los lineamientos dictados desde afuera por el Fondo 
Monetario Internacional FMI dados los compromisos pactados -
en las Cartas de Intención por conceptos crediticios con la 
banca internacional. 

Así, los deterioros significativos de los salarios reales, -
38% en términos acumulativos de 1977 a 1984 según consigna -
la Comisión Económica para América La~ina y el Caribe CEPAL, 
tienden a incrementarse *. 

El fenómeno inflacionario, cuyas manifestaciones se caracte
rizan por el alza generalizada de precios de los bienes y -
los servicios, ha repercutido sensiblemente sobre los alime~ 
tos, cuando los precios de estos no se han vuelto parte mot~ 
ra del mismo fenómeno. 

De aumentos poco visibles entre 1970 y 1972 los precios de -
los alimentos pasaron a tasas inusitadas en el lapso de 1973 
1974, más del 100% respecto al bienio anterior para reapun-
tar en 1977 como consecuencia heredada de la devaluación de 
agosto de 1976. A partir de ese afio, la tendencia alcista -
desencadenarfa un proceso inflacionario no experimentado en 
mucho tiempo por la economía mexicana, que se reafirmaría -
con la devaluación del peso en 1982, cuya tasa media anual -
de crecimiento entre 1981 y 1982 se acercaría a los tres dí
gitos 98.8% para sobrepasarlos en 1986 al tener una precipi
tación del fenómeno del 105.0%. 

Si bien la brecha entre salarios-precios se ha dado en forma 
por demás drástica, la amplitud que resulta Pespecto de los 

*Esta política ha erosionado el salario mínimo real al des--
plomar su poder de compra entre 1976-1986 de 35.85 a 13.51 
(pesos de 1970)cuyo porcentaje significó una caída del 62% 
acota el Taller de Indicadores Económicos de la Facultad de 
Economía de la UNAM. México, 1986. 
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.· 
:p~ecios de los alimentos viene a agudizar el subconsumo cró
nico alimenticio que sufre la gran mayorfa de la población -
mexicana. 

El sector agropecuario fuente abastecedora de alimentos ha -
observado en su trayectoria logros notables, 'fuertes estan.cE_ 
mientes cuando no retrocesos. Entre las actividades que lo -
integran destaca la agricul~ura como gensradora de cambios -
pol•ticos, económicos y sociales de una profunda trascenden
cia histórica. 

Entre 1940 y 1965 la tasa de crecimiento media anual de la -
producción agrícola se dio en términos del 5.7%, cuyo mayor 
relieve se alcanzó entre 1960-1965 al registrarse un creci-
miento del 7.7% sorprendente y espectacular, para deprimirse 
paulatinamente a partir del último año y poner en riesgo la 
soberanía alimentaria del país al depender peligrosamente -
del exter.i or. 

A lo largo de 25 años 1940-1965 se da un reparto agrario sin 
precedente por la administración de Lázaro Cárdenas 5.0% 
anual; la expansión de la tierra irrigada lo hace en 3.6%; -
entre 1945 y 1956 el impacto de la inversiones en obras de -
irrigación se reflejó en el creiimiento extraordinario de la 
producción agrícola 6.9% anual; entre 1956-1961 los benefi-
cios de una nueva tecnolog•a hacían avanzar a la agricultura 
aunque no con la suficiente consistencia para sostenerla en 
los niveles que requirirían más adelante las circunstancias. 

La caída gradual de la agricultura por factores de orden es
tructural; disminuciones paulatinas de la superficie irriga
da; baja inversión pública fede~al al Jomento agropecuario; 
escaso financiamiento bancario como consecuencia de un mode
lo agr•cola agotado, etc. se dieron como razón y ~ausa para 
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que se operara a niveles bajos de producción, incapaces para 
responder a la demanda de alimentos de· una población dinámi
ca en acelerado crecimiento. A lo que se vendrfa agregar una 
política de precios de garantía inamovible desde 1965 con li 
gerísimas variaciones en 1973 y cambios significativos desde 
1974. Hechos que cambiarían el sentido.del comercio exterior 
del país, que desde 1964 se mantenía con excedentes exporta
bles para importar diez años más tarde alimentos (sobre todo 
granos básicos). 

Dadas las circunstancias en que se encuentra el sector, se -
ha tendido a fortalecerlo mediante una administración más -
idónea al fusionar, impulsar y coordinar las instituciones -
que en una perspectiva de conjunto no han logrado los obje-
tivos propuestos por estar inmersas en problemas críticos -
que afectan a la economía nacional. 

La crisis que sufre la actividad agropecuaria, se entiende, 
no es un problema cuya solución esté en el corto plazo y ~e 

de en forma automática, sus características involucran espa
cios físicos, problemas socio-culturales, económicos, técni
cos e institucionales que no es posible resolver mediante un 
solo paquete de políticas, lo que sería adecuado para una r~ 

gi6n o zona económica no tendría manera de aplicación en --
otra. 

En torno a los rendimientos físicos por hectárea, sobre todo 
de los granos básicos, después de los setentas comenzaron a 
descender. Si bien por un lado los rendimientos han sido al
tos en los distritos de riego dada la técnica aplicada ac--
tualmente, por otro han permanecido bajos en las tierras de 
temporal por las severas limitaciones que tiene la puesta en 
marcha de mejoras tecnológicas. 
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.· 
La tasa de extracción ganadera (bovina preferentemenie) se.~ 

ha reconocido más bien como alta, lo que hace suponer que la 
reposici6n del hato ha de lograrse en mayores términos ~e -
eficiencia para no provocar su disminuci6n gradual como ha -
ocurrido en los últinos años. 

La elevada concentraci6n que se tiene de los productos agro
pecuarios en el país en su nivel regional favorece en ·un or
den natural la vinculaci6n de los mercados de origen y de -
destino, mediante la integraci6n de una red logística que -
presente alternativas o soluciones viables a los problema~ -
que enfrenta su regulación, distribución y abasto. 

Al existir una multitud de productores agrícolas con reduci
das df.mensiones de tierra para el cultivo, desvinculádos del 
mercado por sus reducidos niveles de producción, resultado ~ 

de la falta de recursos financieros y técnicos, de .obras de-
¿·<·· ·infraestructura, desconocimiento del mercado, etc., necesa-

riamente se tiene que pensar en términos de integrar este -
gr~po que constituye una oferta dispersa importante. En una 
primera instancia, se plantea la necesidad de agrupar las r_!! 
d~cidas _dimensiones de tierra cultivada, en unidades de ex--
plotaci6n mayores que atiendan a objetivos prioritariamente 
econ6micos. Asi mismo y en forma paralela, organizar a los -
productores en sociedades y uniones que prueben su capacidad 
y eficiencia para reinvertir sus bajos niveles de producción 
y productividad e incorporarlos como factores dinámicos del 
mercado. 
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SINTESIS Y CONCLUSIONES 
.CAPITULO 2 

COMERCIALIZACION~ COSTOS Y EFICIENCIA. 

.. 

.· 

Entendida la comercialización como la serie de actividades -
económicas que llevan consigo el curso de los bienes y servi 
cios desde el lugar de su producción hasta el consumo¡ esta 
se ha calificado de deficiente y tortuosa al referirla a los 
productos de origen agropecuario por estar recargada de in-
termediarios en todas sus etapas que entorpecen el libre fl~ 
jo de mercancías al mercado para encarecerlas desorbitadame.!!_ 
te. 

Vista como un proceso en el que intervienen dos factores con 
un alto grado de sustituibilidad, el capital y el trabajo, -
se tiende a ocupar, sobre todo en pafses pobres, el factor -
de menor costo de oportunidad, en este caso la ~ano de obra. 
Lo que da como resultado sistemas de comercia"fización {mere.!!_ 
deo) deficientes, saturados de mano de obra poco calificada, 
con una baja intensidad de capital y un intermediarismo exa
gerado y nocivo. 

En torno a las operaciones que se realizan para comerciali-
zar los productos agrícolas se tienen: 

El corte (que se puede dar antes de la maduración 
fisiológica del producto, en ~u madura
ción o en la medida en que se necesite 
el producto, caso de los tubérculos). 

Acopio 

Selección 

Clasificación 

Empaque 
(preparación para el consumo) 
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Transportación y conservación 

Distribución 

Venta final. 

En el caso de los productos pecuarios se tendría: 

Cr,a de anim~les en confinamiento o extensión 

Selecci6n de lotes para engorda. reproducción 
venta 

Clasificación 

Transportación 

Sacrificio 

Venta de subproductos. 

Respecto a los costos fijos se tendrían: 

Transporte 

- Salarios 

Impuestos 

Intereses 

Arrendamientos 

importancia en loi 
costos de industri~ 
lización. -

Si por margen de utilidad o de ganancia se entiende la dife~ 
rencia entre el precio de compra y el de venta de un produc
to y la suma total de esas diferencias en el proceso de mer
cadeo se ve como margen de comercialización. las posibilidi
des de reducirlo conducen a actuar en las etapas de mayor in 
termediación al organizar a los productores en Asociaciones 
Locales y Uniones Regionales; al crear los Centros Regiona-
les de Acopio y Centrales de Distribución y Abasto. Lo que -
vendría a redundar en una mayor eficiencia comercial al ata
car sus aspectos más importantes: lugar. tiempo y forma. 
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Regionalización de la producción cuyo significado -
representa una proporción mayor en el ahorro que 
los costos que involucra el proceso productivo. 

Tiempo. Prolongación de la vida de los productos por mejora 
en los servicios de comercialización. 

Mejor presentación de los productos. 

Con lo que se obtendrían mayores beneficios en 1a venta de ~ 

pr6ductos; servicios de comercialización a precio de costo; 
el remplazamiento de intermediarios mediante acciones coope~ 
rativas con las subsecuentes ventajas para el productor y el 
consumidor final. 

Ligado intimamente a la estacionalidad de los productos, el 
almacenamiento tiene gran importancia para la preservación -
de los alimentos de origen agropecuario dadas las altas pér~ 

didas que se tienen por concepto de mermas anualmente en el 
país. 

El almacen.amiento actúa como factor de estímulo para la pro.;.··· 
ducción y el consumo, al estabilizar precios. facilitar ~bai. 
tecimientos regulares y mejorar las condiciones de calidad. 
amén de absorber parte de las ofertas masivas en epocas de -
cosecha y reducir costos. 

La planeaci6n para el establecimiento de instalaciones para 
conservar los productos agropecuarios deberá tener en cuerit~ 
los volúmenes medios de producción en las zonas de 1nfluen-
cia; ubicación racional de las instalaciones; cambios en los 
métodos de producción y comercialización; tipo de instalaci~ 
nes adecuadas; condiciones de financiamiento del proyecto; -
preparación de personal calificado, etc. 
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Actualmente en México no se tienen normas de calidad de es-
tos productos. salvo cuando son hechos de exportación. L~s -
clasificaciones además de arbitrarias son rudimentarias y en 
oca~iones hasta burdas que atienen más bien a una práctica -
comercial que no da razón de uniformidad o normalización de 
las calidades en forma clara y expresa. lo que deriva en co~ 
fusión y alteraciones continuas en los precios. Por lo que -
urge la i nlroducc ión de nuevas norm.:i.s de calidad. sobre 1 a ~ 

base de ~nvestigaciones de las calidades existentes; prefe~
rencias de los consumidores; máxima exactitud en los grados 
de humedad {en cereales por ejemplo), ··etc. 

Entre los factores que influyen en el productor para sembrar 
tal o cual producto, se destacaba el precio ~ue este alean~~ 
ba en el mercado como uno de los que determinaba de manera -
directa la elección, y en efecto, los precios indican al pr~ 

ductor qué producir y en qué cantidades. 

Por tanto los factores determinantes del precio se enmarca-
r,an en: el tipo de mercado que influye en la naturaleza de 
intercambio; presencia de intermediarios no indispensables¡ 
grado de eficiencia de los intermediarios indispensables; v~ 
lúmenes de ventas de cada uno de los intermediarios. 

Por citar a los factores que influyen sobre las variables 
del mercado y a efecto de tratarlas por separado se tiene: 

Determinantes de la Oferta: 

Falta de programas agrícolas que garanticen una afluen-
cia continua de productos. 

Presencia de fenómenos meteorológicos 

In~eguridad en la tenencia de la tierra 

Costos de producción 

-·.;.:. 
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.· 
Gastos de intermediarios. 

Determinantes de la Demanda: 

Exi stenci·as 

Grado de madurez y perdurabilidad de los productos 

Tendencia de la producción agrícola 

Espectativas de lo que viene consignado a los bodegueros 

Espectativas de lo que se supone 11egar6 como oferta li
bre 

Las tendencias de las cosechas. 

Se ha generalizado la idea de que los mayores m~rgenes de c~ 
mercializaci6n se dan al nivel del detalle d• las mercancía~ 
es decir en la 01tima etapa del proceso comercia1izador, 10 
que no es particularmente cierto. M~s bien, los mayores m~r
genes se registran en la primera etapa, cuando las operacio
nes en el campo se real izan a futuros entre el productor y. -
el comprador de un producto a realizarse en la central de -
abasto. Por lo que se hace necesario actuar con mayor vigor 
en las primeras etapas de la comercialización de estos pro-
duetos al plantear nuevos esquemas o modelos de mercadeo, 
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SINTESIS Y CONCLUSIONES 
CAPITULO 3 

.• 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA COMERCI ALIZACION EN 
LAS REGIONES PRODUCTORAS Y CENTROS DE CONSUMO 

Actualmente el campo mexicano observa graves contrast~s: an
te una agricultura moderna y comercial que se practica en am 
plias extensiones de riego dotadas de recursos financieros y 

técnicos, con sistemas de comercializaci6n eficientes, coin
ciden formas de producción agrfcola atrasada, deficiente y -
marginal en tierras de secano cul~ivadas por una multitud de 
campesinos aislados del mercado con sistemas de acopio inop~ 
rantes y niveles de inte¡mediación excesivos. 

A los factores naturales y condiciones de mercado que tienen 
l.os productos agropecuarios, se agrega la posici6n ·econ6mica -
de los agentes p~ra determinar su grado de pa~ticjp~cl6n-~n 
los procesos de producción y mercadeo. 

EJ desconocimiento del mercado de los productos de origen 
agrfcola lleva a los agricultores a actuar en forma err&tica 
respecto a lo que deben producir y provocar fenómenos de s~~ 
bre producción o escasez, (cuando no se dan por razones nat~ 
rales o en forma artificial) ~on los consecuentes desplome~ 
o alzas desorbitadas de precios. De ahf que sea imposterga~
ble la creación de un Sistema Nacional de Información. de· Me.r. 
cados que propiciarfa, entre otras cosas, la planeaci~n de -
cultivos y cose¿has asf como la regulación del mercado. 

El crédito para fines ex.clusivamente agr'icolas o bien perso
nales para el agricultor que los solicita, se constituye en 
motor de la producción y del mercado. Excepcionalmente exis-
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ten productores cuya posición económica les permite solven-
tar sus gastos sin acudir a ningun tipo de financiamiento. -
Se estima que entre un 80 y 90% de los agricultores recurren 
al crédito sea oficial o privado, lo que los obliga a vender 
o comprometer su producción a precios excesivamente bajos. -
sobre todo cuando los solicita de fuentes extraoficiales. 

El avance de 1,a cosecha de los productos, así como su madur!!_ 
ción sea natural o artificial, vienen a constituirse como 
elementos fundamentales de la modalidad de su venta. Así, el 
acto de compra-venta queda definido entre los productores e 

.intermediarios (sean rurales de la localidad o región; comi
sionistas o bodegueros de los prin~ipales centros y ocasio-
nalmente con los detallistas) en razón del tiempo entre la -
siembra y la cosecha y según el grado de maduración física -
del producto. 

Las unidades en que se miden los volúmenes contratados, es-
conden la mayoría de las veces, prácticas comerciales vicio
sas cuyo único perjudicado es el productor; son comunes las 
compras por huerta, árbol. planta; por unidades de envase -
(caja, reja, costal o canasta) y por peso (toneladas o kilo
gramos). 

Entre los agentes que intervienen en el proceso de comercia-
1 izaci6n, se encuentran desde aquellos cuyo desconocimiento 
es absoluto hasta los que su participación es total. En el -
caso de los productores que han permanecido marginados del -
proceso es dable reconocer la formación, entre ellos, de uni 
dades económicas llámense asociaciones, uniones o cooperati
vos de producción o de consumo que les permitan la posibili
dad de integrarse al mercado como elementos dinámicos del -
mismo. 



.·,; 

209 

El grado de subjetividad que tienen tanto productores, inte.r. 
mediarios y consumidores para calificar los productos segan 
'sus _distintas variedades, calidades, tamaños y pesos, as_i c.2_ 
mo Ja uniformidad que requieren los productos de origen agrQ 
pecuario, hacen pensar en el establecimiento oficial de nor
mas de calidad claras y uniformes. 

El intermediario sea local o de los centros urbanos siempre 
actGa en función y bajo las consignas de los a3entes co)dca
dos en la cGspide de la piramide comercial, o sea en favor -
de los bodegueros de las centrales de ·abasto y distribución 
de las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey 
y Puebla. 

El acaparamiento de los productos del campo en sus diversos 
grados de producción por agentes que operan por cuenta de -
terceros al pagar precios excesivamente bajos, en relación a 
los que se cotizan en las centrales de distribución, sólo h~ 

.brá de ser atacado frontalmente con un sistema de covertura 
-n~cional que se avoque la solución que pre~entan los proble-
mas del mercadeo de esos productos. 

·No solo los transportistas realizan el servicio de traslado 
o transporte de mercancfas, sino que lo han venido a incre-
mentar productores, mayoristas, comerciantes y bodegueros, -
lo que viene a derivar en un mayor intermediarismo en el ca~ 

po, por ejemplo: el productor que hace el servicio del tran_! 
porte al familiarizarse con los bodegueros, penetra en el t~ 

rreno le los comisionistas y pronto descubre que le resulta 
más lucrativo desempeñar funciones de compra-venta que lo -
que obtiene por su producción, transporte o flete, luego en
tonces se identificará más con actividades de comercio que 
con las productivas y pasará con toda seguridad a convertir
se ~n comerciante transportista. 

. . . . 
~--'> __ · 
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El .regular la oferta de los productos del c·ampo. implica. un· 
moderno y.eficien.te sistema de transportes que corresponda a 
los requerimientos de la base consumidora en form~adecu.ada> 
en consideración a programas bien definidos res~ecto a s~~m~ 

·bras y cosechas. por lo que se plantE!a la necesidad d~ idear.· 
un Sistema Nacional de Transportes. que atienda a u.na infór;;. 
~aci6n veraz y oportuna. 

La existencia de una gama amplia y variada de intermediar~~i 
en el campo y en los centros de consumo gravita en forma por 
dem~s onerosa, como pesada carga que.tienen que soport~~ 
productores al recibir bajos precios por sus productos y 
consumidores que tienen que pagar precios exageradamente 
tos. situación que es necesario llevar a niveles.de raci 
lidad. mediante un sistema de comercialización que prevea 
desaparición gradual de intermediarios innecesarios del 
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SINTESIS Y CONCLUSIONES 
C A P I T U L O 4 

corJERCIALIZACION DE GANADO BOVINO 

En México a la ganadería productora de· carne se le ha· calif.t 
cado como una ganaderfa extensiva y de temporal por las ca-
racterísticas particulares que presenta, ya que requiere de , 
grand~s exteosiones de terreno para mantener su desarrollo y 
se ve sujeta a la variabilidad de los fenómenos naturales. 

La comercialización del ganado en pie se ve fuertemente pre
sionada por un sin fin de intermediarios que pagan raquíti-~ 
cos precios al productor e incrementan desmesuradamente los 
que tiene tiene que pagar el consumidor. De esta forma los -
agentes que intervienen en el proceso, que en un patrón tra
dicional simple incluirían: al criador (ganadero), mayorista, 
minorista y consumidor, se ha pasado a patrones más comple-
jos y sofisticados, donde el cacique ganadero hace prestamos 
usurarios y no son pocas las ocasiones que realiza operacio
nes a futuros; que los grandes ganaderos engorden su ganado 
en pastos de ejidatarios a cambio de la mitad de las utilid~ 
des finales; que los recopiladore5 de ganado (pepenadores o 
coyotes) compren a un precio por Kg. y vendan a otro en los· 
rastros para obtener jugosas ganancias por cabeza; hasta los 
introductores en los rastros que ejercen el contror de los -
animales, las canales y las vísceras, en la mayoría de los -
casos. 

Las operaciones de compra-venta a futuros no solo se reali-
zan con los productos agrícolas, igualmente se d~n en la ac
tividad ganadera, mediante acuerdos en que se conviene la -
venta de un hato en edad promedio de 7 a 8 meses con el com
promiso por parte del pequeño ganadero de engordarlo en sus 
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pastizales y correr los riesgos por enfermedad y muerte, pa
ra entregarlo a la edad de un ano cuando ya alcanzó un mayor 
precio en el mercado. 

Al ser insuficientes los créditos que requieren los pequenos 
ganaderos, generalmente ejidatarios, se ven presionados para 
vender sus animales en calidad de becerros, por no poder so
portar 1os períodos de engorda, para su ceba posterior por -
medianos y grandes productores. 

Aunado a esos factores, se vendrían a sumar las condiciones 
naturales que influyen de manera directa sobre la producción 
de ganado. Si se reduce el coefici~nte de agostadero como -
consecuencia de la época de sequías, se crea una abundancia 
relativa que hace bajar los precios en provecho de los gran
des ganaderos y coyotes. 

La ~omercia1izaci6n de la carne atiende a estructuras pro--
pias de competencia derivadas de sus funciones y comporta--
miento económico lo que se manifiesta en patrones específi-~ 
cos de mercadeo. 

El grado de sustituibilidad de los factores productivos que 
intervienen, mano de obra y capital, caracterizan sistemas -
de mercadeo modernos y eficientes o bien rud~mentarios y --
atrasados desde el punto de vista técnico vía bajos costos -
de oportunidad. Aquí se podrían citar los rastros de las --
grandes ciudades en contraste con los ubicados en pequenas -
localidades rurales. 

El funcionamiento de los rastros municipales propicia el in
termediarismo innecesario, desde la compra-venta del ganado 
en pie hasta su venta al detalle transformado en carne. Así 
mismo se han consti~uido en verdaderas insulas a las cuales 
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~o-se puede concurrir libremente a vender carne~ debido a --. 
que ésta ~s gravada por derechos especiales alcabalatorios -
qu.e"cobran los municipios, rnediante el pretexto de amortizar . 

. la· in.versión hecha en el inmueble. Ahí el ganadero se .ve . 
obligado a venderle al introductor el cual tiene la facfli-~ 
dad de contar con ganchos para exhibir la carne en canal y:·
realizar las vísceras. 

Si bien las Empacadoras Tipo Inspección Federal (TIF) obser
van condiciones sanitarias adecuadas desde la matanza hasta 
1 a exportación de carne deshuesada y refrigerada, l amentabl .. ~ 
mente los rastros municipales que cubren parte de la demanda 
interna y que son objeto de vigila~cia y control por parte -
de las autoridades de salubridad dejan mucho que desear. Los 
rastros clandestinos, por su parte, están fuera de todo con
trol sanitario al procesar "carne blanca" (sin sello alguno 
de inspección) que pone en riesgo continuamente la salud de 
los. consumidores al proveerlos de carne de animales enfermos •. ·· 

.imperfecciones del mercado se hacen presentes tanto en ~ 

la compra-venta del ganado e_n pie como en la carne, la se.r"ie 
~e i~t~rm~diarios que se localizan en el campo, así como ~os 
que se encuentran en los centros de distribución urbana ha·-.; 
cen que los precios de la carne se eleven de tal forma qüe -
llega ser prohibitiva para la gran masa consumidora. 

Los elementos del precio amén de los amplísimos margenes de 
comercialización se 'dan en términos del alza continua de los 
fertilizantes, granos, servicios veterinarios, de transporte 

.y otros gastos como las "mordidas" que tiene que pagar el in 
iroductor para dar agilidad a la matanza de sus reses y evi
tar. mayores mermas y gastos adicionales de alimentación. 

"' :··i.:;,; 
·;·:~~~:)1 

;;~-;; .-_:;~~~10 
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Respecto a Industrial de Abastos (IDA) dada su amplia capaci 
dad económica y su accesibilidad que tiene a los centros pr.Q; 
ductores, se concibe m~s que como una bolsa regulado~a de~~ 
precios. corno un organismo receptor y distribuidor de carne 
y vísceras con sistemas de refrigeración y congelación ade~~ 
cuados a la dimensión d~ su dc~anda, To que a su vez estim~~ 
Tarfa el sacrificio en los centros de producción así como s~ 

distribución y abasto a los peque~os comerciantes y consu~i

dores en el marco de una política de integración de mercadoi 
de origen y de destino. 



C A P I T U L O· 5 

EL SISTEMA NACIONAL DE MERCADOS 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

NO ELABORADOS Y SEMI-ELABORADOS 



CAPITULO 5 

EL SISTEMA NACIONAL DE MERCADOS DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NO ELABORADOS Y SEMI-ELABORADOS 

cómel"cialúaCión de productos agropecuarios se explica 
como el proceso que cubre la serie .de operaciones que. origi'
~an~~u produc~i6n (corte, acopio, selección, clasifi~aci6~j 
~~p~que, transportación y conservaci6n); su distribución· en 
·s~s di~e~sas etapas y venta; cabe reconocer que ~stas afee~ 
tan al ·consumo final y lo inv_olucran al propio proceso co-
mercializador. 

-Ahora bien, este conjunto de operaciones, que se dan en sus 
fases o etapas por las que pasa un producto hasta su consu 7 
mo. constituyen en si mismo, procesos distintos aunque .es~: 
trechamente relacionados entre sí. De tal manera que la co
mercialización no se puede concebir como un hecho aislado -
de la producción, distribución y consumo; cualquier fenóme 7 
no o problema que suceda en sus procesos, necesariamente h~ 
br~ de influir sobre el conjunto, por lo que precisa conocer 
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sus estructuras, sistemas y mecanismos, con el objeto de cam. 
biarlos, si es necesario, por otros de mayor efitiencia. 

Actualmente el mercadeo de los productos agropecuarios en· M~ 
xico, como se ha visto, se ve recargado de intermedi~rios en 
_todas sus etapas, además de estar caracterizado por una es-
tructura monopólica y monops6nica quP ha derivado ~n bajos -
precios percibidos por el productor en la venta de sus pro-
duetos y altas sumas pagadas. por los mismos, por el consuml 
dor final con las consecuentes disminuciones de sus ingre~-

sos respectivos, y lo más grave aún, que ha redundado en _ba
jos niveles alimenticios de la población, sobre todo de los 
:sectores margina dos del campo y la ciudad. 

El modelo de sistema de comercialización para los productos 
de referencia, se concibe en forma integral. De manera que -
la producción (en su marco regional) así como las o.perac.io-
nes a que da lugar conformen Centro·s P.egionales de Acopio, -
lig~dos evidentemente, por su transporte y distribución a -~ 

las_ Centrales de Distribución y Abasto y éstas a los Merca-
dos Públicos Municipales de los centros de consumo. Esquemá-
ticamente se tendrian: Centros Regionales de Acopio-Centra-
les de Distribución y Abasto-Mercados-Públicos Municipales. 
Asi,se pretende establecer una red logistica que atienda a -
la colocación adecuada y eficiente de los productos de su 1~ 

gar de origen al de destino al menor costo posible, para lo 
cual se habrán de acortar los canales de comercialización en 
sus fases más intermediartas. 

Vendrían a consolidar el modelo, los sistemas de transporte 
e información, ejes del Sistema Nacional de Mercados de Pro
ductos de Origen Agropecuario, referido exclusivamente, a -
productos no elaborados y semi-elaborados. 
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Se ha considerado • la Ciudad de Méxi~o tomo parte 
del modelo de sistema que se propone por ser el ~ent~o de .:.;- , 
consumo más importante del pals. además de exhibir proble~ai 
de come~cializaci6n de alimentos iguales o semej~nt~s 
que tienen los demás centros de consumo del interior~ 

Asf, se plantea la necesidad de establecer cuatro Ce~tr~l~-
de Distribuci6n y Abasto además de la de Ixtapalapa en, la p~ 

riferia de la ciudad orientadas segün los puntos cardinales 
y cercanas a los principales entronques de carreteras,y via's_ 
férreas, con el objeto de dar agilidad vial al flujo y ref-lJ:L 
jo de las mercanclas movilizadas por introductores y comer~

ciantes al menudeo con lo que se evitaría, entre otras 
concentraciones excesivas y contaminación ambiental. 

El establecimiento de ~n sistema de tal naturaleza suporl~ 
'dar posibles salidas o solUciones a los problemas- quése

_pfanteaii desde la misma producci6n, el acopio, la _distribú,~-
'ción y el consumo de los alimentos al regular su mercado'; lo 
que se habrá de ver con más detalle en los incisos que a 
tinuaci6n se exponen. 

5.1 ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES. 

Al llamar la atenci6n, en el capitulo 1, sobre la existencia 
de una oferta dispersa, se hablaba de la multitud de produc
tores ,agrícolas desintegrados del mercado, debido a sus vol! 
menes de producción, consecuencia de superficies reducidas y 
en malas condiciones, falta de recursos financieros y técni
cos, obras de infraestructura, desconocimiento del mercado, 
etc. Por lo mismo, se hacia hincapié dadas las reducidas di
mensiones-de las unidades cultivadas, de agruparlas para 
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conformar explotaciones mayores con sentido propiamente 
n6~ico~ En forma simultánea se proponfa la organización ~e 
los productores agrfcolas en unidades socio-econ6micas que~ 
les per~itieran reinvertir sus bajos niveles de produeci6n 
productividad, para constituirse en factores dinámicos dél. -
mercado, Dichas consideraciones (proposiciones) se advirtió: • 
de nin~una mapera se podrfan concebir de manera mecánica y -
automática. 

Co.rrespondé en el siguient.e apartado vr?r lo relativo a 1.a o.r., 
gani~ación de los productores bajo la forma de un~dides so-~ 
cio-económicas, que pudieran ser asociaciones locales que 
formarlan uniones regionales. 

En principio la organizaci6n de los productores que se dedi
can a la obtenci6n de productos agropecuarios es .un aspec~o 
complejo del desarrollo por ser de carácter iriterdiscipliria
rio, lo que evidentemente requiere de la acción conjunta y -· 

t~ordinada de la mayorfa de las dependencias del sect~r of~
. cfal. La intervención de. los productores en el proceso 
n1ercadeo conlleva implícitamente la eliminación de Í~s-inter 
rnediarios, para realizar las operaciones que tradicionaJme~~~-- .. 
te han hecho. Así, la gestión de créditos para apoyo finan-.:. ,·;:; 
ciero ; adquisici6n de insumos; la industrialización de sus 
productos; reducci6n de costos, plazos. trlimifes;-as.'í como ... 
la adquisición de los productos. son operaciones que ~ecesa
riamente requieren de la acción participativa de todos los ... 
productores agropecuarios en forma organizada. Organización 
que deberá responder a objetivos económicos y sociales espe~ 
c'l'ficos insertados en programas de desarrollo regional me--
~iante Asociaciones Agropecuarias Locales ligadas funcional~ 
mente a Uniones Agropecuarias Regionales. Es decir, que la -
comercialización de los productos agropecuarios realizada -~ 
eor los productores, sólo se puede concebir en forma 
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organizada y bajo .directrices de programas de desarroloo re-_ 
gional. No obstante que el último aspecto es de sobrad~i~-~ 
portancia, por razones del te~a propuesto escapa a una mayor: 
atención. 

- En reiteradas ocasiones se ha visto que una de las ~aracte~
r'isticas que tiene mayor relevancia en el campo mexican(), SQ 

bre todo en zonas pobres, es su atraso tecnológico por lo•"-
que se requiere de asistencia técnica acompañada del c-r~cÚt.o 
para la producción suficiente y oportuno con el objeto de 
a~licar técnicas que eleven la producción y productividad ~~. 

·.del trabajador del campo. 

'Las malas condiciones e¿onómicas de 
blación del campo y la ciudad, conducen inevitablemente a in 
terv~nir en uno de sus problemas cuya solución se antoja fun 
damental, el mercadeo de los productos de origen agropecuario, 
al. dejar en las manos de los productores la depuración de:

~--lcis éana.les actualmente controlados por los intermediarios r.!!_. ' 
rales y de los centros de consumo, lo que les brindaría ·1a'

·oportunidad de obtener mayores ganancias y los estimular5a -
para mejorar sus volúmenes y calidad de su producción al 
fizar mayores inveriiones productivas. 

En este sentido, la construcción de la infraestructura para 
el riego, en tierras sobre todo de temporal, cambiaría el P.!! 
norama de la agricultura regional, al impulsar la diversifi
cación de cultivos consecuencia de un nuevo sistema de come~ 

cialización. 

En otror aspectos, el aprovechamiento de tales innovaciones 
redundaría en beneficio 'de la infraestructura básica de la -
'región como caminos, transportes, comunicaciones, electrifi
cación, ·agua potable, alcantarillado, etc. 
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Respecto a la educaci6n, además de capacitar al campesino s~ 
bre nuevas y modernas técnicas de producci6n y de m·ercadeo, 
s• fortalecer•a su educación escolar con el objeto de int~-

~~arlo de manera conciente y solidaria al desarrollo re~io-
nal y nacional. 

La cortsecución de tales propósitos requiere, previamente, 
la sensibilización de los productores en la utilización y 

programación de estos servic;:ios. De ahí la impor~ancia de or 
ganizar a los productores en asociaciones locales y uniones 
regionales, las que les permitirian actuar directamente en -
los cambios tecnológicos, sociales y económicos (*). 

Integrar dichos organismos, supone estudios previos de cada 
región para implementar programas de carácter oficial facti-· 
bles para el aprov~chamiento adecuado y racional de los re-
cursos agropecuarios de las áreas consideradas para su apli
cación. Cuyos_ objetivos se dar•an en función de experiencias 
agrop~cuaria~~ asistencia técnica; obtención de crédÍio~; -
sistemas de adquisición conjunta de insumos e industrializa
ción, distribución y venta de los productos agropecuarios -
que se generaran. Objetivos que habrán de perseguir como me~ 
tas inmediatas, aumentos de los volDmenes de producción, de 
1~ productivjdad de los recursos y del valor comerci~l de -
los productos. 

Las actividades o acciones a emprender para la consecución -
de estas unidades socio-económicas locales y regionales, a -
manera de modelo, se darían en la forma secuencial siguiente: 

(*)En principio se realizarían campañas promocionales por -
parte del gobierno federal en los estados aledaños a las 
regiones con presidentes ~unicipales, gobernadores, pre
sidentes de asociaciones regionales y uniones estatales 
de productores, así como de comisarios ejidales,etc. 
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Primero, bajo los auspicios de autoridad oficial competente 
las Asociaciones Agricolas Locales se manejarlan por los pr2 
pios productores, que al ser parte dinámica y activa de su -
propia organizaci6n se verfan impulsados a obrar de manera ~. 

conjunta en la producci6n y comercialización de sus produc-
tos, amén de la mano de obra que aportarian para construcción 
de obras de infraestructura; para el levantamiento de datos 
en coordinación con distintas dependencias; para las innova
ciones tccno16gica: regionalns en vías de experimentación. -
e·tc. 

Segundo, apoyados en la Ley de Sociedades Agrfcolas y en la 
Ley de Sociedades de Solidaridad Social los directivos del -
organismo actuarian segGn los intereses de la mayorla de los 
productores, al destinar parte del producto de sus activida
des a crear un fondo de solidaridad social, lo que les perm_i 
tiria su expansión social y económica. 

En consecuencia, la organización funge como elemento motor - •-• 
de todas las actividades, al ser alimentada pdr programas 
que atiendan como ya se indic6, al aumento de los volQmene~ 
de producción y productividad, vía utilización de apoyos cr~ 
di~icos, técnicos y obras de infraestructura y a los cambio~ 

del proceso de comercialización por otro de mayor racionali
dad y eficiencia. 

Para ejemplificar el funcionamiento de una Unión Regional, -
supongase que un productor miembro de una Asociación Local -
que ya ha recibido asistencia técnica y cuenta con el crédi
to correspondiente, requiere de insumos para su producción. 
En lugar de obrar individualmente, hace una relación de ne
cesidades de semilla mejorada, fertilizantes, plaguicidas, -
etc. y la presenta a su Asociaci6n Local. Esta formula una -
relación global de todos sus miembros y la envfa a la Uni6n 
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Regional quien, a su vez, totaliza las necesidades de insu-
mos de sus Asociaciones Locales afiliadas y los solicita a -
precios de mayoreo al gobierno, que pudiera ser también a la 
Banca Oficial o al fabricante particular. La uni6n al reci-
bir los productds, los distribuye de acuerdo a las solicitu
des que se le presentaron. La misma ~ecánica funcionaria pa
ra la a~quisición de otro tipo de bienes y servicios. 

En cuanto al sistema colectivo de comercialización este se -
torna más complejo, debido a que distintos productos requie
ren tratos diferentes de manipulación y mercadeo. El grado -
de estacionalidad, por ejemplo, de los perecederos y sumad~ 
ración fisiol6gica, exige sistemas de comercialización de m~ 
yor agilidad y eficiencia que los de cereales y granos. Un -
sistema de este tipo requiere, por la sensibilidad al cambio 
de los productores, de créditos oportunos para la liquida-~
ción en el momento de la cosecha, para evitar que se reali-
cen operaciones de venta fuera del sistema. 

Al respecto, se habrá de ampliar el punto en cuanto se vea -
la interrelación funcional de las Uniones Regionales, las 
Asociaciones Locales y los Centros Regionales de Acopio. 

Como cabe suponer, la relación costos-beneficios para la fo~ 
maci6n de este tipo de organizaciones deberá variar grande-
mente de un organismo a otro dados sus niveles de desarrollo. 
A mayor complejidad de las actividades y beneficios más al-
tos, corresponden, obviamente, mayores costos de organización. 

El inicio de las actividades organizativas se deberá dar en 
forma gradual, de manera que los primeros pasos signifiquen 
costos bajos y beneficios concretos. A manera de ejemplo se 
podría citar la distribución de insumos, por la unión, des-
crita con anterioridad, para lo cual se requiere de bodegas 
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de almacenamiento que serían alquiladas en principio. 

En una segunda etapa se procuraría la adquisici6n colectiva~ 
de bienes de capital, como clasificadoras, lavadoras, empac.e_ 
doras y envasadoras, almacenes, bodegas, maduraderos, equipo 
de refrigeración, etc. para operaciones propias de transfor
macl6n indu:tria1. 

La última etapa se vendría a consolidar con el servicio de -
transportaci6n, mediante unidades propias de los productores, 
cuyo funcionamiento estaría coordinado por una autoridad re.s_ 
tora a nivel nacional con las Uniones Regionales y Centrales 
de Distribución y Abasto. 

En un plano posterior a lo expuesto, vendría a señalarse co
mo importante la identidad comercial de los productos de ca·
da región, que actuaría como resorte para impulsar a los 
productores a una superación continua, sobre todo en térmi-
nos de calidad, para sensibilizar a la población consumidora 
e incrementar la demanda de los productos por grado de pref~ 
rencia. A este respecto tanto la unión como las autoridades 
competentes, comerciantes y consumidores determin~rían el e~ 

tablecimiento de las normas de calidad respectivas en aten~
ción de su uniformidad en el mercado nacional. 

Paralelamente al proceso de la organización de los producto
res, se desarrollaría la implantación en origen de los Cen-
tros Regionales de Acopio cuya infraestructura atendería ne
cesariamente a las características físicas, de maduración y 
mercadeo de cada producto. Pasos en el escaló~ de origen que 
se habrán de ver complementados en destino con las Centrales 
de Distribución y Abasto y Mercados Públicos Establecidos. 

~l sistema colectivo de comercialización se daría de la 
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siguiente forma: 

Cada Asociaci6n Local envía la producci6n recolectada de sus 
afiliados a la Uni6n Regional correspondiente, cuyos servi-
cios de éomercializaci6n y oficinas estarán instalados en -
los Centros Regionales de Acopio. Uná vez clasificados los -
productos, la asociaci6n recibirá un anticipo, por un monto 
similar al ~recio que pagarían los comerciantes en la zona o 
región productora, mismo que se destinará para liquidar a c~ 
da uno de los productores en forma expedita y oportuna. Pos
terior al seleccionado, empacado y almacenaje de los produc
tos, !stos han de ponerse a la venta en lotes homog~rieos me
diante personal ampliamente especia1izado y capacitado de 
las Centrales de Distribuci6n y Abasto de los centros de con 
sumo, quienes recibirán los envíos, cotizarán productos, 
prestarán servicios de comercializacion y celebrarán contra
tos de compra-venta. Al recibir los importes respectivos, la 
unión descontará cuotas a cada asociación por concepto de an 
ticipos, pago de servicios de comercialización, amortización 
de instalaciones y equipos y de gastos para su propio soste
nimiento. Deducidos los anticipos y gastos, la diferencia re 
sultante entre estos conceptos y el sobre-precio de venta d~ 
los productos objetos de intercambio, se habrán de girar a -
cada asociación según hayan sido sus volúmenes aportados. 

De esta forma, se integrarían los productores al proceso de 
comercializaci6n y actuarían de hecho en las fases donde han 
radicado el mayor número de intermediarios. 

5.2 CENTROS REGIONALES DE ACOPIO. 

Estos centros ubicados precisamente en ~os puntos de unión -

e . . 
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de varias regiones productoras tienen como objetivos p~inci
pal es concentrar la producción y distribuirla a los centros 
de consumo, para lo cual deberán contar con la infraestruct~ 
ra adecuada a las caracteristicas de los productos q~e mane
jen y asl prestar los servicios de comercialización que se -
requieren. formados por las Uniones Regionales, funcionalme~ 

te serán factores de enl~ce entre el origen y el destino de 
la producción agropecuaria. 

El diseño de las instalaciones de dichos centros habrá de -
permitir aumentos en la productividad y disminución en los -
costos de manipuleo de los productos. Por otra parte, estos 
centros deberán estar dotados de todos los servicios, direc
tos y complementarios, que requieren la distribución de pro
ductos alimenticios tales como: almacenes, bodegas, frig~ri

ficos, pabellones para la fabricación y almacenamiento de e~ 
vases vacfos; secciones de selecci6n y clasificación; de. en~ 
vase y embalaje; areas para carga y des¿arga; oficinas para 
la administración del centro; para las Uniones Regionales; - · 
para Dependencias Oficiales; agencias bancarias; para trans
portes; centrales de comunicación telef6~ica, telegráfica y 

radio. También se incluirían otros servicios como restauran~ 

tes, dormitorios, etc. 

La amortización de las inversiones y los costos de operación 
los habrán de cubrir las Uniones Regionales con las utilida
des percibidas por los servicios prestados. 

El tamaño de la edificación e instalaciones de los Centros -
Regionales de Acopio se habrán de dar en raz6n de las canti
dades y especialización de los productos agropecuarios que -
concentren para su distribuci6n posterior. 
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5.2.1 INFRAESTRUCTURA. 

La infraestructura de estos centros podría incluir: 

Area para e1 Servicio de Transporte 
Sitios para Camiones y Camionetas. 

Areas para Estacionamiento de Carga y Descarga. 

Area de Recepción y Acopio para Productos Agrícolas 
Sección de Selección y Clasificación 
Sección de Envase, Empaque y Envalaje. 

Area de Bodegas de Maduración 
Area de Bodegas de Almacenamiento 
Area de Refrigeración. 

Area de Recepci6n y Acopio de Productos Pecuarios 
(corrales y corraletas) 

Sección de Selección y Clasificación 
Arei de Sacrificio 

Oespielado 
Subproductos 
Vísceras 
Cortes 

Areas de Frigoríficos 

Areas de Administración y Servicios 
Oficinas del Centro Regional 
Oficinis de las Uniones Regionales 
Oficinas de las Dependencias Oficiales 
Oficinas de Agencias Bancarias 
Oficinas de Transportes. 

Servicios de Información 
Oficinas de Teléfonos 
Oficinas de Telégrafos 
Oficinas de Telex y Teletipos 
Oficinas de Radio 

Almacenes Generales de Insumos. 

Servicios de Mantenimiento y Equipo. 
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Otros Servicios. (agua, ~lectricidad. alcantarillado, serví~ 
cios sanitarios, básculas y vigilancia).', 
(l~gares de pernocta para productores y , -
transportistas). 

Dormitorios 

Restaurantes 
Cafés, etc. 

Area de Salidas y Destino 

5.2.2 FUNCIONAMIENTO, 

Esquemáticamente el Sistema Nacional de Mercados propuesf'() _;;', 
desde la producción de los agropecuafios hasta su consumo 

,ría: 

Producción 
Asociaciones Locales 
Uniones Regionales 
Centros Regionales de Acopio 
Centrales de Distribución y Abasto 
Mercados POblicos Edificados 
(canales de comercialización al detalle) 
Consumo. 

Por l~ que respecta al funcionamiento de los Centros Regioni 
les, de Acopio como factores de enlace entre la producción y 

la distribución se daría en los siguientes términos. 

Recolectada la producción por las Asociaciones Locales, és-
tas la envían a la Unión Regional respectiva con sede en los 
Centros Regionales de Acopio, ante los que hace gestiones p~ 
ra recibir los servicios de comercialización correspondientes: 
recepción, acopio, clasificación, empaque, almacenamiento, 
refrigeración en caso de ser necesaria y transportación a 
las Centrales de Distribución y Abasto. De acuerdo a las in
formaciones proporcionadas por el personal especializado de 
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las centrales, las complementará con las que le proporcione 
.el propio centro (el que dispondrá de la información a niv~l 

nacional) para hacer las valoraciones que correspondan y los 
programas de envíos de acuerdo a los requerimientos de la d~ 

manda. En tanto que en los centros de abasto se han asegura
do d• la colocación de los productos~ segGn cantidades, cal! 
dades y cotizaciones consignadas y sancionadas en los contr.!!_ 
tos de compra-venta respectivos. celebrados a nombre de la -
Uni~n Regional y los comerciantes de los Mercados PGblicos -
Edificados o de otros canales de comercialización al detalle. 

El resultado de las operaciones. beneficios, se remitirán a 
la unión para que haga las deducciones del caso: anticipos~ 
amortizaciones, pago de servicios y sostenimiento. fondo de 
productores, etc. 

:En forma resumida, el Centro Regional de Acopio funcionaria 
ccimo concentrador de la producción, abastecedor de insumos, 
como prestador de servicios de comercialización entre los -
que destacan el de información y transportación, en su papel 
como factor de enlace entre el origen y el destino. 

Cabe advertir que las instalaciones no serán construidas de 
inmediato en su totalidad, sino a través de fases sucesivas, 
con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal; 
dichas instalaciones en principio podrfan ser alquiladas pa
ra ser adquiridas en propiedad por las uniones en el término 
de un lapso considerable. 

En la constitución jurfdica participarfan, además de las --
Uniones Regionales de Productores, los organismos oficiales 
que las promueven, asf como representantes de las Cámaras de 
Comercio y compradores. 
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Por último, éstos centros por responder a objetivos de cará~ 
ter eminentemente social. no les es permisible constituirse 
en organismos cuyas actividades persigan el lucro. 

La ubicaci6n de dichos centros deberá atender a los puntos -
estratégicos de las regiones product~ras con ~ayor accis6 -
vi al a las principales ciudades de los estados circunvecinb•; 
así como a los mayores centros de consumo. 

5.3 CENTRALES DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTO 

La centralización de las operaciones de compra-venta de _los 
productos agropecuarios al mayoreo y medio mayoreo entre in
troductores, bodegueros y entre estos y los comerciantes ~1 

detalle, así como los elementos log,sticos de distribuci6n y 
- abasto. caracterizan y definen a estos canales de comercialj 
zac~6n ubicados en los centros de consumo, esto. es, .en las -
más grandes e importantes ciudades del país. 

Al tratar lo referente a la Central de Abasto de la Ciudad -
de México, se hacían notar los amplios márgenes de comercia~ 
lización que se dan entre los introductores y los bodegueros 
además de señalarse como una de las fases más intermediadas 
del proceso, en la que habrá que actuar de manera decisiva y 
con mayor energ,a para dar solución a uno de los graves pro~ 
blemas que enfrenta la economía nacional. 

El problema que significó el eje alimenticio más grande del 
país la Merced-Jamaica, de poder económico y del control de 
los productos básicamente agrícolas, al parecer no cedió y -
se dice que fue un cambio de domicilio con nuevas instalaciones 
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y una mejor administraci6n en favor de los grupos de amplia 
capacidad econ6mica. 

En el modelo de Sistema Nacional de Mercados que se propone, 
se contemplan las Centrales de Distribuci6n y Abasto como -
instalaciones de propiedad pública federal cuyas gestiones -
de índole administrativo y de coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales quedarían bajo una Dirección Central 
a dif¿rencia de los Centros Regionales de Acopio que corres
ponderían en propiedad a los productores, vinculados funcio
nalmente a la Dirección. 

Se ha pensado para el Distrito Fe~eral en cuatro Centrales -
de Distribución y Abasto adem~s de las instalaciones de Ixt~ 

palapa, que se ubicarían en los entronques de las carreter~s 
y vías férreas cercanas a la ciudad y en los cuatro puntos -
cardinales. Así se establecerían dos en el norte para aten-
der esa zona y las entradas y salidas de los estados de Que
rétaro e Hidalgo; en el ori~nte se contaría con la Centr~l -
de Ixtapalapa que cubriría el acceso y el destino de las me~ 
canelas del estado de Puebla; en el sur la central recibiría 
y desplazaría los productos por las vías de comunicación d~l 
estado de Morelos y por el poniente se captarían y enviarían 
los productos por las carreteras y vías férreas que dan 
hacia el Estado de México. Al ubicar las centrales en esa po
sición estratégica como distribuidoras y abastecedoras se 
pretende que cubran los requerimientos de la demanda no solo 
del Distrito Federal y Area Metropolitana por zonas defini-
das, también del interior del país con lo que se evitaría, -
entre otras cosas, el llamado turismo de productos al no re
gresarlos a su lugar de origen. 

Entre los factores que determinan el número apropiado de es
tos canales de distribución y abasto (mercados de mayoreo y 
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y medio mayoreo en una área urbana) estan: 

La estructura del comercio al por menor 
Tamaño geográfico de la zona 
Población 
Disponibilidad del transporte 
Accesos y salidas por c~rreteras y vfas férre~s. 

En una panorlmica de conjunto las centrales contarfan con: 

Terrenos amplios, con vfas de acceso adecuadas. 
con espacios para estacionamientos para camio~
nes y camionetas dividido por secciones para 
verduras. frutas, legumbres, granos, productos 
pecuarios, etc. 

Servicios de agua. lavaderos, empacado, conser
vación y venta para frutas,verduras y legumbres, 
productos pecuarios; lo que implicaría modernoJ 
sistemas de sanidad y asepsia; servicios sanita 
rios de limpieza, vigilancia, energfa eléctrica, 
etc. 

Centro de Información con servicios telefónico~ 
telex, computadoras retroalimentadai co~ ~~tos 
de los Centros Regionales de Acopio, de Merca-~ 
dos Públicos Edificados, otros canales de menu
deo, Dependencias Oficiales y de las paraestata 
les comercializadoras de los productos en cues::-
tión y otras. · 

Central de Servicios de Carga para introducir o · 
desplazar los productos requeridos. 

Asimismo se proporcionarfan en las Centrales de Distribución 
y Abasto, los siguientes servicios: asesoría comercial; ser
vicios de gestoría para permisos, representaciones. créditos, 
colocación de excedentes, facturación de mercancias, etc. 
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5.3.l INFRAESTRUCTURA, 

En forma detallada y por secciones la infraestructura con--
q~e debe contar una Central de Distrjbución y Abasto se da-
ría bajo el siguiente esquema: 

Area de Recepción y Acopio para Productos Agrfcolas 

Areas para Carga y Descarga 
(que deberán contar con andenes, montacargas y bandas trans~ 
portadoras) 

Sección de Selección y Clasificación 
Sección de Sanidad y Asepsia (lavado) 
Sección de Empaque, Envase y Embalaje 
Sección de Exposición, Venta y Conservación. 

Area de Bodegas de Maduración 

Area de Bodegas de Almacenamiento 

Area de Refrigeración 

Area de Recepción y Acopio para Productos Pecuarios .(corra-_:. 
_l~~ y_corraletas) 

Areas para Carga y Descarga 

Sección de Selección y Clasificación 

Area de Sacrificio, Despielado, Subproductos,Vísceras 
te·s -

Sección de Exposición y Venta 

Area de Frigoríficos 

Central de Servicios de Carga 

Sitios de Camiones y Camionetas 

Central de Información 
Oficina ,.je Teléfonos 
Oficina de Telégrafos 
Oficina de Telex y Teletipos 
Oficina de Radio 
Centro de Computo (de cobertura nacional) 
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de Adm 
Ofic 
Ofic 

nistraci6n y Servicios 
nas de la Central • 
nas de los Productores de las Uniones Regiona-

1 es 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 

de 
de 
de 
de 

las Organizaciones de Comerciantes 
Dependencias Oficiales 
Agencias Bancarias 
la Central de Servicios de Carga 

Almacenes Generales de Depósito 

Servicios de .aqua, electricidad, alcantarillado, sanitarios, 
etc. 

Servicios de Básculas 

Servicios de Vigilancia y Prevensión de Riesgos y Sinies-
tros 

Otros Servicios: 
Restaurantes y Cafés 
Dormitorios (lugares de pernocta para productores y 

transportistas). 
Pabellones de Fabricaci6n de Envases y de Envases -
Vacíos 

Area de Salidas y Destino. 

5.3.2 FUNCIONAMIENTO, 

Ligadas funcionalmente.las Centrales de Distribución y Abas
.to de todo el país a una Dirección Central, se tendería a: 

1º Planear y coordinar la producción del campo en -
su nivel naci ona 1. 

2º Atender en forma adecuada las respectivas deman
das de los centros de consumo. 

3º Coordinar el flujo y reflujo de los productos -
en las distintas centrales de acuerdo a la deman 
da y oferta así como de la infraestructura vial~ 
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4° Comercializar los productos para su distribu~-~ 
ci6n y abasto a los centros de consumo popular 
urbano y rural, en forma proporcional a la mag
nitud de sus respectivos mercados. 

5º Normalizar la calidad de los productos. 

6° Regularizar y controlar· los precios dentro 
ciertos límites de racionalidad. 

7° Programar la producción según las compras masi
vas o consolidadas en razón de las necesidades 
de los canales de comercializaci6n al detalle. 

8º Destinar los excedentes a la exportación. 

En el caso especifico de la Ciudad de M€xico, dada la pro~-
puesta, los productos que se introduzcan o partan a otros -
puntos, habrán de pasar necesariamente por cualquiera de las 
centrales ubicadas en su jurisdicci6n. 

En consideraci6n a la demanda de los respectivos centros de 
tonsumo, el personal capacitado y ampliamente cali~icado de 
las Centrales de Abasto y Distribuci6n formulará los pedi~
dos a las Uniones Agropecuarias Regionales, las que enviarán 
los productos debidamente requisitados ya sea a granel (se-~ 

gún características de conservaci6n y madurez) o empacados. 

Al llegar los productos, según las normas de calidad acepta
das y generalizadas entre productores, comerciantes, consumí 
dores y autoridades oficiales, pasarán a las Areas de Recep
ci6n y Acopio donde se registrarán: el producto de que se 
trate; volúmenes; estado de madurez; clasificaci6n; procede~ 
cia u origen; Unión Regional que la envía y el precio de co
tizaci6n rural. Datos que se verán complementados con los 
que se generen en las secciones a donde se destinen, que pu~ 
den ser: las de Selecci6n y Clasificaci6n, de Sanidad y AseR 
sia, de Empaque, Envase y Embalaje, a la de Exposici6n,Venta 
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y Conservación, o bien a las bodegas de almacenamiento,_Mad.!!_ 
ración o Refrigeradoras, así como la integración del pretio 
por costo de servicios. Recabados los datos anteriores, .se -
proporcionarán con toda agilidad para su procesamiento al 
Centro de Computo de la central. 

Una vez seleccionados, clasificad~s. lavados y empacados, --
1 os productos se <>Yhi bi riin para su venta en áreas ocupadas: -
por el cuerpo especializado de las centrales y comerciantes 
al detalle. 

El establecimiento de los precios tanto de mayoreo como de 
medio mayoreo deberá establecerse en base a los costos que -
origine la producción, comercialización y un margen razona-
ble de ganancia de las mercancías objeto de compra-venta en 
la Central y no dejarse al libre juego de las fuerzas "cie-~ 

gas" del mercado. 

la misma mecánica del funcionamiento descrito con anteriori-- -· 
da~. se seguiria para los productos pecuarios con la salve--. 
d~d de los servicios de lavado y empacado, de no convenirse 
su elaboración industrial. 

Las salidas de los productos también deber~n registrarse al 
anotar el producto de que se trate, su calidad, volumen, pr~ 

cios y destino, datos que habrán de pasarse a la Area de In
formación para su proceso correspondiente. 

Tanto los datos de entrada como de salida de los productos -
de las centrales, conformarán la oferta y demanda del centro 
de consumo de que se trate y habrán de ser difundidos simul
táneamente en todo el sistema, con los cambios que se suce-
dan entre días y épocas del año. 
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Al ser propiedad del Estado, las Centrales de Abasto. y Dis-::
tribuci6n. habrán de proporcionar espacios y los servicios -
necesarios para la rea1izaci6n comercial de los productos;,.. 
en ningOn caso los p~oductores o comerciantes tendrán dere-
cho ~lguno ~obre las instalaciones, solamente podrán hacer -
uso de ellas mediante los pagos que Signifiquen la actividad 
de sus operaciones. 

C6nstituida la oferta disponible, los comerciantes reldcion~ 
do~ en padrones en forma individual o colectiva, segOn se 
trate de Uniones de Compra y Venta en Coman, de organizacio
nes de inter~s social o de particulares, iniciarán el proce~ 

so de la demanda por los canales de comercializaci6n al det~ 

-11 e. 

Así. del conjunto de las demandas de cada central, como de -
la .suma .total de las ofertas parciales de las Uniones Regio
nales, sé conformará el mercado de cada producto tendiente -
a--la ·unificaci6n de sus precios respectivos en base a costos.~ 

Bajo la dirección, supervisión y control de la centraf, de- -
las operaciones de compra-venta de los productos, de sus ca
lidades, volQmenes y precios, segGn las disposiciones de l~ 

Direcci6n Central, se remitirán a las Uniones Regionales los 
beneficios resultantes de las operaciones de finiquito de 
las transacciones comerciales. una vez descontados los pagos 
hechds por servicios • 

. El objeto que se persigue al plantear la mecánica de compra
venta de los productos al recibirlos de las uniones y entre
garlos en venta a los comerciantes (con el valor agregado de 
los servicios, materiales de empaque y márgenes racionales -
de ganancia) es el de despersonalizar las transacciones en -
la oferta y la demanda, de taJ forma que las Centrales de 
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Distribución y Abasto se constituyan en organismos con senti 
.. do social que at.iendan más a la relación producto-calidad -- . 
qüe a la de producto-precio. 

Al incluir las áreas de almacenamiento y refrigeración como 
parte importante de las instalaciones; se pensó en que no t.Q 

do el producto que llega se vende el mismo dfa y que ~u ~on

servación por estacionalidad lleva a mantener reservas para 
~egular el mercado. La venta de los productos puede durar en. 
tre 3 y 15 dias en su mayoria y en ocasiones hasta 3 y 6 me
ses .• por lo que no les es dable a los .productores esperar di 
chos lapsos. Situación que se resolvería mediante la venta a 
consignación por las autoridades que remitirían posteriormen .·.· 
te las utilidades a los productores; la compra por parte de 
la central; o bien el pago de anticipos a los productores y 
la diferencia se les remitiría cuando se vendiera el produc
to. naturalmente descontados los pagos por servicios. 

La conc~rrencia a las centrales de los comerciantes y de las 
Uniones de Compradores a 1 Detall e, preferentemente. conform~· 

rian la demanda en términos programables, de acuerdo a los ~ 

datos estadísticos derivados de las zonas de proximidad o i!!. 
fluencia; de los padrones de locatarios y comerciantes de -
otro~ canales de menudeo y de los contratos de adjudicación 
de mercancias que incluirian datos de la Unión de Compra-Ven 
ta en Común, productos, calidades, volúmenes. precios y des
tino. 

La fijación y regulación de los precios de los productos de 
origen agropecuario, se darian en base a los costos de su -
producción y los que se ocasionarían por la disposición para 
su venta y márgenes razonables de ganancia, con el objeto de 
darles la mayor uniformidad y congruencia dentro del Sistema. 
Qe tal manera que al registrarse pequeñas diferenciales en -
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l~s p~ecios por razones económicas de espacio, que .se podríah 
~ar, no obrarlan co~o motivos suficientes para crear anar~-
quía y especulación en el mercado. 

~s importante sefialar el papel que juegan las autoridades en 
1~ fijación d~ los precios, al presion~r la oferta para reg~ 
lar la distribución y el abasto e influir en la demanda me-
diante los canales oficiales de mercadeo al det~lle. caso~~ 

CONASUPO y los Mercados Públicos Edificados otorgados en coi! -
cesión a particulares, con el fin de que los precios se den 
entre lfmites razonables que no afecten al productor y al -
consumidor. 

La participación más activa en estos centros de abasto habrá 
de darse mediante la participación de los usuarios en Ortja-
nos Consultivos, Juntas de Precios y Comisiones de Arbitraje,· 
e~ los que tanto compradores como vendedores estarlan repre~ 
~entados de manera amplia y equitativa junto con las 
da-des -ad ríd ni s t r a t i vas y eje e u t i v a s de 1 as centra 1 es , 

5,4 MERCADOS PÚBLICOS EDIFICADOS, 

El fu~cionarniento de los mercados, segün definición del Re--
. glamento de Mercados en el Distrito Federal, constituye un -. 
servicio público prestado por el Departamento de esa Entida~. 

por medio de los particulares a quienes les han sido otorga
dos en concesión. 

Para los efectos de dicho Reglamento se considera:" ... Merca
do público al lugar o local, sea o no propiedad del Departa
mento del Distrito Federal, donde concurra una diversidad de 
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comerciantes y consumidores en libre competencia, ctiya 
ta y demanda se refieran principalmente a artículos ide 
ra necesidad". 

Dentro de los objetivos del sistema que se ha plantead~~e~ 
ha convenido en incluir en el modelo ·a los Mercados Públicos' 
Edificados, por el orden que guardan sus instalaciones; el- -
control 9ue se puede ejercer sobre los particulares a quie~~ 

nes les han sido concesionados (locatarios) y por ~u l~cili~ 

zaci6n y namero en el Distrito Federal como detectores de la 
oferta y demanda finales de productos agropecuarios, 
pal mente, zonificadas. Así ,se cuenta con un total de 295.· 

Mercados Pablicos Edificados que se vincularían funcionalmen
te en el Sistema Nacional de Mercados de Productos Alimenti
cios no Elaborados y Semi-Elaborados, a las 5 Centrales de -
~istribuci6n y Abasto que se proponen para el Distrito Fede
ral, en forma zonificada y proporcional a la magnitud de su demanda. 

Su localización geográfica cercana al domicilio de. l'os ~~~s-}! 
mi dores les permite solventar problemas de transporte; as·í ::- . 
como el abastecimiento de productos alimenticios estrictameni 
te necesarios, que no implican gastos adicionales fuera del 
presupuesto doméstico, como ocurre con otro tipo de canales 
de menudeo (tiendas de autoservicio, por ejemplo). Circuns-
tancias que influyen para que más de un 50% de la poblaci~n 
consumidora del D.F. acuda regularmente a estos mercados. 

La amplia capacidad instalada de estos canales de menudeo, -
cuya propiedad y control tiene el Estado, permite con mayor 
facilidad introducir cambios y reajustes actualmente necesa
rios dado su estancamiento en su modo de operación comercial, 
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en el aspecto organizativo de la locatarios y en el '.pap~l 
·que juegan en la estructura propia de la comercializaci~~ 
~1imentos agropecuarjos. 

5.4.l ORGANIZACIÓN DE LOS LOCATARIOS: 

Su integración al modelo que se propone se darfa en térmirios, · 
primeramente, de la organizaci6n de los locatarios .en. Asoci.!!_ 
cienes de Compra-Venta en Comdn para efectuar compras coriso-
1 i dadas de productos y para la adquisición ~e créditos, de -
unidades propias de transporte, etc •• lo que les permitirfa 
operar a costos más bajos para ofrecer mercancías a menore~ 
precios. 

En consecuencia, se plantearfa su especializaci6n por gi~os 
tendiente a uniformar precios segdn calidades de los produc
tos. 

Oe manera simultánea a la organización de los comerciantes, 
se promoverían cursos de capacitación en materias adminis-
trativas, contables, de comercializaci6n, etc. a fin de pre
pararlos a los cambios que exige una comercialización moder
na y capaz para atender las necesidades de la comunidad. 

5.4.2 INFRAESTRUCTURA, 

Posteriormente y a largo plazo, se vendrían a dar la moderni 
zación física de cada mercado.estantería, sistemas de 
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refrigeraci6n, divisi6n en zonas por departamento, 

ci6n ~e carritos de mercancias. zonas de caja, etc. a fin 

cambiarlos por otros sistemas de mayor eficacia comercial 

con modernas tecnologfas de venta, esenciales al m~rcadeo 

los productos. 

Organizados los lotatarios por Mercados PQblicos de Zona en 

Asociaciones de Compra y Venta en Coman conc~rririan a las·~ 

Centrales de Distribución y Abasto por medio de sus represe~ 

tantes a contratar en forma consolidada los productos que r~ 

queririan para su venta. operaci6n que le• ofrece~la las ~I~ 

guientes ventajas: 

Obtener productos a menores precios. 

Evitar aglomeraciones innecesarias de 
ciantes en los centros de abasto. 

Mayor agilidad vial de merc~ncfas y personas 
con menos transportes y por ende menores indi-
ces de contaminación ambiental. 

Programar la distribución y el abasto de 
tos por zonas de acuerdo a la magnitud e 
cía de estos centros de consumo urbano. 

Obtener créditos de las in~tituciones oficiales 
en los mejores términos. 

Reducir costos por fletes y mermas. 

Ofrecer productos a menores precios por reduc-
ci6n de costos. lo que redundaria en su ben~fi~ 
cio y en el de los consumidores. 

asi los canales de comercialización de los productos 

d~ origen agropecuario, faltarfan para cerrar el modelo de1. 

sistema propuesto: el Sistema Nacional de Informaci6n y el -

de Transportes. 
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5.5 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 

Entre los objetivos que deberá cubrir el sistema Nacionál, H~·. 
lnformaci6n están el de procesar y divulgar i~formaci6n 
tiva a: 

Areas bajo cultivo de las distintas 
ductoras del país. 

Cosechas futuras de los product~s. 

Volúmenes de producci6n y perspectivas 
producto, según los ciclos. 

Costos de producci6~. 

Productos en tránsito. 

Ofertas estimadas. 

Operaciones de compra-venta. 

Calidades. 

Precios de mayoreo, medio m~yore~y 

Demandas reales y estimadas. 

Exportación de productos. 

Respecto a la producción pecuaria: 

Población ganadera. 

Volúmenes de producci6n 
extensi 6n. 

Tendencia de la población ganadera por ciclos. 

Costos. 

Ganado y canales en tránsito. 

Oferta y demanda reales y estimadas. 

. .. _ ',; 

, •I·;. '.,3' ·.x-:~-; 
!:,.,;.;··,.;;,.·, 



243 

Operaciones de compra-venta. 

Calidades. 

Precios de mayoreo. medio mayoreo y detall~; 

Exportación de 
da. 

P.o r i 11 e 1 u i r l¡¡:; '.' ¡¡ r1 a b l e::: rl"' '"a y o r importan c i a. en .1 a 
ci6n. 

Dicha información procesada y difundida por los medios de C.Q.: · 

municación más modernos, transparentarfa la pr~ducción e in~ 
t~nciones de cultivo, las operaciones de carficte~ comercial. 
generadas por el intercambio de los productos agropecuario~ 
y su consumo. Además de ser un instrumento valibso de apoyo 
para el establecimiento de programas de producción, abasto, -
distribución y consumo de esos satisfactores ~limenticios. 

. . 
Dich·a información en su fase final d.e proceso (recopilada'.,._., 
depurada y ordenada) por el Centro Nacional de Informad~ó~ 
Difus.i6n, sería transmitida con toda agilidad y simultánea.:.
ment~ a los elementos que componen el Sistema Nacional de 
Mercados. 

E~ forma simplificada el Sistema Nacional de Información 
cionarfa de la siguiente forma: 

•... ·.'- " -~\ 

.::;,,_.~~·-C~· -., 
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SISTEMA NACIONAL DE I NFORMAC ION 

CENTRO REGIONAL DE ACOPIO 
Servicio de Informaci6n 

CENTRAL DE DISTRIBUCION y ABASTO 
Central de Información 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACION 
y DIFUSION 

Constituido por autoridades del 
Sistema Nacional de Mercados y 
Dependencias Oficiales 

: MERCADOS PUBLICOS ESTABLECIDOS 
: Ofici~a de Información 
'--

OTROS CANALES DE DETALLE 
Informaci6n 

Fl~jos de información 
Flujos de información parcial -----r 

" .. --

i--· f 

--

!->· 

1 

__J 
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Mediante una explicación más amplia, el proceso de -infor·ma-,,.. 
ción en.sus diversas etapas desde el origen de los productos 
agropecuarios hasta su destino final seguiría la siguiente -
secuela.· 

1° Los productores agropecuarios en colaboración con ~erso~
nal de las Dependencias Oficiales de la localidad, compi~ 

lan datos sobre: productos, ~r~!S b~ja cultlvo, coseihai 
~speradas, volümenes de producción, cantidades transport~ 
das, costos y precios medios rurales para enviarlos a la~ 

Oficinas de Servicios de Información de ]6s Cent~os Regii 
nales de Acopio. Información que se vería complementada ~
en los centros con datos sobre las existencias y ser~i--~ 

cios de comercialización agregados por producto recibid6, 
p~ra ser transmitida a las Oficinas Centrales de Iriform•
ción de los centros de distribución y abasto. 

En las oficinas de información de las centrales __ --- __ 
los datos generados por los productos en el campo se agr~ 
garfan _los correspondientes por servicios prestados ·en 
sus instalaclones, sobre todo en materia de precios de 
yoreo, medio mayoreo y detalle. 

En. tanto los comerciantes de los Mercados Pübl.icos Edifi~ 
6ados y otros de los canales de detalle proporcionarfan a 
las Centrales de Información (ubicadas en los centros de 
disiribución y abasto) información sobre las demandas pa~ 

ciales y precios respectivos de menudeo en sus mercad6s. 

Como se advierte en el esquema, la información se enviarfa -
por las Centrales~de Información al Centro Nacional de Info~ 
mación y Difusión (por cierto integrado por las autoridades 
del Sistema Nacional de Mercados y Dependencias Oficiales) -

'p•ra ser procesada y retroalimeniar al sistema. 
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·La mi~~a mecánica se darfa para los productos pecuarios, se~ 
gún variables consideradas. 

Adi~ionalmente, los aspectos de difusi6n serfan cubi~rtos -~· 
po_r el Centro Nacional mediante el tiempo asignado al gobie.r. 
no en estaciones televisaras y de radio, insersiones en. la -
prensa y otros medios de comunicación. 

5.6 SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTES. 

El establecimiento de una Red Logfstica de Mercados de Pro-
duetos Agropecuarios acorde a las necesidades de producción~ 
.distribuci6n y consumo, propone:· de hecho la modernización y 

ajuste a las políticas de transporte. Modernización qu~ se -
daría couio efecto de la implantación en México de 'un Sistema 
~~ci~nal de Mercados. 

-Actualmente el servicio de transporte que se utiliza para-.,.
desplazar los productos agropecuarios resulta ade~ás _de_ ine~ 
ficiente demasiado costoso, dados problemas de ~iitancia y -
de difícil acceso a diversas zonas de: producción y al reduci 
do_ número de vehfculos que se agrava en épocas de cosecha. 

Circunstancias que permiten a los dueños de los transportes 
ocupar una franca posici6n de monopolio frente a quienes por 
carecer de este recurso pierden poder de negociación y se 
ven obligados a aceptar tratos por demás injustos y abusivoL 

Independientemente de este tipo de problemas, el servicio 
acusa retrasos, costos y tiempo en las maniobras de carga Y 
descarga por no contar con mecanismos adecuados para el 
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manipuleo de los productos y sistemas eficientes de 
-miento, lo que deriva en fuertes p€rdidas por mer~as e 
mentos elivados en el precio de los ag~opecuaiios. 

hace difícil calcular una determinada incidencia 
te en el· precio de los productos, ya "que estos varían s·egún 
el artículo, temporada y zona, incluso cuando se trata :del:-., 
mismo producto, en el mismo tiempo y espacio. No o_bsta11te 7 ,,: 

que el precio de los productos en el mercado· influye de mane-· 
ra dectstva en su envío, el costo del flete le plantea al 
productor la interrogante de mandarlo o no al centro de 
sumo. 

Las n6rmas tarifarías instituidas por ley generalmente 
cumplen al contratarse el servicio de transporte en ~€rm~nos 
de caja, manojo, bulto o costal y no por peso como es lo in
dicado. 

Jarito los productores duefios de camiones, 
tistas famil ta rizados con los procesos de mercadeo cie fas··--· 
agropecuarios, según se hacía constar eri el capítulo 3 • s'e . .:. 
han constituido en verdaderas cargas para· el productor que· -
ante la imposibilidad de contratar otras unidades que le 
transporten su producci6n caen en situaciones comprometidas 
y difíciles al pagar mayores fletes dada la oportunidad con 
que el producto debe llegar al centro de consumo. 

Todo lo anterior obra como razón suficiente para actualizar 
la política del servicio de transportes idónea a los requer.i 
mientos de un sistema de mayor eficiencia comercial, que re~. 
ponda de manera adecuada a los planes y programas agrícolas 
y pecuarios, particularmente en sus aspectos de distribuci6n, 
abasto y consumo. 
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En tal sentido se plantea la necesidad.de un Sist~m~ Nacio~~ 
nal de Transportes que comprenderfa los Servicios. de Trans-
porte de los Centros Regionales de Acopio y las Centrales.de 
Servicios de Carga de las Centrales de Distribuci6n i Abast~ 

En la medida en que las organizaciones de productores y de·~ 

comerciantes al detalle logren adquirir vehículos·para··l_a··.:'."_: 
transportaci6n de sus mercancías, habr&n de desaparecer, ne~ 

cesariamente, todo tipo de actividades parasitarias a las 
que se han visto sujetos, lo que de paso facilitaría la reg~ 
laci6n de llegada y reparto de los productos a sus lugare~ ·~ .. 
de destino. 

Si bien corresponde a los Servicios de Transporte y a la CeJl 
tral de Servicios de Caroa la distribución y el abasto"de _:_ 
las mercancías. la política a seguir en esas materias habrá· 
de.s~r dictada por la Direcci6n Central como organo rector 
del Sistema Nacfonal de Mercados. 

Así, se programaría la distribución local, en relación de .. -
las ~reas de influencia de los mercados; se evitarían conce.!l 
traciones innecesari~s de locatarios y comerciantes, las ta~ 
rifas tenderían a presentar uniformidad; por lo que el pre~~ 

cio de transportes no apreciarfa fluctuaciones severas y se 
facilitarla el traslado de insumos para la producción en l~s 

viajes retorno, etc. 



APEND 1 CE ESTAD 1 STI ca' 



"Ct.WJro 1 

Estrato de Ingreso 
Familiar Mensual 

T O T A L 
o 

1 - 500 
501 - 700 
701 950 
951 250 

1 251 700 
1 701 - 2 200 
2 201 - 3 000 
3 001 4 000 
4 001 - s 200 
5 201 - 7 000 
7 001 9 200 
9 201 -12 250 

12 251 - más 

NUMERO DE FN1ILIAS POR ESTRATO DE INGRESO FAfiILIAR 

1 9 7 5 
(PESOS ME~SUALES) 

Número de Porcer::aj e de Ingreso Promedio 
Familias Famiiias Familiar 

10 208 925 100.0 3 260.37 
16 547 0.2 * 

1 533 407 15 .o 215.98 
578 756 5.7 606.03 
794 472 7.8 828.68 
889 555 8.7 1 099.01 
918 944 9.0 1 479.17 

l 063 504 10.4 1 967.04 
1 249 808 12.2 2 610.93 

865 596 8.5 3 519.67 
695 026 6.8 4 584.26 
625 835 6.1 6 024.41 
345 941 3.4 7 987.63 
282 537 2.8 10 531.41 
348 997 3.4 24 385.46 

* Informacié~ muestral insuficiente para estioar el promedio 

Sueldos y 
Salarios. a 

2 072.83 

* 
58.01 

248;11 
388.50 
611.38 
996.30 

l 412.91 
1 902.71 
2 564.56 
3 403.94 
4 777.12 
6 206.31 
6 942.30 

10 304.67 

a La reduciéa participación de los sueldos :: salarios en el :.n,:reso familiar de los estratos bajos puede ser explicada. 
por el hecho de que un gran número de familias cuyo jefe t. raba.ja por cuenta propia, no tiene asignado un sueldo ~en· -
su negocio o empresa y las percepciones de éstas familias se computan como ingresos por empresas propias. En su !JiBY,,2. 
ría se trata de pequeños comerciantes, vendedores, prcs~aC~res de servicios personales diversos y pequeños agri~ul~.2.· 
res. 

;'UENTE: STrs. Centro i>acional de Información y Est::1dístic"s ::el Trabajo. Encuesta de Ingreso y Gasto Familiar, ~!éxico. 
1977. 



Estratos de ln;ruo Nún':~ro de PorUl'UJC GaHo 
r.111th1r· Heni.ua1 f4111il1u " ~ro::-~.:::10 

fam.tlla\ f&-:11l111r 

TO T J. L 10 208 92S 100.CI lCJ'.O 

o 16 5.;7 º·' 1- 500 1 533 407 l!..O lCO.O 
!.01 .. 700 578 756 5.1 1~0.0 
701 .. 950 794 uz ,,. lV:J.O 
951 .. l 250 eas sss '" 100.0 

l 2Sl - 1 700 916 9"4 '·º lCO.O 
1 701 - 2 200 1 OfJ 5~ J0.4 lCJ.C 
2201 .. 3000 1 249 ªºª lZ.2 100.0 
JOOl-.COOO 855 SS6 '·' 1CO.O 
4 001 .. 5 200 695 OZ6 6.8 100.C 
s201 .. 1000 625 835 6.1 100.0 
7001-9200 345 941 ).4 100.0 
i· 201 •lZ 250 282 5;¡7 2.8 lC::l.~ 

lZ 251 ... y r.As. 348 997 J.4 100.0 

• In:or••c16D :auc•i:ral 1ruuf1ctuue par• 

FUt!l:TE. STPS. Centro Nacional .. Inforc;1c1ó•~ ' un. ttf•ico. 1977. 

ESTRLCfl.FA OCL ttiSTO ffC.'E!HO Ft..':lUkH roR r:f.STHD DEL Go'\STO Y 
ESTW.TG OC Ir\~ FNULJAA 

! 9] 5 

A11~ntos \"1v1t!'r.:a !.t"rv1c10 t<o:-a !.trv1c10 
6eb1C.U [r.trch [..or-.'.•!.tiCO Calz! .. Sertlclos y Tab4t:O IHcinca C..>:y Transpo~ [~ucacl6n Médicos 

(Cll'!lu~t 1- Otros " ble y l~- Artf-
Ufo!'>V cul'a 

4íl.9 ]9.5 ~.o Il.l '-' l.J Z.6 

ss.s 1!..J e .r. !l.l '' o. s :'.) 
SJ.J l(;.!. c.: 11.2 J.7 0.5 ~ .J 
s.=:.:: 14.] c..¡ 1c.: 3 • .:. ... ~ 4.1 
53.5 11 .e C.J 11 . .4 "' o.e '·º 51.l l0.6 º·' lf.:? J.4 C.6 Z.6 
46.7 21.l l.:> b.2 '·' 1.0 z.s 
4S.C. 20.7 0.4 H.:.:. .;.: 1.0 1.8 
40.7 2:'.) 1.1 12.S 4.5 l.2 -Z.9 
40.6 lC..~ o.a l:?.0 S.4 1.1 J.J 
JJ.) 18.9 Z.l 14.0 '·º '-' 2.6 
Jl.Z 14.fl 8.Z l:'.( "' J.7 z.o 
~].8 .:'C..-! ;:~ ia . .; c..a l.f; !.O 
23.3 19.!f 10.7 a.o "' '·' 

•l pro•edJ.o. 

[•t•dl•t ic•• .. , 'tT•baJO, lncue•l• '" ln¡¡r••o• ' C•atOI Fai:.illa reJ, 

Mul!:>lu 

Otna 
E:c;u1¡:cs Otros , Yer.fculos. Gutot. 

Serv.!. Otros 
CIOS. Artftulos 

'·' 4.J .. , 2.0 

1.0 l.6 º·' º·' 6.t Z.5 0.6 0.7 
e;,;: Z.J 0,4 0.3 

"º 
z.o 0.1 o.e ... "' º" 1.1 

7.5 "' O.J 1.4 
7.B ).6 º·' ... 
a.o <.1 1.0 1.1 

11.3 5.6 1.4 2.1 
11.:) "º 2.l l .7 
9,.; 4,7 ~.; 3.5 
a.s '" .., 2.2 

lS.J S.5 3.1 5.S 



o(+) 

S2C1 - ?500 ~5.éZJ 

?S:t v ""5 e.~ss 

-·-- .::.C..1 ~ • .::::...7 • ..:s.: •,.:.:.;: .:.::?:~ .e?.: .W.J .6~ .":"CD 15.::!!4 t..S.i!e4 10.443 ~.1?9 ?.?2JS 2.4?.J 

1.86li 

.t. 1.'.:!0 

2.021 

··= 
?.25'1 s.oe~ 

9.102 ?.fr:3e 



.J1Hl.V..ii: 
fl(C:S. l 

r•;:;~z u:..:v.r.'{l m.s.:.;.,¡_ 

t;::i!.J:Ji... 
f1<:·.::...l 

Ll!.':J'. 

( i.:~·:.' ln~s. \ 
PAPAS 
(KCS, l 

AZU:AA 
(":'35. l 

e(•) 1.s..:2 c: .. :r76 i.2~? 2.r.:3 [...59? :-.:;==. si.752 E:..77:3 :::.:-:..:. .~:~· ~ • .:·::! .::::.a .:!:'2 i.7::7 .:n::: .:?.:i~·. :>.:;:.:J 2.f.:n :3.11? ó.110 2.65.J s.ss: s.39? s.oos 

, _ :JOC i.167 1 .. 570 i.ic..3 i.n.: .:i.·19:::, ~.5.:'.l::: ic.::;:..: é.T1;:J i:.:;.?., · .• i:~: .~·=-·~ ~.1:-:0 .i~::- .~..:..: .s7' .~::;; 2.cc:: .s1 a.au :3.511 a.ii:i95 4.:cs.:. s.495 .a..rns 

3:11 - a:ci 1.720 e..15'5 • .:97 2 .. ?:;; !..f:.3~ i.975 9.~.:..1 7 • .:~ ,:.235 ·.:;.::i:, ;:.~::..: ~.~:.¿. -~2 ~.ne. .Ji':. i • .:;-;:- J.J1;: .971 ::.Js1 3 • .'.05 3.325 6.sa:; c:.90~ 6.940 

~, - 530 i.a21 2.452 1.?0e 2.-;a2 s.c53 ~.370 ~ .. ,_.2 ~.f.27 :::.:::J:: :.~·~:: ::.:i:~ :-.:r...J .::..Ji .et..:=, .::~-E ~.9:5 c..191 1.572 2.aia 3.533 2.668 s.1.a.s 'i.291 a.765 

531 - ?OC 1.492 1.~ 1.475 J.6Jt: c.7i5 J.685 e.?.-:.:; C:..7B:; :::.:r:i:- ~.:!:n :.t>1.: 1.0;_;::;. t.t.::: .:.9:· ~.~·== 2 • .:;;:; J.3e9 2.Jao 4.511 4.llsa 4.638 7.11: e.zn ?.259 

?01 - 950 , .952 2.475 J,C\56 3.?e9 5.025 3.328 e.e?E e.9.as 9.599 

125-: - 1?00 2.9$'1 3.e.:9 2.358 s.~ t:.1s.: -'·4g::; 9.~·¿,u ~.,,~ :::.:~ ... ¿, :.:--;1:i. ::.:i.:•..:; :.J::.:: ~.t.::.=: ¡,x.;:. ~-~".:· .:.J::.9 s.:;2.e. 3,395 a.780 s.020 .e..559 7.961 7,5144 ?.971 

1701 - 220.1 3.571 3.883 3.143 6.1?0 E..~JE.::< !:..2'91..l 9,9io s .. u:e i:.:::::~ ..:.~·.:-.:., ..!:.J:i" .:..-1w 1.02.:1 o.f,s,: ~.o:n, .:..7:.u 5.652 2 • .:.20 5.192 5.719 a.419 e.3s; e.'!90 e.147 

31XJ1 - ~ .: .. 326 s.010 2.g53 7.J~s r;,9c..'9 c,153 m.rn~ s • .::.a.. -.:.EA? t;..JEx: 7.!.i~~.- ::.~.-.::·~ 2,4-;a J.:::.::::. .'97: ~.s:ir. 7.7-::~ s.c?7 s.BC9 s.1e9 s.229 10.379 e.940 13.265 

4001 - 5200 s • .:2'J s.5,, .:.993 ?.s~r;. e.t:.1~ t:..!::D? 1a.c3c, e.B6ú 12.eJ~ : .~~, -:-.e•.::•_· ~.J~:> 2.""'::.s :>.J-:>9 J.~,?~ eo.9?~ 7,7::.J ::.:'29 s.=ro s.oe:: ?.635 10.691 9 0 425 13.5215 

5201 - 75CXl a,.1?0 4.557 2.?90 7.~ &.~5-<l c.,39.:. s.H:? 7.e.:.:? 9,1c.:, "7'.1t~~ e.a.J-. .:..::.::.-;:- !:,2t:6 J.1!;:, n.~~E :-.205 7.J4-l s.e:s s.735 s.5:6 5 .. 235 1D.36C e.959 14.215 

7501 Y UAS s.soo 2.ei::s 3.E::..."'7 i.7tí: e.~7 si.me 6,951 7.135 6.257 1D.197 9.943 11.15J 



CUADRO 4 

•1.c.r.n;ctort CE O!C/D:c. 

v,\RIAC!Otl DE DJCiEr·.SRE A DIC!E~:BRE 
y 

VARl"-CIOH M.:DJI, AllUl1L • 
.!970 - 1SS5 

__ _,C'--"O_N"-'C,_,E~P-'T-"-O----~!S-~'~0-~19'-'7_,_1_1972 1973 H':"l !S~5 19::'(, 1977 191'3 1S79 1980 1981 1992 

t .. ) l 9.Si:.• 100 

19SJ 

BO.B 

•• > 
s5.o 

iüt .a 
101.9 

91.1 
}D.>.? 
87 .l 
Su.O 

101.9 
l35.,) 

FCE~'I!:: CEPAL. sobre las cifra::. del banco da ~élll.ico 
a) S•cton.il 
!:!) En la Ciudad de :-ii':ll;ico. 

(••} S-= re!ierc= .::i a.lit:icntos. bebida5 "! t:.;ab¡ico 

(•••) s~ re!1iere a art!culoi> de consui:o general 

1984 

59.2 

t>.J .. .( 

b>.U 
a.• 
Sl.6 
oi.O 

65.4 
74.9 
Jb.J 
67 .o 
7.i.l 
64.2 
7.!.4 

1985 

::i9.4 
66 .. 1 
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CUADRO 6 

PERIODO 

[ne/Feb, • 

lfiDICE flACIOftAL OE PR[ClOS 11l (L_,~i~U'."'.l!:.JR 

DE ALlr.ENTOS, EE.BI~1.;s y T ,;¡:;.co 
<1970 - ¡935•¡ 
BASE 1970=100. 

~TAS: A pi:ll'"tir de 19!11 c•=bl.irul' 1"" n.i::.r.,,.;t.rd1<" v •u• d1tr1,. .. :i<>• por ltl"d1 ... <lcll\· .. .J"" J..- lc:;:lu: " 111 .. o:yu; trut.tJo l•'-'1'" lnH•• l'r~:i.c111,; Lcllu::.~>le~ )' t1ort! 
11:.u; por frut•• y U;:.u1>.1>r"'•· ¡,~::.1-1 .. ., no •lc.,t>ól1c.1s "ª n.:i ;&p.1rrc:.u. 

nL~'TE: &anc:o de Hbtcc.. S.A.~ 1:, .. nno1 :-. .. Cl<rn .. l <le !":tJr.1c::o. $ubd1r•<C10" J<t ::n<r<>tl~ .. .;1.'.>:i L.:<"t•n:;.t.·.i. ln.Jlcr d" i'rccto ... (u,.JC"fn..:> Heti.t.Jal c:..n;ro de 1!18!>. 

5EBID.0.5 
ALCOHOL J CAS TABACO 
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n.~: c-... ah ~.c1 ..... 1 ol• 1 .. ••h••UIU .... ~i. ... f~~T(l> ~., •• , •• h ••• ,.u .. 1i .. u ... n•H•• rtui.l&<IO ,,.,.,, • .,~······· ~- ''"''°' 00 

c;...,re•lh ol<t1 '-•111,.•U •1Hp•c ... n ... 

lmlJ.t :.~~!': .. :•!.,•~:..~:,!!'!~ •;,:.:!:!!:•~::•:o:º;,~~::1;:,:• .~::~:!: 1 ~:,i~!' ::: ¡::'°: l;;:. e;:*~:.":::;·~~:;~:::.~-" l 1 ' Na.-..... ,.,.,_ j P'l" I, 
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CU/\DRO 7 Bis 

PRODUCTOS 

H/\IZ 

l\iiOS, CICLOS 

PRECIOS DE 61\RlltlTlll 

.19!!2 - l!l!.!& 
(PESOS POI? TONELADA) 

1902 1983 1984 1985 

0-1 B eso J 6 ooo zs soo 43 ooo 75 ooo 
---------~r.-.v~ ____ !,O ?oo ____ lLZ'!9___.JLl~•-íl __ ~}Q0 ___ 9!i__()~Q.- .. 

TR_rc_o _______ ~_~_,_~-----~'-. -'~'"~-'g'----•~~ ~zg ~I-~~~ 37 ooo sR ooo gn 1nn--· 

FRIJOi 0 .. 1 ?J 100 79 500 40 ººº Uf> non 1Hl !100 29fl ClUU"' 
---------~P_-~v ___ --'21 l!!~~__B..2Q0 ___ 52_!!01) __ lQ~C!O 217 ooo ____ _ 

ARROZ 0-1 8 600 17 600 21 000 34 100 98 000"· 
_________ ,P __ -V,_ ___ ....:,9. 40() 21 000 34 JOO 53 800 05 000 

AJOllJOll 0-1 20 900 37 800 7 500 
---------~P __ -V ____ 20 900 50 OOfl 110 000 JSO 000 276<.-.!.7,,,00,,_ ___ _ 

SOP.GO Ell GR. O· I 5 200 JO 500 19· 000 28 700 SO 000 
P-V 5 200 13 600 23 000 32 000 70 000 

CARTllMO 0-1 JI 150 22 600 35 000 63 ººº 113 100 186 ººº .. 
------..,...---'-r_-~v-----=•LQQO ___ zi¿_~<!9_ __ 31l.2º~--------------·· _____ .. 

FRIJOL SOYA 0-1 14 300 27 700 
________ P,_-_v 15 ~oo ___ J.:!_QQ.O __ ?_\Ll!OQ. __ flLQ.~.2.LqQ.0'-------

CEUllOA 0-1 8 850 16 000 26 400 
-----~ .. y------~ .B~'l ___ l.2_1_'!! __ J~_2f~o ___ SLl_f!_1_1 __ l_l Ll'!!!------' 

SEMILLA DE 0-1 8 eon 16 600 19 900 
Al G<'OO!I p. V 9 Wú 19 90Q._---1.?..J.!!O __ i~- C!QQ. __ !l_! • .J.Q!! ____ _ 

~* flrccto~ th.• reí eren\: la prt.•vJuH n luN r¡11r ,.,. 11ahr•ín •h.· fl,t.•r rcinu• 11rN·lnn 1h• r.•U.11•1 f., 
rlurM~·Ült.•. 

••• PrccJo .de garantfa del arroz con vJ~cndA a parttr del lº de dkh9Cthri! de 1986. 

FU.ENTES: ColflpnñlR Naclon:il dt> Sub!>lt>tcncl.:rn ropulauu. (CONASlli'O). S11crctorfn de Ar,riculturn 
y Reéureos IUdrJiulicow. C<'n11stón Operativa de l'rcch>a de r.nr:mtfa del CnblttC'l(' -
Asro¡1cc::uarfo, 



CUIJ)llO 8 (~Un'.:.Calt U: U!: ~¡:; :F..:tt.S ~l.U..1'?> ,l,'iUtOJ\Rltli, 
l,S'{} • l~ 'fj flP.l~IC.IM>'C) 

----------------------,------------------'"-'r._~.o_•" __ ,.~··-"-'-------·------------------
~lh:---r-i;f~~s~~Jé~{;¡~.:c-:-t~;!~~{-. --,:~.:;:e---.~~!~.~ r-}T;~l-. --,~~~~~r.1,.-. -~ .. "'1 :,,.~a .. 1.-. -~•""ª""¡.,re~.--

d.,.,-----,,..-·-.. --.··.·:.¡·======== 



CUAORO 9 

CONCErTO 

EXPORT.~C 1 OU DE t'.ERC/\llC l /\S C FOB l 
POR ACílVID/\!l ECotlOIHC/\ DE ORIGE'I 

19E2 O J98~ 
(ClrRl\S EN HILES) 

UN TOAD l962p. l9íl3p. 1984p. 19fl4 l9ii5 
--------------- r_!l_lj_&l..E.!_ ____ ~.lll!ttc_. __ ~ny_~!.~·--"-"P/l.!'J!..· __ ·'"·"~Lt>!>..:. 

Agriculturo y Stlvlc;ultura. 

Algod6n ~:G. 126 .no ~68 Bl9~ 68 555 123. 289 25 595 22. 724 
~;~!'"..Ll!~-iV~..n..Jill------~:~:=-JI.~li= tr1~4º? ~)~(.!111.: t!--:J.fQ==:-:At1r.~-·-·--::-_)~:1ri11~ 
- cá ... ao---------------..ru--1-fi.~.:-----yc~.rz~-'!>·n----~r1~---~.,..r-

-~~i~{{!'~~aí'llr~·ím _ _,~ JHr·~~~ ---f73-~~~L51~~~~1.3~i&i= 
tr.eSa~r"CSCas · · i 1 f.r 1 ñoó--TOH!.>---c1~; ---1-186.-· 

=rm9.~"º -~---,--3~-:m-----------iHl-t--!Jn~~-.===-"3-nfg----i ªªª 
;; -~~)l:-2i>6- }1í"fl~1 ·2ri&" l30-45l~t.l--rr • .r-,,,¡;-¡5,-44r,-

- c;s-ihnr:fa11idS-lfC5Cas~:--4Jtí ·nri 3%. ·o.r.1 39S-~~fi-·!19~ ~t)~- ·z1rn~i-~~t= 

-iteion f?.ª"ª'ª 1W---Z-1'9 ·s16---~9H~4t.-J66--,0··252 ---30 311-

~!~f,;{d~ª?){~~~íf~---~--- --.. "-·-- ITT~~ -< 1
-
4
-
2 -233Pªn~p~r¿~~f!!?,~~r~~~~ 

-1ab.1Cn-t?ñ"'ram" !..1.!: _______ ""-~llt11-·-c1T·2·4'u-11-·14e--11 ~sr-----·~1G ____ 312·-
~{~~~-------------:-:;·r==.=i:...:--=:..:-==.L--- -· it------· - ------· ·-
-c.;natforl.i y aprwTI.i,-iO;--... ---------------------------------

caza y pC"s.ca. 

Ganaderta y apicul tur·a 
Crlnado vacuno e 

=r,L•1·a.-·•¡¡¡;¡;---- ---.:G_---.w·-02··--- --- ---s~-~~~--- H" o;u g-grz-- --·----r91,-
otro~ e 

-r..Jza y pesca. --------·------------

-[~~;~~i~~~~~~IJ r~rr~~~~·~~~dd~~:-----4 _!!. ______ ? ~g------~k---7lJ_-----o.-
3t~~~~ru_rMfllli_'i_T._r_é~t~~ ~~--i fA _ l1P.9 --1-ó1~ -------------,-.:_ .. ~_1_-_-_-----=-=-15_~--

r· ltaln l'rt•1 fmln:1r 
~. Nn tic- onot • ., cant ltl.nl pror n~n11•••r 11nt.t11<lca 111.•ll'l'"Prfo1·i1-.:. 

-0- Hrno~ •h• f'>l I uulJ.,Jt•tt. 

fUt:rrrr.: SL·t.·r1•toirta tlt.• 11.1.~J.•11•1,, y Cr(.tl11• 1'1ihllto. l\,11wu el(' Mf.~l•l•. l1P-l lt11I•• 1:.11 lnn:'ll 1h' r.-.t.1-
,J '!' •· ~ 1 , ". ·· • ,. t ,, r r., • ; , . r · r - 1 ! , , . :- · .. r , · r • ~, t ¡,. ' . , , 1 l .- ;, i , ~ 1 i .- l "·' r ;· r., r .... ..: : - • 
f'l\•f>ll•n• 1983. l:tH•T"o - <11,:Jo·..,l·r•• l'/IM V í:111·r" - lt·hn·t1• l•IM'o, 

1 



CU/\ílílO 9 

CONCErTO 

EXPOílT l\C 1 Oll DE n:nc1111c 1 AS ( FOB) 
POR /\CTIVID/\!l ECOllOl\IC/I DE OíllGE'I 

19E2 O 398~ 
(CtFíll\S EU MILES) 

UNtoAO 19U2r. l'JHJp, l984J1. 1904 t9nS 
r-_:.:::._~~~---..!'-".:::.:.~~~-·--"~'.:'::_. __ r:_n_r:!_!_r_::'?_· __ r."'~~~ 

Agricultura y Silvicultura. 

~~~~;ª ª~-~E>~--- __ ---~:~ ___ lit.--~-~~=~~~ :4~1~~ {~j~fi-l_u i~¿==~~-tt.~ ___ ·-=q--)1.t-:: 
nrrnz 1 

-·-caLilo-----------·---u"---·rü,1{----------y1-·51z----y"!.9·¡---:;¡;~-~)·4·-

=1.M}-~{1~~~~C?-~~~r-J)-4~~-==-T~-:~}-L5i~t~ 2~J1k=-2fi~}= 
-rr.m'i-1reiéas ,,,,--1-1 i4------rRoo·---r·on~---r2!>t--i-1i1b 

=rm.~J.;"---------.. ----1nw-==--:}vm 1 ~f~7.~-,~-~rº-----n,1f1r--;ino;•;"· --~~-131,-·2110- -¡;,-1~ ·ihb· Bc;-4s1··n1~r.~111c;---,:,,-44r,-
=tt~?~~1l,r~s·-y~~~~~~{¡~-- JYr; on 39~,--~~~ ·!J9~ ij6~· 21f~~~~-fi~F· 
-11.e\On f SaniHa ·~ri9's16 ____ !>9.""242--""'242-l6~o··z~t---jn 371-

=-~!~f,!:f~~--i~i~P-----~..----:rrr~:¡1f0.4.? .. _lJ_J).~~=~iP1fX~~=if~~~Di~-= 
-1.lb.t·co·Cñ-ra~~-~~-. ------..---1ic11~-Ti"f·2-4"tr~1f·14f1--1l-~sr---·---~1~---- 332·-: 
-1rliio----------- .... -·----·--··3- ---------y--··-· ic;------ -------- ·-

=g!~~rrray;,prcu,Lur;i ;----~ .Í'. -==::========--===------
ca u y lJe~co. 

G5n-ad<"d-a y aptcu1tura 
Gdnado vtH".Ullt'I e =.fttei ae-dbi:j;,-------~~~.-:--4._oó::r-=._.--~~ sa;--s4··olo --g··-§yz-----¡-9·js-
otros e -caza y pesca. ~-----· 

Camdr6n fn~o;.co rt'fr1twrallu rG. 4tJ 210 11 1 
-ranñost-¡·-rre~ca··refr\(,.:.i .. lda-1111 ·---------- ic-i ---4r1----:-¡¡_----_¡¡:-
Ji:i~~~~.~Ii~s--Tr~~-¿_os :--nir----i 69-----r·:le.9 -=.--1-014 -----z~y----1 ~r 

Otro-;.. -~<~-------------------------
p. llutn l'r1•l lmllMf 
(', No 111• iHlh1 a c·.-.111 Jd.1<1 1•or n•tT"l"'r unl•l1ul~•1> ht·lt'T"l\f.111·.1,.., 

-0- Ht•nu• tl ... 1i.lJ uulJ.uJt'to1. 

Fl!UiTI'.: 5t•¡·rt·t.1rfa dl• l1.1t'l<'111I., y r.r{•lltn 1'1~1hll1·0, ll:HH'b de- Hf-1'll1u. J11-.1 lt11tn t!,wlou:\I 111• r. .. t.1-
df .. tlcu. i.t.,•r.r.1lln t• lnfor1t>.ÍllC';1, C".01t11·r~·10 l~,.;ll•rloT. lnf.>rn1:11·t1-;11 l'rl•ll"'lni'lr 1:m•rv-dl--
rll·1nl.r1• 1981, 1:111·r" - ,11.·l•·t1>l•r•• l'Jll"t v J:u•·r•• - ld1ro·r" t•ltt~ •• 



[',-;¡~U:"' ¡,¡_¡¡;¡¡tJ; ti lA ~1.;>-;. <''ICU ¡':);!Cl"..::.l •:; 1'.::S ,Q!"ICfP:.~S 

p;;c:.;:..:r;:s ~::.~IC.;LA ~ !'! rr.11t~ 
Ul.:l·l'it'> 

JC'l~fC; h•u•,.rh •• •lrl••ll••• • , .... , ... IU•hlt, ..... ., ... ~•••••I •• fcn••''" •111••••· ::., ....... ,. •• h••""'"" 



;;;::·.r.:.1. 
· • .i.:.1.:. 
1_,: 
l:.-1; . ~ .. ,.;;.. ... 

I' a a 11. 1 :a- .:i ::t. 
&J:. .. ... u. 

_.._.. ,;: .......... ,,.,.. 
:. c .. i ... 1•• h• IUÁ• ;.~ '~ n• 
''"'f--.&• 
;_, -.2u~1-rl.a I• 1!"'"'.:~~.-... 1 :•;-•~••• .• :ri•ol:H .• : ... ~~ 

; 0 ,.r.•:n~u u .•i.atCn;;a ._..,..., •••• ,.... •• !:u,.1.u. 
-••1111·l."t!.;-. • 

J • ~ ' _., 

1 ... -- ' _¡~. 
.: - :1 • .• ~ ; ••. 

o. ~'· . .:•. 

::.-.~ •\.• 
: -·- • 1 • ·.; • ; " • ! • t ~~., 
! .. " ~ -• • • . • • ' i . l • : . 1 
· ..... ·:-.. l 1>\ •. :1: •. 1 

. ~~~ ::~ ~~i:t :~: ;:; _:;:~ 
! ~~~ ;:; ~;~:;: ~;: ~~; •.. :; 
J •, l "! 1 ~.>.> J ."l I' 1 ::• •" 

'}.t ••.&:~J.• ::.: <il tU • ./ 

h' ,., 
• ?~ 

!"">H., <1,-, 

-q ··' ;~;:~ .; ~ :';::~ ~~: ~~! ~!:~ 
::: ::: .::1,:~ ~~; .: ¡~;:~ ;!: ~:; ;~.::; 

• • • .~ ... • '- • • ... 1 1 UJ.<J : • 1 :=J ~. ~- 1 
• -~ • t d.: t.·. 1 :.-1.1 1 •H ~11 ;! •.j 

i • 1 •" 1 '. 1 ~-· > - 4 _, ~ Jl. t lt • ., !•~ l.>i. J 
1 '".~ .. n '-·. ~ • .. · 1 • • :;i. r .. ,-,, uJ J11.1 
z :•~ '·• ···• l •~1 1 l'-•·1 1 1n ••: u1.1 

~;,;~ 1 ·l J :1., ._.: ~ ; ~ "· 1 ·u 1l" J11. 7 

1't8}p. 

111.UJ. 

~·-

1, ... ,. 

.: ... ~ a .J. 
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e u ;,. l> :1 o. 12 

ru::GIO!UJ'1ZACION D~ LA rnoou.;.;101: lU~i..!lON/~L 01! LO.j CULTI vo~. ANU/,L~J u_¿· 

COH'l'O roa LOJ CI:iCO u.:;·r.,;..&:>v.-; D~ J.USOU i:.:PO:l':'/J:CI!t. 

.. ·~.wJ 1~G;rr:;0Ll• 1981 + 
(Tono.) 

A~.:LGA ~-1S l.00.0 /J.Us"•U N.; A l.5 

~~uio:1.;;..;: 11on·r;; 22 4.0 ,:l...:\l10::.i::;: r:o:c!"B 15 
NOWJ~j'fr! 6G 12.0 .,i;::;T.1";.DO~: :>onorn 15 

,_C..!I\Tno 10') l').f) 
;;ua 351 i,4:i TV'rA'!.. l r.::.:'11.ADO 15 

::~·r·,-.noJ: i:'l :1.XC::tl n 351 (,.¡ .l .AL..:1~~HúFA ;:G 

L'ii ChO•lCW~ 73 l~.) !:O..:ClOt!.:::.;: ..::::nz,~;:, 2V 
~1);'!0-':"'~ f,6 l ? .. O 

Jt..1inco 36 ú.& kj'~AWV: CU.tL"'ltJjUU.1.0 2u 

lr..truneu 'Z.2 "·º 1'4.1'1',\!.. l .ai.;:)'1'/.i.Xl 26 

· •.ro·.rAL 5 !:!3'!'1.L>OJ 543 100.0 /iJ..GU:JV!; uu.:;:.;u 972 659, 

AJO 43 505 lOCl.O tc.m10¡;.::..;: r:o~r;' .. .; ?0ú 7~¡ 

i!.lCIOi:;.;.;, !lOl<T.l 4 312 ~-9 
};1.HtU.-;.:;·¡·~ (.(,"/ o.iJ 

¡¡o·noe::;T::: 2 oca G.6 C~l{'l'P.0 7 678 
Cfü:'I~!tO 29 ~C·l Vi.') ~uu.::.~T;.: 2ú 930 
%J~'J.'ri01'0LI TA:~A 773 1.9 :;ua 4 2~7-· 

.;oa 5 971 l).7 ~JTA.DOS: ~onoro. 309 277 
~.;·.rADJ::i: Guw ... ajuc.t.o 17 B~O 41.U ll"ja C;:il. 2l0 Cl2' 

/,c--...u:Jc~l i..::r4 tu!J ¡¡ 171 lA .:~ COC\.hl.l.ilc ll ~¡ 774 
l'l.lobl~ .. . "~ 11.H :.iir,nlo:. ti~ 417 

-~u 

Qul?r¡:t:iro 3 2'.JO 7.6 :.:hi ?u.a .. l",un ::;2 13:. 
Zt....:utecu:z ;: l.93 5.1 ·.n.>':!...L 5 :,:.;-¡•.\;)\):.; íll4 21:¡ 

,". ~~O"l::f.L. 5 .;;;::w::i:= 3.; G~7 7?.7 ALCO!J'VN .?l.U~A 321 4· .. 6 
.AJO!fJOtl 67 374 100.u lt;;Gl O!·:~;;: t~OE:~:'::.: "89 O,j~f 

·, 

ru:crou.::.::: t:Oü.':~ l.36 0.2 llO:loi>.::Ti.: 219 OC'/ 

l\O!í04J'.r~ 23 891 35.5 cc:w.i:,to 2 692 
Clll!TRO 10 247 15.2 !jUHJ::3Ti: 9 171 
t!BTROPOL!TAl~A 500 .7 GU:t 1 496· 
::IUREST~ 2 895 4 3 J:.::TADO:; Jonora. 108 ~::Jt7, 
~Ull 2:i 7S~ 44.1 liajn Ccl. 1>2 ·ú:Jb 

.t:STl.i.DOJ: Gucrroro 20. 617 30.6 Cou.hui1o 41 153 
~inn.lon ll 226 lG.7 ~:anolo.::i. 26 e9¡, 

111 choncfui 9 190 13. ¡; Chihuahua 25 619 
3onora 9 14?. 13.G 'l'OTAL 5 BS'rl,L"\.1::: 266 971 
Onxa.ca 7 084 ll.7 

+ I>rodU:cción. Acr! colG No.ciono.1. /.nu::rio Eotnd!cc:v 1931. :Jcéro Lr-rÍ:l .do lat:2·l ou1-
turn y nocurso:J Hidrúulicoo .. ü":Jbuccrcta.ríe. de Aericu1turo. y Oponi.ción • 

. e:ión Gcncr~l de .Econoru!o Íl!o:.:.-ícoln. l.lóxico, 1934. 
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J.Lco:iJ?l .;c.:ILLA 507 !'>~~ l.00.0 J.'.!:lvZ r1.;.1i.1 Ó~l. 9.;7 100.0 

m:c101:.::.:1: HOHTi.:: 139 n& 27.& :i:::..~ro;;.:.;j;: t!O:i1'~ 21 :"06 3;3 ,• 
1zouo¡;;~T::: 3.¡5 59(; .:.e.1 H0:?0Z.;~.:.:: 274 o2v 42 .. ) 
i;:..;1n·1:0 4 223 .R ~Bt:l';,;) J..16 :.,i""'n lt!.:? 
:::;UJlt:jT.;; 15 ~24 J.O :.:¿1'.mJ.P~Ll T:.:~A l 3.~.; .2 
SUH 2 3~1 -~ :;un¡;:.;·r~ 121 ~l'rJ lll.ú 

:;un 11~ 294 17.7 i:::-=:.:YJ~: :.:ilnorf) 170 10;' 33. .. 5 
ó::v Bnjn C:::l. ')$ ~t(.0 l'J -~ -~...;·;·¡,JJ...;: ~i :.::~lc::..i 274 /,:?.O 

Coahuiln ól. {;.~~:, 12.2 Ct!.:lncchc 8."; ~~5 l;?.9 
3inn.loQ ~(, 979 q •. ) '/ero.cruz &3 3~9 ').7 
Cl¡,l}iu:.}.:,..i:i .;4 )'JO ¡¡_,. r.~ i. cho1a:(..n ::1 ~· :~., (... ·1 

Tu'!:.tü. 5 .::;..;·::dJúJ 4:>? )lG ll'l.< N"ycrl t. 31 801 4 ·9. 

A!.:~1.::·¡-,; r, '.J.1'.'• 
':.\J:!'l,~ ~' 1(10. O 

::.:~;·!·:, tll).; .-;·J~ o··" . ~ 7r;_·.9 

!tii!Ho:;.::..:;: J;O¡tTB 1 710 )4.7 
J •. ~'.':.: ... iQ~; 4 228 lGO.O 

l\OfiO~J'l'.t;o; l 03~ 21.~ i!~.;10::.:.:J: t.:.;:;rrco .,, 
l.l 

.,:,.;:\TilO 124 ~.e ;¿.:;:'.l'r\Vi"Ol.il'J."A!o.A J4 .8 
:lUl! 2 011.l .;o.e :.;UH ,, 14& 98.1 

.i::JTAllV..i: On.xncn 2 018 40.8 ¡;.;·!lj,JQ..;: T'Ucbl~ 3 ¡,:)3 1'17.l 
Coo.hui1.D ')4:1 l'J.;? '1'1 :'\XC~):¡ ·'iJ'l !U. 3 
!.ionora. 597 12.l .-:r:cat.ac::.o -1:.l l.2 
lluevo Loón ~17 10 .. ~ i:éx.ico JO .7 
Sint.1.loa 4U8 9.9 Unxncn 2C .6 

TOTJ..!. 5 .i::S'l'A!lOJ 4 5G8 92.4 ·rol' AL 5 ~;;j'!'/d.JO.; 4 ::.'24 ~9-9 

AllI;; G4 100.0 ;..v.;;•·:A .-:rz ..;;,v~:10 !13 c.n;i 100.0 

lh::Jl Ol~E;; CJ::li"lºitO 43 G7.2 :c.;.;roz~ :;.;; r:o:n.:.: 0V º"'ª ~¡o.~· 

:;un 21 32.J r.J~\tJ.;~:·.c: .¡{.4 .. !r·. 

z;;T/.!J~:.;: 
í.:..::i.'1'¡{\) 3 ~.;o n~ u Cu.:.1.ut.1.J uu t.o 43 v'l .~ r.:.i.::;.rnv1·v.L1 :.·1.1u, 12 ~·1a l:).4 .Puobl.::i.. 21 3~.n JUf( G 339 c;;s 

TOTJ,L 2 ~JTA.JIJJ Ú·~ 100.0 ~..iT;\.JO:.;: c:,ih.u;.;hun. lt~ SD2 G7.l 
Al'lO 323 100,0 '4é:dco 12 51.2 13.4 
illlGIOfü':.:i: llUlll'~ 25 7.7 

rucbln 4 611 4.') 
NORO.t:3Tll ~ll 11.l.o Za.cnt.ecno. 3 302 3.5 
C.t:ll'i':IO 160 4').~ 

Tl.o.xc::ü.::i.. l 721.l 1.9 
lolilTROPOLI 1'ANA 80 24.B TO'fAL 5 ~;;·r ~\DO~ Ü!) 035 90.8 

J::JTAJ03: Guonujunto lGU 4!).5 AVSfU\ r·o:trtAJ i:aA 2 ú?l'l lC'/ 100.0 
Di:st.ri to Fedoro.1 + 80 24.8 

H3t.aor:~o: !:Ol~TI:': 2 o~::. 790 7G.o :.iinitloo 38 11.7 1:ouo¿::;T~ :!3 911 .9 Nuevo León 25 7.7 C.CN'!'HO 372 GlC. 13.8 Dajn Cu.1. 20 G.2 L:;;;1•n.orvL1 Ti~Nil l!)l 298 7.l 
TOl'AL 5 i::,;TA!>O.:J 323 100.0 !1UílJ.::~T3 60 

3UR ~l.l 4'J:? 2.2 

.. Se iucluye COt!IO 2~. pro~uctor • 
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.l::JTJ.Ul>J: C'hihu:lhua. l 20') 352 •M.O ..:U~l¡;;j1•.r: G .Gl3 7.c. 
Co.:ihuila ~lG eoo l':;t .. 4 !;UR 32 lCl3 )G.ll 
l>uTiVit;.O 351 :.~7 l).O _¿:.;•r/\OOJ: ,!.:;!;i hunhu:i :ü 349 24.4 
Znca.tcc:~.::J l.2'3 t..bO 4.6 Pucbln 12 81~ 14 .. , 
:.:J:xi co 114 14~ 4.a :.an.nlou '.) ::"Jó '.!.O.ú 

~.:JT/,L !) .t::..:1.'t.!.>:J:.J 2 215 .!..i22 C.7.0 cfoxaca íl 171 9.3 

il:;';H;!;NJi::l:A 13 299 100.0 
Chic.pee G 23~ 7.1 

H!-:ClOl.:~.;; ::V~!0~..J1'J 13 
'l'0'!'AL 5 ...:..;;.rl.:.JO~ !!7 t:o3 Ló..,!.' 

?.90 ~9.') 
C.i?\'J.'!L0 9 .1 ...:.t,L.h.J.JN;¡·:.:_t .. 1·1 :::.:~:,•¡ (lt,.l.)'.il 202 lC:ú.O 

·;::"''.l.'AOU:;: !;J.nolo::i 13 290 ".J9 •• 9 n~~;~ro::..:.;: r:v;ir..; > ~~::o ) .. , 
lJ,:,iytJrit. 9 .1 :~o¿t~.;::..;·¡·..; ~:..i O~)(J ~·(). ! 

'J\)'J';·~ l, t.•~·!'. h'''' J.00.0 ""-·~ .. ,;.\J '.) ~~·J 10.l 
~ l..1 .:•J':) : .. .:;J,'_¡~;JPU!..l r,,;.;.,;. ¡¡ 4:;4 ~). J 

lJ:~~rno ~u:~..:..;·!:'L i~,u l.) 

l:l ú.ni co cote.do proi!uctor ;:uyo...ri t, i:o .:;u:"i 23 2ft,~ 25.? 
produjo en cott: oi'lo. :;.:;1'A!lOV: :;.inulo:-i )5' 3t,¿¡ Jf?.,t¡· 
!J~J:ld.s;.;;.:. l c.,12 lOü.O Pl.lct..lo. 15 0~3 l&.!> 

'' ~~1 o::.:::;~ 1\0~r2f! G? G.9 
;,~orclou 7 !.r72 ().3 
~onorn G 503 7.~ ;lOftO.i.:!.';T¿ 71 7.0 :::éxico (., !•t>O 7.1 

.;¿h~'"!(IJ 330 32.G 
J.;.:.:THOJ'JLI1'/JI.; 164 lG.2 1'0T/..L 5 .:::.Jl'l\DO:> 7ú 381 77.s 
GU!l~STZ 300 29.G CALA.U.A.ZA ~l v'/3 ¡ov.o :;un 78 7.7 

.t:3TAD0!): Jti.lioco 330 )2.6 
n.::v10;:.:;:;: 11on·rz UJ ·.l 

Nono.:::;·r!! 5<.12 o 
Chio.po.::s 3<lO 29.G l!:;:::·r:m 5 ~·12 9.: 
l!idi:.leo 1.&4 lG.2 ?.;Z:;'l'W ... ':~vLI TJJ:A u 012 óú.~ 
l'u<.:L.l:i 7C '7.7 ;.;ua;;..;1·.:: 12 ~:;2 20.4 
IJ~j:; C:.1. •tl. "/.O .;uu 1 l)f'.2 J.1· 

--~Ú.H'Ak 5 t;:;'¡º.1i.UVJ 943 93.::. ~..;l'ADO;.i: lUdnlc;o 40 ¡¡.¡¡¡ C.G.2 
B.lOCOLI 10 O)ú 100.0 'iucnt&i 12 ·!>!,.2 20.4 

R.l::GlO:lj:J: l!Oli'1'L 25 .3 Jnli:iCO 3 011') 4.9 
llOi"\OrlJ'l'¿ 948 9.4 Guerrero l 1 ... ó 2.9 
.;swi·!:o 9 063 90.3 

lfoynri t l G!l3 2.7 

..i:!~'!ADO~: ·Gunnojuato 7 943 '/C).1 
1'~'!'l~ 5 ..::;;.'l',.\DQ..; 59 07~ 97.1 

Aeun:>calicn tea l 000 10.0 CJ.flTll:.'.O 3.38 570 100;0 
llaja Cal. 948 9.4 11.;;c1or:¡¡;;, !:Oln'!l 53 433 15 .. !l ?.tichoncM 84 .IJ 
Queréta.ro 36 .4 

NOuo..:.:.;1·~ 253 34~~ ·¡4 .o 
c.~NTilO 31 C. 014 9.3 

'.!'Ol'AL 5 J::J:!.1l~O.; 10 011 99.7 ;JUR 148 .1 

...:A:..:AlJU.A'!'~ 67 301.100.0 .;.;J•11AüU3; Sinnlon l.51 210 44.7 

RcGIONJ:::J: NORTJ:: 25 496 29.2 :Jonorn 94 648 28.0 

NOI!O.:!$Ti:! 11 ;>16 12.8 '.Pnm::iul.ipao 35 ego 10.G 

c.::.:u·rHo 9 8::>5 ll.3 
r.a chorici~n. 2'1 317 IJ.l 

t1.eTRVPOL! ·:'AI~A 2 018 2.3 
Conlluila él 334 2.5 
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. ,Tl>TAL 5 ¿j'I:/1.DOZ 317 4·19 93-'J r::;TAD''>~: 111Uu1ec> 38 8;;>9 1:1 ... ~·-

CAl./ul/.üA :l;:J.:IL!.A · 9()(1 loo.o lluevo .León 37 ¡¡37 17"7 
~onorn 31.951 l!j.O 

c~~uTnu 40 4. l. Vcrocruz. 28 l~O lj.2 
~U;<J!.l';t,1,r; ~¡>(., !>3-7 Zt.co.tccno lB !)CO 8.7 
SU!I 41 ·1 42.2 

TV':J~ ~ ~·r1~o;J;; l~~ 037 "7:'.:'.3 
EjTJ..DvS.: Cc.mpcche S~G -.JJ.i"l 

Cl:¡j.OLJ.A 337 ~.1:?!> .100.0 
Vorncru~ )>.13 39.5 

.Jnl.inco 40 4.l n;,;:,,;1 v:~l::J: !i0il'1'r! lll OC>/ 32.9 
l'uellla. 2U 2.7 !;(.1:1oz:.:;~.s 3:1 L7G 11 •. 1 

..; ¿1~·rinJ 12':) 
.,.,,, 

.)8.3 
TO"!"/l.!J 4 1::-::.;·rAWJ:¡ <HlO 1ov.o J~" 

.. :~ :::-:~~ :"" !."! ':' .-~~~ t'. :?~) t,1,~ 11.ú 

ClJ!.UT~ 49 8');? l oo.G ..;t;m;.:.·1·,:; úúO .3 

H!::GlOI:r.:~: l~OHTZ 9:!íl 9.s .. m~t 4<! )V~ 12.5 

I\OilOi:...iT:: 7!> .2 t:J"l'~v_;.; Chil.lUahU~l ·en 388 19.9 
Ci::t:THO 4:? 333 64.S Guonn.:uCl t.o 5L ~1:?8 lu.7 
?JI::i'itOl'"\.lt.l TA.HA 63 .l 'l'nr.m.ul ~µun :;1 990 ll.J 
·$un¿3·11E 575 l.2 r.:i cho~. e ful 33 ;¡74 9.9. 
SUR l 918. 3.s Jr.tll~co 26 919 e.o 

¡;;:¡TAD:l;'.;: !t.icho;icún !:'2 G~D ·1~.4 o:.:i·rr.1. 5 .:,:;;;·a.·1~w;.; :·:.>;! }':J'J b~~u 
Joliaco 9 695 19.4 

CIL/.!:·rml 7 344 100.0 
Guano.juntCI 7 638 15.3 
Chihunhu:i 4 !j4S ').l. ¡¡¿¡¡lo¡:¡;:; : HOH'fE 798 10.'.) 
:i.acatecn:J l 034 2.2 J;o:tO.;!lT.::; 617 8.4 

TOT/,¡, 5 .C:~TA!>O!i 4!> S90 91. •": C:::H'rHJ ·11 l.O 
r.: ~·r ;?.o:·o.Lt ·j· : .. ::l~ J•J .5 

C.l:!ilAllA l::H ¡¡¡uJ1v ~~º '/8J. ion.o :.;u¡i 5 9l.S 79.2 

::.:n-;rrl 33 59? <.. l B! .. >'J.'.l~!KJ:;:- PuoLln. ~ !.<t>7 ·j5~fj 
NOrlO;; .. H-i:: 6::? 4v0 l.!)-.0 Co~ .. lnd"ln 7 1)ó lo.u-
CJ::llTHO 73 OU2 13.) B<ijn C:ol. !>99 e.2 
?lS'ZRO?OLITANA 198 Gl8 3¡,.o Tlo.xc~ln 2:,2 3.4 
SUR lG) 089 29.G 1.!ichonc~n ~9 .!l 

·Hidal¡;o 143 400 2G.o ·ro'l'AL 5 ¡;:;·:ADO:.i 7 273 99.0 
l'uebln 85 285 15.5 c;o¡, Di:! B;!UJEL/W 5 724 100.0 
'l'luxcalu. 77 25~ 14.0 

·?a\Óxico 52 210 10.0 Ri::QIOu..::::;:- ?~OHo.;;:.:;1•.(; 5 c91 99.4 
Gunnajunto 33 089 6.0 Ct:ll'l'HO 33 ;e 

5 :::!l'.i.'AllOS 394 236 71.5 l::J'l"Ai)O.-i: D:.ijo C:>l. 5 G9l 9'l.4 

Cl::UADA PORR/,Jllll.A 212 848 100.0 t!ichonc:!n 3 .G 

NOZ?'!'J:: ¡¡5 317 )0.7 •¡'OTAL 2 ~.:;~ADO::: 5 (,94 100.0 

NOH\l~3T~ )ú Ol.5 lG.9 COLlFl.;J:t 11 246 l.OO.O 
Ci:ll'rRO 43 028 2·0.2 

REGIOlJE::i: llOill'~ 707 c..3 !.l~TROPOLITA!IA )8 895 18.3 
$.IR :?9 593 13.9 NOROEJTr: · 7ilO G.9 

c.;!U'llu e 15·1 .. ,~.5 
t.' 4'1'!\0rOLI 'l'1.:Lt. c.;.;G :;:...9 

'; ;'.~;:, i: 
,.'O',: ,_;;/::··,e;•' 
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l~Ult&:JT.:! 511 4.5 l.!!ir :.:1u.::1J 7') 737 100.0 
.;ua 42~ ).9 

~t¿J!O~~i;;: N\)i?'~·;:: 23 J::..JTAllOJ: A¡;uaocclion1.co 4 8t.7 43.l 1:o:iu~:;·rü G •¡ ;,i J.(1.9 
Gunnnjuato 2 241 l').q c,:;;:rm.> 9 [l4~1 1:!.l 
!ti choucú.n 002 7.2 t!.;;-ra.:n•o:....1 r1.::,'\ 59 C.10 74.ll 
Uó>ju Cu.l. 75~ ti.7 ;.;u¡,t;..;T.:: 83 .1 ChiUJOC.O 5ll. 4.5: 

TOTAL 5 .i:::;·r1.~o:; 9 157 Bl..4 
:;;:;·._·1 .•. h).;; t.~~;i. • .i co ~7 7:;3 '/:? • .\ 

Gur1r.,~j;.w t.o (, :!'1~· 1.t;J 
COL " ll3!'0LJ..0 'fG 379 100.0 ~inulon 4 )48 5.~ 

R.!::lilv!L::J: :;011'!'.> ') 719 l~.7 
~jonor~ 4 1 i~'; 5.~ 

::· Jti1 i ::co " º~~~ :.·.v 1;o;Iu¡:;.;·r...:: 3 273 4.3 
;;...;;:::::J ,'(...,. ~'1&) (;~ ~) 'l'U1';.L ? E..JU.)I.):.; 74 vl) 93.ú 
l:.i..:!rrlJ!1UL.1 l'A:.~·~ 3 ~)·~9 ·1.7 Cl:IL:·: .;::.,·.;o ~·· 7~·7 :!iJO.O 
:.aHt~.;·~.:: fl 100 ::.o • .:. 
:;un " 1.37 ~ .. ~ :c.::c:o;¡.,;..;¡: ;:v.~·,...; 5 '.no 20.e 

.l::JTl"DO..i: 18 074 24.5 
HC;{o.;.;¡-.; 415 L5 

Jalii:;co 
i.;~lL~.'1\V 20 47.J 7.:. • .) 

l~i chot.-c~.n l'• ·113 lG.2 ~¡:;¡·.~,Jl··u;..¡ 1.A!:I. ::o;:i .... 
1~ .. "':u~OCO.l i en tC!; 9 l.47 12.0 .;U!:¿.;·,•¿ "!r;; • 3 
Chiun::;!l 8 10() J.O. & ~UH l ':!'.') :· .~ ..;r...n .Lui:J 1 .. o t.o:u~ ~ ·¡4.., 7 -~· 

TO'!'nL 5 l:!:i'l'Ail.;~ 54 l.00 "/0.8 
~..ii.'i'~.JJ;;: ;.;¡¡ca.tcc:.i.:: 12 2.~3 t..1.n. 

Jr...li:;~o ~ 3:-·J l!l.7 
cor.:u:.:i 425 100.0 !;r ..... ., l.ui:; l'ot.0.:.1! 3 ;:;7~ ¡3.:, 

98.8 Dura.neo ~ 03~ 7.0 U2GlOI;!:!J: i..:.::;:;T:to 420 Cucrrcro 924 .3 ,, 
.;u~t 5 1.2 

.. 
,t:,j'l'A.O:.>.;: Cuo.najuc to 39¡¡ ~3.2 

·rcTt.L 5 ¿.,;:'idlO:J 2~ D'.1!i !Y/.;: 

Zac:.i.tocc•:J 21 4.9 ~1¡1¡...:; :,1.::.~':J~ t. O') l~U !~O.O 
Puui>lu ~ :!. .z 

!t~~110;,.:;...:: 1.031·¿ 9L' ·i'i·l .·:; .. 1 
r.:icho:.ic:';.r: 3 .-¡ !!l.l.¡J,;.;·;;.: 112" 13!! 2"/.4 

'!OTl~ 4 .e:;TADJ..i 425 100.0 C~UTi\O lJ"I Íil.2 33.6 
Cll~'f O~E l 924 100.0 

?t.0::'!'.'i!01,0ll '!/1.l.1'.. 7 ~118 1.9 
::.;Uit.:::.;•1·;;; 2 0:;2 .G 

n~uio:u-:3: IlO!IO.;;;n:; 50 2.& ::;ua 59 02ú 14-4 
c:::!:'l'RO l 7L.3 91.G ~~·1·1~00:: !.iinelOB 7l 893 17.G .:;uu 111 5.8 

Chi?~11:.h·..io úú 293 1ó.2 
. J::3Tli.DO~: Dnja ~:U. 50 2.6 Guonnjuato 49 290 l:?.0 

·t~icbncán l. 7¡;3 9l.6 Vero.cruz. 3-, c,43 " < ~., 

Vero.cr.1:: l ].]_ 5.0 Jonorn 34 ~59 8.4 

TOl'Al. 3 J::UTl.DOS l. 924 100.0 TOTAL 5 J::3Tl.DO:; 2~6 631> c.2 .7 

CHIA 90 100.0 ¡,:¡JO l.Gú O•lG 100.0 

H.t::G.to:n::~: c:;?;TRO 90 ioo.·o H.;:;G101:.;~: Ci:~i'rJO l.;O 2-.0 84 .4 

.t:Sl'ADOS: JhJ.iDCO 90 100.0 
!.'. ;;·r :10 r.:i L I ·r J.J:;. 9 40ú ~.7 
SUH lG 400 9.9 

TOTAL l .E~'l'/-.00 90 100.0 i::j'l'ADO:J: i.ilchonc:~ l~!l 012 T7.l 
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J1-tliaco 12 01') 7.3 .;:;..;·t.G.,,',JtJ 
l!orcl on 9 975 f.>.0 :;010 un cat.:!J" lo pruUuc~, ·;u:r.:-cri:> .. 
Tlnxcnlc 3 993 2 .. 4 r:o ~e :-c~l:::; tró ;:.roduccic;n. C:l ("rl "'·" i.:.éxi co :; &1!4 3.4 ;1r:.:·: .:.>1:· coz:;,i•lc-:·: .. !.:>. 

l'v1'Ai. 5 i:;.:;:.•;1ü\.);.; 1~9 GCJ. YL. .. C r'l..vh:...:.j• 

.EJOT;:. 29 123 100.0 3:.zt-~dO!l -¡uc 1¡:3 produc~n: 
iiDjn c:~1. 1:. 

nr:~.ao::.:.:::::: ?:cu::.: º/ Jj 2 .. '... Ct.1::1i'":; ~'~;·,:·:, 
1~VU0!::..;1•..; 9 .r;~S 32.~ !:li!1t.:·i1.,., J.'h~PT~ 1 __ .......... :, v.;·'j l~ .. ~ Dun¡nt?:O 
u;.::·!'ílOf'OLIT/~'!-!A 271 .? JUU: !r;o 
;,;u;: 15 O)~ 51.t- f,~é).i C..:J 

i;.;·r1.¡¡o;¡: f.~ortlloo 9 "/38 33 .. .: 
?t:id.·)acl..n 

Ji1H1.lO:t H 'lO') ~·') • • ¡ 
!h:c..'VO :.cSn 

l'uelilu 4 t.>12 16 .. U 
¡.·.,.¡\.!Ola 

JoliDCO 2 377 8.2 Jionl on 

t:i chonc:~n l CU7 ).7 ':.'ln;¡o:culo. . Z~o .rcr.:. :J t.r..:rv:;. pro:.lucclVn UH nl núo 
~Ul'í,L 5 z:.;r;,ZJJJ 26 ~C.3 91.:? Cl_:rl colo ca!l.:;i Jer.:~do. 

l::PA¿,u·~·.::: l OGl J.OO.u :-·n..:::;A ~3 ')1 l 100 .. 0 

n.i::~Ivz.:i::.;: ;;un l Oul lUO.O n..:;1.au!~:.;..J: !h)l;J.;;.;1·~ ~;7 .3 
l:::J.T/~DO.J: Pueblu 841 79.3 

c.t:wr¡¡o 53 751 '.19-7 

Tlnxc:.i.la 220 20.7 
:;;u;, ú3 .l 

•!'OTJ..L 2 e:.;·i·Aoo.; 061 100.0 
...:;_;·r~;uo.:.;: t.~i ChC.H•Cl:Z.l 32 7;:4 ü0.7 

G·..;.:.10 .... J .h.1o ~"' lÜ 44~ J4.2 
·",,;¡,o·r~ 4'1 114 100. o J:ilJ ~co :: -i:-lu .. -.5 

!!"J'.:!O:~.;..;; :~:;n:2 J ():!~ (,.J ·_;:i.;q ré tcoi r.:;. le.te .3 
1:o~w..:::;·1·!.: 32c:.; l.? ~inn.lon ')7 ., 

cr.;u·rav 2~ 017 .t,.~i. o '!'vTl.!... '.> ~:.;·¡:4·.¡;,,;;:.; ~J 839 ?'.).9 
JUR :u 107 .r¡.o 

i'JUJOL J. 3.31 30'.> 100.0 
E.JTA!JO~: l'ueblR 23 107 47.0 it.SG!O!a;:,>: ::u.r!·;,; 375 c"rn ~e.2 

!.!icho~cC:u 11 042 22.<; 
,Jo.liDCO 7 ll71 lG.O 

r10no2;:·z: l~4 041 10.3 

TCL'luulipaa 2 380 5.8 c¡:;;;'!'RO ~E7 1.44 44.l 
L'.E'!ilvl'Ol.!':'M:A 44 173 J.) Guonujuo. to l 738 ).5 
;;UH~~·¡·¡;: '.>v )87 4.J 

TOTAL '.> ¿;TADO~ 46 !'>88 94.8 ::;u¡¡ 1~4 2J.2 9.3 
B~PI?l.li.!A 2 ~46 100.0 s:¡·:·;..ooJ: 7.r:cn tocn.s 2')1 156 22.3 

_¡t¿GIOlL:;~: NOfüJ!;;~'l'J:: 472 iu.~ 
Dun-l.nr;,o 14<> ·¡.:,') 11.0 

.:iUtt.t;.;·:s ]:20 4.0 Nr:.yo.rit. 13.'l C.90 10.0 

::iUH l 9!i·1 71>.7 
Chil.uu}~ua 127 .,,?; 9.7 
51nclon 114 712 ¿}.(, 

z;~i'l.D'J;'.; ~ r-ueula J. 47(, 58 •. 0 TO·fAL 5 BJ'l'/.!Al::; 820 014 61.ú 
Tlr..xcola. 47tl lB .. ~ 
llajo Co.l. 472 18.5 G1i.a.u;..::zo p;\BA :.:O!\JUi.:ú "• J.?9 0'.?2 100.0 
Chinpn:l l~O 4.7 u:,.au:1.;;, uV1il'..:: l H;J l.4 

TJV.L 4 ¿::;r~UJJ 2 ~46 100.0 1~0.10_;.:;·r.:: l ~'.)9 l.2 
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C;;.'l'!'nO 125 G20 97.4 11.lu.J/i ú') !)l~ 100.0 ::;un 10 
R..:ü10; • ..;:...:: .NOHl"~ 72 .1 

.EJTADu::;: Jnlioco ~7 728 44.7 !~OH0¿.;1.;.;: ;?2 
Guo.nnj uu t.o 36 184 2u.1 c .. ;¡;1·.no 7 c,70 )l.O 
l!lChüticln 2'.J 2:t9 2;:.t. t.:;.;;i·.t~í'óJLl·;.'¡;J.,J° .. J'I ~40 5-4 .1 
Nnynri t 2 )!}!'.iº l.fl ,;:¡~n 24 311. 34.IJ 
;;nn Luis Po to oí l 8)3 l .';I 

:;~;·r~·.Dv:;: ~~éx~co 35 97·l 51. •'~ 
'l'Of/J... ~ z.:;¡·;~..iO!Z 127 319 -;itt.7 T'ucbl:¡ l4 O?-:!. :'!O.:? 

Cl.illl/Jl;;o ?/.ltA co;,;,;~¡.:;v Tlaxc::ln 7 '.)O(, l.1.3 
Pi ("~1~:"! r:-:.n 7 ~·,,, 1 f). /' 1::::.:~.~J ]:.; :; -~OJO..., 

\'or;;u:r.l~ l 7.¡:'.J :'.!.~ 
~üIOl:~~:. •• u¡n:¿- 20 • l 

·~·;)·~·:.;.. 5 .::;~·:~\JJ:.; Gú 9·¡¡;, S~.B füJ1H..h.:~T~ 16 7G2 3D.2 
c..:;!·.ti\0 4.)0 ;> ' ¡¡~;;.!,i~V::·: •. .;; l. )t..>4 li·C..G 
:.:~-rH-Jr'o:..1 ;:J:.: .• · .. 2B .2 

i!~ :¡;,_,\!~.;;!;: S:.13. l 3¡,4 1(.;0.0 ....iUH 1 ·¡~,j <).2 

.t:.J'!'A:JO.;: :;vnc..r:.i. l:' :'32 t,,.: •. ¡ ~_;.·,¡:¡,..);).;; ru ...... b;:.: 1 3C..·l lu0.0 
:;fnttl-oa ) o<,3 )ó.1 !!1,';';J~:G 1..f.A 1 0::.5 lUO.O 
Oc...:\.:..i.co 1 509 7.9 !, •. ;·;¡ ~:~~..;: ..: ;:,;¡~ .•.• ~\Jo ll •.l !Jujtl Col. :.J'.Jr l 4G7 7.7 ...:ui:.:.:..;t•.;;;. 2~·) ?:?.O J:il.iz.co 4.H :!.3 

;;>UH 775 7ü.) 
~rOTAL 5 .::J'!J..~o.; lil 703 9$.4 

,t:..;'l'..-".Z.)...i: 77~ 76.) Ou.xo.cc: 
CiI !l/,~OL ~ ~~7 100.0 Yu\.!~!.;~n ::2') :?2.o 
UZCIOU.t;~: !hJnTE 2913 6.5 Cuu .. "l:¡ju:'l.to ll l.l 

!Wao¿.;;:i·:; ~Yt l.<j T..;;..•,/.;., 3 ~.;·,;,·l1.J ..... i 015 100.0 
i;c:;·e.&.'.;-.V 2 l)O'J <>3.<i 
.;iU;.!..:O:~',!:¿ 

~'ºº 1.1..1 v; .. ,, • .;;..,., l ~1 .• 1 lQV.0: 
su.e 7o..:J, l.~.7 :: ~; ! .;:!i.:.;: :.:.;:: ~.:J 3 -~ 

.l':~'l'J\J0.;; Jnli:.ico l ·¡;_•:. J"/.S ...:~:{ 1 ~:.o ')).!J 

Guo:roro 723 15.9 ;..;.:;·¡·,:~.J~"!:..;: '.'.:::Jcrr1,;ro 1 ~1.0 IJ:; -~ Zoct:.tcca:J 51? 11.3 :::i;¡c:-~ 1; 7 r. 
-~ Cuanojuc.to 379 $.) :;oJ.itnn :i 

C:.!!.":¡'IC-:hc .350 'f .7 •_•o;;,·.:.. 3 ..;_;!•.: • ...-.)~ l. 513 100.0 ... 
1'Ul'AL 5 ~..i'í'A!>O:; 3 1>91 Ol. o 

JIC,'>Ji~A !i6 5::?0 100.0 
CL/.JJIOLA 627 090 100.0 

H~CIO!L~J; 1:ono¿~·r¿ 45 .l 
RJ::G!Oil;;;::O: C.;J<:Tfül 94 326 15.l CZlll'llO .32 219 57.0 

r.:<:·.rROl'OLI'L'/J;A 65 io.; 10.4 ~ua.:::;·rt: 620 l.l 
!3UR 4G7 660 74.5 :.:ua 23 óJG 41.8 

.&:;;;TAllO;.i,: Puub1a. 403 522 64.) c:.;":"1~00;;! llaynri t 22 810 40.4 
Cichoncán 93 770 14.9 ?.~o rol o a ¡¡, 9eo 30.0 
?.:éxico 65 104 10;4 Pueble 5 9i'..6 l 0.6 
Coreloo G4 13~ 10.3 Jalisco 5 890 ¡0.4 
Gua.najuato 5~G .l Gunnr..ju:i.to 2 3'.l8 4.2 

'l'O'l'A.L 5 l::::.:a1AOOJ 627 O'JO l.00.0 l'O':'.'.L 5 i.:31'/.:.>0~ 54 O'J2 9!>.6 
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LEJ;tUGA n 229 l.00.0 t:l cl~o:::.c:ln 9:;3 990 G.ti 

n.,:;<.aot:.::::;; 1;0:1'!'.l l.2 U2ú n.:i ·rv·r.\L :; ~.;·L.ii..)V.; 7 9vJ ")~9 5Í:.-J 
);O:tOilJ~;:: l.O 128 l.'/.'/ 1.:1.iz i"ü:U!t.J.:::t.J 2 ¡;·¡~ .:G3 l.00.0 c;o;r·:'l.1R.O 20 870 )&.5 
?!~'l'HOi'OLl'fA.:iA 5 Oill 8.9 ~l..i:::.:10:1.0::;.;: ?:o:-c.:.·i:; S.24 G40 20.6 
:3URZ:.iTB 3 9'18 7.0 1~onor.;:;·r;;; 19 ~31 ,7 
GUit 4 .).¡.; 7.6 c:.:.:r::·:tó l. .1::0 ~5G 51. .. 6 

t;:lTAOO;'.;: :::nn J.ui:; !"'o-to::í 9 799 J.7.1 
1.;i::'l'HOl'OL~ 3G5 ~90 12.7 

Jnlioco 3 3.¡(l J.4.G SUH l:>J 2.~G G.4 

BuJ::i Cc,l.. 7 CB3 J.2.4 ó.J':',\i'..103: Jnl i neo 911 l.l.l 31.G 
Cu:u1ajun.t.o 5 C.OG 9.6 &..ir~.t~(-':O 4üU 112 l•).l. 
?!i.,~"! .::..., ~ 509 7.9 J.!1h:ico 31() ~C.5 l.l.i 

TOT,U, 5 BGTADOJ 35 3.¡5 c.1.0 Qucró :.i!ro 2):! 9tl~• u.1 
Co::J .. uilu 210 705 7.3 

LE!lTi:JA l.2 459 l.OO.O 
~'OT/.L 5 B~'l'ioi.>0~ 2 0'/'J 461. 12.2 

REGIO:lZ3: 1;0H1·:;: l.G9 l.4 :.!AIZ. J.'~ Jd.,tJ~~ !::ltO 21 1:!~) ;LOO.O HOiWBJ1'l:: 9 
CB:;·.rao 12 2Gl. 98.4 .:.t.:.0:>.i!.O?:J:;: ~;:.>;,¡•¡; 21 0.13 99.6 
?~~·~~lOPOL!T/.NA l ,t\l.JHlii::J'!'il :JG .4 
~ua 19 .2 

r;:.;·1·l~:JO-!;; 'l'rn~:iul.i ;n.1:; O~) _9~l .. V ··-
EJT/lDu:;: ?.llchoocún 7 50) 60.3 :.>i1w.1oa DG .4 

Gunnnjun·to 3 533 23.4 t'O:',\;, 2 t,;;;·J.·,·~Jo~ 21 l.29 loo.o Quor;;turo 933 7.5 
Jol.i:::c<> 2Tl 2.2 !...:.i"J~¿1..:.al,LA 47 J.OO.O 
San L\ll o I'ote>:::i 154 l.2 

!L:.:~;¡o:~L::.;: ~Ull 47 100.0 
TOTJ.L 5 !::.>TJ.1);)3 12 40fi 99.G ,:;..;·1•.t-..JVJ: r~u~lo 47 loo.o 
Ll!!AZA 2 ·10::> 1 oo.o ú:rr.;.;. l ~.:;·.::,· .. ;,.;.:¡ t,7 lOO.O 
REGION~!.i: 1;0;¡.;i,¡¿;·.·¡; 2 (l')) Tl .'J 1: ~~¡,0:-t )~l 031 loo.o· 

CJ::ll'l'HO 609 22.5 

EJT.t.DO:J: 3onora l 909 73.7 
!l:iGlO~:.;.;; ::oia•.:: 97 U~3 30.4 

-.tnlioco 306 ll..3 
!lOHQ.ti;J'rll t.'l 700 14.8 

Gunnnju::.to 303 ll..2 
i.:~::·r:~+J 12·1 267 )3.ú 
!JU:t.::::;·i'B 5 G!l5 l.B 3innlon l.O.\ ).() 
!.iUH 4ó 326 l.4 .4 

TOTAL 4 ;;::oTADOJ 2 .. /02 100.0 
¡:;!.:TA!JU~: l." .l. ct.ouc:."1.n. 90 7'JO :?8.1 

!MI:: 14 !i!fO 074 100.0 Coahuil::i !J2 965 J C..4 

1u:aro1:zs: !lO!tT.ti l. IJOl ll05 l:? .. 4 .L>ur:.m1:0 33 1!1.!> 10.5 

1:0 uv .. ~:;·r s J31 4HO 2 .. 3 !HnHl urt 2!1 744 S.9 
ci::r:-r:io 4 ~63 '7ll5 31.~ 

Guerrero 23 1::'4 7.2 

J.!~'.C1'0l?ü:L. 2 337 2U4 ló.4 'J:\.l'r.ti..L ~ !,:;..;'l'AUJj ?.29 43¡¡ 71.J 
::;uar::;;·r~ l 900 01'/ 13.1. :.:0.:;•:J""ZA 48 l.OO.O 
SUR 3 537 7B3 24;3 

ESTA!JUS: J<>l.i:ico 2 328 3~1 1G.O lLl.ilO::.:!:J: ?lJ.i¡o ... ;.;·1·..:: 46 100.0 
México 2 002 9lJ lJ.8 

;.;;~·=~·.uu;;: L~Clj U ~.'.sliÍOl.'nia .¡!) ioo.o 
Chio:p~:J l ~73 ~J4 10.0 
Pucbln l 125 171 1.1 TO'~/..L l E~rlt..Uü 40 100.0 
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11/..JO ;> 5!.0 lUO.O '.:.'\.1T:_t. 2 .i::~1·4·lix.1~ 277 

H~taor:.::;;: :10 ~lJZ..;'i1 ~~ 4~0 17.') p_.;~·rl';iJ 21r.; ']i./'i 
?.:Z'L'r{üP01.l TAHA 2 ouo ll2.l 

u.::.i.;.1 •. W~;}.: HOU'l'b 390 
~!J.TJ..0.J:J; llido1t:o 2 o...: o 62.1 l~OHO!:::";TH 1G3 044 7';J."1 

ll:>jtl Cnl. ... 5'0 17.9 C~!HUO 3?. '"/~O l'j ~l. 

TO'.C/,L 2 l::..:i'l'AüO:.,) 2 510 100.0 
!.i.í.::..l'HOr·o~.l 'i'l~IU~ 4 22ó ! .'J. 
:uu::;;'!'~ 3'.>'7 -~ 

lll.!.lO FO;ULJ4J¿ll.O !123 100.0 ~Uñ lG lºIO 7.5 

HEGlO:<i::J; ?.;¿raoro~r'rh.N.\ 52!? 100.0 .:.::.:·tl\1JO:.;: .. an:1lon 153 e13 73.?' 

~..:iTAJ.K>!;; llid<>l¡;o 523 lt:O .... O !;i chonc.:."in lG 9!'7 ?.:: 
t'or.'"!'1~:-i •! 7,., ... ; 

'.ivi'Ji-L l ~..,~;.w ~~;j 100.U ..:!ulit::a !l G4U JI.O 

!IAltDO H•J 020 100.0 J:üi::;co ~ 4"!8 ;!.~ 

R::;~IüNZ:.>: .:iUU ~}) 020 100.0 1'v:AL '.j i:;..:·t .. \.)¡.):.; 193 G.25 91.5 

~5·r: .. vv:>; r:.orc¡o:: ~g ;no (.G. ó p¿a~JIL 3:>5 J OO. O 

Guorrí:..ro 2') 7~0 J).4 .t:;Jit.Hi.::.:;.: 1;01ro,:;.;·r.:: 34 l<,.5 

•roTAL 2 i::.;1'A.J\}:; n9 020 100.U 
.;ua 2~:n. n·1.~ 

ocnA l'J 107 100.0 
.;:;1•/. '),J.;: 71 nxcal:1 ~· 17 vi •• :. 

ruel1lu ·1.1 ~·· . 
J~GIOt:3:.i: ;;QR¡'!:: 12 385 G-1 .n .ca.in Cnl. 3.¡ 1.0.~ 

!.iU1l G 722 J.5. ~ 
'.r"J'l' .. \!... J ~~':'1\;l,:o.; 3''" 100.U .. , 

.C~T,\DJD: '!'run.Du.llp:J.!.! 12 JH:.i «4 .8 
~--1 .. •A 47J. O)l 100.0 Guerrero G ~73 34 • .¡ 

fi!orc1o:. 14•i .n :c: . ..; 1.iI·.)¡:.;;.;: \!;:!:'i'Hu 9 718 ~.L 

·ro·.r;,.i. 3 l.!:;·J,'J' .. ~0~ 1.9 107 lüO.O 
;;u:~,:.;.;·:~ lG 000 3 • .¡ 
~'-'•l .-¡47 jlJ 9·~ .. ~ 

PAPl·~ lS:?ó ')5:2 1-\.10.ü 
~...;·¡·/;~;.;: './..:.rnc1"\.1:":. '.\}J lCJ 70 .. ~ :-;;;4,-0.-

l{t;l,;lOÚ~J: NU!t ... 1B' 142 )41) 17.2 Ouxu.ca 114 073 24.1 
1:onoz.J•.r;.:: lG2 ~-16 19-7 Tttbn.~co 16 000 3 ·'~ 

-·~; 

cc:i:rno .,~ •lGó B.3 r!:.;yurl1; ,:; 6?'? l.;4 
LE.l.'íl.OPOLI'rJ.:;.1.·~ l'>O 900 10.2 J01l:.i. !JCO 3 09é .6 
su1ic.;•.r¡,; 12 412 l.:.. 'l\)'l'/..L ~ .;.;v,.;o;:; 472 971 99.<J :;un 2nG 2íl0 34 .. G 

l:!~TJ~Dp~: Pu·~Llo.l. 1 1.>2 'jl2 lÜ.!) 
ro,m J.::!V 100.0 

I.~óxico 144 ~10 1º( -~ ?~.::.;ro::.::~: ;;onoE~1·.s :t:»G 100.ú 
Vc;i~acruz lll 04'7 13.~ .:.;;:;·r!.O;.>:;: l.1:1jn C"l. 1:-:U J 01.).1,1 
OlnulJ:..i e~ ~Uó lo •. ¡ 
Chihuo.hu:i '!U ~30 !J.5 J..\.l'l'.,'~L l l::~'l'j,¡}Q 120 100.0 

~·o 1'/l.L 5 ;;:;•111~uos !i(6 443 GB.t, ·".JU!:!LI'J..'.S 18.:J lU0.0 

l'A1'ALO 27"/·100.0 Ht;Gl o::~~.;: liOH~~..:'l.:.:: .;s 2r e ,., 
!IBIJIC.mi::J: !JU;? 277 100.0 ~Ul! 140. 74.5 

.c:;;1'A:JO:.;: Cuc:rrero l?ú 70.3 
;::.;'J.'.".Ut.).;: '.,1.'l:1;:c.r"la 10:. ~~-~ 

Pt;.cl..>la 31 29.:? iH:j:.! \.:~l. 48 2!).!; 
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Vorncrut. 35 l!!.(, ;;Ji!.:.;O ,•tt crt:.1:.> ¡, on~ 4'.JO 100~ o 
·
1!V'l'l.L 3 ~.;T .. ;::.;..; 1él:J 100.0 ::.:li1c;:..;.:;: ¡;.J.~ : ;:; 2 f.71 O'.J3 47.:? 

111.UAlW 10 a:;.;. J.CO.O 
uo;!o.;..,;•1·:; ~19 ·115 e .. :, 
¡:.;;:!'..'~(;,) ::i-l? ó!9 41..:l 

!.U:tJ.I.JH~..i: .HOHl'E l'.i .2 1:..::-·r.~ .. .lPJ~1 ·r:.:::. 318 
l\Ojto.:.:;.;•¡'..:;: 2 Otl) ln.:, :;\¡,;_;:.;-~·_; fl' Oú9 ~ 

c.mxm.i 1 !>05 lG.G JUlt 1.t.Z OlG 2 .. 3 
!J~Tíl:JPOL!. T~'.!l"" 53 .5 c:J'Jt,•.nJ..;: ':"t::;.;;-.ul:!.l'~Z 2 ?::3 937 -1¡1.5 
;:il,;IC;.;~·.::!! 3~4 3.0 Gum:.::.ju•i"to l 07) 259 17.'l :;u1t G G-13 Gl..2 J:-:1 i ~:,;o ·131 7.;o 1:?.0 

i::.;·.:.•-<¡.:.;\.1;.:;; Pu~bl;, ú (,43 Cl ~ ::! • ~:l. i..:-bJü.·::::~ ~'~ ~ ~uv 9.: 
U::ja. Cul. 1 9~6 iu.o :Jinnlot:. :;37 217 "f .2 

' A 

Chi:Jpno J~4 3.0 
•t•o·::.;.:.. '.i ¿J1'/.!JV:; ~ 3:~4 67') 67.5· 

ni.cln:.ac&.Ú: l•lO l. 3 ::.;o;tco !-':O!l?U •. J .:;~~O 1 0)3 ú05 100.0 

'.l'OT.ld, 5 i:: •. n~A~o.; 10 .;,·f.1 <)0.3 ~~¿¡;: 10;1~.;: :iv:!·::~ ~'.:t4 67 J 50. 7 

·.!tfi..r.r1a lti:J ::.oo.o J:va;;~-;,.;·r...:: 191 ')53 l.7.l.• 
c.,;1;¡·.,J 2'~'1 ~:;4 24.9 

· Htl'J r o::L,.;: ~~Ofü).::;.;1·L l 0 .. 3 l00.C t.:!::·~::t;;•¡J:....1 '.i':";.;;:~ ev1 
!!.:.i'l"AlJ'.1:;: i.bj::._ Cal. lC'.J ::c1~.o 

.;u.:.-:.::·r;; l :it.o . l 
JU!t .,2 9ü4 u.'t 

TOTAL l .:::::1·:1.00 10!1 1ú0.0 .::;;;·1•.\JV::;; Co:J.h1,,;.l :u 2.!.9 137 ?.O.ü 
Irn:.:OLJ~\!JfA FC:t1U.J .::;u~ 20 OJG 1.GO.O Dujn ':'n1. 1::::1 ');i4 ll .. ~ 

trncn:o:.:~.,;; :-:vH'.:.'::; l 125 ~.e 
Z.ut.•Gtl'Jc::..;..; i:u t.iOO ll.J 

l.:~l'lh)~'üLl J.'J'.l:A .. - "'f;_J'j 9).G 
J~l.l i :;~·¡;. 10!, :!04 Y.5 

•e· 
NÚC?VO Lt:6!-: '.:i~ 'jd'l 9.2 .;un 1'10 " .u 

~:;·rAD03; Hidulco 14 VIO 73.0 
"!'Jl"l~!.. ~ ~..;·1'/~!.)J.,; L7G -P.~2 Gl.'J 

!Jl-..;t.r.i. t.o ;.:: .... J. ~ 
,.,r 
•d 20.:::; ;.;o:~.;u ....... .,. .:;:.;.:.J.J:-. JC 4:;.c ~lG0~-0 

\;.ilih1.tt.Jt\J.h lsOV ).O 
H.::~10;.;.-;.;: r: .J ~(·:•...:: 21 410 'Ji1~ 7 liuu;ro l.o¿a 3vO l..!) 

NO!(.);.;;:;'!'~ l ... 4~3 
Coahui1~ :?25 l.. l Jv-

Ct;l;'~'.itO lJ 4211 JG. !3: 
'.l'O'r.u. 5 J:!.J'i¡AJO>.i 19 920 99.l :;u:1 37 .2 

;5JJlD!A 33·¡ 91) l.OU.O ~J·.r;.wJ:;: r.:ichont:~~..r~ 13 428 -:~~ .• .3 

Rr!OIOU~J: U01tl'¿ 'j7 31:1 l'f. o CoahuJ la lü JC.11 2B.•l 

)'~O;~v~.::;rJ~ G4 400 19.1 
·rum;;;.1..l.ip>..o O'iV 13;.; 

c~::·ruo ú5 3~0 19.) 
!1ucvo Lcúa 2 9G9 tl.:-! 
DurrJnr:o o 9•1:! ll. l-M::.:·rH0!'0Ll 'l'AHA 32 

JU1t.::J·1•z.: fi•i' J1J::! :!~ .H ·.:.·u·!'laL 5 ..:!J'.i'.\~,K};j 31; 51!3 9.1.<J 
3Ull G3 GT/ ¡<;,.'! 

..;v 'í ~·~ 70C (.,•)"( lUO.O 
~JT.t~uo.;: Chiu;¡ns 5~ 294 li.i. l. 

:~.:..:1oí:..::.;: l:..)in•..; 90 C/12 12.t; 
Jinal.on 40 493 l:? .. O 

r:uao¿:.:·l':~ ~ ~~(. ·1'J2 8).0 
Couhuiln 29 3•14 ü.7 

f.!~!l·~'iW 11 Nuy.nri t 2~ 941 '{.H 
~u:1..:.:.;·1·.:: 2~- 010 J.ú 

Oo.xaca 7!3 ~1,~ (,.,7 
~ua '.·l;• ·" :LVl'AL 5 .t;:;':.'ADJ:.i 173 3:?"! ~l.J 
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::analon Jfll 14'.J 5).') TltlGv ) l~J~ 9~4 100.ó' 
51,)llO·.r.in 205 JüG 29.l 

:;u1cT~ 2()$ 
Tnmnuli pr.:s 4') G53 7.0 n..;•.ao,';l;;.;: 43·• lJ.G 

Ciühuo.hua n 116 '.,..) 
::oao:::;T..:: 2 O;?!J. 379 ó).5 

Chinpao 23 9·¡3 3-4 c.:::::·rao 61.9 531 l'.J .4 
:.:.i::·r;turoL. 32 755 1.1 

TOTJ.L 5 ~~'l'JdX>=> 697 l'.l7 98.7 :;uu.·;~I·.-: us 
Tt.ll•WO 57 9117 100.0 !.il!Jl 77 '.)')) 2.4 

fi~GIO::!!J: ~¿-;i•!'j!Q s~~ 2.;·1 :>) • G .!::~.Vi'/.ü,.)..;: !;;:o~c rn 2.:;o ººº .¡o.: 
¡;un~J'l'¿ 1 G04 2.7 :;1nnlo~ 419 98ó lJ.2 
.,.,,n 

¡;._ __ , •., . J,, ¡ •• t .l~.; .~ 

= ... ~ .... J'' 
J ......... ···---

Chlhun?m~ 2~/Ó ilJl e . ., 
1-;Ji'A!.KJ..;: Z:ny:~ri t 52 O')) e9 ... ·,(1 Dn ~i :..i ;;.,¡. :!VI o::o 1..9 

Juli3CO 2 l'H 3.8 
Cl1i:qnHJ l. 60·1 2.0 'l'O'rl.L 5 ¿.;1·~·,;):J.J 2 ~Dl ~64 Sl..O 

Vorac~:..':. 1 ::?00 2.1 T;'GGO ev:-:a: . .;1;;,:u Jl '.)32 10().0 
Ou.xacn Ui.il l.:.i 

~u::1.;1o:iLJ: :rn::1'.: :?:> "IOG 71.Ó 
1·0111~1, 5 ~J'l'/,:X;.J ')'{ 918 '::r;.l) IfOH\J.;.;r..:: s 7ú:3 ':!7.2 

?O!.:t.'I'E i!vJO .; ¡ ·~0:.:1. J' z l 310 bl lOJ. O 
..; ... ;;,'·t;¡~ 354 l..l 
l' g·i• Ht>l'üL. ~l-1 .7 

!tECIOH.::Jt ::v!n-;,; ll? 7111i 9 .() 
NO.tu.;.;!'¿ vi;~ 1.>H~i V.í .. J ..:::,;•¡•/\;)¡J.;: •J.:~•~11:.1u .t. l !-.:1u l~ l•Hü J'.J,Ó 

C:!llTHU l l1!3 t.,!Jl ,L?.'J ::u evo .!~c..in 9 lC.;? 2B.6 

J;!,;'I.'!iO?Ol~ .. 18 ~')O 1 .. 4 Jo~1t•r;:;. (l 70:.J :!7.~ 

:.;va.:::.;·_¡•,:.-; 21 JOl l. c. Co:.:!l;..;.iln f.~2 2.·1 

:;u:i. 128 !íJ~ ~J .. l3 Cu·..o..:~ttjUL. ~o J~4 l.::' 

e:.;-.rA.JJJ:· ~ir.u.loa 7:!9 ;.._!'•)) ~Sc .. 7 ·.r-.1·J;1.L '.> :~:.i'!'/.u:;..; 31 .. ¡oj{;¡ 'Jf) .3 

L:.•jn ~:..i.l.. l.00 1.75 7 .. ú 'l'.t!. 'l'l .:.~· ..... .:.. ,, l.Ct>.O 
Son J.ui" ro :..ozi 74 ~-¡:3 ~-

., 
r::orclr.;o "/O .:;;.g :J,.1¡ rl'.~.; iO:~_;..;.¡ ¡;..:;;;·1•::0 ll 100.0 

Guano ju~~ tv 
.,., 9;12 •i .. ~l .;;.;·¡·/ .• ].,).;: J~11 ¡ ;.;.(:t) 11 100.0 

'!O'l',i..L '.i ..:::.;·;.'i~J;).; 1 0)7 5v6 7'). 2 '.L'Ul';\L l. .::.:;r.:· .• :O 11 100.() 

'l.\.>:~A"l'~ 'w'i.;i1D..:: 123 J2J 100.0 1'.U 11·~,·._L..; l"..;~i:l:.J ..;no 8, ...... 
-L 100.0 

(CO!'l ~.t1~~,\~:A J 
~i:.::ciu:~.::.;: ¡;;];,·:.; r.i2 100.c 

·n.¿c:flOK~::.;: 11o:u~.:: 2 1~4 1.7 
l~ü.\\,)~...I.:.'¿ 9.13 • ~j 

..:;_;·.:..·1'.i;.,.1..i: ~h i ho..::.·.hu:-1 01;; 100~0 

Ci,;;N'.1'Hü ')'1 70) ~L..B 'l'J'L'J.L 1 ~~~·;.iJ,) U.12 100.0 
Mi::l'nOl'vL. lH 1194 l!,l.O 
~Ui\L:;.>'l' .. ~ 37 YUC .. \ )34 100.0 

:;un 4J 9 ~~~ J~· • ., ~u:;.: .:.v!: .;:; ~ ~u:c¡:::.;1•¿ '.:!'10 uo.s 
l::3TAOO..i: I'ut:.:bla 20 93<1 17. o ..;;;d G4 19.?. 

?:'.ore.!. o o 20 :>:,~ 26 • .; .. ;.;'~'¿"1.)._1:;: :.::.r.:iccllc 270 IJO.IJ 
Jnli~c-o 17 u(.~ 1(, .J \'t;;.";_.t:-;\.l~ !.15 ll.o.:> 
l!.i ch u:.: c.:::l 1 '/ ,1:.;3 14. ;! üu.x::.~u " 2.7 
Gi.:nn:Jjua to lG :!OU lJ.l 

'J.'uT¿\L 
'i'ÜL'/.1 J .:...; ·~· ,;, .:;'"' . .: 33·1 lvLl.U 

~ ¿; i·~·~J:J...i 9~ ~30 'f'),0 
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z;~;/JlO!llA 57 ·101 100.0 JUR l r.n··· ::'.f..~· 

t:0RTr; 4 02'2 1.0 s.;·r1.oo:;: Jnlloco 910 l;; •• ¡ 
NtJJitlL.)'l:~ l Jll; 2.3 l.!ichoac:1~n 5?:? D.c. 
;::.;::J'l1'Rü 34 7-13 c.o.i Pu<.:bln. 477 !;.<) 

I.::lTilúl'úL. 14 9u8 25.9 VorncI"'l!~ 47,! ú .. '); 
~URZ:.:iT::: )78 ,7 'iucut.t.n 1,17 u.l 
~un 2 2ÜO 4.0 'rJ'i'i.L 7 .t.:_,·¡• •• ;Jv:.; 'J-'t~ .¡;;.:i .. 

Gunnn,)unto 2) 4;)1 40.7 L/.;;,; o 7í.>C 100.0 uéxico l.4 úGS 25.3 
?.~! chou.ci.r .. a (, 472 11.2 ''-~t;1v::.:.;....;: ~;ow:·.:: 1 5..,¡; :?3.:0 
·.Jucr.=r Lti.ro 4 o~n ·1. r 1:oi:Or;:J•1-'cl ; !1"(~ ~ .. 
I'u.11.d.1.l.u.. 2 ~j~ j.'J c¿.:'.l'i10 l ~li-· 2:'.ll 

'l'OVt.!. 5 ~STAD.J:.3 50 ')ilO n~~- 2 
1: .::·r:m:·oL. l 4~J 2:~. b 
.::u.;~·;·.:: 4~3 li.J 

h.i::~'Vl~X0i,,;Jl1 'l'L lV'J )uj 100.0 ..;u;t l ~47 7.2.<J 

n:;j1-.>::.:;J: J~OH'l'l-: :1-;"'') .;:> ¿-..;1·AcJJ~: L:ilx ~CU no.i l.! .• ~ 
?ito;tv.;;.;:..: 74 &OU c:·~.2 i:.n.cot~ctt:t 7~;> 11 .• 0 
c.m·1·ao 31 241: 2ü.6 Hi;la!.r.;o (.~l 1).2 
i.¡;,:x¡:ul'OL. )Oll .J On>:ncn ~Cu 7.1. 
JUit 2 9'f ll 2.7 T'uubl:..a 43u G •• 1-

,t;;JTAUi.>:::: Zino.lon 59 3~6 54.3 1'0'1'.A.L 5 ..::.::tTADv~ 3 (J~J 45 .ú 
Gunn.o.junto 25 0~5 22.9 

.l.Z.:!!~(n.i 1 co ;lt"l lltrosjG H~6 ?,15 lúO. O 3o::.ora 15 ~24 13.q 
Qu.cr•~t.ttJ"\) 5 192 4.7 i<..::~r.::>1;.;:;: ~01:·r~ l 43~ 0').I 20.1 
Coreloo 2 3~0 ;:>.l l:O!!V.;:.;·¡•;;; 31JO (,~8 ~·.8 

TOl'AL 5 &:::.i'l'/1!.JOJ 107 1L7 9!~.o 
~~.;;;·r.w 2. 3v::' !.-.?~ .}F..l 
r.:;;;1•,¡;¡;•oL. 'J[;:- 006 lli. :?' 

4:1 '.J.;Ó loo.o _;u;~c;..;1·.:: 5~0 !.i•i'.J _'{_.'/_ 

!WRT::: 3 11'.J 6.3 
:.a;:1 2] l 7t1·1 l'! .. 5 

K0H~~-i'l'.C:: l 014 2.l. ¡;;;; !'i~LhJ..;: J:1li::sco 9{;3' 52·1 l·~ .. 2 
C::ill'!'lt..J 8 36!> lú.ll ?.!t'!xico 67'.) 8:?4 9.e 
l.!B':'HOPOL. 2 !358 5.7 '/c:-ncruz 570 137 ,.2 
JU!tE~'l'i:: 22 1~8 44 .J Ci:un:?juo:t.o 42'.J 308 L.2 
SUR 12 3B4 2~ .8 Cor.huilu 400 C:?~ s~e 

~j'l'A~J$: Campocho 8 453 16.9 TO'U,L 5 ~:;111.=.>0.J 3 Ov3 4::!4 44-2 
Yucntún 8 2~7 lG.5 
Vcrn.cruz 6 454 12.9 
·~uintr..na Roo 4 OG~ 8.2 
Julíuco 3 1;•7 G.3 

Tl.l'!'/,L 5 ..::~1·,·.aJJ 30 3C.0 Go.8 
C:::l!A G 8:?:? lOC..O 

uB:;¡ou.::~: !:0¡~1·:: 927 13.5 
110f!0:>3T.:: 237 3.5 
C.l::H1'j(Q 2 llll 31. 7 
!l:.:! r i!OPOL. 7;J•• ll.5 
.:iUH.::!J'l'e 9lú lJ.) 
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C U A U R O. 13 

U.ZGIOrUa..LlZIL~lOi~ !Ji:: LA r!hJilU...!ClO?: :-::,-..:10:\,\L DZ P!'!:J'l'Al,...;:; 'í rr.1..;;·rAl.!.IC!~.;:;J 

ron Lo..:; CI u..:o ~~'.!'.A u0_; u_; :.-..t.YO.t ,!!:l'::'l!iTJ".r:::IA 

Ai,v 1~i: • • u:...:v!..,·~ l~Lu ..... 
(Ton:;.) 

.t.:.;1 ·:u::.: .. (, fJ.;:: lCG.O .;,..:, ;; .:0 3 tt;l 378 23.b 
n:~u10::....:.:: !!ORT~ lJ2 .7 t.:.;1·,~ot·o:.. 4 024 ~9 24.0 

t:\)HQüJ'l•,;; (, ·1uu 'YI.•; 
. -,~ :~ :'"."'~ ~"'! " 3 

.;;.;.;·¡¡¡a 5$ .!J .;.;:·;,;¡::¡;;, HiJt-lt":ü : ~23 ~:J9 l.~.~ 
~:;TílJ!'O!... l¡ú .7 Cuo.r .. :.Ju:" ::a ?. ")•-..· !'O"/ :·1.1 ... ~· 

.;;.;1¡:,;)¡)\).J: Unja i;;:..i.1. 4 ~no Gv.c ... ·;;i:.~;;.,;,..w .. 2·;:.: t.•~t) lj..t, 

!::ionorn l 975 2Ü.~ t.:~;..;.i ca 1 ~~9 ººº 9.5 
.Soja .cw • :J. 231 3.1 .::on.or;i 1 J!.i•l 575 s.1 
Jaliaoo 4:; .. ... ! 'l'J'!','.,!. ~ .-:..:.; ... ·;,~pJ.j 10 º ........ ~·;1 '.>9.7 
J11a J.uis Po to;;{ 4(, .7 ,,."ü_,,";;.,:;:iJll..J :'.;a l.'.lU.O 

'..L'OT,\l. 5 BJ~A!.lO:; 6 8BO 99.1. 
l!O::Cil O!~ ..;J: !:V HV :~-...:. ·~·.:: l'.-O l (!~) .. o 

;.ClilOTt:! 3.:, l(ll),.0 
~;,;'l'l~LJ.J.;; .!3Ujh \;t.¡l • l.50 100.0 

!l.::CI()J;.;;;;: :;un:.::;;;T!:: 3G 100.0 ·1·vr1 ... ~ ..::Jl'/.~:J l l~O 100.0 
..::.3TA::..O~: 'fuct .. tén 33 91.7 

LL:. . ..:.1~.J::1 .. 
Quin~c.na Roo 3 8.3 l ~22 lvO.O 

T0'.l:'i..!J 2 r:.;~.t.!JUJ 3¡; 100.0 :c:::;1v::..;..>: ::u::J.::JT::: l 500 99.2 
c::;:;'.i1.:J. 12 .8 

.AG:.;A.:J.::.; 4VC !37') 100.0 
..::;..;'I':~.¡)~_;; !J,.;J:::. C:r..l .. l :.ou 99.2 

u.;c10:;.:J: ll~HT~ 10 3(.3 2.4 Jul :i ~co 11 .'/ 
HC1!iVr:,j'!'2 34 :?:?9 "/ .. tt :!.O:\Ci.-!.Ci.!l•:J l .. 
ci.::t'rrto 19') 3DO 43.2 
l.:"1'P.ul'OL. 30 3:,7 b.C 'l\)'l'/~1... 3 .:;~·r;.oJ:.; :..;12 100.0 
~"Ja¿.:;~~ 49 H3 l0.7 l.:!,~V:;A : ~J.4 ice.o :;un 136 90:! :?9.7 

:-t_;;.au:~~...:.: ¡;.;;;1':iO 194 7.7 
~!iTAlJJJ: lli chorsc:ín 143 665 l.00.0 jLJ~L.::...:Ti:: l 005 43 .. 2 

Puabl.n 42 930 9.3 .;ua l :?3S 49 .. 1 
Vero.cruz 39 9l.3 B.6 

;::.:;•rl .. DJJ: Onxo.cn 38 584 8.4 Guerrero 810 )2.2 
Chi:>puo 3G 836 e.o Yuc.:rtún !j90 2J.4 

Compc:cho 49!:' 19.7 
'.L'UTl,L 5 !::J'l'Ai>\JJ 301 ns L~ .. 5 Onxucts. 293 12.7 
J\L~ll.LfA V..;,~Di: 16 797 973 100.0 !..'..i choL.:c~ . .n 1~4 7.7 

illiülON..:::J: NORT..; 4 802 616 28.6 T>JT,'...L 5 ..::;;·rJ..DJ;J 2 332 9.;.7 
r:oa\J.:::;jTJ.:: 2 ?96 G12 ·1~.s Íl.1!l\/1."! /J~ 100 100.0 

+ Producción Ap,r!coln nncionnl. Anut•rio ~::;tad.Í::>tico 19Cl. .;ccretr.rf:, de --~ri 
cultura y Recurso ro Hidré.ullcos. :;uU:.locr3 t.aríu de ,\t'!ri cul tur::1 :¡ Operación. 
Direc.:clón Guner,,l Je Econor.:Í" Aerl. c\Jlrh ::é>.i ca, i·; º·~. 
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!l..;GlO!'I..;.;: ;;.:¡¡:r¡¡.:> lOS 100.G ;!All!ITO :;32 

t;.:;TA.00!;: !lnyurit lOS 100.0 ui::cro1;!:.::: 3Ui! !;32 

TC-TAL l. . ,¡;:.;:;·1.:J~ 105 100.0 ::.;·_¿·:.:>o:.;: Cn~r".~cbC ~3;! 

JJ1\~w.1~;;co 7:;9 100.0 TOTAL l z::;1·.:~uo !iJ2 100.0' 

!tO::Glüj1..;3: :;ua 7~9 100.\l C :~PLILI1~ JO 23·~ 10;.>.o' 

.::.;'!· .. ·.;;.;.;: Vcrncl"'..t~ 759 lUO.O .1Ll:ZIO::z;::;; C¿;.TH.tJ 2 340 ·1. 7 

TOl'AI.·l t::.Tlú)O 759 100.0 
IJJ::'füO?OL. 21 808 72.l 
!,¡UR. (. 03(, ..;;.1.2· 

CAC/10 JO 401 lúO.o. BJT/,1).,J:,;::; Máxi co ~0 ~;~ ::; ~ ~! 
u¿a1oi;..c;..;: .:;Uiti!:J'!'i:: 30 !7? :;:;.:: 'J'Jn>·c~:ln 2 ~~7 H.'; 

;;ua 2)0 o l~orulo:..i l 773 ~. ~j 

.;;.;1•JiüO~: T.t1.La~co 22 OüO 72.4 
Z.:.i cho1Jc~n l J95 4.u 

Chinp<in ¡¡ 177 ?.G.9 
Puebla l 2;-s .1.1 

Vc::-n.cruz. !l~ .J 'l't..rr,~ 5 ~,:;~·¡.;;o:; :'!7 "/'JO 91.ü 
CuC)rrero 74 .2 

Ci..i~A [);: l'l!UTA <2 0')8 100.0 
Onxaca 71 .2 

TOTAL !> :;.;TADU3 JO 407 100.0 
a.;;;urv:;~ü::; NOH02::.·1•¿ l 450 J.4, 

C~14'~1W ?.4 0'..1!> !.-7.l 
~A!'~ OWJ 2t.>2 904 l.00.0 !.:h'TilOPOL. 133 .4 

¡c..:;¡;101~.C:.';: llOIU'~ G 890 2 .. 6 
~n:c ló 460 J9.l 

c¡¡N·rRO 7 512 :?.9 r.:.;1'AJQ.;; fü;¡y"ri t 24 000 
:.:e·rao?oL. 10 235 .).8 1.~o.1·elo~ lú 460 
;>UilJ:::;'rZ 60 llJ J0.5 :;;onor;1 l 200 
~un 158 1!14 <>0.2 l3oju c:,1. ... 2!.rO 

s.;·r.iLD-~~: Chiú.pa.::; 79 403 J0.2 
~é.xi ca lJJ 

Verncr.i:. "º t!20:! ::'2.U 'i"V'J',\~ 3 r.:~:·,,'1:J:J...i ,,.. O..~J. 
Ouxuca 45 llJ'.l 17.4 \.:¿.a.C:..:A lv7 
?ucbla 34 7J8 lJ.2 
Guerrero lú 674 G • .) R~üIOI:!::~: NOH'!'.!:; lG7 lOÓ~O 

TOT/.ú !'> ~S'l'A!JUS 236 B7G 90.l E~Tt\oo::;:. Cl¡: '.;.~nhua lú7 lOO.O 

CAt,A Dl:! AZUCAI! JJ 2i;5 20G 100.0 1'0'.l'AL 1 E::>TAOO lG7 100.0 

lll;GIOl-U~S: NO!ITE 2 8J9 290 IJ.6 cr:::aiLA D.C: ALt,;;;r:mtA 29 C.GG 100.0 
1-iUitUJ:!~'!·~ J 302 4GO 9.9 nEc1o:;z::;: non::,; 835 2.8 c¡¡!ll'llO G 4!'>4 BJ'.J 19.4 
L!i;;'rROPOL. 287 770 .9 

t;ono.::.n;:; J.0 .1 
c~u·rno 4~2 r .. 5 ...;u1w;;Tl:: 2 143 689 6.5 l;¡;; l'I!J l'O t.. !i4G l.8 

~UR 13 lJG 958 54 .7 sun 27 82J 93.8 
,r;3'!'AOOJ: Veracn1z 12 lC.O 172 JG.G ¡:.;-.r;..w:;: Ver<l.c:n.iz 17 8Bú 60.J 

JeJ.i:::co 3 374 119 19.2 l'uoble. 7 949 26.B Sinaloa J JOl 230 io.o U.orelos 1 831 6.2 
O~nca 2 931 490 8.8 
?lo rolo.o l 846 !IG3 5.G l;';éxico ~lS l.'( 

Chihu11hua 4C.:! l. G 
'l'OTAL 5 .C:STAD03 23 613 !;74 71.2 'l'J':t.:... 5 J.::.;j.'J'/,;J.J.:; 2!} &~iG 9C...G 
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ClfiUilLA o;;i, l'Al:l 43 7J~ lOO.O TO'l·,·.L 5 ;:;.;rA.N.J 1(,4 032 93.7 

Hl:-.:GlOl;.;:;.; !ZOi!l'¿ ?G .l .:o.;ur1·u ;;.: 1 • .;.::1 1r.c.: 2 ~14 lUO.O· 
;~ORU~~·r~ 2 35G 5.4 r,¿r:.a ·::n: ,:;:; : <;,;;; r::o ll('1 34.2 
O .. O:N'rHO 13 lll<) 31.ú 

.,;u~~.::_;·r~ l U7J ·12.7 
J.! • .;i'~!0J\)L .. 2 f)tJ"l (.;. B 

..iUH !-80 23.l 
JU!t!::.;•;..:: 10 24 3· 2 3.4 
..;u¡¡ 14 294 J2.7 ~:;..;-r;\:;::;:;: Chinr1~::: l 07) t.'2.1 

¿j'XkL.:0~; J;..li:.;co B 947 ?0.~1 
r:ay . ._._.1. .. .i 1. !>0'1 2).4 
0.:....X.~t,;:.;, ~!:,.~ :?2.0 

-,:;!li<.:.íHl::J o OúO 13 .. 1 ta chc.:.:.ct1n 273 10;') 
On:-:;ocn ~ Q'jO 11.5 
?:o rulo:> 4 !ltn l J. o Vt'?r:1cn1;~ :>!J l.O 

'fue:.... t:~n :u.e ... , .l ·,i'.,,.11'4"0!.. 5 :.::.; ;'/.,>.).; 2 ~14 100.0 

- ·T-O'l'h.L '> !::'.:¡T;.J,J~ 2'7 9?·1 G).fj C.Jl\·..1~...J ~?.) 100.0 

\.!'(.)..:U J.:,•...; .-.v ... r. 9~2 ::;-;1 .:ou.o !<~.;!.v •• .:;.;; ..;~.t 2'/.J luU.u 

n-;;::GlO!i~.;: 1~;Jno;:.;·1·¿ ? 630 .6 r:...:•1•J..iJVJ: 0:.Aac::. :!73 lUO.O 
::.0:1.::·m 2--nJ 3...,5 :?fl. 3 

·.rvl~l.~ l. :;:;.,;l_•4",J.J 2·13 l.00.:> :.;un.:;;;-r..: 2ii0 071. ~ú.5 
:;u;t 4 3$ l~Li 44 .. $ ,:'J::..:..~;,,;A:;0 7 71~ 100.0 

i:;.;'!'.l..J;).;; Guerrero 3~9 C.73 .Y.1.t. :c . .::.!~!~..:: ..... : :.~.n·..: 7 j':) ~) ..... 
Colimu 19'1 ~H' 20.1 t;c:c:>2;.;·r..:: 2~~4 2.9 
T:li.ln:o..:o 13~ ~ºº l.B.9 e¿~¡ !::lV l G73 21. • .7 
Oaxncu C.5 t.93 G.7 :.:;;:1::.:urcL. 3 t.23 ·~ ·•. 4 
!.:i cho:icún 54 c·14 ~-5 ~urt l. ú40 21.4 

·r.J'XIJ.. 5 .;:;.;·!.'AJO.; 852 :no 8(·.3 ~:.;11~\J~\:;: r.~éxico 2 943 3e.2 
~OCO·.D.; !'JU;'.i·.;·. l.12 1t.h lúv.O "7'uc!J"1:-1 1 41Jl ltJ. 3 

C1.1:1:;~jU:JtO 750 9.7 
fü.)~(íJ.,:;.;·.::~ ~ UJJ 5.0 Jali :;,co ~11 ~.L 
.;¿:•'l'¡{iJ 24 71.'/ 22. o hid:.1.t':O J30 •I .} 
.;u.t,;:;..;"l'.:.:; 44 .;::u .: .. ) . "' l'vl'AL 5 ~·¡:;.:.).)~ ó 030 . 7f!.i 
~U.it 37 432 .33.4 

Yucnthn 26 500 25.4 
cu1:¡¡:.:v1.: .. 4' 2e~ :.:.:o.o 

Vcru.cru= 15 295 l).6 a¡;::;¡o:::::J: ~¿;~!'!?O 453 l0.7 
Jt.li ~co n 870 10.ó t:B·rH.:rPOL. 2 520 ~e.a 
Guarrero ll 189 10.0 ...;ua~..:T;.; l 270 2~.ó 
O:::.xucn 10 946 9.S :;i;;¡ Ji>' .9 

Tu TAL 5 ~.:aJ~U..J.:j 77 SU2 C..1) .4 .;.;:·1\.n;,;::;: t:Jxico 2 5¡::-0 ~'l.8 

17~ l.13 100.0 <.!o.:npcchc l ";!70 2~.G 
r.Uchoucún 413 9 .<> 

UilGÍUll~J: Ci:HTHO 51 332 29.C. Jtliuco 4~ l..l 
JUH!::.;T.:! 43 137 24.ó Vcrncruz 20 .5' 
:iUR su 144 45.8 

1·0:11~ 5 ~;T/,:;.JJ 4 2VS 99.6 
Guerrero 67 C.C)ó 3~.·1 

il:,.'!.'!. L 215 100.0 Colima 39 ~17 22.G l 

Tnba.acJ í~ ººº 20.5 ¡!¿:t:roz::.:.:.;: !\O:!l'a:: 123 10.~ 
Ouxucu 910 &.2 1.:J:-tol:.:..;·r;..: 037 r.9.5 Xicboncrin 9 90') 5.7 
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¿.:¡'.fAJO.J; ·naja Cul. 526 43.3 ~~·r.A.Dl>:;: Jn.li uco . 911 :.;onorn )01 :~.-} .. [l Con}.uilt• .l'JJ .l&.2 ~\·•' 

llnjn Cal. 260 21 •• 1 O:i.x.::.c:1 .337 12.0 
· ... \ -~ 

·. ~o:i.hu1 la 128 10.5 Hi•l:Jl¡:o 3c:~ ~ .. !,, 
;\"..' Tt.J'J.'i...J.. 4 ..; .. a·;~.;O:J 1 215 100 .. () Cu;m.:· .;u~ t.o 2.'/'f .. ¿_¡) 
.i· .~-

lJUtt;;.;1;0 lJO L:;o 100.0 '1\)',;.','.L '.• ;;;:.;7/¡;J\..'.; 2 2~(., f../1 .. 9 

azc101:.:::.;: z;OH'!'!! )O c;:::m lG • .l c-.:. ... ::/ • .:.l..:.;.:~ '.) ~.:.:. l(i0 .. Q 

~.o;w~ .. n.·~ 2 fl.1') - __, ....... ,. 
.;_;r.·¡·~t.1 7. 145 74."I ••- ... ..1.v.,..:.~: 

.!Z~\'l':tJ 77 007 40. 4 1.~i.::1·;: 1:!'~:. 154 LG L!.t:'!'HVI'OL. )? 07'5 : e ... r: :.;u:;.:;:¡~1·::: l l~·l l.? .. u 
..;~ .. ~ .... ..,.;:..:;. l <)ló 1. tr :;:.111 1 OJfi 11.;, :;uu 4G l<Y.> ". " ........ c. 

~..;·1· ,~.~X)J: ..i.:il; o::o .3 l )IJ 32.J 
~:;·r.\.Jtl.;: i-'.<;'.;x5.co 30 ~-13 lv.ü ::~ynri t. 1 !;i.,..'.J lt.,.¡ 

Chi:r.u:.1...huu 21 ~:.'C. l!..2 <.:olimn. l 231 12.9 
Jz:li:JCO ~o e.10 lU .. ';) L~l cl1or.c:.!n l no 12.-.' 

.Gu.er:cro l'J 17? 10.2 C1.·c:pccht: 584 ó.l .:ucc.tccr.:.a l.7 550 9.2 
'!'0'!',i~.L :. ,,;.; .~: .. \!J~.; "{ "1'29 81.0 T01.'l.L 5 .i::~Tlu)V~ 10'.l ~3ü 5·1 .') 
GUl.Y /,:.'A 223 Gl7 J 00.0 ~.;p;.¡c::N~O 21 6)2 100.0 
u::cao:-Jt:::.i: 1;0¡¡:r¿ 204 .... !LJGIOJI.::::;: ll<JllTJ:: GO .) Nv.10.:.:::r.; 1!12 .1 1~vuo.r;~T~ 7 l~O J.l.l c.:::nuo 100 <;95 '81.0 C.c.W.t";\..i ltj 422 úG.7 t:.::1'RJNL. 10 980 .;.~ 

¿::;-:t.tillO:::;: Gu:lllajunto lJ 9.;¡ ú9.4 .:;;u.ai.:.:;1·::; 2 233 1.0 
unjo Col. ., 03'.l 23.3 :;¡;¡¡ 28 7~3 l;.?.() ·. 

$0.norn 2 1.ll 'J.U G:J'l'A:JQ..;~ /.,.:l!u.:.;c~.li ~n (ca l:!:' i;~.:: :.,4.9 Qunr.Stnro ~!<l ~.:! ~uc:.;.-tcc:.:u 4.3 ~7ó !.·).~' 
.:!lühuuhu:i. ºº .3 Cucrrcro 2.3 1RU 10.4 

·.ro·1•,,·,L !' ¿..;1".ñ..J.JJ 21 ú32 100.0 CÚJLico 6 '.HIO 4.0 

G!l/JIAVA l>l V. VJ,iU~UA!JS:.:.J l 593 lGO.O 
Julinco 5 37'.> 2.4 

R¿a1ou~:;: c.:::::r1w lG l.O 
TOT•U. ,, ¿::;Tt.DO:; 20) 431 9l..2 

A:E'!'ROPOL. l 548 <;7.2 HJ.nii::..¿U~N 94 7ú"{ loo.o 
:.HJHL..:1'.:: 29 1.D RJ::GIOli.:::;: ::(acr.:: 13 "{$:;> 19.8 

J.:;JTJdJiJ;J:- t!éxi co l 548 97.2 :;U;t_¿:;.:;1·.i.:: 7:;¡ 982 80.2 
Yucnti..n 29 1.8 .C:::lTADO!l: Yucútitn 7:, 772 80.0 
1.!ichol~cé.n lG l.O Tmnnt1li pnn 113 78:'> 19.8 

.TO'U.L 3 i:;.;1·.1 .. ~o.; 1 ~?3 100.0 Cnmpcci1t) 210 .2 

O!U, .. N.l,Uh ;ioJA 3 228 100. o ~\JTAL 3 .r::-.:.·!·1i.w;.:; 94 767 100.0 

u:::.1oi~L.;; r;Od'.l'.::; 778 24 .l HI J::::W:..üu~::. ;;40 100.0 
NOHOc::3·11 r.: 6 .2 ¡¡;;ar;iN;;~: ..;uR 240 100.0 c;;z.;:r:w l 283 .39.7 
1.:¡¡1• nUPOL. GOS 18.8 J!al'ALK.l=.:: Tlu:xcnln l.~8 57-~ 
JUR.!::J1'4: 85 .?. ,, l'uc:Ulc 102 42.5 
JUL? 468 14.~ Tv'rt.L ?. .c;.;·i·,~av;,; ""º lú0.0 
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- , HIGO 24 799 100.0 :..iU!t:.::~'.l'•; ·~?, 377. i.c. 
liOlll'J; 3 46& 14.l ~ua lC.7 703 :--í• .. G 

NO!!OJ;;:JTS GB9 2.n !::JT/.OO:;: COlir..a z.:a .:,34. 3'T .5 
C~!'i~'Il\J ~(11 2 .. 0 l.:ichotrc::u 1ZU '.)úJ ;>O.l 
l:E'l'!lOl'OL. 14 6.G9 59.1 Vn;-¡c..ca C.8 .473 10 .. 4"] 

:lU!t 5 4'..-4 ~;.-.o Vcrncn.::z G2 31JJ !.i.J 

i!éxi co lJ 7~0 ~5.4 
.Cucrrcro Z7 J~~ .; ~4 

t".oreloa 5 283 21.3 'l'V'.!'1~ 5 _¿.;·:1.:.>0~ 533 544 84 .4 
Durnng:o 2 113 8.5 

LU:ON H:C:IJ.. 4 .13~ 100.0 Conhuiln 9114 .1.0 
Jlldnlp;o C).; ).V' :c.;J1v¡ . ...;_..: ¡_.;.-ü •. ..l • .'01.. 4 .lJ4 l<.10 .. 0 

J::.3T/1;)0~ 23 0:•4 <¡;>. !l :~:;·rt. ;~l._;~ ~· ,~~r: ·ro ., ......... 
!!ULJ? ü;;;'Ji:!:,l. {Ll.'~l::X) 10 521 100.0 1.\Jl'h!... l ¿:;:,·;luJ 4 134 

fü::GlONE3: ;JUJ'li.:!;;1'~ ~35 5.l LI1·:::n1 179 lCO.o 
:.;uu ~t 'JBo 9~t .9 

l~.-;V!Oil.¿;;; ;~vhu~.;·rr; l.O:? 90.~ 
Vcracr..iz 5 99G ~6.9 c~:~·J.'fü.> l'I 9.~ 
O::J.xnca 4 ººº 3n.o 

.u~·rAt.>Q;;: :;i:H1loa ll1:? 50.s 1rabn.oco .3~~ J.4 
Chi~ptt:s ltlO l.7 f~n;tar.i t. 17 C).lj 

TOTAL .4 E3'!'AUO~ 10 521 loo.o 'l'01'Al. 2 ~.J'!'J.0.J...i 17'.) 100.0 

JOJ03A 
t.:1 • ..;:~ :.>t~:..I /. 

L" . "?roilucor.: 1'o.jn C::..l • ~. 
:~uyuri t Único _COt.::\dO '1UC 

l.h :lrcduc.::. l~v ri:l;ict.N !Jonora proJucciGn C~!.o .. r l!n pvr 
No roelotr:...ron p1-oi.luc:::ión cr~cimi en to. 

CI\ c:-e-.:iu.i e:; t.:>. 
~~·.:.,!.:Y: 2) 

"º lvJ J.00.0 ¡u;\.iIV;t.::.j: l.!..;;:b:JCI) J. 750 
t~OH~Z:.J'f¿ 43B 2.2 l.!.C:.i.'·i~O:-'VL. 4 98G 
C&:UTRO 11. .;29 57.6 vu!u::.;·r~ 12 799 
Cr::.1r~fOPCL. 3 340 lb.6 $Uit 9 S.l.4 
su:u: .. Y~E 2 539 12.6 

¿.,;•1'A~.:;: JUR 2 217 11.0 ChiCpO.!l 6 716 
t:.éx!co 4 673 

EJTla.00~: Jnli::J:co 9 932 49 .3 Ouxnco. 5 47'.) 
:.:ú;.dco 1 97~ 9.8 T:...bn:sco 3 3~0 
Yucu t.ó.n l 755 3.G Yu.c~t.;:n 2 47l 
!lid aleo 1 3¡¡5 -C..8 

TO'EAL 5 ~~'l'JdJOS 22 ¡,139 77.3 l'uebln l 232 6.1 

T()TAL 5 E$'l'ADO.:.i 16 259 llo.6 !f..J~!~DALU llA 149 094 ioa.o· 

LllJOll A;;¡uo 6:?9 21l0 100.0 a.::oro1:!::~: !:uar.; 91 907 61.G 
NOllOZ.lT.l 2 647 l.8 

1u:c10:1:;s: l\'1:-t'Eó: 18 393 2.9 c.:.:rn~ao l Gol 1.1 
?~OílOSST.E 5 777 .9' lJ.;::-r.OPOL. 4G6 .3 
Cl:N'fHO 39!J ~30 G).4 .JUlU::.JT~ Go~i .·1 
r.:,:;·.l.'RO!'OL. l~ 820 2.6 .~un 51 dU7 3 ... ~ 
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ESTADOS: Nuevo León Go 000 40.2 ~mu l n21 c. •• ¡ Voracruz 50 )G7 )).8 
Jo.n Luiz Poto e! 30 007 20.1 L;iTA!>JJ: Y.:tÍx.ico J.1 221 39.4 SinaJ.oo. 2 317 l.6 Coo..huila 4 194 14.7 Tw:i::>Uli;:>o.o l 900 l.) Vurn.'lr,o 2 994 10.5. 

T~'rAL 5 r!:;r1.oo:.; ¡44· 591 Jolinco 2 343 B.2 97.o 
:~ca t.ccn.n l 634 5.ll · L!/.li~O 795 930 100.0 'l'OTAL 5 E:;T4\00::i 22 JSG 78.G .. t:.:1.::lO!tZJ: xo:u;; B Cl. l.O l\/J:~1:;.i: 7 7~0 lOOo'O llOROJ;:;T::: 72 l::il6 9.2 

CJ::NTno 139 146 :!.7 •• 5 UECIOUC~: c.::i:ruo ~~M .3.:1 Lll::l'Horor... 3 ~15 .4 ~:;;·~:(l)!'OL. 5 442 ú9 ~6 
SU!~S'!'I:: 107 942 lJ.6 ~UiL;:s~.:.:: ]. GJJ 21.0 
~UK •t ...... "~ ~; ci:. J SUR 421 5.4 ---

BJ'T/~l>O:..;;. On..xnca. 275 120 34.ú ¿.;.;·i· .. ;no::=: Uéxic!.1 5 .r,4;? "v9: •t:J Veracniz 144 fl22 lS.2 C:iopccbe 1 569 20.4 Chinpn:J 84 407 10.6 Vcrncru.z 301 J.9 Sinalon 71 042 8.9 Nn¡ari ~ 2C.6 ).4 Jnli:>co 53 .2~9 6.7 Oaxc.cn 120 1.5 
TvTAL 5 .t:;>TAOO!> G::>!l ú20 79.0 'l'OTA!. 5 J::CTJºiDV!;; 7 ne 99.l. " llAllZANA j85 !i!.i2 100.0 UAH . .1U~JA. l 820 087 

: 
l.00.0 

RO::tllO!h:s: ?IORTE 2G'I 373 69.) nsc;1011;;s: NOI!Ti.: 77') )51 4:>.6' llOUOS:JT.:: 821 .3 ?lOHO!:':.:JTl: 89 04& 4.9 C~l'l'RO 18 1J7 4.7 c.:.::::'l':tO l) 02) .7 r.:.:;TROi'OL. 14 787 3.a ?.:r:THO!'OL. 44 C.71 ~.s !:iUHt::JT~ ]. <:.85 .-. :;u:t.i;;:.;-:·s 1411 433 8.:'! 3UR 82 749 2l..5 :;un 749 558 41..l 
EJT/~J:J: C'hihuuhun 1!>1. VJ6 .39.3 ~~TAU.l:.J: Vornc=-u.z ú71l ()')1 37.3 COtl..'l.Uilc 43 4&7 11.) ?~uovn León 4:!0 ~)Ol :?).l Na avo Lttón J6 l.91 9.') Jnn Luis Po tocíl BO 568 9.9 Durnngo 33 8~7 8.8 'l'm~nu1 iptto 173 207 9•5 Veracruz. )2 962 8.6 Yucatñn 99 282 5.5 
'J:OTAL 5 SSTADOS ) ºº l.65 77.9 TOTJ..L 5 ¿:;·rtd>u:; l 55l. G49 85.3 
L\ARANON 3l.6 l.00.0 ?H~C'l"An.Il~A l 280 l.00.0 

'REGIONi::J: suru;;;·J.'.: 316 100.0 Ri::CIONS~: IWRrJ; 1 260 100.0 
EJTADOS: CB!llpocho 290 91.8 ~.;TADO!j: ChihLlallUll 1 280 100.0 Tobo neo 2& 6.2 TOTAL l i:;.:;r1.uo l. 280 l.00."0 TOTAL 2 ESTAOOS )16 100.0 tll:JPE!IO l 387 100.0 J'l:J>llllllLLO 28 479 100.0 REUIONZ3: oun l 3117 100.0 Rt:GIONE3: tlOitTr: 7 c.45 26.8 .t:!~TADO:i: Onxnca 1 3G9 98.7 ~OROE3Tj¡ l 462 5.l. Vorncruz l.6 l.) CENT!!O G 222· 21.8 

r¿i,;·r1tOl'OL. l.1 271 39.ú 'l:OTAL 2 E~rA~JS 1 387 l.00.0 3UU.E~l'A:: 51 .) 
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NOPALITOS 70 087 100.0 Jnli ::::co ?.O t,00 ll.3 

fü!:ClONE;;: tJORot:;T~ 45 .l 
?.:ichoact~ 19 ~37 7.U 
O:ixncr:. 18 720 7.G 

CSNTRO G 030 0.6 
!:e'l'ROI'OL. 64 ººº 91.3 TOTAL 5 .O::..i'!'.1\.UO.J l'.)4 322 78.5 <:!: 
SUR 12 !'.r\ . .;TQ;;> 

E~T/~003: Di a tri to Fcd. 64 000 91.3 
~e uicmbr1.1. en 30 c::rto<lo!;, 

Nnynri t 5 91l5 8.5 no :::e roGip"tró proLlucCió11 
Gunnojua1.o 45 .l 
Baja Cnl. 45 .1 

<>ll U!ltc llJ".i.l. 

Tlaxcaln 12 P~HA 31 336 l.OO.O 

'XOTAL 4 l::;JTADQ:; y D.F. 70 087 100. cf H.i::UlO?l~!.i: NOJl'r~ 5 019 l&.o 

NUEZ DE CfuiTILLA 5 985 100.0 
UOWJ;.::::;:r¡; 199 .7 
c,¡r;·rr.o 14 602 4¡;;3 

!h~:1-IO!l !~~! NC~'!*~ .-~ "".! : .. :: ___ ....... -v ... j ~~(J u.o 
CE:lTRO G6 J..l !3UR.CJ'l'i:: 22G .7 
llE'l'ROPOL. 4 420 73.8 ~UR 7 7!10 24.S 
:;un 987 16.5 

l::::.i1'A.J.J;J:j~ t!.i cho~~cú.n ll 298 36.0 
i::iTAD03: ?!éxico 2 448 40.9 l'ucl>la 3 195 10.2 

l!idalco l 972 32.9 ~hihunhuu 2 C.Cl 6.6 
Uorelo:s 629 10.5 Vcrncruz 2 570 B.!1 
Twr::.nulipou ~12 8.6 tt:.íxico 2 569 8.2 
Puebla 179 3.0 T<lTAL 5 ,r;:;-:r..ouJ 22 .313 71.2 

TO'lAL 5 740 95.9 P~iWN 13 ~oc. loo.o 
rw.:z .::!?-!CA!lC~Lli.DA 

~...: . ' 28 434 100.0 
1t..::1.iIO:~t:J: t;orr:.:: 7 L30 57.3 

llEGio:u::;, r1on1·.r:: 24 060 04.7 ...:..::11·1·ao 3 l.44 2).!; 
NOllOE~'E.t: l 294 4.6 t.!r:TltO?OL. JO .?. 
Cr;!\'!RO 2 21!3 B.o ;:;un 2 ~~2 19.c. 
l:tlTl!OPOL. 270 .9 &:~;TA.:J~..:: !>u.r¡1Jl(~O ., ~i95 5f.i•7 ~UH 'J07 l..!3 

~orclon l en 14.l. 
.r:::;:rAll".J:J: Chihu::ihu1t 8 423 29.G JnliSco 1 50~ l.l~l 

Nuevo Léon 7 490 26.3 Zncatecn::J 930 G.') 
Coo.huiln 4 G43 lG.4 U.ichoc.cé.."l 690 5.1 
San Luis P. 2 400 8.4 TV:.'l\L 5 ~31·1.uv;; 12 611 94.1 Jal.isco l 615 5.7 

TOTAL 5 J:::;'l'AJJOS 24 -571 BG.4 P ~H~IL~ONI O 52 loo.o 

ru1~Yl1. 247 C.46 l.00.0 
u;:.::¡o::~:3: !W:~'!L 10 19.2 

NO:tOEST.C: 42 80.3 
Rl:!GIO!l.:O:~: llUll'rE 5 4!j,J 2.2 

E.;'!Al>O~.h 3onorn 42 80.3 NORQE:;T.r:: 5 G03 2.3 Chihut..hua 10 19.ó! CE!ITRO 50 457 20.4 
l.!ETROPOL. 2 995 1.2 TOTAL 2 s.,;'!'h.DO.;) 52 l.OO.O 
SUR.t::3T.t:: 24 126 9,7 Pil.!lilN'.l'A 2 GGO 100.0 sun 159 012 64.2 

E.>TAD03: Vera.cruz 100 ~n 40.4 
n:,;cro1:;;.;, ;;un..::s1·s l GOO 60.2 

Oucrrcro 35 14.4 :::iUR 1 OGC 39.8 



281 

t:JT/i.DO~: T~baoco 1 GOO G0.2 tl07:tJ,¡·;:;T..; .10u 
Vcr.::.c!-;.t~ l ovo 3? .8 c..;:l'lnu l.~ 4?t 

1l'OTJ..L 2 i;~·.:.'AW~ 2 (,(,O 100.0 !.!::'l'i\lli.'JL. ~·~ii) 
;;uas;;1·¿ 11 ?37 

PIJ<Oll l :;oo 100.0 ..;!.]!? ~-
~u 3.,;¡ 

u.::010::;;::;, ]!0!1'.:':; ,300 20.0 _;.j~·:.;JQJ.: O:.ixuc:n. l5 .347 
.;u,1 ;?00 ~o.o Cu..::-rcro '.J c,úS l~.& 

r;u·1·1;.JXJ:;: Vcrncru:.r. l :-!OO 80 .. 0 Chi ~1~'~1.::: v 935 13 .. 1 

Cou!iui :i.:1 JO~ 20.0 Col.!.;;¡~ 5 Olú s. ¡ 
1.:.idoo.:":.c;::_:¡ 3 417 6.ú 

1.'01·.,.'",L 2 .c.:;1·1~ao:.; l !.íOO 100.0 
'l't)'H .•. !, " 

~ ~. ~ ..¡\.¡ .:.oJ 'Ff .. •i 
+. ............ ' ----··"'··- 'l'Z L!!.:O:i 7 500 100 .. 0 
!><!' si Cr.Jbr:l en .: e.:::tn.Jo:;. 
llo &e rcr;i:::tró p;·oJucci ón J:L'.:~n0:::.:.~: ..:. i.. ~ • 7 ~r·o l0C.0 
en c.::rt.Q .uJio .. 

.1...:..;·~·.:1 !).)_;: Chi :!;~: ... .e 7 ~GO 100.0 
I·I'j.'.AlU.'íA 1~ 1(10. o ·.:.·0·.:::.:. l ;.;.:·:·;,;.;:) 7 50.0 10::'1.0 
n:~.::,iior;z~~ ::;u:::.o:::;·~.: 12 100. o 

·:.: ;;.; ():'.;t.)::~-; 'j7 077 lCC.0 
!!:::iTA.D:J~: Tob~;.'.;:C'O l '• 100 .. 0 u..:;v.r.o:;E.;; ;~o ~1 ~· .:.: r,9 .1 
'I'O::'AL l ,.:;;;:¡· .. ~!)\) 1:-? lCO.O i..~3:.-:::o 

., OD') --~ .. ti 

l.1LA'l': .. ~:v l GQ.! 7TI 100.0 :.~ ..::r:·:~-.!)~l! ... ~2 G1'; 90-~ 
~~.l :; 12) ~. ~~. 

1u;~1on~.;: i:onc.:::J'.l'L 207 
~.;~;·,!.'h!J',J~;: ;,:{~.Xi o\:0 . ., 239 90.J 

C~N·1·:1:i G32 l ~;~ 39-4 
!rn·~ !:O 20 L. 3 Y!G • 2 1.;.ici¡~a;::i-:1 - 2.A.C: ?. l 

$U.iu;..;•¡·~ $~2 .¡ :l l J.3.H :..:o:-,:lo:.: 9.3? 1 .. ~· 

;JUH 42ú ~Q.'¡. ZG .. ú i'Ucü:.~ ~., 31 ] .G 
Tl :.t.A...:r~l.a 831 :;.. .. ~ 

::,_,·~ ~:J:'l'1\DO.;.>: Chi nr-r1:.f JJ2 72::, :~o .. 7 
•t·o·~·:.L 5 _;:;·:i.·.!)~:; 9"/ .. ~ ·coljm:l. 27') 1::0 l~/ •. ¡ ~}U 209 

Voru.c:.-u~ 2c.o 2·~ 3 lV .. 2 'l"J:~v::Ji\ 19.3 '!J..O !OO.O 
Tzih::.oco 200 000 12.~ 

~!.::Gl o;:.:;..;: ;·,o:f~·.·: 43 ;>2.2 
l.:ichoucÚ..'! l'/0 GJ'..l 10.G 029 

/,l.)';(' ::Li'i':.0: l;? 91JO ó.7 
TOTAL 5 1::..>'!'t~!J'J3 l 242 7G2 77.,¡ Cl:!:~·i'itú 7 9~~-! 4.1 

HO;;A 911 (·)} :.ce . .: ~.:i;·;;:~:·:.i:.. j 010 l.(.¡ 
;:¡u:c;.;~'1'2 P. óC5 4.4 

REVION~O: ¡;ono::;;'J':; Ú~·l . l ¿JLJH lltl 140 61. o 
Cillil'i<O 4 00.1 •• 1 

¡;.;·l'I~LlJ.j: G..ic:-ro:.·o G.+ 9¿:,6 JJ.~ ::;u¡¡ <¡OG 9'7~> ~)<). ~ 
VoracnJ:~ 4~ 714 ;.'J. t~ 

E~TAOO~: r.torclo:¡ eoo ,)CJU LJ7.8 r:unvo J~..;~1. Jl !.•IW 16.J 
1~ucllla 106 ~·75 11.7 :.;¡n:.iloa 10 ·tV'J ~.11 

Querét.nro 4 oo.¡ .4 ·1·.~..::i.:.zul.i n:1:• u 11~ 4 .;: 
::annloa G~t¡ .l 

'.i'ü':...'l,L 5 ;:;;; .r:.:JJ:; 1lJ.O lCO "l(.,·! 
T01'AL 4 .,:;~·r:ino.> ')ll GJJ lGo.o 

TU::A 9!:'•G 100.0 1;2 
T.t~\I.AHINDO 'jl Ü07 100.0 

n..;;r;i\m.::.:;: r:J:¡_•;.;; •! l~ó 9. -¡ 
H~GlONi!:i: HOil'!'E 2~·2 .:i 1;o!rn.;;..;•¡·.; ~ 



··"·,..:.:~ · .. ·. 
''.:;~_~: ' 

c¡;a·rfü..l 
t~ E:"rHOl'OL. 
~;utt. 

t:J'.z:'.1\DO.J:· üu1121njua to 
llilJ¡ilr;o 
Zn.cc. tccn!l 
!3nn J.ui~ P. 
Onxaca 

TOTAL 5 :;;;·~ADO!:i 

UVA 

C.i .. W'.LHO 
!.tGTHUi'OL .. 

SJT,".DO~: ':Jonor:i 
t.e;uo.:J ctll i en 1.. 
Zu.ca.tcc:J:J 
Coahulla 
Qucré t.a.ro 

'!OTAL 5 t::..!TA!>O~ 

VA! HI J,LA V l::aP.:; 

l~C-lON.:!J: ~t.:!t 

S5TADOJ: .vcrc.cn.:.~ 
Pt-10tlltt 

-TOT.1U1, 2· l-:.8·i•Ai.lVJ 

ZAt»O'l't: 11r.:;..,1ULLO 

!lt:GIO:li:!J: Ci:!l:TilO 
?.!~'f!lOl'OL. 
:;ua 

.e:s·rADO..i: J~&xi co 
l'uobla 
L!orcJ.o:J. 
!.!i cho:l..:iín 

~·o·rA1, 4 c:~a·,~uos 

:lA!)O'!'l:! J.l!~/.!·!l..!O 

lli:!GIONi:!:J; c¿:ü'HO 
Iü~'l'HU!)CL. 

zun::;~;.·::; 

:.;un 
.t:::J'l'f~DOJ: t:é):i co 

t:o:-olo:J 
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2~ 2:;9 ~:1.B- Y'uc..:..t.::íu 
ll IJ)O 27.'.J f.ii cl:.O!H!~Úl 

l 70-Z •;.o V';!rnC!"'t?. 

14 11)4 :n.o •:0·¡·1~L !i ~ •• ;",!:.-\!>~..; 
11 l}JO 27.~ Z1\:l()?..; C!!ICO 
11 f'H)Q ~5 .(") 

.¡ 156 9.7 lr.~C!O:!.C.:J: !:;J:?o::;.;T.:: 
1 530 J.G C:-::.1'HO 

4?. 710 9') .4 ?.:¿T!?U!l.JL. 
.JUH.:;;;;'l'.:! 

5lG JIJ~ ]00.0 !;UH 

V~ :1·1~ ........... ~-.- ........ ~ 
~J·1 G'.)O 4~-4 'l'nb11:.co 
l9H .:1-14 JC.4 r.:orclo:; 

39..; .1 C.:-.r.::;pcch" 
·7 C!:i~pno 

?(ff llü'.) t.v.?. 'l'll'J'l.!. 5 ¿,;'r/.:lJ:; 
100 9.:J l•J .1,) 

¿ .. ·.:~ln..:: !:::';:H.> ?v 0·10 io.'.J 
50 J 7'J 9. ·¡ ¡¡z.;;io;;.;.;;, ~.:;:iTJ~ 

31 O"/') t .. 1 :.:..;;·i'!~1.H'.JL .. 

44ú o~c. SG.·~ 
:;~¡¡t¿.;•i•.:; 

..:;u;~ 

% lOv.O 
;.:::; i~!~ !J.),j; !.:é.AiC:J 

56 100.0 !~o;·~lco 

4/l Co,.'/ Q:¡y,acn 

$ 14.:. :.a cho:11.~:i11 
!ui;o.\.Úr:. 

~G 100.0 
'I.'01'Ai· ~ ~...i'l·.~~r;;; 

r, 1WJ 1.00. o 
?~ .G 

3 70.1 üS.4 

""º 11.0 

3 704 en •. 1 
400 9-~ 

00 l.~ 

=~~ .6 

4 1 ~3') lOD.O 

4 8,36 100.0 

13'1 ~-º 
3 25fJ ó7.4 

435 9.0 
J. ooc. 20.B 

3 ::':iíl G'T. -~ 
l 003 20. 7 

)·i~ 
lJ'/ 

3 
4 B3v lCO.O 

l:! :1G.4 100.0 

!i 
i.;~ l.~ 

14 .1 

" !43 3~. ~ 

6 .5~7 t.G.~· 

V ;...i. .. -,., 
:? ()00 ¡e_;_:; 
J. 213 ~) . '..,. 

l)'J:! G.9 
8~2 G .. ·l 

11 ~5J ~}') .. 8 

l:! ·i'.J3 100.0 

=~~º '.' .. 
u 2.'.17 Lt:i. :~ 

)(¡'j .. H 
3 t~.~.1 )0.3 

!l 2~·7 (,G.J. 

3 1-14 2~ .2 
~9~ 
2ao 

[;¡ 

1? 3<>3 

- ~ '· ':_,,;_.;,,., __ .;.;.,;:_; 



llOvr;;o ( Cc.bczaci) 

Jt;:;GIO!L.::.l: HO:tT:l 

C~Il1J.'HO 

..:;u;c;; .. n:..:": 
SU!! 

E:JTliD.:J:.i; Vc.:-acru:!. 
Chinpnn 
Juli:::co 
Chil:u~hua 

Sonora 

TOT.AL 5 L$'l',\IJJ3 

l'IJ!lC!l;Q ( C"bC7.ü;J) 

lli:GION.::J: 110"1'.:: 
no:w1.;:;r;:: 
Cl(NTi!O 
i.;;;·rnO!'OL. 

:;un 
-~~~ADO~: Jnli~co 

1.achouc1~n. 
Vcr:lcruv. 
Souorn 
L!éxic<> 

TOT.AL 5 ¡¡;;•fAOll:.l 

OVIllO. (.Cn'bc;,nu) 

iu~ciior:~~: .i'!OHTS 
!\OW.>l'.!J:J.'.e 
c¿HTHO 
oi'.!i.:;'1'H0l'OL .. 
:JUft~STó 

SU!l 

S!J'l'.ADO:.i: ?.!é.xi co 
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v~ ACU~:wJ . .\ :;u n: ·.rr:.ao;¡ a:::~zo~~:.:. 

19a2• 

JG ílJ4 07':-

7 9J'J 9-!~"! 
) '10V t/•J:1 
O G:!O OS7 
.J. Ul>l ~:..10 

G 4c:¡ ~.l.2 
8 21,·1 2.¡3 

4 ie~ .1~~ .. 1 
3 3:;9 9~,.o 
3 0::5 l,J'.) 
2 5~G o:::') 
2 210 ó05 

100.0 

21. G 
lO.O 
~ 1.~ 

~.ó 
17.6 
22.~ 

11.4 
9.1 
ü.2 
G.9 
G.O 

l!I JO'/ Cl:~O .;l .. G 

18 J7J J2U 100.0 

l 700 ül!4 9 .. 3 
l <¡'/(, 4t.'.> 10.ll 
7 393 99':- 40.?. 
l 71)2 302 9 .. :> 
l ~)'Y/ ú03 D .. 7 
.3 9~2 014 21.5 

:? 7Cl 3::;3 15 .. l 
2 101 .'3.:o 11 .. ~ 
l 4~4 1.i:.o ·1.9 
1 201 o::5 &.5 
l OJ2 :;3.¡ 5.G 

8 567 VJ2 46. G 

G G57 110 loo.o 

1 'Y'/2 ~!J2 23.C. 
l')'f 9'i'f J.O 

l 49/J :;c.1 2?..5 
1411248 2l.2 

41'.J 181 G.3 
J. 557 5(,9 23.4 

73'.l ~,so 11.l 

i!lJ~,J ~ .. ,') 
O:.i.:-~ :;. e :i 
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