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INTRODUCCION 

Con el presente estudio se pretende despertar el interés y 

relevancia que tienen por excelencia los productos ogríco-

los en México, sin restarle importoncio alguno al sector 

pecuario. 

El estudio del mo{z podr6 tomarse como uno onologío aplica

ble o los diferentes productos ogr{colos y pecuorios consi

derando los caracterlsticos de codo una de ellos y la impor-' 

tanela, tonta de la demanda como de los costos de produc--

ci6n rentobles. 

Lo intenci6n de este estudio es contribuir con olgunos apor

taciones que resuelvan lo problem6tica actual del sistema 

maíz en cuanto o los políticos gubernamentales establecidos 

poro lo producci6n, distribuci6n y consumo .• os{ como los 

estrategias y medidos propuestas o mejorar al sector agroin

dustriol del sistemo mo{z, reforzado con opéndices estadís

ticos. 

De formo general trataremos lo evoluci6n del grono motivo 

de esto investigoci6n que de olguno monero represento el 
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alimento principal en lo dieto del pueblo mexicano, un bien 

cultural y económico lnsustltulble;por rozones de su histo

rio sobemos que fu~ fundamental poro lo sedentorizocl6n de 

nuestro pueblo, desorroll6ndose uno culturo poro su culti

vo, odem6s; es un medio de sustento que proporciono sotls

foctores. Lo domesticocl6n del molz tiene corocteristicos 

sobresalientes pues es un cereal que no se reproduce solo, 

necesito lo intervención de lo mono del hombre poro poder 

reproducirse el cereal. 

Respecto o los variedades del mo(z, encontramos que en su -

peculiar conformación no pueden ser fecundados los inf lore

cencios femeninos por el polen pues 6stos se encuentran -

envueltos por un conjunto de br6cteos (hojas de elote o to

tomoxtle) que impide ol grano desprenderse de lo raquis 

(olote). De acuerdo con lo rozo los mazorcas pueden tener 

diferentes formas y colores. Lo gen6tico moderno ha creado 

nuevos variedades capaces de responder favorablemente o muy 

diferentes condiciones ecol6gicas. 

En cuanto al mercado nocional e internacional del mo(z, ca-

mentaremos lo transformación del mo(z como uno merconc(o 

que tiene múltiples usos finales oún m6s sobresalientes --

' . 
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que lo sayo; entre otros: almidones, aceites, endulzontes -

hoste combustible -alcohol. 

Dentro de lo problem6tico actual señalamos algunos pol!ti-

cos gubernamentales que por circunstancias de lo político -

econ6mico no se han atendida de manero deseable y referimos 

principalmente al subsidia que otorgo el gobierna. Sin pr! 

tender decir que el espíritu del subsidio al grana en cues

ti6n seo molo1 se demastror6 que los mecanismos usados oc-

tualmente no permiten cumplir con el objetivo sustancial -

del subsidio, independientemente de buscar y apoyar nuevos 

horizontes poro el mo{z. 

Al referirnos o la producci6n se onolizor6n los actuales -

programas de apoyo¡ no con lo intenci6n de decir que 6stos 

sean err6neos, sino que lamentablemente el prop6sito de di 

chos programas no llegan o quienes est6n dirigidoos provo

cando el des6nimo del productor poro continuar nuevos -

siembras, de tol manero que o últimos fechas el gobierno -

tiene que importar el grana de mo{z poro abastecer los ne

cesidades de le demanda nocional; en este aportada señala

remos los grupos de productores y los motiv.os ó perspecti

vos que tienen poro pensar en diferentes cultivos. 
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Referente o lo distribución del molz describiremos lo gran 

complejidad que tiene desde lo cosecho, transporte y alma

cenamiento consideróndolos como canales que contravienen a 

los políticos objetivo de la producción. Se mencionar6 el 

intermediarismo "coyataje" que obstaculisan o los estratos 

con menores pasibilidades de llegar a los centros de copt~ 

ro del grano independientemente de la rigidez en las nor

mas de calidad. 

Del consumo, otro apartado que nos permite conocer lo ver

sati lidod y diferentes usos en que actúa el consumidor des 

tocando el uso final doméstico hasta el consumo del cereal 

en formo de frituras o través de grandes industrias que lo 

gran gozar parte del subsidio. 

Posteriormente se proponen estrategias y medidas respecto o 

los aportados ya mencionados con la finalidad de tener uno 

concordancia en el an6lisis de esta investigación. Por - -

ejemplo, de lo político económico gubernamental se define -

como reorientar las instrumentas del subsidio paro que se -

cumpla realmente su objetivo y no se desvirtúe. 

Relativo o lo producción, se proponen los mecanismos e !ns-
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trumentos poro lo modernizoci6n de lo industrio del maíz e 

incrementar su productividad o través de lo integroci6n ve.!:_ 

ticol de dicho industrio y fomentar lo ogrupoci6n de produ~ 

tares del grano, ogrupoci6n de molinos y tortilleríos en --

osociociones porticipotivos. 

Referente o lo distribuci6n, también se propone lo portici

pocl6n del Estado reorientando su función económico y orga

nizativo como regulador del cambio tecnológico en los cen-

tros de acopio y abasto m6s estratégicos que finalmente se

r6n los centros de distribución del grano. 

En el consumo se hoce énfasis o lo sustitución de maso por 

harina nixtomolizodo por el mejor aprovechamiento del grano 

en su industriolizoci6n y el óptimo oprovechomlento nutri-

cionol del mo{z, esto último obedece no porque el mo{z seo 

un producto pobre en nutrientes, sino porque dado lo falto 

de diversidad de lo dieto es el cono! m6s apropiado poro el 

enriquecimiento protéico. Cabe mencionar en este aportado 

que los productos derivados del molz no destinados o lo co 

nosto b6sico recomendable deberón exentarse del subsidio 

otorgado por el gobierno poro el sistema maíz. 



1 • ANTECEDENTES 

1.1.-Bosquejo hist6rico del mo!z. 

El Doctor Zubir6n ha calificado al mo!z como causo de lo -

dicho y de lo desgracio del pueblo mexicano; de lo dicho,

porque le ha dado sustento b6sico y le ha permitido deso-

rrollor su culturo en lo extremo variabilidad del po!s; de 

lo desgracio, porque sus deficiencias nutritivos se refle

jan en lo salud y en el desarrollo de los Individuos y del 

pueblo en su conjunto. 

Lo historio del mo!z y lo del hombre corren paralelos en -

estos tierras. M6s que paralelos: est6n indisolublemente l.!. 

godas. El ma!z es una planta humano, cultural en el senti

do m6s profundo del término, porque no existe sin lo inter 

venci6n inteligente y oportuna de la mano; no es capaz de 

reproducirse por s! misma. M6s que domesticado, la planto 

del mo!z fue creada por el trabajo humano. 

Al cultivar el maíz, el hombre también se cultiv6. "Las - -

grandes civilizaciones del posado y lo vida mismo de millo

nes de mexicanos de hoy tienen como ra!z y fundamento al g~ 

neroso mo!z.Ho sido un eje fundamental paro lo creatividad 

cultural de cientos de generociones;exigi6 el desarrollo y el 
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perfeccionamiento cont!nuo de innumerables técnicos poro 

cultivarlo , almacenarlo y .transformarlo; condujo ol surgi

miento de uno casmogon{o y de creencias y prócticos religl~ 

sos que hocen del maíz uno planto sagrado; permitió lo ela

boración de un orte culinario de sorprendente riqueza; morcó 

el sentido del tiempo y ordenó el espacio en función de sus 

propios ritmos y requerimientos; dló motivo para los mós va 

riadas formas de expresión estética y se convirtió en la -

referencia necesaria para entender formas de organización -

social, maneras de pensamiento y conocimiento y estilos de_ 

vida de los m6s amplias copas populares de México. Por eso, 

en verdad, el mofz es el fundamento de lo culturo popular -

mexicano. 

Hoy, pues, por todo lo anterior, lo que podría llamarse un 

proyecto popular en relación con el ma!z. Esto planto, con 

todo lo complejo red de relaciones económicos, sociales y -

rutriciÓl"Olesque lo tienen por centro, adquiere un significado 

profundo poro el pueblo mexicano; es un bien económico fun

damental y un alimento insustituible pero es mucho m6s que 

eso. 

Frente al proyecto popular, abiertamente opuesto o él, se -
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yergue otro manero de concebir el mofz, otro proyecto. Es-

te pretende desligor al maíz de su contexto histórico y --

cultural poro manejarlo exclusivamente en términos de mer-

conc[o y en función de intereses que no son los de los sec 

tores populares. Hoce del maíz un valor sustituible, in--

tercombioble y aún prescindible. Porque excluye,precisome~ 

te, lo opinión y el interés de los sectores populares, los 

que crearon al mo[z y han sido creados por 61.• 1 

El maíz represento cerco de lo mitad del volumen total de 

alimentos que se consumen en M6xico codo año y proporciono 

o lo población mexicano cerco de lo mitad de colorías re--

queridos. Esto magnitud es aún mayor en los grupos de bo-

jos ingresos, especialmente los campesinos. 

Lo sustitución de ese cereal por otros alimentos cousor!o 

uno crisis total en lo vida del país porque el consumo de 

ese grano est6 ocompoñado de un enorme, inconmesurable co-

nacimiento popular. Lo posibilidad de que eso ocurriera -

obligado a modificar, hoste el rompimientodeuno culturo -

milenario. 

1) Bonfil Batallo Guillermo. El Mo!z fundamento de lo Cul
turo Mexicano. M6xico, D.F., Julio 1992. 
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Lo importonclo del mo!z en México se debe o que en reclidod 

se troto de un complejo cultural que no so agoto en consid!, 

rocio••f!'S ogrlcolos, olimentorios, biológicos o costumbrl!>--

tos. Poro evaluar su importoncio es preciso considerar lo 

totolidod de fen6menos que se generen en torno o su cultivo, 

transporte, olmocenomiento y uso. Asimismo, debe hocerse -

referencia o lo significoci6n del cerol en otros épocas, 

único formo de comprender lo que tiene en lo octuolidod. 

Los evidencies indicon que el consumo del mo!z como princi-
·' ' 

pol alimento ha sido constonte o partir del momento en que 

se inici6 lo sedentorizoci6n de lo que hoy es México;olmo!z 

ho hecho posible lo sobrevivencio y reproducción biol6gi--

ca de lo sociedod mexicano. Se puede ofirmor que ennuestro 

po{s se do uno relación simbiótico casi total entre sociedad 

y molz. Si el mo{z llego ro o foltor, lo hombruno consiguie_!! 

te ocasionarlo lo mue~te de millones de persones. Asimismo, 

si el hombre dejoro de sembrarlo y cultivarlo, el moíz des~ 

porecer!o como plonto, yo que es el único cereal que no pu!_ 

de reproducirse por s! mismo. 

En virtud de esto último corocterlstico, es necesorio refl!, 

xionor sobre su origen, su domesticoci6n (en este coso ere~ 
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ci6n cultural) y sabre las repercusiones que tuvo en el sur 

gimiente de la civilizaci6n mesoamericana y en la consolida 

ci6n de ésto en sus distintas épocas y lugares de floreci

miento. 

Toda indica que el ma!z es originario del continente ameri

cano y seguramente de Mesoamórica, aunque su domesticaci6n 

pudo realizarse de moda simult6neo o aut6nomo en otros lug~ 

res del continente. Su migraci6n posterior explica la gran 

diversidad de rozas, variedades, colores y tamaños del ma{z, 

os! como su capacidad para adaptarse a diferentes climas y -

condiciones. En efecto, la planta se cultivo en climas que 

van desde las ecuatoriales hasta los sub6rticas, inclusive -

en zonas en extrema 6ridas. 

Se han postulado diversas tear1as para explicar el origen 

del ma!z. Por el momento s6lo interesa destacar que mientras 

en Europa y Asia se han encontrada plantos silvestres que 

se consideran a'ntocesaras del trigo, lo cebada y el arroz, -

a6n no hay acuerdo respecto de la planto que pudo haber cv~ 

lucionado hasta convertirse en ma!z. Este hecho refuerza la 

tesis de que esta planta es una creoci6n cultural, una crea 

ci6n humana. 
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En afccl0,los plantos producen mutantes con mucho frecuen

cia, fenómeno natural muy conocido por los agricultores, -

horticultores y floricultores, que lo aprovechan poro per

petuar algunos nuevos característicos. De modo similor, el 

cruce de algunos plantos pudo dar origen o otro, de carocte 

rísticos distintos. Aunque los mutantes o nuevos plantos -

pudieron germinar en muchísimos ocasiones, dicho planto mo

ría sin efectos posteriores o causo de su capacidad poro o~ 

torreproducirse. Sólo cuando el hombre desentrañó eso in

cógnito -por observación y deducción, o por accidente- y 

sembr6 algunos granos de eso planto y los cosechó despuhs,

el mo!z pudo adquirir permanencia. 

tEn qu6 circunstancio el hombre se fij6 en uno planto o lo 

que antes no le había prestado otenci6n? Algunos autores -

opinan que lo mayor densidad de pobloci6n obligaba o buscar 

nuevos alimentos y formas de sustento. En Norteamérica, M! 

xico fue lo zona en que el desarrollo agrícola lleg6 o su -

mayor nivel. Todo indico que Mesoom6rico es el lugar de orl 

gen de los tres plantos alimenticios m6s importantes de lo -

porte norte del continente: mo!z, frijol y algunos especies 

de calabozo. Adem6s fue uno de los centros m6s importantes 

del mundo en domcsticocl6n de vegetales. Mbxico -seg6n - -
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Mork Nothon Cohen- tambi~n tiene la historia orqueol6gica -

de domesticoci6n m6s largo de Norteom6rico y es lo Onico 

parte del continente en que se puede defender con argumen

tos cloros, el desarrollo independiente y aut6ctono de la -

tecnolog1a ogr{colo. 

La secuencia orqueol6gico de lo domesticación del mo!z en -

México se conoce por el estudio de tres regiones: Tomaulipas, 

Tehuacón y el Valle de Ooxaca. Los dos primeros las reali

zaron Richard Mee Neish y sus compañeros; el tercero y m6s 

reciente se hizo bojo lo dirección de Kent Flannery. En los 

tres regiones hay cuevas situadas en tierras altos y secas, 

donde se conservan muy bien los materiales org6nicos, entre 

ellos semillas diversas. Gracias a ella se pudo obtener una 

visión general de lo evolución social de hoce m6s de 10,000 

años. 

Las primeros cultivos realizados en México dotan desde hace 

unas 8,000 años pero fueron intentos que tardaran mucho en 

desarrollarse. Ello explico que los primeros grupos sedent.5!_ 

rios, es decir, aquellos que podrían vivir de la agricultura 

tengan una antigüedad de sólo unos 6,000 años. Los datos -

obtenidas en las tres regiones son muy similores y se canfir 
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man unos o otros. 

El proceso de domesticación del mo{z propició el surgimiento 

de aldeas sedentarios, el desarrollo de variedades m6s pro

ductivos, lo creciente urbanización y lo especiolizoci6n del 

trobo¡o. Contar con excedentes agrícolas condujo al flore

cimiento de los grandes civilizaciones urbanos. 

Es generalmente aceptado que el hombre entr6 en An16rico, por 

primero vez, hoce unos 60,000 años cruzando el estrecho de 

Bering en el noroeste de Alosko. Provistos con dardos y _ 

lanzas seguían lo pisto de animales salvajes: mamutes, ca

ballos, bisontes y llamas, principalmente. En el tronscruso 

del tiempo los hombres ovonzoron codo vez m6s al sur hasta 

llegar al extremo meridional de Chile, donde según eviden-

cios orqueol6gicos, hoce 9,000 años sus habitantes se ali-

mentaban de caballos salvajes. Los grupos que se instalaron 

en el suroeste de Estodos Unidos, por diversos causas aban

donaron lo cazo mayor. Acechaban animales pequeños y obte

nían lo mayoría de sus alimentos recolectando plantos sil-

vestres y granos, osl como los frutos de algunos 6rboles que 

pueden ser olmocenodos con facilidad durante largos períodos: 

piñones, mezquites y bellotas. Según los orque6logos, esos 
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gentes legaron o lo posteridad metates y monos de metate que 

utilizaban poro convertir los granos en uno comido agradable 

al paladar. Durante mucho tiempo, cazadores y recolectores 

fueron vecinos pero independientes. Hoce unos 9,500 oños,

los cambios en el ambiente empezaron o favorecer o los reco 

lectores, ol tiempo que disminuían los posibilidades de su-

pervivencio de los dedicados o lo cozo mayor. Sobrti un --

vasto territorio -dice Eo·ic Wolf- que se extiende desde Utoh 

hoste los reglones montañosos del sur de Mesoomérlco, los -

grandes llanuras se transformaron en 6ridos desiertos; lo -

coso mayor y los plantos cuyo vida requiere mucho aguo cedle 

ron su lugar o los animales m6s pequeños y o los plantos -

aclimatados al desierto. Los recolectores de granos de gr.!!_ 

nos, avanzaron siempre ol sur, sobrevivieron, yo que su rús 

tico alimentación b6sico subsistulo; pero los cazadores de

saparecieron o medido que sus reservas de alimentos dism1-

nuion. 

Tiempo después -hoce unos 8,000 años-, los recolectores emp~ 

zoron o interferir con éxito en el proceso de siembro de los 

plantos. 

En los zonas c6lidos y húmedos del sur de Mesoomérico lo - -
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técnica predoml1,ante fue la repraducci6n vegetativa par e;!_ 

quejes a hijos en donde na intervienen las semillas. Las 

cosechas que se obtienen de estos cultivos son ricos en fé

culas y azúcares y pobres en prote[nos y grosos. Los pro

ductos principales son lo yuca (Monihot utilisimo) y el ca

mote (lpomoeo batatos). 

Lo otro gran técnico mesoamericano, que corresponde o las -

tierras altas es el cultivo de granos. Este sistema, prab2. 

blemente descubierto por los recolectores fue el que cli6 -

origen o uno sedentarizaci6n m6s fructífera. En efecto, ha 

ce unos 3,500 años el cultivo de plantas, especialmente el 

mo!z, yo na era un fen6meno marginal sino el medio de vida 

esencial. Sus cultivadores eran completamente sedentarias; 

vivían en pueblos y sus cosos estaban construidas con varas 

recubiertas de arcilla o de lada o cubiertos can coi'ia y P2_ 

jo a lo manera de los ]ocales de hoy. Disponion de mo{z,

colobozas, chile y frijoles. El equipo empleada en la pre

poroci6n del mo!z ero idéntico ol de cualquier familia indi 

geno actual: un metate sobre el que se molía el maíz paro -

transformarlo en harina; la mano de piedra del metate y el 

comal sobre el que se cocinan al fuego las tortillas. 



16. 

Los principales instrumentos de cultivo eran el hacho de 

pledro y un bost6n de modero cuyo punto se endurecía al fue 

go (coa) que todov[o se utilizo. Lo moyor!o de lo gente -

fobricobo los instrumentos de cultivo o de otros usos nece• 

serlos en lo vida diario. 

Todos los civilizaciones y culturas mesoamericanos -y México 

en su totolidod- tuvieron su base en el maíz, lo que se 

compruebo ol conocer los restos arqueológicos. En mayor o 

menor grodo los civilizaciones estuvieron relacionadas con 

el cultivo del grono y con su preporaci6n, almacenamiento y 

usa. Lo amplio variedad de mutotes, mortüros, instrumentos 

de lobronzo, ollas, comoles, etcétera, demuestran hasta que 

punto ero importante. Asimismo, los tradiciones populares, 

los relaciones, cuentos y leyendas sobre el origen del maíz 

y lo creoci6n del hombre, los ceremonias propiciatorios de 

uno 6ptimo cosecho o un buen régimen de lluvias, los mil -

usos y destinos del grano y de los distintos portes de lo -

plonta, ilustran ol polifocético car6cter que tuvo y aún tie 

ne el mo!z. 

Breve descripci6n general del cultivo del ma!z. 

Es el nombre genérico de un conjunto de técnicos de cultivo 
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de origen out6ctono • Pueden distinguirse los siguientes -

labores principales: 

- Roza. Consiste en cortar todo lo maleza y arbustos pequ=. 

ños en uno superficie previamente seleccionado. 

- Tumba. Se talen todos los 6rboles chicos, medianos y gro~ 

des, salvo aquellos que se suponen son benéficos poro lo- -

siembro y el cultivo o aquellos que proporcionan algún fru

to o producto. 

- Quemo. Lo maleza y los 6rboles se amontonan o lo m6s bojo 

altura posible del suelo y se dejan secar durante un periodo 

que vor[o en funci6n de lo vegctoci6n cortado y de lo hume

dad de lo zona. En algunos portes del tr6pico húmedo éste

lopso puede ser de hasta tres meses. Lo quemo tiene el efec 

to de eliminar todo lo vegetoci6n indeseable, os! como lo -

fauno que pudiera afectar el cultivo, como insectos y roed!:!_ 

res. También suavizo lo textura del terreno y lo enriquece 

con el nitrógeno. 

- Siembra. Uno vez enf riodo el terreno, yo cercano la época 

de lluvias se retiran los troncos y tocones que no fueron

consumidos por el fuego. Después, con ayudo de lo coo o -

del ozod6n se obren pequeños hoyos con uno profundidod de 

10 o 15 centímetros. En codo hoyo se depositan tres o cuatro 
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semillas de mo{z y uno o dos de frijol; codo determinado -

nómero de hoyos se siembro calabozo en vez de frijol. Hoy 

distintos fonms poro sembrar todo el terreno. Se puede ha

cer por hileros, caminonodo con ido y vuelto o lo largo de 

lo superficie. Este método lo emplean quienes tienen poco 

pr6ctica. También puede hacerse en for·mo concéntrico, de -

lo periferia al centro. 

- Deshierbe. A partir d~ lo segundo semana después de lo -

siembro se procede o eliminar en formo monuol y con ayudo 

de lo coo los hierbas que hayan nacido y que compitan con 

el mo{z en el uso del aguo y otros recursos del suelo. 

También se eliminen aquellos tocones, restos de lo quemo,que 

pudieron dar señales de vido y de entrar en f ronco crecimien 

to. 

- Control de enfermedades y plagas. Mediante muy diversos -

procedimientos que von de lo colococi6n de espontop6joros 

o lo eliminoci6n manual de larvas, insectos y roedores, se 

combate o todos los animales que pudieron afectar el creci

miento de lo planto o causar lo pérdida de lo cosecho. 

- Doblado.- Consiste en doblar lo coño obojo de lo mazorca, 

de tal modo que se interrumpo lo vido de lo planto. Esta -

labor se llevo o cabo cuando lo mazorca lleg6 o su m6ximo -

tomoño y persigue dos prop6sitos. Por un lodo, lo mozorco 
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quedo hacia abajo lo cual hoce m6s dificil la penetraci6n 

de lluvias eventuales y el otoque de los predadores. Por -

otro, acelero el proceso de maduración del grano y lo trons 

formación de los elotes en mazorcas. 

- Cosecha. Consiste en cortar los mazorcas de los coñas y 

transportar lo producción obtenido o los lugares de almace

namiento. El rastrojo o tlozole puede dejarse en el campo 

poro que se pudro y regrese al suelo porte de su fertilidad, 

o amontonarse, dejarse secar y despu6s darlo al ganado como 

forraje. 

- Selecci6n de lo semilla. Al efectuar lo cosecho, se sep~ 

ron los mazorcas m6s grandes poro obtener de ellos los gra

nos, que se sembror6n lo próximo temporada. De codo mazorca 

seleccionado sólo se escogen los granos m6s desarrollados -

del centro; los de los extremos o los que tienen formas irr!. 

guiare; no se emplean como semilla. Aunque en general existe 

preocupación por almacenar en formo adecuado todo lo produ=. 

ci6n protegi6ndolo del ataque de roedores e insectos, los 

mazorcas reservados poro semilla son cuidados de modo espe

cial. Incluso se almacenan con todo y hojas. 

- Selección del terreno _nuevo. En esto formo de cultivo es 

preciso buscar un nuevo terreno de siembro codo vez que el 

cultivo muestra señales de agotamiento. En algunos lugares 
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esto debe hocerse anualmente ; en otros, codo dos, tres o 

cuatro años. En general, codo ciclo de siembro empobrece 

al suelo y por ello deben procurarse nuevos 6reos f6rtiles. 

Por supuesto, lo utilizoci6n de un terreno virgen no s6lo 

implico su búsqueda. Tombi6n exige rozar, tumbar y quemar, 

lo cual represento trabajo y esfuerzo adicionales en codo 

ocosi6n. Por otro lodo, debe considerorse que los terrenos 

•agotados• poco f6rtiles por el uso requieren de vorios -

oños de descanso poro recuperor su fertilidod. En ulgunos • 

zonas del trópico húmedo en donde los tierras pueden cult! 

verse durante un m6xlmo de tres años, son precisos veinte o 

m6s años de descanso poro que recuperen lo fertilidod. Ello 

significo que son necesarios seis o siete superficies de si 

milor magnitud poro oseguror el sustento de uno familia 

compesino. 

Pese o ello, cuando o lo tierro se le do el descanso que n!_ 

cesito, el sistemo de rozo es el m6s odecuodo poro mantener 

el equilibrio ecológico. En los zonas selv6ticos cuyo ec~ 

log!o en general es muy fr6gil, en los reglones en donde el 

suelo es mínimo y en los laderos, s6lo lo rozo permite lo -

subsistencia. Los sistemas de roturoci6n, al romper lo de

licado estructuro de esos suelos propicio lo pérdida de lo 
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tierra fértil o causo de los lluvias y de lo acción erosio

nodoro de los vientos c6lidos de lo época de secos. 

Sistema de roturación. 

Con este nombre se designo o un conjunto de ténicos de cultl 

vo que se beso en el uso del orado como principal instrumen

to de lobronzo. Los principales labores que se realizan son 

los siguientes: 

- Barbecho. Es lo primero preporoci6n del terreno. Consiste 

en repartir en todo lo superficie los restos de lo siembro -

anterior de tal modo que quede protegido de los vientos se 

cos y el suelo conserve lo mayor humedad posible. Poro ello 

se empleo uno yunto o un por do mulos que arrostren uno viga 

o tronco. 

- Roturación. Con el empleo de lo yunto y un orado se rompe 

el suelo o fin de que penetre lo humedad de los lluvias que 

se esperan. Esto labor vo seguido de lo cruzo (el orado se 

oriento en uno formo transversal o lo que se sigui6 en lo - -

roturación) y el surcado que consiste en abrir pequeños zen 

jos de 20 o 30 centlmet ros de profundidad en el terreno. 

- Siembro. Uno vez hechos los surcos y pocos días entes de 

lo llegado de lo lluvia se realizo lo siembro que puede se.~ 

manual o mec6nico. En el primer coso, el campesino obre un 
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hueco en el surco con uno coa o un azadón, deposito en codo 

hoyo lo cantidad de semilla indicado, incluyendo frijol, -

chile y calabaza, y las cubre de tierra con el pie. En el 

segundo se adopto uno sembradora o lo yunto por medio de lo 

cual se deposito en lo tierra lo cantidad de semillas indi

cados. 

- Cultivas. Pueden ser hasta cuatro. Se efectúan desde uno 

semana después. de realizado lo siembro y tienen el prop6sito 

de eliminar los hierbas que pudieron competir con el matz, • 

de airear el terreno poro que capte mayor humedad, y de orri 

mor lo tierra o los pequeños plantos poro proteger sus roí-

ces. 

- Doblado, cosecho y selecci6n de semilla. En general se ha 

cen del mismo modo que en el sistema de rozo 

- Arrope. Es lo distribuci6n del rastrojo en el terreno poro 

lo conservoci6n de lo humedad. Se realizo solamente cuando -

no se do el rastrojo o los animales. 

1.2.Voriedodes del maíz. 

El .mo!z no puede reproducirse por si mismo. En su peculiar 

conformoci6n, los inf lorescencios femeninos que al ser fe

cundados por el polen forman los mazorcas est6n envueltos 

en un conjunto de br6cteas (los hojas de elote o totomoxtle) 
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que impiden que el grano se desprendo de lo raquis {olote). 

Los granos no pueden caer al suelo y germinar en uno nuevo 

planto. Lo intervenci6n humona resulto indispensable paro 

abrir el totomoxtle y desprender los granos. Paul de Kruif, 

en su libro Los vencedores del hombre dijo: "El molz moriría 

irremisiblemente si no tuviera los cuidados constantes del

hombre que cavo lo tierra, que lo cosecho y que lo siembro. 

A diferencio del trigo y de los dem6s seres vivos que sirven 

de alimento, el mo!z no existe en estado silvestre y nunca_ 

ha podido evadir lo mono del hombre poro crecer libre. No

puede vivir libre. EL viento no puede esparcir lo semilla, 

sembr6ndolo en el suelo.• 

El maíz es uno planta herb6ceo -uno especie de pasto- con 

ra{z ramificada y un tollo central con nudo y entrenudos 

(cañuto), De cada nudo nace uno hoja que envuelve parcial

mente el entrenudo y después continúa en formo libre. En la 

parte final del tollo aparece lo inflorescencia masculino o 

espigo, productora del polen. Los mazorcas, generalmente _ 

uno, en ocasiones dos y excepcionalmente tres, crecen a Pª! 

tir de los nudos de lo porte medio del tollo. 

De acuerdo con lo roza, las mazorcas tienen de B o 16 hileros 
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de granos y en codo uno de ellos de 6 o 70 granos o semillas; 

algunos mazorcas llegan o tener mil o m6s granos. Estos pu~ 

den ser de muy diferentes f~rmos y colores; o veces nacen de 

modo aparentemente arbitrarlo rompiendo el orden de los hi 

leras y mezclando todos los colores que pueden ir del blon 

co o distintos tonos de amorillo rojo, violeto y azul. 

Los contenidos de corbohidrotos, omino6cidos, minerales y -

vitaminas vorfon on codo rozo. También son distintos sus -

perlados de moduroci6n -temprano, medio y tordfo- y sus re

sistencias o plagas, sequfos, helados, vientos, etcétera. -

Algunos rozos se conocen desde hoce mucho tiempo y deben ha 

ber sido los primeros que se cultivaron de un modo regulor

y sistem6tico. Ellos son el palomero, toluqueño. el arroci 

llo amarillo, el chapolote y el nol-tel. 

Lo genético moderno ha creado nuevos variedades, los famosos 

híbridos capaces de responder favorablemente o muy difere~ 

tes condiciones. Casi podría afirmarse que yo existe uno va 

riedod de maíz poro codo necesidad específico. Hoy varieda

des en los que el tamaño de lo planto es de s6lo 80 centíme

tros; otros alcanzan hoste cinco metros de altura; tienen -

diferentes grados de resistencia o lo sequío, los vientos,-
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los helados, lo humedad o el color excesivos; distinto odop-

tobilidod o lo riqueza y textura de los suelos, o lo altitud, 

o lo latitud y o lo pendiente del terreno. Es obvio que ca-

do variedad tiene rendimientos propios, pero en los amblen-

tes que les corresponden producen cantidades suficientes P2_ 

ro lo supervivencia de quienes los siembran. 

Desde este punto de visto, es el cereal que en formo natural 

tiene mayor odoptoci6n. Puede ser cultivado en climas que 

van desde los ecuatoriales hasta los sub6rticos y en oltit~ 

des desde el nivel del mor hasta los 3,500 metros. Los ovan 

ces ogron6micos han permitido que otros cereales se acerquen 

o esto capacidad natural del mo{z. 

El constante cruzamiento entre los diversos rozos ha focili-

todo lo creoci6n de nuevos variedades. A "lo f6cil híbrido-

ci6n del mo{z se debe -según Meso Bernol- el importante de

sorrol lo de lo genético aplicado o lo agricultura•} En efec 

to, los primeros trabajos de selecci6n de cereales y los prl 

meros híbridos fueron hechos con el mo{z y los resultados 

de tipo general de esos investigaciones se aplicaron después 

o otros plantos. Puede afirmarse que lo moderno biología se 

baso en bueno medido en los trabajos con este cereal. Ello 

2)Mezo Berna!, Daniel. Historio natural del mo{z, Revisto de lo 
Academia Colombiano de Ciencias Exactos, Físicos, Naturales 
Vol. 10 No. 39, Bogoto 1957. 
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fu€ posible por una caracter[stico peculiar del ma{z, como -

sus 6rganos sexuales est6n separados es relativamente f6cil 

oislor la espigo masculina e impedir que fertilice a los in 

florecencios femeninos o los cueles se les oplicor6 polen -

recogido en otros plantos. 

En México, el trabajo inicial de colector, identificar y si! 

temotizor los rozos del mo!z se debe o Wellhousen Roberts y 

Hern6ndez X, quienes en coloboroci6n con Mongelsdorf, publi

caron en 1951 su trabajo sobre los Rozos de mo!z en Mllxico. 

lograron identificar 32 razas para los cuales indicaron sus 

posibles genealogías, los corocter{sticos principales, lo 

distribuci6n geogr6fico, etcétera. En lo actualidad yo se -

conocen 42 rozos mexicanos. En 1974 Mongelsdorf informó que 

yo se hablan identificado 305 rozos en todo el mundo. 

Según el Centro de Investigaciones Agrarios, "lo gran diver

sidad en tipos, rozos y nuevos variedades de mo{z que actual 

mente hoy en México permite que hoyo maíces adoptados o - -

pr6cticomente todos los condiciones que se puedan presentar ••• 

Podemos encontrar mo!z cultivado desde los costos del Golfo 

y del Pacífico hoste m6s de 3,000 metros sobre el nivel del -

mor con temperaturas medios mensuales, durante su ciclo - -
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vegetativo de 28°C en los zonas m6s c6lidos hasta 12°C o 

menos de promedio mensual, en los m6s fríos. 

El mo{z es siembro de temporal, con probabilidades (aunque 

escasos) de obtener cosecho en zonas ton 6ridos como lo olti 

planicie de Son Luis Patos! en donde lo precipitoci6n total 

durante el año es menor o 400 nvn, hasta en los sierros de 

Hidalgo. Pueblo y Verocruz, o en los selvas de Tabasco y -

Chiapas, con lluvias anuales superiores o 4,000 milímetros •• 

Los necesidades de aguo del cultivo en condiciones 6ptimos, 

3 
son de 800 o 1,200 nm durante su ciclo vegetativo." 

Durante el período de siete años iniciados en el otoño de 

1943 se non recolectado en formo sistem6tico, variedades de 

mo{z de todos las regiones de M6xico. Esto colecci6n compre~ 

de hasta lo fecho 2,000 variedades, los cuales han sido estu 

diadas extensamente con respecto a¡ su distribuci6n geogr6f! 

ca¡ caracteres vegetativos de lo planto; caracteres de lo 

espiga; caracteres (externos e internos) de lo mazorca; y sus 

caracteres fislol6gicos, gen6ticos y citol6gicos. Como re-

sultado de estos estudios se non podido definir los relocio-

nes naturales que existen entre las variedades y agruparlos 

en rozas de acuerdo con estas relaciones. A continuoci6n se 

3) El maíz fundamento de lo cultura o ulor mexicano. Museo 
de Culturas Popu ores, M6xico, 1982. 

Q 
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do un resumen de los clasificaciones y los factores evolucio 

norios involucrados: 

Cuondo menos cuatro factores diferentes intervinieron en el 

origen de lo gran diversidad de los motees de M6Kico: EKis

ten pruebas convincentes de que el mo{z m6s primitivo de Mé

Kico fu6 un mo{z tunicado y reventador o lo vez. No ha sido 

posible determinar si tuvo su origen en MéKico o en alguno -

otra porte pero indudolmentente en un tiempo se encontraba 

dsitribu!do eKtensomente en M6Kico y dió origen a diversas -

variedades de mo!z en las distintas regiones. Los princi- -

pales factores involucradas en la evalución inicial de este 

mo!z fueron probablemente los mutaciones relativamente fre

cuentes y una liberación parcial de la selección natural - -

como consecuencia de la intervención del hambre. En alguna 

6poco de la historia del cultiva del ma{z en MéKico hubo -

uno introducción de variedades eKóticas de polses del sur -

que se hibridaron con las variedades ind!genas que hablan -

surgido directamente del maíz tunicado primitivo. Como re -

sultado de esta hibridación entre variedades eKóticas e in

dlgenas y de lo intervención subsecuente entre uno y otra -

de los variedades resultantes ha habido uno tendencia defi 

nido hacia el aumento de voriaci6n y productividad. 
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Sobrepuesto o estos dos meconismos evolutivos se encuentro 

lo intervenci6n del plosmo germinol del teocintle o los vo 

riedodes de México y regiones vecinos de Guatemala que di6 

m6s diversidod y caracteres o los mo!ces de estos dos polses. 

Todos los variedades de mo!: m6s productivos de México mue~ 

tren evidencio de uno intervenci6n de teocintle. El cuorto 

factor en lo evoluci6n del mof z en México ha sido lo geogr~ 

f{o de México que con sus diversos clases de factores ais

lantes fovorece lo r6pido diferencioci6n de los plontos cul 

ti vados. 

De acuerdo con sus derivociones, los rozos de mo!z de México 

pueden dividirse en cuatro grupos principales como sigue: 

lnd{genos Antiguos, Ex6ticos Pre-Colombianos, Mestizos Pre

hist6ricos, y Modernos Incipientes. 

Los rozos lnd{genos Antiguos son aquellos que se cree se ori 

ginoron en México del maíz tunicado primitivo que en un 

tiempo debe haber tenido uno distribuci6n extenso. Los di

versos rozos en este grupo difieren uno de otro como conse

cuencio de su desorrollo independiente en diferentes locoli

dodes y diferentes medios ombientoles pero como se han ori

ginado de un solo progenitor sin hibridoci6n o~n mantienen 
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muchos caracteres Importantes en común como los siguientes:· 

endospermo del tipo de ma[z reventador, mazorcas pequeñas,

precocldad y todos se asemejan en algunas carocter1sticas -

a los malees prehlst6rlcos de Sur Américo. 

Se cree que las rozos Ex6tlcos Pre-Colombianos fueron ln-

troducidas a México de Centro o Sur Américo durante épocas 

prehlst6ricas. Las cuotro razas que han podido ser recono

cidas como pertenecientes a este grupo son las sigulentes:

Cocahuacintle, Harinoso de Ocho. Olot6n y Maíz Dulce. Todos 

tienen contrapartidas en Sur América y todas con excepci6n 

del Molz Dulce han sido progenitoras de rozos hlbrldas al

gunos de las cuales son de por sí relativamente antiguas. 

Las rozos Mestizos Prehist6ricas son las que se cree origi

naron por medio de hibridaciones entre los razas lndlgenas 

Antiguas y las razas Ex6ticos Pre-Colombianas y por medio -

de la hibridaci6n de ambas con un nuevo elemento, el teoci_!! 

tle. Hasta ahora únicamente trece rozos de este tipo han -

sido reconocidos. La mayoría de ellas son productos secun

darios o oún terclorios de hibridaciones entre rozos y sus 

genealog[as son excesivamente complejas. 
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Los rozos Modernos Incipientes son oquel los que se cree se 

han desarrollado desde lo época de lo Conquisto, muchos de 

los cuales no han alcanzado aún lo condición de uniformidad 

racial. En este grupo se reconocen cuatro rozos. 

En total ha sido posible reconocer en México cuando menos -

25 rozos de mo{z distintos con algunos sub-rozos. Sin embor 

go, no todos los variedades encontrados en M6xlco pueden ser 

closlflcodos dentro de estos veinticinco variedades y sus -

sub-rozos. Lo mayoría de los variedades recolectados son -

mezclas recientes de dos o mós rozos. Lo continuación de -

estos estudios seguramente conducir6 o lo identificación de 

nuevos rozos en el futuro. Algunos rozos o tipos que han -

sido recolectados recientemente o sobre los cuales no hoy su 

ficientes datos que justifiquen su clasificación y geneolo

g!o con un grado razonable de seguridad, han sido agrupados 

bojo lo cotegor!o de "Rozos No Bien Definidos". 
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LAS RAZAS DE MAIZ QUE EXISTEN EN MEXICO 4 

A. Rozas lndlgenas Antlguas. 

1.- Palomero Toluqueño 

2.- Arrocillo Amarillo 

3.- Chopolote 

4.- Nel-Tel 

B. Rozos Ex6ticas Pre-Colombianas. 

1.- Cocahuaclntle 

2.- Harinoso de Ocho 

3.- Olot6n 

4.- Maíz Dulce 

c. Rozos Mestizas Prehist6ricas. 

1.- C6nico 

-2.- Reventador 

3.- Toloncillo 

4.- Tehuo 

5.- Tepecintle 

4) Wellhausen, W.J.L.M. Roberts y E. Hern6ndez. Razas de 
Malz en México, su origen y distribucl6n . México, Se
cretado de Agricultura y Ganadería, 1951. P6g 7. 



6.- Comiteco 

7.- Jalo 

8.- Zopo lote Chico 

9.- Zopo lote Grande 

10.- Pepitil lo 

11.- Oloti l lo 

12.- Tuxpeño 

13.- Vondeño 

D.•Rozos Modernos Incipientes. 

1. - Cholqueño 

E. 

2.- Celoyo 

3.- C6nico Norteño 

4. - Bol ita 

Rozos No Bien Definidos. 

1.- Conejo 

2.- Mushito 

3.- Complejo Serrano de 

4.- Zamorano Amorillo 

Jalisco 

5.- Moh Blondo de Sonoro 

6.- Onoveño 

7.- Dulcillo del Noroeste 

33. 
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1.3.C0111port<J111iento del mercodo nocional e internacional del 

Mo{z. 

El mo!z ha desempeñado un papel de primero importancia en -

lo estructuro econ6mico de México; es ol limite del hombre y 

lo merconcto fundamental en lo reproducci6n de lo fuerza de 

trabo jo. 

No obstante, el mo!z aún se produce, en gran porte, poro el 

consumo directo y en lo medido que no entra en la esfera de 

lo circulaci6n mercantil. no se convierte en merconc!a. Es 

m6s, desde el punto de visto econ6mico muchos campesinos -

ocupan una doble posici6n pues odem6s de cultivar el malz 

que consumen venden uno porte de la cosecho que obtienen e 

incluso venden su fuerzo de trabajo en actividades que st • 

pertenecen plenamente al sistema econ6mico dominante. 

Lo tronsformoci6n del maíz en uno merconc!o ocurri6 o partir 

de los orimeros años de colonia cuando se hicieron los pr! 

meros intentos de comercializar el grano como poso funda

mental poro sostener el naciente sistema de "trabajo libre". 

Ello implicó fijarle un precio que debi6 estar acorde con 

los de otros productos que tuvieran el mismo fin y requiri.!. 

sen cantidades similares de trabajo. 
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Uno de los m6s trascendentes innovaciones de los españoles 

fue el establecimiento del trabajo osoloriodo. Aunque el -

tributo y lo servidumbre constituyeron los primeros bosome~ 

tos del sistema colonial, muy pronto fueron los salarios y 

precios los que dictaron los derroteros de lo actividad eco 

nómico. El trabajo osoloriodo realizado principalmente en 

los zonas urbanos y mineros hizo que un amplio sector de -

lo población fuese seporodo de lo producción ogr{colo. Di

cho seporoci6n, aunado o lo dr6stico reducción demogr6fico 

dió p~r resultado diversos crisis ogr{colos en los que se -

manifestaba lo incopocidod de los españoles poro proveer con 

suficiente mo(z los necesidades de indios y peninsulares. 

En consecuencia, no fue casual que el gobierno colonial se 

preocupara constontemente por lo evoluci6n de los precios -

del grano y que Intentara mantenerlos bajos poro evitar las 

hombrunos, las rebeliones y lo imposibilidad poro obtener -

un excedente y desarrollar lo economía. 

Puede considerarse que fueron cinco los factores que m6s in

fluyeron en lo mercontllizoci6n del maíz. 

Lo reciente historia de esfuerzos paro introducir en el ogr.!_ 

cultor tradicional lo nuevo tecnologiadel ~o!z en Latinoomé-
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rico, no es realmente hologodoro. Los campesinos no han es 

todo dispuestos o cambiar. Algunos est6n dispuestos o otri 

buir este rechazo de aceptar nuevos tecnologías o lo igno-

ronclo, otros; o lo ousenr.io del comportamiento dirigido o 

metas, otros; o lo que algunos voces se llamo trodiclonolis 

mo y todavía otros, o lo ousencio de créditos. 

El destino principal de lo demando del maíz es el consumo -

humano bojo lo formo de tortilla (se refiere al producto de 

eloboroci6n indusstriol y doméstico) y en menor medido se -

canalizo o lo olimentoci6n animal os{ como o lo obtenci6n -

de otros derivados poro consumo humano e industrial. 

El consumo animal detectado estadísticamente ascendió o -

l' 899 mil toneladas, pero es probable que este rengl6n seo 

algo mayor debido o que el volumen de ventas de maíz al me 

nudeo 3'435 mil ton., uno porte se destino al consumo ani

mal. Esto último se explico por lo falto de productos alter 

nativos poro lo olimentoci6n animal y porque lo político de 

precios poro el producto en estudio ha reforzado esto desviocl6n. 

El maíz es el principal cultivo nocional: en términos des~ 

perficie ocupo casi el 50% de lo destinado o cultivos anuales. 
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Su participación, sin embargo, ha disminuida en las últimos 

15 años, tanto en t~rminos absolutos como relativos. 

Alrededor del 94% de lo superficie cosechado es de temporal 

y el ó% restante de riego. Este hecho determino que el pri~ 

cipol ciclo de cultivo seo el de primavera-verano que en pr~ 

medio aporta el 88.8% de la producción nacional, aunque exis 

te una tendencia a la bajo en esta participación. 

En cuanto a los zonas productoras, el maiz se cultiva en to 

das las regiones del país. Los 10 principales estados pro

ductores concentran el 74.6% de lo producción y el 70.2% de 

la superficie destinado a este cultivo. 

Entre los causas fundamentales que provocaron la disminución 

de lo producci6n podemos identificar los siguientes: el de

terioro en los condiciones de vida de lo mayor porte de los 

productores de molz; lo sustitución de 6reas maiceros por -

6reos dedicadas o sorgo y lo expansión de los 6reas desti

nados o lo gonoderlo. En general, todos ellos estón vincu

lados con el decremento en el precio de gorontlo del ma{z -

-tendencia que sólo ha sido corregida en las últimos años 

compensando pare ia lmente lo reducción de lo rentabilidad -
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del cultivo- y con lo folto de opoyo o lo produccl6n o tra

vés de otros políticos complementarios. 

Si poro los productores empresariales de mo(l en los zonas 

de riego o buen temporal result6 m6s redituoble el cultivo 

del sorgo, los campesinos maiceros -que ocupen casi los tres 

cuartos portes de lo superficie sembrado con este cultivo

optoron por mantener lo producci6n poro el outoconsumo re

duciendo el excedente destinado al mercado. 

Aún y cuando el precio de garantía es un importante instru

mento de estímulo o lo producci6n, el incremento de ésto no 

puede besarse únicamente en los aumentos del precio. Requi~ 

re asimismo de otro tipo de apoyos, en particular o los pr~ 

ductores campesinos quienes por sus escasos recursos difi 

cilmente pueden introducir mejoras tecnol6gicos poro aumen

tar su productividad yo que odem6s de representar un costo 

odicionol éstos suponen un cierto riesgo con respecto o los 

técnicos conocidos que han proporcionado lo olimentoci6n o 

los familias campesinos. 

En este sentido, los metas de autosuficiencia en maíz fija

dos por el Sistema Alimentario Mexicano contemplen lo opli

coci6n de uno serie de medidos poro aumentar lo producci6n 
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de temporal, tendientes o minimizar el riesgo que los es-

fuerzas productivos conlleven poro el campesino. 

lo búsqueda de fuentes boro tas para lo al imentoci6n animal lo 

determinor6 el mercado internacional de granos. Lo gr6f ica 

No. 1 del apéndice estadístico, muestro las mecanismos ge

nerol~s de estos sucesos en un morco diseñado poro identi

ficar los v!nculos principales entre tres factores importo~ 

tes: B productos esenciales del sistema alimentario mundial; 

seis usos finales poro estos. Ocho productos; y tres fuer

zas c?usoles que est6n relocionodos con el comportamiento -

de los sistemas alimentarios mundiales y nocionales. 

los ocho productos son: arroz, trigo, maíz (paro este prop-2_ 

sito general represento o lo clase de granos gruesos que -

pueden incluir al sorgo, el mijo, lo cebodo,etc.), soya, -

aceite de polmo,ozúcor,yuco y petr6leo. Con excepción del 

petróleo, las otros productos comprenden casi toda el comer 

cio internacional de alimentos b6sicos. El ganado en pié y 

los derivados de lo leche, el olgod6n y otros f ibros noturo 

les, frutos tropitales y bebidos, constituyen el resto del 

comercia ogrícolo pero su comportamiento en el mercado es 

ton especializado que no tiene sentido intentar explicar su 

patrón comercial en este morco general. Se incluye al pe-
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tr6leo porque su precio fijodo principalmente por lo OPE~ 

es un foctor importante poro explicar lo din6mico de lo eco 

nomlo mundial de los granos. Lo moyorlo de los relaciones 

no se muestran en lo Gr6fico No. 1, apéndice estodlstico, -

porque no se incluye el impacto de los flujos finoncieros

internocionoles, ni o su vez, su impacto en el desarrollo 

mocroecon6mico y en lo toso de comercio internacional de 

los importadores y exportadores de petr6leo. Lo que mues-

tro lo gr6fico, es el uso potencial de los productos ogrlc~ 

los paro lo fobricoci6n de combustible en formo de alcohol 

en sustituci6n del petr6leo. Esta posibilidad puede causar 

cambios sustanciales en lo din6mico del mercado mundial de 

los BO's comparado con los 70's 6 antes. 

En lo gr6fico No. 1,idem, se muestran los seis usos finales 

principales poro estos ocho productos: -~limento humano, 

alimento animal, combustible, fructuoso y otros endulcoran 

tes; grosos (y aceites) y f6bricos (el sector monufocturerd 

Coda producto cst6 asignado o un uso final de acuerdo o su

uso sumario (P), cualquier uso final y secundario (5) y 

usos finales potenciales (F). Si un producto no cabe en 

cuqlquiero de estos tres funciones se clasifico con un 

gui6n (-) paro indicar que tiene un uso final menor o sin -

uso final. 
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Se ha argumentado que quienquiera que entiendo el mercado -

mundial de lo soya puede entender todo lo econom{o alimento 

ria mundial debido o sus múltiples usos finales. Sin embor 

go, lo grófico No. del op6ndice estadístico, muestro que 

el mo[z tiene usos finales m6s importantes que lo soya. Por 

supuesto, es el único producto con usos finales primarios 6 

secundarios en los seis cotegor{os, desde alimentos hoste -

f6bricos. Son importantes en los E.U • .A.. los usos finoles 

del mo[z, como el olr .. id6n y el aceite (producidos en el pr~ 

ceso de moliendo húmedo), el endulzonte con alto contenido 
' 

de fructuoso y el jorobe. Pero los E.U • .A.. produce tal con-

tidod de mo[z consumido mundialmente que estos usos finales 

son secundarios y no constituyen los fuerzas principales que 

modifican los precios del mo[z en el mercado. Es im~ortonte 

el molz poro consumo humano directo -como cereal del desoy~ 

no- en los E.U • .A.. y como alimento b6sico1 fuente de olmido-

nes en .A.m6rico Latino, .A.frico y .A.sio, pero ol igual que lo 

soyo el consumo humano del mo!z no es suficientemente impo_!: 

tonte como poro determinar lo formación de los precios en -

el mercado. Lo mismo ocurre actualmente con el maíz desti-

nodo o lo producción de alcohol. 

Lo moyor porte del mo!z producido en el mundo y cosi todo el 
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que participo en el mercado internacional est6 destinado o 

la olimentoci6n animal. Durante los últimos dos décadas el 

mo[z ha surgido como lo fuente m6s borato poro lo alimenta

ción animal, combinando ~os corbohidrotos, los grosos y los 

prote1nos casi en proporci6n ideal poro muchos cotegor1os -

importantes de ganado. Los alimentos balanceados sofistico 

dos se pueden complementar y mejorar partiendo del mo[z, P! 

ro es el mo[z lo base de lo moyor[o de las dietas poro lo -

producci6n de carne en el mundo. Entender lo econ~m[o mun

dial del ma{z ser6 lo clave paro entender el resto del sis

tema alimentario mundial. 

En lo pr6xlmo década, los precios de los alimentos b6sico,, 

mostrados en lo gr6fico Na. 1 del apéndice estadístico, de

pender6n de lo oferto y lo demando. Esto gr6fico muestro -

los tres factores causales principales que Influyen ex6gen~ 

mente o corto plazo en lo demando de estos productos: creci 

miento del ingreso y los cambios en el precio de los energ! 

ticos fijados por lo OPEP. Los flechas gruesos dibujados -

en lo mencionada gr6fico simbolizan lo influencio principal; 

los flechas delgados lo influencio secundario. Se ho omi

tido plasmar los Influencias indirectas o menos importantes 

en oros de lo claridad pero, por ejemplo; el incremento po-
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blocionol aumento también lo demando de edulcolorontes o de 

grasos y aceites. Igualmente, los precios de los energéti

cas tienen lo influencio indirecta sobre la demando de lo -

mayor!o de los productos pero estos relaciones no se mues-

tran en dicho gr6fico. 

El cuadro No. 1 del apéndice estod!stico, muestro algunos -

datos bósicos sobre lo evolución del mercado mundial del -

mo!z con algunos alternativos plausibles. Se agrupan o los 

impo~todares en tres cotegar!os bósico~: los econom!as de -

mercado industrializados de lo OCDE, de lo cual Japón es un 

miembro especialmente din6mico; Europa del Este y lo Unión 

Soviético cuyos problemas de producci6n agr!colo y los fue! 

tes presiones paro increm41ntor lo disponibilidad de carne -

han provocado en lo década posada, grandes incrementos de -

lo importación de granos poro alimentoci6n animal; los pa!

ses de ingresos medios de rópido crecimiento, entre los CU.!!, 

les estón Brasil, M6Kica,Corea del Sur, Toiwon y Chino,como 

din6mico1 importadores de mo!z. En todos estos paises y C.!!, 

tegor{a1 1 el molz importado es en lo fundamental, para ali

mentar el ganado e incrementar el suministro de carne. 



Lo situoci6n de los exportaciones es m6s sencillo. Lo Ar

gentino, Tailandia y Sud6frico, son los únicos exportadores 

significativos, odem6s de los Estados Unidos y, aún os!, el 

total de sus exportaciones son inferiores o un octavo de los 

suministros mundiales exportados. Incluso, si se duplico -

su excedente exportable no se altero lo predominancia de -

los E.U.A. como abastecedor de mo!z. 

Los alternativos de importoci6n no est6n basados en modelos 

de proyección formoles, sino en un sentido conceptual de los 

rangos plausibles poro codo país. El rango es bastante -

amplio poro algunos po(ses, por ejemplo: desde cero creci- -

miento hosto un sesenta y cinco por ciento de incremento en 

los importaciones de lo Uni6n Soviético. Todos los estima

ciones bojas van acompañados de otros bajos y estimaciones 

altas vinculadas con otros similores poro producir un ran

go total de importoci6n potencial de millones de tonelodos

m6tricos, lo que represento un incremento de 3.91 o 7.51 

anual. Esto se comparo con lo toso de crecimiento de 10.1,. 

Los alternativos de exportoci6n est6n elaborados utilizando 

un valor alto, conservador y plausible poro "otros• export.!:!_ 

dores -Argentino, Tailandia y Sud6frico- poro luego exomi-
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nor los implicaciones poro los exportaciones de los E.U.A. 

Poro lo próximo d6codo, existe uno incertidumbre enorme so

bre el potencial del consumo interno de mo{z en los E.U.A. 

Sus leyes federales vigentes llaman o formar uno reservo de 

combustible-alcohol capaz de producir 10 mil millones de g~ 

lones de alcohol. Si se utilizo el molz como meterlo primo, 

poro lo cual se han construido casi todos los plantos alco

holeros bojo dicho programo, entonces se desvior6n 100 mi-

llenes de toneladas métricas de ma(zen otros posibles usos 

finales incluyendo lo olimentoci6n animal dom6stico o los -

exportaciones. El cuadro No. l del apbndice estadtstico, -

muestro cuatro alternativas de consumo dombstico norteomeri 

cono posibles. 
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2. PROBLEMATICA ACTUAL 

2.1. Polltico econ6mico gubernamental. 

Poro lo comerciolizoci6n del maíz existen dos instancias -

fundamentales: el mercado privado y el mercado oficial. 

Estos Instancias est6n vinculados con cierto tipo de produs_ 

tares codo uno y o los condicionds de producci6n particula

res poro codo coso. Sin embargo, puede establecerse que -

esto fose constituye el enloce central en lo transferencia 

de recursos de lo ogriculturo -especialmente del sector mós 

otrosodo- al resto de lo economía, debido principalmente o 

lo dispersi6n y desorgonizoci6n de los unidades de produc-

ci6n campesinos. Esto ha querido solucionarse o trov6s de 

los instancias of icioles pero sigue siendo el mercado pri

vado el que copto lo mayor porte de lo disponibilidad in 

terno. 

los rozones por los que el mercado privado es quien copto --
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lo mayor porte del grano comercializado pueden ser los si-

guientes: 

Utilizan principalmente el crédito y el transporte como -

mecanismos de sujeci6n del productor poro allegarse lo 

producci6n de algunos zonas. 

- El intermediario compro o pie de parcelo mientras que 

CONASUPO participo o partir de almacenamiento y bodegas. 

- Disponen de mayor capacidad de almacenaje los ¡:nrticulores. 

- Mientras el intermediario pago al contado y en efectivo,-

CONASUPO lo hoce mediante cheques, lo que conllevo pérdl-

do de tiempo del productor y complico lo obtenci6n del- -

efectivo. 

- Lo rigidez de los normas de calidad por porte de CONASUPO 

poro recibir el grano, en muchos ocasiones implican cos--

tigos que se cargan al productor. Esto no sucede con el -

intermediario • 

... ,,u~ 
- Por el nivel que'olconcen los cosechas nocionales en fun 

ci6n de lo cual se mover6n los precios medios rurales por 

arribo o por obojo de los precios de garantía y con ello 

los expectativos de ganancia poro los intermediarios. 

Pese o todos estos desventajas en aquellos lugares donde 

sí llego CONASUPO o través de BORUCONSA, se ejerce uno - -

funci6n reguladora sobre el precio medio rural. 
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Finalmente, cabe mencionar que es común lo intermedioci6n -

entre el productor y CONASUPO, en este caso al no tener el 

intermediario otra alternativo mejor de vento presenta el 

grano ante CONASUPO, obteniendo el precio de goront!o con 

lo que se desvirtúo lo finalidad de este instrumento. 

Lo intervenci6n estatal en la comerciolizoci6n del molz a -

través de CONASUPO persigue lo reducci6n y estabilizoci6n 

de los m6rgenes de ganancia en lo comercialización mediante 

la reguloci6n de lo oferta y los precios poro asegurar el -

abasto a grupos sociales de bojo ingreso, asimismo; intento 

garantizar ingresos mínimos o los productores ya que los -

precios de garantía te6r!ccmente se fijen tomando como bo 

se los costos de producción de los productores m6s "inefi

cientes•. 

Los precios de garantía ejercen influencio reguladora ten

diendo o superar los precios medios rurales en años de bue

nos cosechas incluso con captaciones que escasamente han

olconzodo un 20% de lo producci6n nocional, pero en años de 

molos cosecho~ los precios medios rurales, no los precios -

ol productor, superan los de garantía y generalmente se au 

mento lo especuloci6n con el grano. 
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A partir de 1965 se observo uno tendencia creciente de los 

ventas de mo!z de CONASUPO hacia lo industrio. Esto tenden 

cio se corresponde en el inicio de lo crisis de granos b6-

sicos y en consecuencia con el aumento de los importaciones 

por lo que se puede of!rmor que ho sido en base o los impo~ 

tociones de mo!z y no o lo captación interno que CONASUPO -

ha cubierto el aumento de lo demando industrial y odem6s -

el sector industrial se beneficio de los importaciones ofl

cioles adquiriendo el grano o precios subsidiados. Dichos 

vento~ o lo industrio se distribuyen durante el oño de 1960 

en lo formo siguiente: 59~6\ o lo indsutrio molinero de ni~ 

tomol, 17 .6\ o lo fobricoci6n de harina, 11.1\ o lo fabric~ 

ci6n de derivados, 10.B\ de ventas al menudeo y 0.4\ a lo -

industria forrajero, programas especiales y otros. 

A partir de 1983, los importaciones de maíz, principalmente 

de Estados Unidos, han venido creciendo. El papel que jue

gan los precios en este proceso es muy importante yo que -

de 1984 los precios de importación hon sido inferiores a -

los precios de garantía y o los precios medios rurales, sin 

embargo: en 1965 y 1986 1os precios internacionales del maíz 

s6lo en apariencia resultan inferiores pues el costo de su 

transporte, almacenamiento, costos financieras, etc. y el 
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subsidio que implico lo sobrevoluoción del peso hocen que 

estos estén significotivomente por arribo de los precios -

internos. Lo político de fijar los precios de gorontío en 

relación o los precios F.O.B. internocionolcs y de regular 

lo oferto interno con importaciones ho redundodo en un 

desestímulo o lo producción interno. Ello no solamente por 

que el precio de gorontío tiene ese efecto sino también- -

porque ol irse orientando lo estructuro de olmocenomiento y 

transporte hocio los importaciones ho dejado o los produc

tores primarios m6s o merced del intermcdiorismo que o n.!_ 

veles locales provoco lo especulación con este grano b6sico. 

En lo oferto del sector público predomino lo capacidad de 

ANDSA (ó4l) no obstante que en 1965 contaba únicamente con 

el 16.31 del total de bodegas estatales. Estos padecen pr!!, 

blemos de insuf iciencio y obsolescencia de equipo. En cuan 

to o BORUCONSA, controlo el B0.6% del total de bodegas del 

sector público poro manejar solamente el 21.Bl (l.B millones 

de toneladas) de lo capacidad de almacenamiento lo cual -

indico que sus instalaciones son por lo general de reduci 

do capacidad. Además de los problemas de tamaño se puede 

afirmar que los BORUCONSA no cuentan con equipo adecuado -

poro agilizar lo recepción de productos y en muchos los -
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restricciones impuestos por el tipo de construcción o lo -

falto de equipo impiden recibir el producto o granel, lo -

cual repercute en altos costos de almacenamiento tonto de 

los granos mismos como de otros productos que compiten con 

el almacenamiento granelero. Adem6s de ANDSA y BORUCONSA

se incluyen 107 bodegas oficiales con capacidad poro - - -

415,744 toneladas de grano. 

Respecto o lo distribución regional de los centros recepto

res, t,enemos que poro 1985 ANDSA contob~ con 116 bodegas -

en el Distrito Fedel'ol, 86 en Jalisco, 55 en Coohuilo, 53 -

en Chiapas y 29 en Sinoloo, con uno capacidad total de olmo 

cenomiento en estos Estados de 1' 782 mil toneladas que r.! 

presentaban el 43.0\ de su oferto de almacenamiento. Los -

Estados de Tamoulipos y Sonoro, o pesar de tener un número 

menor de bodegas (17 y 14, respectivamente) cuentan con uno 

capacidad instalado de 788 mil toneladas que representan el 

19.0\ del total ofrecido. 

BORUCONSA, por su porte, tiene localizados lo mayoría de sus 

bodegas en Jalisco con 449 unidades, Durongo con 329, Chia

pas con 228, Michooc6n con 292 y finalmente, el Estado de -

M~xico con 315 bodegas. De otro lodo, tenemos que el Estado 
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de Son Luis Potosí por ejemplo, cuento con s6lo 9 bodegas 

ANDSA y 119 de BORUCONSA y en total tiene uno copocidod de 

olmocenomiento de sólo 7ó,637 toneladas, que es uno canti

dad mínimo en relación o otros Estados. 

El almacenamiento de maíz reolizodo durante los primeros -

seis meses de 1985, incluyendo compras al exterior, olconz6 

uno sumo de 7'555,944 toneladas; el 53l se efectúo en bode

gas do ANDSA, el 44\ en BORUCONSA y un 3\ correspondió o -

particulares. (Cuadro No. 2 apéndice estod!stico). 

Los entidades donde CONASUPO ho adquirido sus moyores volú

menes hon sido Chiapas, Tomoulipas, Jalisco y Estado de Mli

xico; de los ventas de mo!z que realizo casi los dos terce

ros portes se concentraron en el Distrito Federal, Jalisco, 

Estado de Mlixico, Michooc6n y Nuevo León. Los Estados con 

mayores excedentes de mo!z y que oporton el grueso de lo -

oferta nocional del grano son, generalmente, consumidores

impartontes sobresaliendo Jalisco, México, y Mlchoocón. A 

su vez, como entidades deficitarios y con consumos conside

rables se tiene ol Distrito Federal, Nuevo Le6n y Coohuilo. 

En cuanto o lo región central del po{s y principalmente en 

los Estados de Guanojuato, Jalisco, Estado de México y - -
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Michooc6n que generen cosi lo mitod de lo producción nocio

nal de mo!z, se oprecia un fen6mena de extraordinaria dispe!. 

si6n geagr6f ica del consumo frente a uno producci6n m6s o 

menos concentrodo. 

Un segmento de demando de almacenamiento de mo!z muy signi

ficativo se ho presentado en los últimos años o raíz de los 

fuertes volómenes de importación para los que se observen -

carencias de lnf raestructuro, sobre todo en cuanto a capoc.!_ 

dad de descargo, almacenamiento y transporte. 

En resumen, los necesidades de almacenamiento de maíz se 

expresan en uno demanda derivado que se reflejo en las va

riaciones cíclicos en el grado de utilizaci6n de lo copoci

dod de almacenamiento y depende del volumen de la produccí6n 

en codo regi6n determinado; del consumo locol, del super6vit 

o d6ficit,entre estas variables, de los disponibilidades de 

transporte, de las expectativas de precios de esos produc

tos, del precio del almacenamiento y de lo cercanía o los -

lugares de internación o descarga de los compras del exte

rior. En lo medida en que CONASUPO pretendo incrementar su 

porticipaci6n en lo comerciolizoci6n del grano se ver6 con

dicionada por las anteriores factores, al tiempo que depen-
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der6 también de lo disponibilidad de infraestructura. De -

esto manero, lo cuesti6n del almacenamiento puede perfilar

se como un cuello de botella que afecte profundamente o lo 

comerciolizoci6n del grano. 

Lo industrio fabricante de maso de nixtomol y de tortillas, 

es b6sicomente artesanal, disperso y con bojo productividad. 

En el posado, su exponsi6n sotisf izo o un bojo precio, una 

demando urbano creciente, pero ello se di6 con estabilidad 

de precios y castigando el precio del maíz al productor. 

Actualmente esto industrio est6 constituido por 15,722 mo

linos de nixtomol, 8,906 molinos-tortilleríos y 13,946 tor

tilleríos. Lo debilidad económico de lo mayor parte de los 

molinos y lo artesanal del proceso les impiden incremen- -

tor lo productividad poro abatir costos, lo que los hoce 

muy vulnerables ante cualquier vorioci6n de los mismas. 

Ella se debe, odem6s de lo artesanal del proceso, ol bojo -

grado de integroci6n de molinos y tortiller{os (solamente ---

361 del total est6n integrados). Esto origino, tambi6n, no

s6lo irregularidad en el abasto en algunos zonas, sino fol- -

ta de higiene en el producto debido o lo formo en que es - -

transportado la maso. 
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Actualmente esto industrio s6lo puede mantener precios ba

jos o costo de crecientes subsidios gubernomentoles, con el 

socrificio salarial de quienes loboron en ello y deterioran 

do lo calidad del producto. 

Lo formo en que actualmente se otorgo el subsidio o lo fo

brlcoci6n de maso odern6s de no estimular lo modernizoci6n 

y lo moyor productividad de lo industrio no beneficio o los 

consumidores poro quienes el mo[z es lo porte m6s importan

te de .su dieto, sino en lo fundamental o lo pobloci6n urba

no poro quienes este producto es un bien inferior. 

Por otro porte, lo producci6n de horino se ho venido incre

mentando sostenidomente, de tol manero que eKiste una ten

dencia creciente o utilizar harina en vez de maso en lo ela 

boroci6n industrial de tortillas. esto tendencia llevo - -

lmpl[cltos uno serie de ventajas que pueden resumirse de lo 

manero siguiente: mayor rendimiento de molz o tortilla, 

simplificoci6n en los procesos de acopio, comerciolizoci6n 

e industrlallzoci6n y distribuci6n del maíz y de lo harina, 

reducci6n de los costos de producc16n, mayor facilidad de _ 

oplicor el subsidio ol producto final, mayor higiene, control 

de calidad y uniformidad en el producto y disponibilidad del 
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conol m6s odecuodo poro el enriquecimiento nutricionol de 

tortilla, enriqueciendo lo horino.(Gr6fico No. 2 op6ndice -

estodlstlco. 

2.2. Produccl6n 

Lo producci6n de mo!z os insuficiente poro abastecer lo de

mando interno, de tol suerte que el foltonte se adquiere 

en el mercado internocionol. (Gr6fica No. 2, ldem.) 

Esto situoci6n ho impedido que los productores campesinos -

de molz introduzcan mejores t6cnicas que permitan elevar 

la producci6n por hect6reo. Los productores empresariales, 

por su porte, non optado por dedicarse o cultivos que les 

resulten m6s redituobles. 

Los mecanismos de comerciolizoci6n de este grano, tombi6n, 

han incidido en el decremento de lo producci6n. Adem6s, en 

oftos de molas cosechas, estos mecanismos don lugar o uno e!. 

peculaci6n desmedido con este producto, lo cuol incide ·en e 

deterioro del nivel de vida rural y en mayores importocion• 

poro abastecer o lo industrio. 

A partir de 1976, ·10 producción de mo!z se contrajo aunque 

en menor proporción que lo superficie cosechado debido al -

incremento logrado en los rendimientos por hect6reo. 
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Sólo en 1981 -y después de 1986- el volumen producido supe

ro los montos alcanzados en el primer año citado, al ser -

insuficiente lo producción nocional poro cubrir lo demando 

interno fu~ necesario recurrir o importaciones crecientes 

del grano. 

CONASUPO copto uno proporción muy pequeño de lo producción 

maicero porque su almacenamiento se no concentrado en unos 

cuantos zonas de alto productividad en granos y tiene uno

escoso,presencio en los zonas temporoleros productoras de

mo{z aún con los actividades de PACE. Los productores - -

campesinos quedan o merced de los agentes intermediarios -

quienes se apropian de uno porte del excedente producido por 

ellos, constituyéndose os!, en un factor m6s que impide lo 

copitalizoct6n de los predios y el cambio tecnológico. 

En 1980, lo oferto total de CONASUPO fue de 4' 114 mil ton.! 

lodos de los cuales 3'175 mil, el 77'1., fueron importados. 

Si bien la escasez de lo producción interno no obligado o -

crecientes importaciones, los medidos coyunturales paro odoe 

terse o eso necesidad prevalecieron sobre los encaminados 

o incrementar lo producción interno. Ello no resultado en 

que los importaciones desestimulon lo producción interno. 
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Lo red de olmocenomlento se ha adecuado codo vez m6s o los 

Importaciones y en lo fijación de los precios de garantía -

han sido punto de referencia m6s Importante el precio lnter 

nocional que los costos de producción internos. 

Grupos de productores: los campesinos, los productores tron-

sicionoles y los agricultores empresariales. Lo base de tal 

distinción se encuentro en el número de jornadas de trabajo 

osoloriodo extrofomilior que ocupan ol año, así, se conside-

ron productores campesinos los que ocupan menos de 25 jorn~ 

dos y empresariales los que ocupan un mayor número. Asimis-

mo, los productores campesinos se subdividen como sigue:(Cu~ 

dro No. 3 Apendice estadístico). De infrasubsistencia: Son -

aquellos cuyo producción no alcanzo o sostener su familia, -

constituyen el 55.9\ del total o nivel nocional, por lo que-

su importancia no puede negarse, sobre todo si se consideran 

los condiciones bojo los que realizan su proceso productivo 

y el resultado que obtienen de éste; de subsistencio:son CQ!_ 

llos cuyo producción les alcanzo solanent:e poro el sosten de -
~-

su familia ocupando el 2o. lug~r dentro del total yo que re-

presentan el 17.4\; estacionarios: son los que odem6s de sos 

tener o su familia recuperan lo invertido en sus medios de 

producción (entre los que se incluye uno yunto), representen 
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el 71 del total; excedontarios: son los que, odem6s de lo -

anterior, logran generar y retener un excedente. (Cuadro No. 

3, apéndice estadístico.) 

los productores tronsicionoles son los que se ubican entre 

los productores campesinos y los empresariales pero tienden 

o formar porte de los primeros. 

Respecto o los agricultores empresariales, éstos se subdiv! 

den en pequeños, medianos y grandes, que en conjunto repre

sentan 1.2\ del total de productores, es decir 20,975 cosos. 

Por otro porte, lo mayor proporci6n de los productores de -

moíz son ejidatorios (66.8\) y el resto son propietarios 

privados. El rasgo característico de ambos es lo alto por

ticipoc16n que tienen los productores de infrosubsistencio 

aunque entre los ejidotcrlos ocupan odem6s un lugar desto-

codo los productores de subsistencia y los tronsicionoles;

por su porte los agricultores empresariales se encuentran -

moyoritorlomente entre lo productores privados. 

En los principales estados productores de mo1z, entre menor 

seo el nivel de desarrollo agrícola un mayor porcentaje -

de los productores maiceros est6 entre los dos primeros es

tratos. En los estados de mayor desarrollo agrícola no es-
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importante lo producción rl-: maíz, los escosas productores -

del grano se encuentran en los estratos m6s altos. 

Conforme o lo encuesto realizado por lo Oirecci6n General -

de Econom1o Agr1colo de lo SARH5 se identificaron 18 tecno-

log!os poro el cultivo del molz resultantes de lo combino-

ci6n de los elementos siguientes: uso de riego, temporal y 

riego de auxilio; tipo de troccl6n (yunto 6 mec6nico); uti-

lizoci6n de insumos y servicios en diferentes grados (bojo, 

medio y alto). De esos 18 tecnologías 5 son los m6s impar-

tontos, yo que responden o 70i de lo producci6n en 711 de -

lo superficie y de los predios. 

Los cuatro primeros combinaciones tecnol6gicos predominan -

en el temporal donde representan 64% de lo producci6n total 

de mo!z, 691 de los predios y 69% de lo superficie. Lo 

quinto alternativo tecnol6gico predomino en terrenos de rie 

go e incluye uso de moquinorio y alto uso de insumos y ser-

vicios responde ol 6% de lo producción, 2% de los predios -

y 2\ de lo superficie total maicero. Como consecuencia el -

rendimiento por hectóreo que genero es el más alto, es decir, 

S)Encuesto de produ~ci6n realizado durante el ciclo Primovero
verono 1976 en los 17 estados que concentran el 85% del gro 
no producido. -
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3, 375 kgs/Ho. En base o lo tipología de productores los -

cuatro tecnologías de temporal se pueden asociar o los es

tratos de productores campesinos (de ínfrasubsistencio o -

excedentoriosl. 

Los cuatro tecnologías que predominan en el temporal, impl! 

can uso de yunta y utilización nulo, boja o medio de insu

mas y servicios. Los dos primeros tecnolag!os son los pre

dominantes yo que se usan en el 48% de los predios, en el 

44\ de lo superficie y aportan solamente 28\ de lo produc

cl~n. En contraste con lo tecnología de riego sus rendi

mientos d nulo de insumos y servicios y 1,000 kgs./Ho. en -

lo de uso bojo ó nulo de insumos y servicios y 1,000 kgs./Ho. 

con uso medio de éstos, pudiendo considerarse estos dos ni

veles de rendimiento como predominantes en el cultivo del -

maíz. 

Lo alternativo de yunto y alto uso de insumos y servicios 

tuvo un rendimiento promedio de 1,349 Kgs./Ho., se aplico -

en un 12% de lo superficie, 15% de los predios y aporto 15\ 

del producto total. Lo alternativo que implico uso de me-

quinario y alto uso de insumos y servicios tuvo un rendimien 

to promedio de 1,733 Kgs./Ho., oport6 el 21% del producto en 
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13% de lo superficie y represent6 6% de los predi~s. 

En los tierras de temporal los rendimientos promedio por 

hect6reo se ven influidos odem6s del tipo de tecnología -

por lo calidad del temporal que es finalmente lo que deter 

mino el paquete tecnológico o aplicar. 

Tomando como base los costos por cultivo que oporto lo en

cuesto mencionado, octuolizóndolos o 1985, suponiendo que 

siempre se obtiene el precio de garantía y que codo jornada 

de labores necesarios se contabilizo de acuerdo al solario 

mínimo rural se tiene que los productores que utilizan los 

tres primeros alternativos tecnológicos de temporal operan 

con fuertes pérdidas por hectóreo cultivado, habiendo un su

per6vit o partir de los que aplican tecnología que incorporo 

maquinaria y alto uso de insumos, es decir; lo agricultura 

de temporal compuesto en su gran mayoría por productores

compesinos maiceros opero con pérdidas dado lo bojo calidad 

de lo tierra, lo carencia de recursos y de uno tecnología -

adecuado. Como resultado de lo anterior, los productores -

campesinos utilizan de manero intensivo lo mono de obro fa

miliar, como por e_iemplo en cultivos asociados de maíz y -

frijol, de moíz y calabozo, o en otros formas de combinar -
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varios octividodes productivos. 

Por último y o modo de síntesis del nivel tecnol6gico que -

se utilizo en el cultivo del mo(z,lcis indices de productividad 

del suelo en donde se aprecio que México est6 muy por obojo 

del rendimiento mundial y o gran distancio de rendimientos 

que podr(on considerarse óptimos. 

Lo fose industrial del Sistema Mo!z comprende lo moliendo -

primo~io poro obtener norino y maso nixtomolizodo, productos 

que en su moyor!o se destinen o lo fobricoci6n de torti

llas. Dentro de esto fose, tomblén quedan incluidos otros 

procesos industriales poro lo obtenci6n de derivados poro -

consumo numono e industrial. (Cuadro No.4, apéndice estadís

tico.) 

El proceso de producci6n de norino so inicio con uno pre- -

limpio del mo!z o base de m6quinos cribodoros poro eliminar 

impurezas mayares y se olmoceno. El maíz, paro ser proce

sado es sujeto o una segunda limpio m6s exnaustivo o base 

de cribadoras, m6quinas limpiodaros de peso espec(f ico y -

sistemas de aspiroci6n poro eliminar en detalle las portie~ 

las extrañas. El malz limpio es pasada a los cocedores de 

flujo continuo donde se dosifico lo col y el oguo y se re-
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gula el tiempo de cocimiento. El moiz cocido o nixtomol, -

es lavado en mesas vibratorios con ospcrsores de aguo poro 

efectuar un lovodo uniforme. El nixtomol limpio es alimen

tado o los molinos de martillos poro uno molie11do primario, 

soliendo harina al 40\ de humedad lo cuol es transportado -

neum6ticomente o trov6s de un secador alimentado con aire -

caliente poro disminuir su humedad al 13\ aproximadamente. 

Posteriormente, lo harina se poso por cernidores poro efec

tuar uno seporaci6n del producto: en gruesas, intermedios y 

finos. 

Lo harina fino es transportada o silos de almacenamiento de 

producto final, los gruesos s;on regresados a moliendo y los 

intermedios o los unidades de remoliendo, estos últimos P.2. 

son nuevamente por cernido poro su separoci6n y as{ sucesi

vamente. Lo harina almacenado en silos es enviado o envas.2_ 

do ol 11\ de humedad en bolsos de 20 y 40 Kgs. poro torti-

llefas y de un kilogramo poro el mercado detallista posando 

nuevamente por cernidores de seguridad con el prop6sito de 

eliminar cualquier port!culo extraña que se hayo encontrado 

durante su recorrido. 
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Adem6s de lo higiene que se observo o lo largo de todo el -

proceso, se destocan entre otros, los siguientes corocte

dsticos: 

- Alto grado de eficiencia en lo limpieza del grano, lo que 

aseguro ol consumidor un producto con pr6cticomente 100\ 

de s6lidos de mo{z. 

- Aprovechamiento d~l holle¡o y reducción de p&rdido de pr~ 

te{no, vitaminas y almidones del 4 ol 0.8\, al optimizarse 

los efectos de temperatura, pH y ogitoci6n. 

- Cocimiento uniforme bofo control absoluto de acuerdo -

con lo calidad y tipo de mo{z que se utilice, o través del 

sistema de flujo continuo. 

- El proceso tiene norma de calidad oficial establecido des 

de 1955. 

Lo fobricoéi6n de harina est6 controlado totalmente por dos 

empresas: MINSA, filial de CONASUPO, con 6 plantos y MASECA 

del Sector Privado, con 10 plantos. Lo capacidad instalado 

en 1980 Es suficiente poro procesar t' 137 mil toneladas de 

harina (361 mil en MINSA y 776 mil en MASECA.) En el oño -

mencionado se procesaron 11 100 mil toneladas de harina, de 

modo que lo utilizoci6n del potencial instalado fué de 97%. 

Este alto grado de aprovechamiento se debe fundamentalmente 
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ol acelerado crecimiento de lo demando de harina que se do 

o partir de 1974 por porte de los tortiller{os. 

Los 16 plantos productoras de harina de maíz se encuentran 

distribuidos en 9 estados, entre los que destocan Verocruz, 

Jalisco, Nuevo Le6n y Tomoulipos con 2 plantas codo uno. 

Lo tecnología empleado en el proceso en cuestión, es de orl 

gen nocional, de tal manero que actualmente se cuenta con -

equipos y técnicos mexicanos que satisfacen en 6ptimos con

diciones los necesidades de lo industrio harinero. 

Respecto o lo integroci6n ogroindustriol, MINSA se integro 

totalmente hacia otr6s con el almacenamiento público, en -

cambio MASECA se abastece del almacenamiento público y prl 

vado indistintamente. Hacia adelante no existe integración 

alguno con los tortilleríos. 

Las barreras al establecimiento de nuevos empresas en lo 

fobricoci6n de harina, pueden situarse por el lado del su-

ministro de materia primo, el monto de la inversión reque-

rida poro la planto por lo comerciolizoci6n de lo praducci6n 
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y por los occiones de CONAIM. 

EL proceso industrial paro la eloboraci6n de masa nixtama

lizada se inicia con lo limpieza del mc{z a través de cri

bas o horneros paro despu~s cocerlo en presencia de cal en 

tinas ~uno temperoturo de 90°C. Posteriormente, se lova 

para eliminar lo cal excedente y se mantiene en reposo de -

dos a tres horas, para finalmente molerlo con piedras vol

c6nicas; se obtiene así la maso, que es distribuido a los -

tortiller!os envuelto en manta o directamente al público que 

lo demando en el molino. 

Los característicos m6s Importantes del proceso antes des

crito son: 

- Poco copocidod de moliendo de los establecimientos por sus 

reducidos escalas de operación. 

- Es un proceso que se realizo predominantemente en forma -

manual e ineficiente con pérdida de sólidos. 

- Tonto el proceso industrial como lo distribución de lo mo 

so se realizo bojo condiciones higiénicos poco adecuadas 

o lo que se agrego lo f6cil descomposición de dicho pro

ducto. 

- No existe normo oficio! de calidad poro elaborar la meso. 
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2.3.0istribuci6n. 

En lo distrlbuci6n del maíz y sus derivados intervienen -

distintos canales comerciales. 

En el coso de los tortillas no existe intermedioci6n yo que 

~stos se distribuyen directamente en el establecimiento pr~ 

ductor sin morco ni presentaci6n comercial. Este mecanis

mo de distribuci6n comercial es generalizado a nivel no-

cionol, sin embargo; actualmente tombi6n se expenden torti

llas en algunos centros comerciales en presentaciones de -

1/4 de Kg. contenidos en bolsas de polietileno sin morco 

y o precios mayores que en las tortilleríos. Esta pr6ctico 

es muy común en el norte del país donde existen grandes -

f6bricos que distribuyen tortillas empaquetados a centros 

comerciales. 

Dado que la tortilla es un producto b6sico en la dieta no

cional, el precio m6ximo oficial de vento al público varío 

de acuerdo con los incrementos autorizados en el solario mí 

nimo en promedio nocional que mantiene uno reloci6n de 

3.42% respecto al promedio del salario mínimo. Hoy que ha

cer notar que el cumplimiento del precio tiene como condi

ci6n el mantener constantes los precios de los insumos nece 
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serios poro elaborar lo tortilla, es decir, maso o harina y 

en consecuencia el mo{z. 

En el caso de la harina puede .observarse que su precio, 

tanta en paquete de un kilogramo como o granel, es bastante 

estable y en ocasiones inferior al precio m6ximo fijado. 

Esto no ocurre con el precio de la maso yo que los costos 

de los molineros tienen uno presi6n constante al alzo debi-

do o que uno bueno porte del grano que consumen deben obte-

nerlo en el mercado libre o precios no subsidiados y con 

gran irregularidad en el abasto. 

. 
Por lo que respecto o los canales comerciales distribuido-

res de harina hay que anotar que los m6s comunes paro lo -

presentaci6n de 1 Kg. es lo red DICONSA que surte o las - -

tiendas af icioles de CONASUPO, aunque también hay concesio-

nes de mayoreo, media mayoreo y menudeo, especialmente a 

los que distribuyen la harina de MASECA, por su parte,· lo -

harina a granel envasada en sacos de 20 y 40 kgs. es provi! 

ta a las tortiller{as y otros demandantes a través de mayo-

ristas o comisionistas que operan tanto can la empresa pú-

blica como privada. Actualmente este sistema de distribu-

ci6n no obstaculiza el abastecimiento de harina o los demon 
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dantes. 

Lo presentoci6n tonto en paquete de un ki logromo como o -

granel se hoce bojo los morcas comerciales: MINSA, MASECA 

y ALIANZA. 

Lo vento de mcíz al menudeo se realizo principalmente en 

los pequeños ciudades y en el medio rural o través del mer

cado libre en pequeños tiendas y en menor medido por CONA 

SUPO. El maíz así expendido no tiene control oficial de -

precio y acuso inmediatamente cualquier aumento en el pre

cio de garantía ocasionando lo desprotecci6n del consumidor 

rural sobre todo en ciertos épocas en que escaseo el grano. 

El control que ejercen los intermediarios sobre lo mayor -

porte de lo cosecho les ha permitido en los últimos años 

de bojo producci6n, especular con el producto. El precio -

medio rurol -no el precio pagado en parcelo al productor-, 

ha estado muy por arribo del precio de gorontío y por lo -

tonto, muy por arribo del precio subsidiado o que vende - -

CONASUPO o lo industrio. Los industriales que antes se 

abastecían en el mercado libre choro presionen poro ser 

abastecidos por CONASUPO y ésto se ho visto obligado o 

complementar codo vez m6s su oferto con mo!z importado. 
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Actualmente la disponibilidad total de maíz tiene el si 

guiente destino: aproximadamente 38% es el autoconsumo de 

los propios productores; 23% se vende como maíz en grana -

al menudeo; 24% se destino a la fabricación de masa de nix

tamal; lOi a la harina de maíz nixtamalizada y 5% a la fa

bricación de féculas, almidones, dextrinas. botanas y simi

lores. 

Los agentes intermediarios comercializadores en el medio -

rural cuentan con transporte que llego o lo parcelo, muchas 

veces abastecen de insumos o prestan dinero a los producto

res y son quienes captan lo mayor porte de la producción i~ 

terna. Ellos compran lo producción en zonas predominante

mente campesinos a precios inferiores al de garantía y la • 

venden o precios superiores a éste. Resulta así que los 

productores campesinos de temporal reciben por su producción 

precios muy inferiores o los que se tienen que pagar des- -

pués en el mercado internacional. 

A pesar de la reciente expansión de lo red CONASUPO-COPLA 

MAR y del importante esfuerzo que ello significo la red -

pública de comerciolización solamente destina 19% de sus -

ventas o la población de m6s bajos ingresos que es la que 
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consume mol: en grano abasteciendo el 281 de esto demando. 

El 721 restante es abastecido por agentes comerciolizodores 

en las zonas rurales o quienes yo hicimos referencia. Ello 

ha significado que en los zonas productoras este grano - -

tengo un precio 401 superior respecto al precio de vento de 

lo red O!CONSA y en los no productoras 601 superior. 

los 4' 114 mil toneladas que comcrcioliz6 CONASUPO abaste

cieron el 56.6% de lo demando comercial. Así, obasteci6 el 

741 de lo demando de lo industrio molinero de nixtomol can 

2'054 mil toneladas; el 881 de los f6bricos de harina 

con 1'044 mil toneladas; el 411 do lo demando de lo indus

trio fabricante de otros derivados industriales con 248 mil 

toneladas; y el 281 del maíz en grano al menudeo con 768 -

mil toneladas. 

lo mayor porte de lo tronsformoci6n del maíz se relociono

directomente con lo fobricoci6n de tortillas y comprende lo 

eloboroci6n de horino y lo moliendo de nixtomal que obser

ven lo mayor proporción de maíz industrializado; el segundo 

rubro en importoncio: lo molienda humado se destino a lo

fabricaci6n de derivados (almidones, féculas, levaduras, gl!!_ 

coso, dextrina, aceites, mieles, etc.) que son utilizados-
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principalmente como insumos en las industrias químico-far

macéutico, cervecera y alimenticia; el último rubro es lo -

eloboroci6n de productos alimenticios con escoso valor nu

tritivo en relación o su precio como hojuelas y frituras de 

maíz. 

El canal del mercado privado est6 compuesto por una serie

de instancias de intermedioci6n que abarcan el acopio, el -

transporte, el almacén, el envase y el empaque y que con

secuentemente encorecen el producto poro los consumidores 

finales y se apropian de uno bueno porte del excedente ge

nerado por los productores directos. 

Sobre el acopio pesan una serie de pr6cticas que permiten o 

los comisionista, a los mayoristas, o los "coyotes" rurales 

y o los pequeños comerciantes pagar los cosechas a precios 

inferiores o los establecidos. As{, el comisionista esta

blece contacto con los productores desde el momento de lo

siembro concediéndoles crédito en efectivo o en especie -

poro que desarrollen sus operaciones. Esta situación refle 

jo los condiciones de producción campesina que en su moyo

ria no tiene acceso al crédito of iciol teniendo que recurrir 

al crédito usurario, esto tiene como contraparte lo compro 



74. 

de lo cosecho en pie. Se calculo que alrededor del 40% de 

los agricultores maiceros se encuentran en este coso. 

Otro importante canal de comerciolizoci6n en el mercado pr.!, 

vado lo representan los transportistas quienes b6sicomente 

operan de dos formas: por un lodo, se encuentran los comer

ciantes ambulantes que acuden o lo localidad adquiriendo vo 

lúmenes poco significativos o los productores que tienen 

posibilidades de ofrecer excedentes y por otro lodo se 

encuentran los grandes especuladores que disponen de un 

importante número de vehículos y almacenes acondicionados 

poro contener granos y otros productos. Lo existencia de -

esto pr6ctica se d6 gracias o que lo localizoci6n geogr6fi

co de los unidades productoras respecto o las centros de 

acopio oficiales, impide que sean los productores mismos 

quienes trasladen sus cosechas debido o lo incosteobilidad 

y escasez del transporte. 

El maíz que comercializan los agentes del mercado privado -

se canalizo hacia la industrio y el mercado detallista 

siendo este último quien tiende o captor la mayor porte del 

grano en detrimento del destinado o lo industrio. 
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Lo oferto de almacenamiento del sector privado cuenta con 

1,767 bodegas con capacidad poro almacenar 7'415.095 tone

ladas. A diferencio del olmocenomiento público, el sector 

privado con 2.6 veces menos bodegas tiene mayor capacidad 

de almacenamiento. 

Los bodegas de este sector se encuentran distribuidos en -

todo el po{s con excepci6n de los Estados de Ooxoco, Quin

tana Roo, Son Luis Potosí y Tloxcolo, que no cuentan con -

bodegas privados. Entre los entidades que concentran el mo 

yor volumen de almacenamiento se encuentran Chihuahua, el -

Distrito Federal, Jalisco, Nuevo Le6n, Sonoro y Tomoulipos 

que, en conjunto, tienen 998 bodegas (56.5% del sector) con 

capacidad poro almacenar 4'870, 115 toneladas de granos -

(65.6% de lo copocidod total del sector). 

Aunque en menor medido, los bodegas privados padecen símil!:!_ 

res problemas de los oficiales, determinados por lnsuficie~ 

cio estacional, ineficiencia en el manejo y competencia por 

el almacenamiento. 

El transporte del maíz o los grandes centros de consumo se 

realizo en outotronsportes y ferrocarril. Lo estacionalidad 
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de lo producci6n y los tróficos junto con la recuperaci6n 

de lo actividad ecan6mica, el sustancial incremento en los 

importaciones de alimentos y la obsolescencia del equipo 

de transporte han determinado insuficiencias en lo movili

zación de granos. Estos factores, junto con los problemas 

técnicos y de insuf iciencio de los bodegas han provocado -

que la producci6n se acumule o lo intemperie.(Cuodro No,5 -

apéndice estadístico). 

2.~.Consumo. 

Uno ideo erróneo muy difundido es lo que asocio la malo nu

trición actual de uno porte de nuestro población con el he

cho de que el maíz continúo siendo base de su dieto. Esta 

malo nutrici6n se debe o lo falta de elementos adicionales 

a lo dieto, como consecuencia de lo pobreza y o lo substit.!:!_ 

ción de los componenetes de lo dieto tradicional por produ=. 

tos de alto valor agregado y escoso valor nutritivo en rel.!:!_ 

ción o su costo y no o lo persistencia del maíz. Al contra 

rio, es gracias o eso persistencia en la dieto de los secta 

res con m6s bojas ingresos que no ha habido un mayor dete-

rioro en sus niveles nutricionoles. 

Adem6s, si el consumo del maíz se hubiera substituído por 

el de trigo, nuestro país se hubiera enfrentado o mayores 
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problemas de importoci6n de granos porque nuestro país eco 

l6gicomente no tiene vococi6n triguero. 

El maíz entonces, ha sido y seguir6 siendo un producto es

tratégico en nuestro país. Lo internocionolizoci6n de lo -

producci6n de alimentos, lejos de ominoror lo importancia -

de este grano, lo confirmo. El maíz ser6 el cereal clave en 

el comercio internacional de alimentos. 

El maíz resulto estratégico internacionalmente porque es el 

grano que tiene un mayor número de usos industriales y ello 

presiono fuertemente sobre su demando internacional. Ade

m6s de ser un alimento poro consumo humano en países cuyo -

pobloci6n crece r6pidomente, es materia primo poro todos los 

necesidades alimenticios b6sicos. Aporte de lo yo mencio

nado, el maíz es codo vez m6s importante poro producir edul 

corontes y aceites y en menor medido levaduras, féculas, 

almidones, etc. Sin embargo, lo que en lo década de los 

noventas modificor6 m6s significativamente el mercado in

ternacional de maíz son los programas aprobados en algunos 

países poro producir masivamente alcohol poro añadir o lo -

gasolina, debido o que el incremento en los precios del pe

tr6leo puede hacerlo redltuoble. Ello puede llegar o signl 
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ficar hasta 100 millon6s de toneladas anuales poro 1990 en 

esas países. 

Adicionalmente, debemos de considerar lo alto probabilidad 

de que Chino incremente su demando de granos, fundamental

mente mo{z y frijol, al mercado internacional. Como resul 

to obvio, el impacto de ésto no sería insignificante. 

Históricamente, el maíz ha constitu{do lo base de lo olimen 

toci6n de los mexicanos. Su importancia sigue siendo sign.!, 

ficotivo por su aporte nutricionol sabre todo como fuente -

de energía poro los grupos de bajos ingresos que representen 

m6s de lo mitad de lo población. Aún y cuando en los dos -

últimos décadas lo participación del maíz en lo dieto no--

ci~nol ha venido disminuyendo cama resultado de su paulati

no diversificación y lo porte del ingreso destinado o lo 

compro de maíz, ocupó un lugar destocado dentro del gasto -

familiar total en alimento. 

No obstante lo anterior, los cantidades consumidos, quedo -

de manifiesto que existe un déficit en el consumo de lo po

blación objetivo cuyo monto total es de 1,230 toneladas anuo 

les aproximadamente. 
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A partir de 1962, ha sido necesario recurrir o crecientes 

importaciones de maíz poro satisfacer lo demando efectivo 

de este producto debido o que o partir de 1966 su produc

ci6n crece muy lentamente e inclusive en algunos años de

crece. 

Los causas fundamentales que provocaron lo disminuci6n de -

lo producci6n, son los siguientes: el deterioro en los con

diciones de vida y producci6n de los campesinos que const.!. 

tuyen,lo mayor porte de los productore~ de mo{z; lo susti

tuci6n de 6reos maiceros por 6reos dedicados o sorgo y lo 

exponsi6n de los superficies destinados o lo gonoderío. En 

general, todos ellos est6n vinculados con el decremento en 

el precio real de gorontlo del mo{z -tendencia que s6lo ho 

sido co~regido o partir de 1960 compensando parcialmente -

lo reducci6n de lo rentabilidad del cultivo- y con lo falto 

de apoyo o lo producci6n o trov6s de otros politices compl!. 

mentorios como inversi6n público, cr6ditos adecuados, insu 

mos accesibles, etc. 

Poro 1986, el consumo humano fue de 7'810 miles de tonela

das oproximodomente, de los cuales 6 1 420 miles de toneladas 

(alrededor del 82\), se canalizaron hacia lo fobricoci6n de 
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tortillas y los 1,390 tonelodos restantes poro consumo humo 

no bojo otros formes no especificados. 

El consumo industrial de mo{z es poro lo obtenci6n de deri

vados como olmid6n, aceite, dextrina, hojuelas, frituras y 

otros productos obsorbi6 474 mil tonelodos durante el año 

en cuesti6n. 

El almacenamiento es el núcleo de lo comerciolizoci6n en lo 

medido en que se requiere tonto en los zonas donde se prod!:!, 

cen los granos como en los lugares cercanos o los centros -

de consumo. Lo oferto de almacenamiento poro gronos es in 

suficiente poro cubrir los necesidades y asciende o 13.8 

millones de toneladas que se distribuyen en 6,435 bodegas -

de los cuales el 27\ (1,767 bodegas) est6 en monos privados 

con uno capacidad de olmocenomiento de 7'415,095 toneladas 

de grano, y el 73\ restante (4,670 bodegas) en monos oficio 

les {ANDSA Y BORUCONSA, principalmente) con copocidod poro 

almacenar 6.4 millones de toneladas de granos. En términos 

generales lo oferto de almacenamiento se ubico en los pri!!, 

cipoles Estados productores. 
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Dentro del consumo humono de mo{z y sus derivados ocupan -

un lugar destocado lo tortilla (yo seo de fobrlcoción indus 

triol o doméstico) y el mo{z en grano, pues en lo olimento

ción popular se constituyen como el principal componente 

estim6ndose que su consumo alcanzó en 1985 los lóO y 165 -

gramos por cópito diarios en promedio, respectivamente. Es

tos cifras proporcionan uno perspectivo de lo generalizado -

de su consumo entre lo población yo que es varios veces mo 

yor ol de cualquier otro alimento bóslco. 

El nivel de ingreso familiar es el factor determinante en el 

consumo de tortillas y de mo!z en grano yo que el consumo -

de estos últimos disminuye o medido que el Ingreso crece y 

en cuanto sucede esto último, aumento lo proporción del go~ 

to destinado o tortillas elaborados pero paralelo y m6s - -

que proporcionalmente desciende lo proporción destinado o 

lo compro de mo!z en grano. Esto se explico porque lo mayor 

proporción de lo población de ingresos m6s bajos se encuen

tro en el medio rural en donde los condiciones de ingreso -

y lo falto de tortiller!os no permiten obtener el producto -

yo elaborado, odemós de que en esos zonas se encuentro m6s -

orroigodo el h6bito de elaborar domésticamente los tortillas. 
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En este aportado, es importante destocar que"lo tortilla 

es uno de los alimentos que menos contenido prot6ico posee 

y odem6s, es de difícil osimiloci6n, os1; bojo consumos - -

f(sicos iguales, el huevo y lo corne de res y de puerco son 

seis y cinco veces m6s nutritivos, respectivomente."
6 

Sin 

embargo, el bojo precio de los tortillas en el mercado hace 

posible que por cado peso gostodo en alimentos, sean 6stos 

los que mayor eficiencia prot6ico proporcionan al organismo. 

Este hecho fundamento la necesidad de enriquecer la harina 

de maíz e inducir su consemo a efecto de mejorar los nive-

les nutricionales de lo poblocl6n objetivo. 

Por otro porte, hoy que mencionar el consumo generalizado -

que se hace de otros derivados del mo(z (hojuelas prepara- -

das, frituras y botanas). Como yo se ha mencionado en el- -

aportado correspondiente, 6stos tienen escoso valor nutriti 

va en relación o su precio y su consumo tiene como eje lo 

publicidad en medios de comunlcoci6n masivo m6s que el nivel 

de ingreso. Así, contribuyen o deteriorar m6s el nivel nu-

tricionol de lo población y o distorsionar lo utilizoci6n -

de su ingreso. (Cuadro No. 6, ap6ndice estadístico) 

6) Alcoroz, Jos6. Maíz, su cultivo, origen, fiestas, leyen
do y literatura, mo(z híbrido. Indiviso Monet, M6xico, 
1949. 
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3. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PROPUESTAS 

3.1 Pol{tico económico gubernomentol. 

Lo formo en que octuolmente se otorgo el subsidio o lo fo

bricoci6n de moso, odem6s de no estimulor lo modernizoci6n 

y lo mayor productividad de lo industrio no beneficio o los 

consumidores poro quienes el malz es la porte m6s importan

te de su dieta, sino en lo fundamental o lo pobloci6n urba

no para quiene~ este producto es un bien inferior. 

Por otro porte, la producción de horino se ha venido incre

mentando sostenidamente de tol manero que existe uno ten-

dencio creciente o utilizar horino en vez de maso en lo elo 

boroci6n industrial de tortillas. Esto tendencia llevo 

impl!ci.tos uno serie de venta)os que pueden resumirse de 

lo formo siguiente: mayor rendimiento de ma!z o tortillo,

simplificoci6n en los procesos de acopio, comerciolizoci6n 

e industriolizoci6n y distribución del molz y de lo horino; 

reducción de los costos de producción, mayor facilidad de -

aplicar el subsidio al producto final, mayor higiene, con

trol de colidod y uniformidad en el producto y disponibili

dad del conol m6s adecuado poro el enreiquecimiento nutri-

cionol de lo tortilla, enriqueciendo lo harina. 
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El Estado cuento con todos los instrumentos que le pueden -

permitir integrar el Sistema Mo!z desde su producci6n hosto 

su consumo en funci6n de olconzor lo autosuficiencia y go-

rontizor el consumo recomendable o lo pobloci6n objetivo 

preferente. Sin embargo, no ha habido polltico coordinado 

y congruente en el uso de esos instrumentos. Se han tomado 

decisiones coyunturales aislados en codo fose del sistema -

sin considerar lo necesario congruencia entre ellos y ha r!. 

dundodo en el ogrovomiento de lo problem6tico antes descri

~. 

Lo Comisi6n Nocional de lo Industrio del Mo!z deberlo pro-

mover el incremento de lo productividad o trov's de lo int!. 

groci6n vertical de esto industrio lo cual, odem6s facilito 

el proceso de sustituci6n de maso por harina, con los si--

guientes medidos: 

o) El fomento de lo creoci6n y lo ogrupoci6n de molinos y -

tortiller!os en asociaciones participativos zonales y 

regionales. Estos podr6n ser cooperativos, grupos soli

darios u otros. Estos tendrían preferencia en el abaste 

cimiento de lo red público tonto de harina por porte 

de MINSA como de maíz en grano por porte de CONASUPO, 
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o corto plazo, os{ como en el otorgamiento de permisos -

por CONAIM poro nuevos Instalaciones de molinos y torti

ller{os. 

b) CONAIM s6lo dor{o permisos nuevos en los zonas urbanos -

poro el establecimiento de unidades que integran molinos 

y tort!ller{os en uno solo unidad o condicion de que se 

utilice harina de ma{z en lugar de maso, concertando 

compromisos poro sub•tituir progromadomente el ma{z en

grano y lo maso por harina nixtomolizodo. 

c) Asimismo, en los zonas cuyos mercados CONAIM declare 

saturados, obligaría o lo reubicoci6n de los estableci

mientos bojo los mismos premisos que en el inciso onte-

rior, condicionando lo renovoci6n de permisos o 6sto. 

El actual sistema de subsidio se modificaría. Este se otar 

gor6 al consumo de tortilla y no ol maíz en grano que se 

vende o molineros. 

Lo producción interno de mo{z se debe canalizar al consumo 

humano. Los importaciones de granos, mientrs no se hoyo 

alcanzado lo autosuficiencia que abastezco lo demando de lo 
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industria de productos na b6sicas en la alimentaci6n na - -

deber6n ser objeta de ningún tipa de subsidias par porte - -

del Estada. 

CONASUPO vio Camit6s Mixtas de Operación, deber6 canalizar 

las compras de importación que requiere lo industrio de - -

alimentas na b6sicas o las que se les corgor6n las castos 

reales de impartoci6n, transporte, almacenamiento, gastos -

financieras, etc. 

CONASUPO realizar{a sus compras externas de ma{z en el mer

cada o futuras. 

As! pues, paro elevar lo disponibilidad y consuma de maíz -

en grana y tortillas en congruencia can lo necesidad de -

integrar y elevar el nivel de eficiencia de toda el Sistema 

Maíz, se proponen puntas fundamentales o carta y mediana -

plaza que o cantinuoci6n se mencionan¡ 

- A trov6s de las programas COPLAMAR-DICONSA que para 1988 

cubrir6n 14,000 poblaciones rurales, CONASUPO deber6 ex

pandir sus ventas de maíz en grana al menudea y harina- -

de ma{z a los zonas críticos. Estas programas significan 



87. 

reducir el precio del mo!z en grono que consume lo poblo

ci6n rurol con un SO\ en promedio. OICOHSA, podr6 distri

buir olrededor de 1'600,000 tonelodos de molz en grono, lo 

cual significo incrementar lo distribución de este producto 

por lo red público en cerco de 300\ . En cuonto o horino -

de molz nixtomolizodo enriquecido con B\ de horino de soya 

se podr6 distribuir 90,000 tonelodos. 

Poro que ésto y todo lo integración que propongo seo posi

ble, e~ necesario que se ejecuten los medidos que yo fue-

ron aprobados el 23 de diciembre de 1980 sobre lo Red de 

Acopi~ comerciolizoción v distribución. 

El precio de lo tortilla debería oumentorse paulatinamente. 

El crecimiento noturol de lo economlo horó que se incremen

te el ingreso disponible poro alimentos de lo pobloci6n con 

sumidero de tortillas y conforme ovoncen los resultados de 

los pol!ticos propuestos se diversificor6 lo dieto de los -

sectores de m6s bajos ingresos. 

Por lo tonto el precio de lo tortilla deberlo fijarse 

guardando uno proporción con el solario mínimo. Se pro-

pone que ésto seo similor o lo que históricamente ha teni 
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do 1 es decir, de olrededor de 3.4% del solario mlnimo dio 

rio lo cuol represento cerco de 15 minutos de trobojo. 

En este sentido, el precio de lo tortilla deber6 oumentor 

:on el soloriorn!nimo. De ser os!, el subsidio otorgado o lo 

industrio se reducir6 en oproximodomente 22%. Lo moderni 

zoci6n que se propone m6s odelonte lo reducir6 pouloti- · 

nomente gracias o los incrementos en lo productividad de 

lo industrio. 

- Fomentar el Desarrollo de lo Industrio Harinero poro sus

tituir lo meso por horino de molz nixtomolizodo. 

Poro oborotor los costos se hoce necesario elevar el ni

vel de eficiencia del Sector Agroindustriol del molz, fo -

mentando su evoluci6n hocio lo fobricoci6n de tortillas -

o partir de harina de moiz nixtomolizodo. 

Ello permite obotir costos substancialmente, mantener el· 

precio de lo tortilla dentro de limites propuestos, obo

rotor los procesos de distribución y comerciolizoci6n,- • 

reducir el subsidio significotivomente y tener el vehlc~ 

lo odecuodo poro el enriquecimiento nutritivo de lo torti 

llo o lo población objetivo preferente. 
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Tendencialmente, a un plazo industrial aceptable, la indus

tria productora de harina tendría que incrementar su pro

ducci6n de 1'100,000 toneladas que produce actualmente o -

alrededor de 9.5 millones de toneladas para 1990. Para te 

ner un mayor control de proceso de integración y que éste

efectivamente se revierta en beneficio de los consumidores, 

Este proceso de crecimiento deberlo estar dirigido por el· 

Estodo. CONASUPO, o través de su filial MINSA, controlor6 

por la menos el 40i de la oferto total de horino. Asimismo, 

MINSA deber6 estar o la vanguardia de los procesos tecnol6-

gicos. Ello permitir6 el desarrollo de tecnolog{os eficie~ 

tes en función de las prioridades nocionales actuales y a -

largo plazo. 

-Las tortilladoras y molinos participor6n y podr6n asociar

se en lo fobricoci6n de harina o través de acciones de ~ 

acuerdo a su producción. Para ello, se far~or6 el fideico

miso paro el Desarrollo de la Industrio Harinero. Estema

nejar6 el 301 del capital social de toda lo industria. 

Este, adem6s deber6 prever lo participación de los produc

tores primarios en lo industria. El Fideicomiso desarrollo 

r6 os{ el sector social en lo industrio proporcionando los 

recursos financieros para ello en condiciones adecuadas y 

regulor6 el crecimiento de lo planta industrial. 



90. 

Los necesidades de integrar verticalmente el Sistema Moiz _ 

tonto por su importancia como alimento b6sico o corto y m!

diono plazo como por sus importont{simos usos alternativos 

o largo plazo imponen lo necesidad de diversificar el co-

pitol privado en este sistema, particularmente en lo fobrl

coci6n de harina. A través del Programo de Productos B6- -

sicos, se impulsor6 o nuevos industriales en los estados- -

productores de moiz o participar en lo producción de harina. 

Poro 1990, el sector privado en su conjunto, tendr6 el 30\ 

del capital social de lo industrio. 

En resumen, poro 1991, MINSA deber6 contar con uno copoci- -

dad instalado de 3,640 millones de toneladas equivalentes -

al 40' de todo lo capacidad definido, el sector privado con 

2750 millones de copocidod que representan el 30\ de 6sto, 

y el Sector Social 2710 millones que representan cerco del 

30\ restante. 

Poro el desarrollo de lo industrio de harina de moiz se- -

cuento con los apoyos generales y especiales establecidos -

en el programo de fomento poro lo Industrio Productora de 

Harina de Moiz Nixtomolizodo. 



91. 

El apoyo finonciero y sus modalidades y mecanismos específl 

cos se determlnor6 en el Comit6 Financiero del Programo de 

Productos B6sicos. 

- NUTRIMEX fobrlcor6 el enriquecedor o base de soya u otro 

producto pertinente poro añadirlo al harina de molz. Este 

enriquecimiento significo incrementar lo Relocl6n de Eflclen 

cio Prot6ico, es decir, lo copocidod de asimilar los prote.!_ 

nos contenidos en el alimento de lo tortilla. 

Poro promover y hacer m6s eficiente lo integroci6n ogroindu! 

trio~ os{ como poro hacer irreversibl_e el proceso de horini 

zocl6n es necesario modificar el actual sistema de subsidio 

reubic6ndolo de formo tal, que éste se locolice en lo torti 

llo. Ello evitor6 lo dispersi6n de su efecto sobre el con-

sumo, evitor6 lo recirculoci6n del grano, ser6 un estímulo 

o lo mayor productividad y o lo sustituci6n de maso por ha-

rlno. 

CONASUPO importor6 maíz. Ello tiene dos grandes ventajas: 

permite que los volúmenes de compras ol exterior se voyon -

ajustando o lo evoluci6n de los siembras, o lo probable pr~ 

ducci6n nocional y al resultado de los cosechas. Realizar-

los compras de manero escalonado ayudo o evitar que los mee~ 

nismos operativos se adecuen codo vez m6s o los Importacio

nes. Por otro lodo, lo compro de este tipo de mercado pr~ 

tege o CONASUPO de vor!ociones en el precio por especulo-
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clones en lo bolso y de su propio volumen de compres olt! -

re el precio del mercado internocionol.(Gr6ficos Nos. 3y4 -

apéndice estodlstico). 

3.2.Producci6n. 

EL proceso de modernización de lo industrio no solamente es 

deseable. Es inevitable o mediano plazo porque lo din6mico 

de lo sociedad mexicano moderno os! lo exige. El Estado - -

debe dirigir ese proceso por dos rozones. fundamentales: 

o) poro asegurar que prevalezcan los intereses prioritarios 

nocionales dado el cor6cter nocional e internacionalmente-

estratégico del Sistema Mo!z y b) paro evitar que este -

proceso conlleve un proceso de centrolizoci6n del capital-

como generalmente sucede con los procesos de modernización -

industrial. 

Poro lograr esto modernizoci6n de lo industrio e incremen- -

ter su productividad es necesario promover lo integración -

de lo fabricación de tortillas o lo fobricoci6n de masa y-

lograr lo paulatino substitución de ésta por harina nixtom~ 

!izada. Esto último es lo que permitir6 lo mayor elevación 

en el nivel de eficiencia en lo producción de tortillas. 

Lo Comisión Nocional de lo Industrio del Malz deberla de - -
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promover lo integroci6n vertical de lo industrio y fomentar 

lo ogrupocl6n de molinos y tortiller{os en asociaciones - -

participativos. Asimismo, deber(o concertar acuerdos y ac

ciones con los agrupaciones de molineros y tortíllodoros y 

lo Coordinoci6n de Productos B6sicos poro que éstos ogrup~ 

clones participen en el proceso de substitución de maso por 

harina nixtomollzodo estableciendo en ellos plantos produc

toras de harina de acuerdo con el Programo de Fomento poro 

lo Industrio Productora do Harina do Maíz Nixtomolizodo - -

Destinado o lo Eloborocl6n de Alimentos poro Consumo Huma

no. De esto manero, no solamente no.sor6n afectados sus- -

intereses por lo necesario modernizoci6n de lo industrio 

sino que, inclusive se beneficlor{on. 

Los grupos de molineros y tortillodores también porticip~ 

r6n en este proceso osoci6ndose o lo empresa estatal MINSA 

y o través de lo adquisición de acciones de lo empreso MA• 

SECA. 

Lo empreso MINSA como porte de lo cadena CONASUPO, de1em~ 

~or6 el popel dinomizo~or en lo modernlzoci6n de lo indus

trio de fobricoc16n de tortillas. Ser6 lo principal pro- • 

ductoro de horino, esteró o lo vanguardia en los procesos -
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tecnol6gicos, diseñor6 junto con los fobricontes de tort! 

llos lo formo de osocioci6n y las políticos sobre aprovi

sionamiento y financiamiento de equipo amasadoras y tor- • 

tillodoros. Ello permitir6 el desarrollo de tecnologías -

m6s eficientes en función de los prioridades nocionales oc 

tuoles y futuras. 

Poro elevar el nivel de eficiencia del Sector Agroindus- -

triol del Maíz, se hoce indispensable lo evoluci6n hacia lo 

fabricación de tortillas o partir de harina de mo[z nixto

molizodo. 

Lo industrio productora de harina debería incrementar su 

producci6n de 1'100,000 toneladas que produce actualmente -

o aproximadamente 9.0 millones de toneladas poro 1990 6 - -

1991. Es decir, de 1985 o 1990 se deber6 aumentar lo ca

pacidad instalado en 1.2 millones de toneladas anuales. 

Poro tener un mayor control del proceso de integración y- -

que éste redunde en beneficio de los consumidores, este pr~ 

ceso de crecimiento debería estor dirigido por CONASUPO 

cuya filial MINSA deber6 controlar por lo menos 401 de lo -

oferta total de harina. 
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Los ogrupociones de molineros, os! como de productores pri

marios también porticipor!on en este proceso de acuerdo con 

el Programo de Fomento poro lo Industrio Productora de Ha

rina de Mo!z Nixtomolizodo Destinado o lo Eloboroci6A de -

Alimentos poro Consumo Humano en el Decreto poro el Progra

mo de Fomento Globo! poro Nuevos Inversiones en Empresas -

Eloborodoros de Productos B6sicos. Estos agrupaciones se -

ocogerion o los opoyos y aceptor6n los compromisos señalados 

en el programo poro establecimiento de plantos fabricantes 

de horino propiedad de ellos. 

Poro ello, se enfotiz6 lo creoci6n del Fideicomiso poro el -

Desarrollo de lo Industrio de Horino de Molz que monejor6 -

el 3D\ del copitol de todo lo indsutrio. As{, desorrollor6 

el sector social de lo industrio, proporcionando los recur

sos necesarios en condiciones de crédito adecuados y regul~ 

r6 el crecimiento de lo plonto industrial. 

NUTR!MEX fobricorio el enriquecedor o base de soya y otro -

enriquecedor pertinente, para añadirle a la harina de maíz. 

Es previsible que lo oferta internocionol de molz durante -

lo décodo octuol crezco ol ritmo de lo posado década. 
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Los Estados Unidos, cuyo oferto de maíz represento el 77% -

del total de lo oferto en el mercado internacional no po

dr6n incrementar ésto significativamente. Su producción yo 

no está en posibilidades de crecer al 3.5% anual como lo 

hizo de 1960 o 1980, sino cuando m6s al 2.7\ anual. Esto -

debido o lo reducción de los u:ilidodes en lo cgriculturo -

norteame,icono, al impacto del alto costo de los energéti

cos sobre los Insumos -en especial fertilizantes-, o lo es

casez del oguo, sobre todo, porque sus zonas productoras· -

de maíz tienen yo serios problemas de agotamiento y ero- -

si6n. Aunque los otros tres principales oferentes interno 

cionoles de maíz, Argentino Tailandia y Sudáfrica, cuyo - -

oferto conjunto es sólo 8\ del actual, duplicor6n sus ex- -

portociones, éstos no olivior6n signif icotivomente lo pr! -

si6n sobre el mercado internacional. 

Ante este ponoromo internacional, es evidente que nuestro -

país dado su rápido crecimiento y lo aspiración o que su -

población tengo garantizado lo olimentoci6n b6sico, no debe 

depender del mercado internacional en este importantísimo -

grano. 

En el largo plazo, el maíz como alimento básico perderá·• 
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peso relativo o! mejorar el nivel de ingresos de nuestro -

pobloci6n y diversificar lo dieto. Sin embargo, los múlti 

ples usos estratégicos alternativos del maíz en el complejo 

panorama de lo tecnología granelero internacional nos imp~ 

ne un reto que debemos estor preparados poro enfrentar. 

Estemos yo logrando avances significativos en lo botella 

por lo producci6n. Los cosechas de los últimos dos ciclos 

agrícolas así lo demuestran. Es previsible que alcanzare

mos los metas de autosuficiencia en lq producci6n en 1995. 

Ahora también, deberemos encominor los esfuerzos poro lo- -

gror uno mayor eficiencia y productividad en lo comercial.!_· 

zoci6n y en lo industriolizoci6n -lo cual, odem6s permit,!_

r6 ir r.educiendo y rocionolizondo el subsidio al mo!z-. Es 

decir, debemos actuar simult6neomente en lo producci6n 

(oferto) como en lo distribución y en el consumo (demondoJ. 

En este sentido, lo finalidad de lo estrategia y los medi

dos que proponemos es convertir o lo autosuficiencia produ.!:_ 

tivo en garantía de mejores ingresos poro los productores -

y de los niveles de consumo recomendables poro lo población 

de m6s bajos ingresos. 
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México, el consumo anuo! pcr c~pito de moíz fue de casi -

250 kilogramos en 1980, los exportaciones estadounidenses -

permitían satisfacer los necesidades de casi 260 millones -

de personas ol año ol mismo nivel de consumo de los mexico 

nos. Esto situoci6n es lo que ho dado origen ol llamado - -

"'food power~ es decir, ol empleo de los alimentos y el - -

hombre como instrumentos de poder poro combior los pol1ti--

cos de los países débiles según los deseos del gobierno - -

que tiene en sus monos lo posibilidad de impedir o provo- -

cor hombruno de fatales consecuencias•. 7 (Gr6fico No'. 5 op~ 

dice estod{stiéo). 

3.3.0istribuci6n. 

Los bodegas parcelarios, no solamente tienen lo funci6n 

econ6mico y organizativo sino que tienen un importante p~ 

pel regulador del cambio tecnol6gico y de integrar éste o -

lo largo de lo cadena ogroindustriol del mo!z. Permiten - -

que lo secuencio del cambio tecnol6gico, o nivel de predio, 

seo outosostenido -y no expropiotorio del control de los--

condiciones de vida y trabajo de los productores como son -

los procesos de modernizoci6n compulsivo- sin que se con- • 

tropongo o los necesidades de tecnología de punto en otros 

7) Centro de Investigaciones Agrarios, El cultivo del maíz 
en México, México, 1980. 
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foses del sistema. 

El siguiente nivel de lo red, los Centros de Acopio reci-

bir6n los excedentes comerciolizobles de los bodegas por- -

celorios. Su capacidad de almacenamiento ser6 de hasta - -

10,000 toneladas. Ser6n también, los centros de distribu 

c i 6n de los insumos produc t ! vos y los o l !mentas b6s i cos - -

hacia los Centros de Acopio. Estos centros estor6n o cor-

go de BORUCONSA y o ellos concurrir6n coordinadamente, FE~

TIMEX, PRONASE, SARH, PROPEMEX, IMPECSA, DICONSA Y UNPASA, 

Mercados de Acopio, Bolsos de Ganada,· Almacenes CONASUPO- -

COPLAMAR, BANRURAL y ogroindustrios integrados. 

A mediano plazo, su odministroci6n deber6 ser por medio de 

Comi t6s Mixtos integrados por los representantes de los - -

instituciones que concurren o este nivel y poritoriomente -

por los representantes de las Uniones de Ejidos de lo zona 

que abarque el Centro de Acopio. 

Los grandes Centros de Acopio son el siguiente nivel de la 

Red. Sus instalaciones estar6n en las grandes zonas pro-· 

ductores de alimentos básicos y su capacidad de olmocenamie~ 

to ser6 mayor o 10,000 tonelodos. Su función es garantizar 
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el abasto de estos alimentos e insumos productivos o los 

niveles inferiores o lo Red. En este nivel es factible -

lo instoloci6n de ogroindustrios que requieren procesos - -

tecnol6gicos m6s complejos. Los instituciones que concu

rrir6n son: ANDSA, ALBAMEX, NUTRIMEX, PRONASE, FERT!MEX, 

PRDPEMEX, IMPECSA, DICONSA, M!NSA, Mercados de Abastos y -

ogroindustrios m6s complejos y ser6n administrados por Co

mités Mixtos de estos instituciones y los Comités Directi -

vos de los Distritos Agropecuarios de Temporal y los repr.! 

sentontes de los Asociaciones Rurales do Interés Colectivo 

o Uniones de Ejidos. 

El cuarto nivel de lo Red son los Centros de Abastos. Es

tos se conformor[on con lo porticipoci6n coordinado de los 

grandes instalaciones de los actuales instancias encargados 

del almacenamiento público y de lo distribución de alimen

tos e insumos productivos. Estos son: ANDSA, ALBAMEX, NU

TRIMEX, PROPEMEX, IMPECSf, DICONSA y MERCADOS DE ABASTOS. 

Estos centros se ubicor!on preferentemente en ciudades que

por su importancia y locolizoci6n estratégico en lo regi6n 

puedan abastecer de insumas y productos de lo Canasto B6si

co Recomendable o los niveles inferiores de lo Red. Estos 

Centros de Abasto se locolizor6n preferentemente en ciudades 
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de m6s de 200 mil habitantes, pues ésto- les garantizo un -

mercado que se justifico por su magnitud. 

Esto red no solamente le permitir6 a CONASUPO una verdadero 

penetroci6n en los zonas de temporal, sino que garontizor6 

la eficiencia en el abasto, tonto de insumos como de alime~ 

tos b6sicos y o través de sus filiale5 podr6 integrar el 

Sistema Maíz en función efectivamente de la outosuficien- -

cio y la satisfacción de los necesidades populares. 

Dentro del funcionamiento de la RED, hoy que resaltar el- -

papel de DICONSA al distribuir ma{z en grana o las zonas - -

rurales de bojas ingresos donde predomina lo elaboraci6n -

dom6stica de masa y tortillas. La integración propuesta - -

de la Red har6 m6s eficiente y permitir6 ampliar esta dis

tribuci6~ de CONASUPO. 

El sector privado, participar6 en lo industria teniendo en 

1991, 301 del capital social de ésto 6rea. Toda vez que-

actualmente la única empresa privada que participa en lo - -

fabricación de harina de maíz es MASECA, independientemente 

de la ampliación de ésta, se impulsor6 a través de los es

tímulos comprendidos en el Programo de Productos Básicos a 
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industriales pequeños y medianos o participar en esto in

dustrio. Esto ser6 particularmente importante en los esto 

dos m6s sobresalientes en lo producci6n de maíz. 

Ea el corto plazo, Nocional Financiero junto con los in-

dustrioles mexic~~os fabricantes del equipo necesario poro 

lo ampliación deb industrio y cucado seo preciso con 

proveedores extranjeros desarrollarían los programas poro -

fabricarlos. 

A mediano plazo, PRODETAL, uno vez identif icodos los nece

sidades de bien11Gde capital poro lo industrio, desorrollo

r6 los plantos, llave en mono, poro ellos. 

Uno comisión técnico-institutcionol, integrado por SAM, CO

N~lM, GODA! y CONASUPO deberlo definir con precisión qué 

proporción de lo capacidad instalado se ubicaría en los Z2_ 

nos de consumo y qué proporci6n·en los zonas de producción. 
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3.4.Consumo. 

En 1985, esto actividad estaba compuesto por 22,852 esto- -

blecimientos, de los cuales 13,946 eran tortiller!os y - - -

8,906 molinos-tortiller!os, por lo que el grado de integr~ -

ci6n hacia otr6s es de 39%. 

La capacidad instalado en el año mencionado ero suficiente-

paro producir 5.7 millones de toneladas de tortillas, ha- -

biéndose aprovechado un 98% de lo mismo. 

La elobaroci6n industrial de tortillas es uno actividad que 

ocupo poco personal por establecimiento y aún conservo ca- -

rocter{sticos artesanales. Lo maquinaria y equipo son de -

origen nocional y al igual que en lo moliendo de nixtomol, • 

uno bueno porte del personal ocupado no recibe remuneroci~ 

nes (411). En esto actividad no hoy presencio del sector- -

público ni transnocional y el mayor número de estoblecimien 

tos se localizo en los centros de consumo. 

Lo tortilla puede elaborarse o partir de maso nixtomolizodo 

o de harina de moiz; el producto que se obtiene con uno u -

otro no tiene diferencias morcados en cuanto o sabor, olor-

y color. 
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En nuestro país, lo eloboroci6n industrial de tortillas se 

ha efectuado mayoritariamente o través de maso. Es o por

ti r de 1965 cuando se empiezo o utilizar lo harina en dii:ho 

proceso industrial y desde entonces ha venido restando te

rreno o lo maso. As!, mientras en 1965 s6lo el 0.5% de lo 

producción industrial de tortillas se efectu6 o partir de

horino. Otro elemento indicador d~ esto tendencia es lo -

evoluci6n que ha seguido lo producci6n de harina o granel -

paro tartilleríos, ya que en 1965, ésta representaba sola

mente el 6t de lo producción total de los plantos y actual 

mente gira alrededor del 60% tonto en MINSA como en MASECA. 

La tendencia creciente o utilizar harina en vez de masa de 

nixtomal lleva implícito los ventajas siguientes: 

Mayor rendimiento maíz o tortilla v{a harina . 

Simplificación en los operoclones de ocopio/distribuci6n 

de maíz yo que las mismos se llevarían a cabo con el fin 

de satisfacer los requerimientos de producci6n o un gru

po especifico de industrias en comporoci6n con lo dispe~ 

si6n y cantidad de molinos existentes. 

Eliminaci6n de irregularidades en lo comerciolizoci6n del 

mo!z por medio de la compro dlrecto de los industriales -

de lo harina o los productores y lo oportoci6n de CONASUPO 
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de sus elementos operativos. 

Factibilidad de modificar el sistema de aplicación de -

subsidios del maíz a la tarti lla, es deci r1 de la mate- -

ria prima al producto final al integrar las operaciones 

de acopio del maíz y fobricoción de tortilla. 

Reducción de los costos de producción de tortillas entre 

6 y 10% por el mayor rendimiento de lo materia primo,- -

agua, col y gas por unidad producida os! como por los -

economías de escala que se obtienen con un alto volumen 

de producción. 

Higiene del producto al eliminarse los impurezas de lo -

materia prima y no existir contacto físico alguno duran 

te su elaboración. 

Factibilidad de controlar lo calidad de lo harina al te 

ner uno norma of iciol que reglamento su eloboroci6n re 

sulto.ndo imposible lo implementación de dicho norma poro 

lo elaboración de maso de nixtomal. 

Factibilidad poro establecer uno norma de calidad para -

lo tortilla al contar con harina de calidad uniforme P.9., 

ro su eloboroci6n. 

Disponibilidad del canal m6s adecuado poro lograr el en

riquecimiento nutricionol mediante lo incorporaci6n de -

nutrientes o lo harina y cuyo cumplimiento se aseguraría 
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por medio de la norma oficial, la que se traduciría en -

una tortillo de alto valor nutritivo. 

Bajo este rubro, se incluyen la elaboroci6n de botanas, fr! 

turas y hojuelas preparadas, as{ como lo obtención de almi 

dones, féculos, miel, aceite, glucosa y productos similo- -

res paro cuya eloboraci6n se destinaron 600 mil toneladas -

de maíz en 1980. Estas actividades se distinguen de los - -

ya mencionados por tener una alto penetración del capital 

extranjero, por su tendencia a lo concentraci6n de la pro

ducci6n y porque sus productos no son b6sicos dentro de la 

dieta nacional. 

La fabricaci6n del primer tipo de productos est6 controlada 

par Kellog's y Sabritas, S.A., filiales de los firmas esta

dounidenses Kellog's International Corp. y de Pepsico, - -

Inc., respectivamente; aunque en el rubro de fabricaci6n de 

hojuelas preparadas también participa la empresa nocional 

"Cereales Industrializados, S.A.". Los productos antes men 

clonados tienen un fuerte impacto en los h6bitos de consumó 

al nivel nutricional y salud de la población nacional,yo 

que su demonda es inducida a través de fuertes campañas p~ 

blicitarios en los medios de comunicación masivo. (Cuadro N~ 

7, apéndice estadístico) 
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Por lo que respecto o lo obtenci6n de almidones, féculas, -

levaduras y otros, se do uno situoci6n similor. En efecto, 

oqu{ participan cinco empresas de capital extranjero y se

gún datos de los Censos Industriales de 1970 y 1975 el nú 

mero de establecimientos pos6 de 21 o 18 en este último año. 

Hoste 1979, CONASUPO provey6 parcialmente los necesidades -

de mo{z de lo industrio olmidonero y particularmente de los 

dos empresas m6s importantes: "Glucosa y Féculas de México, 

S.A." y Productos de Mo{z, S.A.", vendiéndoles en ese año, 

un vplumen de 120, 180 toneladas del ~rano o precio de sub 

sidio de $3,400.00 y $3,365.00 por tonelodo, respectiva

mente. 

En 1980, CONASUPO y los empresas mencionados suscribieron 

un convenio mediante el cual CONASUPO yo no le vender6 maíz 

comprometiéndose solamente o permutar con ellos el maíz -

blanco que capten en el mercado libre por maíz amorillo en 

reloci6n de 1 o 1. Cabe mencionar que porte del grano que 

proceso lo industrio olmidonero no es opto poro consumo-

humano bojo otros formas. Gran porte de los productos que 

se obtienen en esto actividad sirven como insumos en los -

industrias farmacéutico, textil, alimenticio, de empaques,· 

etc. Esto hoce suponer que el interés del capital tronsno-
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cionol no se encuentro propiomcnte en lo industrio maicera 

sino en otros sectores a los que se destinan los insumos -

donde tiene uno participaci6n muy importante. 

Las empresas de las dos actividodes en cuesti6n son de - -

buen nivel tecnol6gico, se ubican principalmente en los 

grandes centros de consumo, todo su personal es remunerado 

y altamente productivo en reloci6n al resto del sistema. 

Se hoce necesario enriquecer el harina de maíz nixtomolizo 

do destinado o lo pobloci6n objetivo preferente, no porque 

éste seo un producto pobre en nutrientes sino porque dado 

lo falto de diversidad de lo dieto en los zonas críticos 

el harina de maíz es el vehículo m6s adecuado poro el enrl 

quecimiento protéico. Uno vez que lo político alimentario 

logre incrementar el ingreso, mejoror6..lc distribuci6n de -

alimentos y modificor6 los h6bitos de consumo, este enriqu! 

cimiento yo no ser6 necesario. El harina de maíz enrique

cido ser6 distribu(do o través de DICONSA al mismo precio -

que el harina nixtomolizodo común. NUTRIMEX fobricor6 el -

enriquecedor o base de soya que se añade al harina nixtomo 

lizodo. Este enriquecimiento significo elevar el nivel de 

eficiencia protéico de lo tortilla de 1.2 o 2.4. 
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Por ello, el precio de la tortilla en las zonas urbanas de

ber6 fijarse guardando la misma proporci6n en el salario -

m{nimo que hist6ricamente ha guardado de 1970 a 1981; es -

decir 3.42\, lo cual representa 15 minutos de trabajo dia

rio. 

Lo integroci6n y modernizaci6n de la fase industrial es la 

única formo de garantizar el consumo manteniendo el precio 

del maíz en grano y de la tortilla dentro del límite pro- -

puesto sin recurrir o subsidios crecientes y sin sacrificar 

el precio al producto primario, permitir6 mejorar las nive

les nutricionales en los zonas críticas a través de la tor

tilla enriquecida y evitor6 el desvío del grano a consumo -

animal, mientras el consumo humano no esté satisfecho. 

En el proceso de integroci6n de lo industrio y sustitución 

de masa por harina lo reubicación del subsidio jugor6 un

popel muy importante. En lugar de que éste se otorgue o -

través de lo vento de mo{z en grano, éste deberlo otorgar

se o lo fobricaci6n de tortillas. Ello le dor6 tronspore~ 

cio, selectividad y lo hard directo al consumo, propicio

r6 el incremento de lo productividad en lo industrio, lo -

agrupoci6n en cooperativos y lo substitución de maso por 
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horino y osf logror6 mantener el nivel de,precios por m6s

tiempo porque se obotir6n costos; asimismo, evitar6 la re

circulación del grano. Esto permitir6 lo reducción paula

tino de lo proporción del subsidia y una vez iniciado la -

substitución de masa por harina, éste ser6 en términos 

proporcionales y absolutos coda vez m6s pequeño. 

Los empresas fabricantes de productos derivados del maíz no 

destinadas al consumo b6sico o de botanas y otros productos 

de escoso valor nutritivo, no deber6n de recibir ningún ti

po de subsidio. (Cuodro,No.8 apéndice estod[stico). 



CONCLUSIONES 

Las necesidades de reorientar e integrar el sector ogroin

dustriol del ma(z o corto y mediano plazo por sus importon

t!simos usos alternativos o largo plazo, imponen al Estodo

lo necesidad de aplicar ajustes o sus actuales instrumentos 

de pol!tico econ6mico en el sistema maíz os{ como tombihn,

incentivor el capital privado particularmente en lo fobri-

cacl6n de harina. Por lo tonto, es importante impulsor o -

esto industrio y o nuevos industriales, en los estados pro

duct~res de mo!z. 

Mientras seo necesario importar volúmenes significativos de 

mo!z, CONASUPO debería realizar sus compras o través del 

mercado o futuros. Ello tiene dos grandes ventajas: Permi

te que tos volúmenes de compres ol exterior se voyon ajusto!!_ 

do o lo evolución de los siembras, o lo probable producción 

nocional y al resultado de los cosechas. Realizar los com

pras de manero escalonado ayudo o evitar que los mecanismos 

operativos se odecúen codo vez m6s o los importaciones. 

Por otro lodo, al comprar en este tlpo de mercado, protege

º CONASUPO de variaciones en el precio por especulaciones y 

de que su propio volumen de compres altere el precio del 
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mercado internacional. 

A través de los programas, CONASUPO deber6 expender sus ven 

tos de mo1z en grano al menudeo y harina de mo1z o los zo

nas criticas. Estos programas significan reducir el precio 

del mo{z en grano que consume lo población rural en un 50\ 

en promedio. Poro 1988, se podrían distribuir 1'678,811 t~ 

nelodos de maíz en grano, lo cual significo incrementar lo 

distribución de este producto por lo red público en 294.3\ 

de 1985 o 1987. Se podr6n distribuir, también 198,678 tone 

lodos de harina enriquecido poro ese mismo año. 

Poro que lo anterior y todo lo integración propuesto seo p~ 

sible, deber6n ejecutarse los medidos respecto o lo Red de

Acopio, comercialización y transporte, aprobados el 23 de -

diciembre de 1980. 

El precio de lo tortilla deber6 aumentarse paulatinamente. -

Por lo tonto, el precio por Kilogramo deber6 fijarse guardo~ 

do uno prop6rci~n similor del solario mínimo o lo que hist~ 

ricamente ha guardado de 1980 a 1985; es decir, de alrededor 

de 3.4\. De acuerdo con lo anterior y con los incrementos -

en el precio de gorontía, se plantean incrementos escalono-



113. 

dos, es decir, combinando un incremento leve con uno sustan 

tivo. 

La integración agroindustrial del Sistema Maíz es indispe.!)_

sable para asegurar el consumo e incrementar su producción 

primario. Es en función de ello que se plantea elevar el -

nivel de eficiencia y congruencia entre la comercialización, 

el procesamiento industrial y la distribución. 

Los objetivos o alcanzar con lo integración que se propone 

son los siguientes. 

a) Cerrar lo brecho de consumo de mo!z de la población ob

jetivo definido por el consumo actual de mo!z en sus -

diversas presentaciones y por los consumos recomendados 

por.lo Canasta B6sico Recomendable (C,B.R.) con produc

ción nacionol. 

b) Distribuir en el menor plazo posible el mo!z que deme~ 

da la población objetivo en las cantidades recomendados 

por lo Canasta B6sico Recomendable, o los precios que -

permitan o estos grupos de población alcanzar los míni

mos nutricionoles recomendados de acuerdo o lo portie! 
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poción de este producto en la Canasta. 

el Satisfacer los demandas de maíz en los presentaciones -

definidos en lo Canasto B6sico Recomendable de lo po- -

blocl6n no objetivo asegurando lo prioridad del grano· 

poro consumo humano, tonto o través del mo!z en grano -

poro las zonas rurales como de los tortillas poro los -

zonas urbanas. 

d) Incentivar lo producci6n ogr!colo o través de asegurar 

al productor primario el acceso o los insumos boratos y 

oportunos y un precio de goront!o remunerodor. 

el Crear mecanismos de comerciolizoci6n que o lo vez que -

permitan o los productores primarios retener el exceden 

te que producen fomente su organización, lo cual inci 

dir6 en lo copitolizoción de los predios en un avance 

tecnol6gico outosustentodo en lo elevación de lo pro

duccl6n y en el nivel de vida de los productores. 

fl Incrementar lo coptoci6n de lo red estatal de comercio

lizoci6n de lo producción nocional de maíz y abastecer 

y regular oportunamente a lo industrio sin tener que -
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recurrir o crecier.tes importaciones, permitiendo de es

to manero, reducir y eliminar lo especuloci6n. Adem6s, 

ésto permite reducir mermas y desvíos incrementando así 

lo disponibilidad actual del grano poro consumo humano. 

g) Elevar constantemente el nivel de eficiencia de lo in

dustrio promoviendo un cambio tecnol6gico cualitativo o 

través del uso de harina de maíz p6ro lo fobricoci6n de 

tortillas, lo cual le permitir6 o lo industrio ser me-

nos sensible o los variaciones de los costos y consti-

tuirse en el elemento dinomizodor y regulador de lo ca

dena. Ello, odem6s permi ti r'6 hacer m6s eficientes los 

procesos de comerciolizoci6n y elevar lo calidad del 

producto y enriquecerlo. 

Poro que lo pobloci6n objetivo consumo poro 1988 cantidades 

de maíz recomendados por lo C.B.R., y que los patrones de 

consumo de lo pobloci6n objetivo se mantengan constantes, lo 

demando poro consumo humano de maíz ser6 de alrededor de 

8,659 miles de toneladas. A ello hoy que añadirle el consu

mo industrial poro otros usos, lo porte no comercializado 

que se destino o consumo animal y o lo reservo técnico. Es 

por eso que los metas que deben de alcanzarse son 16'704 mil 
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toneladas paro 1990 y 17'980 mii toneladas paro 1995. 

Poro alcanzar esta meta y continuar elevando lo producci6n 

en formo tal que al mismo tiempo se eleven los ingresos de 

los productores mayoritarios de mo{z, se ha diseñado poro -

los campesinas temporoleros la Estrategia de Praducci6n-In

greso. Esta se baso en fomentar el cambio tecnol6gico, ab~ 

tiendo el riesgo - o trav~s del mecanismo de riesgo compar

tido- que el cultivo de temporal implico paro esos product~ 

res cuyos recursos son escasos y subsidiando los insumos que 

en los condiciones octuales tienen la m6s alto respuesta 

productivo !fertilizantes y semillas); junto con ello, ele

var el precia de garont!a, de tal manero que sea un precio 

remunerador adem6s de incrementar los recursos crediticios 

paro el cultivo de maíz. Lo orgonizoci6n campesino que pl~ 

nee y ejecute el trabajo en común dar6 los mejores resulta

dos productivas como redistributivos. 

A mediano plazo, considero lo apertura de lo frontero agrí

cola y lo conolizoci6n de lo inversión público hacia la 

creación de infraestructura que mejore los condiciones pro

ductivas, reduzca la aleatoriedad del temporal y racionalice 
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el uso del aguu. La reorientoción y el fomento de la inves 

tigación y lo extensión agrícola, es tombién parte funda-

mental lograr la incorporación de las mayares ovances cien

tífica$ y tecnológicos por nuestros productores mayorito--

rios, es indispensoble que dicho investigación parta de las 

condiciones reales de producción de ellos y ~ue la extensión 

agricola y lo copacitoción campesino seon procesos indisolu 

blemente ligados entre s! y a la organización campesino. 

Los ~ncrementos en lo producción, que ya se estén logrando 

ser6n autosustentodos y se troduc1r6n en verdadero outosufi 

ciencia, si hay una articulación entre la fase de produc--

ción primario y la de comerciolizoción que estimule o lo 

primera y asegure los ingresos de los productores. 

lo Red de Acopio y Almacenamiento, en función de lo outosuf,!. 

ciencia que se propone integro lo fose de producción prima-

ria con lo comerciolizoción contribuyendo o dinamizar y ele

var el nivel de eficiencia de lo producción primoria, permi

tir6 o los productores retener el excedente y establecer re

laciones simétricas con .lo agroindustria, de manera que ello 

se traduzca en un cambio tecnológico outosustentodo que per

mito el incremento constonte de lo producción y lo elevoción 
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del nivel de vida. 

Poro que los productores primarios retengan sus excedentes, 

es necesJrio que lo primero instancia del almacenamiento 

est6 pr6cticomente en lo parcelo y seo propiedad de los pr~ 

ductores. Estos bodegas parcelarios, tendr6n uno capacidad 

de alrededor de 500 toneladas, dependiendo de lo capacidad 

productora octuol y del potencial productivo del ejido o 

uni6n de ejidos, asociaciones o cooperativos do~de est6n ins 

talados. 

Lo bodega parcelario tendr6 lo función de mantener uno re-

servo reguladora de granos poro lo propio comunidad, os! c~ 

mo almacenar los excedentes comerciolizobles evitando que -

los productores sean v!ctimos de lo especulación y del inte~ 

mediorismo. Asimismo, los unidades de transporte, tonto -

interporcelario como hacia el siguiente nivel de lo red, s~ 

r6n propiedad de los productores, al igual que lo desgron~ 

doro y lo secadora que complementen los instalaciones. Es

to ser6 apoyado y complementado por los servicios que pres

to CONASUPO por medio de sus filiales BORUCONSA Y PACE. 

Los bodegas porcelorios van aparejados o lo~ unidades que -
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integran el Programo COPLAMAR-CONASUPO por lo que son el 

elemento que integro otros servicios de cor6cter social, 

tiendo.pequeño ogrolndustrlo y donde seo posible educoci6n 

y salud. 

Funci6n fundamental de los bodegas parcelarios ser6 lo dis

tribuci6n de los elementos que conf ormon el paquete tecnol6 

gico (fertilizantes, semillas y plogulcldosl y, en donde 

procedo, servicios de mecanización 

Por considerarse de interés, se anexan en el apéndice esta

dístico los cuadros números 9, 10 y 11 y gr6fico número 6. 
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Cuadro No. l ESTADISTICAS MUNDIALES OP.L MAIZ, 1960 Y 
1980, CON ALTERNATIVAS PARA 1990 (HILI-2 
N!S DE TONEJ'..ADAS HETRICASI 

COMERCIO INTERNACIONAL 1960 1980 ALTERNATIVAS 
PARA 1990 

IMPORTADORES 
oa>E 

(Jap6nJ 10 33 40 - 50 
(21 (12) (15 - 40) 

URSS Y PAISES DEL ESTE Insi91'1itic:ante 20 30 - 50 
"In9raao Medio"!/ Insi~fic:ante _!l.. 30 - .oY 

TOT A L 10 68 100 -uo 
EXPORTADOR.ES 

ESTADOS UNIDOS 7 60 90-12~ 
OTllOS _ J_ _8 _ !!!.:...ll... 

TO T A L 10 68 100-140 

IUllESltl6 m: ~ AI.:l'l!lllM'IV m. <XJBK> nnmo 1H0-1tt0 

1960 1980 ae:IKIDf1'0 ~111~ CHClMIIH1t> CE 'ZUll IS lMO-
cno cnmmo R:> MS 100 MI= 1"0 ... 100 

u.aes IJ! TalE ~m-
uas HP!DUrA! ~ .. 
PllM AUXllL nnM RIM-

AUmlL 

M1111 nrl/ 100 200 260 280 340 360 

<XmlC :I! ..ll ill ill m 240 ill. _, 
~ 7 60 120 110 100 90 -
Y Inclll)'9 a llrUil, v.nuuatA, Mhioo, Iraq, Iran, Niqvia, Si.nqapJr, cm. dal sur, Ta1-

Y Odna. 
Y w altemativu para 1990 en pa1- de "Ingruoa mdioa" no incluyen un gran inczwato

m 1u ~ dUnu de nia1&. 
]/la~ da loa E.U.A para 1990 8lal la cantidad "requerida" para cerrar la bmcha 

mtzw el total de lu ~i.alell y exportaciaws de otra.9 fuentes, lb es IA'lll pt'Cl)'9CC1l!n 
del potmciAl da mcportaci& %9lll de los E.U.A. -

!/ Se ~ qim ~tina y Tail.anil.a dupUc:an su n6xiJm raoord hist6rico de export.aci& de 
.. 11. 

!/ loa datm de producci6n de 1990 SCl'l los niwles siqnificativos re:;ooridos para utisfacar 
tanto loa niwles aup.aNtm de o:•unm:> interno C>:J1'0 loa de exportaci&í. . 

!/ loa datoa de exportad.en de 1990 llOfl taMdos del rango "requerido" para que los E.U.A. 8!. 
tisfegan daMRl&s de ilrportaci~ alternativas. Se ha relacionado un alto ¡::otencia.l de ~ 
portaci6n oon un bajo c:aunm> :interno, y viceversa. 

Fuente: Elobo~odo por SARH en 1980. 



CUADRO No. 2 

OFl:l\TA DE llO:lEGAS PAAA MJIACt1'.\HIEll'l'O DE CMNOS !l,\S ICOS 

,\ N ll S A 
t;o, ~ ... , Ca;iAc!c!td 

BO!IUCOllSA 
~. llo:!e;;o.s Capoclc!:.d 

orICIAL 
~'Tln.">l rtllDIA?M\ lb •• lla:IC<JO.S Cl¡>.lCJd,-d 

k.' .. ,. ..... 11-::\t.cl 
C."';1 Celi~emt:. 1::ITT:a 
.·.1;1J C:lato:nia sur 
C...7-C~~ 
C'o>.'t.IJl.A 
CDU.~.1 
Cu1: .. u 
Oúlr.:.>l':ul 
Dil'::1to hdual 
e-.::~~-;') 

o~-.~·~"•to 
Or..rr;ro 
l!i•.!:l;o 
:r.Ur.:o 
Ea~o cS. t'.l!IWID 
t:tc~~Sn 
:·~=-•:.t 
:::¡· .. :1t 
::.:~.'O Le&a 
G.:lt:it:• 
l'l:~l~ 
l\.~:~UlO 
C\d:it.-..i• b ':n i...11 l'Dtoll 
11.....:IOil 

~="·' t.~...:eo 
':.r.-.,~11.-, 
~~.r:c~l• 
v.trac:ii: 
1';:.1~" .. , 
:.ic:a~«•• 

':C TAL 

7 
1) 

2 
4 

55 
4 

53 
ll 

UG 
• 16 

34 
13 
6 

86 
25 
26 
7 

• 15 
12 
22 • 1 

' 2, 
33 
s 

35 
a 

. 47 
13 

762 

~o 300 
103 JGO 
2~ 600 
7 080 

211 915 
7 JJO 

192 450 
134 l~!i 
739 840 

64 <75 
16) 59; 

45 925 
19 m 

395 950 
2~0 800 

87 315 
22 9EO 

·~ 4~0 
65 180 
22 710 
73 8)5 

. o aao 
200 

34 615 
2U 755 
5Ctj <·~O 

20 7&~ 
.281 780 

JC 670 
180 sc.s 

59 4<0 
Jl rgo 

4 148 Gl~ 

105 Jl :·n 14 
6 1/ 32 ~;9 1/ 
4 - 1 650 - 4 

14 e n1 12 
22 8 !>'Jl 6 
9 10 OH 2 

~~:y 1~~ ·~~~y 4 
16 

m.Y 
209 

mmy 
79 7~6 

4Q 31 )12 2 
157 Ja s:6 s 
449 m9H 
my 319 812 y 
292 95 113 

1 
J 

42 15 o;s 9 
77 u !l7 

~pi n a1y 
33 :.56 

315 71 915 
60 24 475 • 

8 19 EOO 
119 42 07: 

JO J9 937 
20 !/ 125 ((,7 !/ 

8 4 935 
11 

ll '!/ 
12 

G6 E¡;) '!J 
17 072 

115 57 n:2 10 
5 10 591 

ln 117 •66 

3 7rj 1 852 032 107 

- ' l/ :~ J..ic: ..... -:n 2 !okoo ICQ:S\ ( 32 r.úl t<Y.clo:l.u ) 
'/ r.~ i~e:•:¡t! ln9 ~t';.'O ~~ :~':'-.'\ ( 2 100 tor.~l.r.M) 

10 SGO 

10 500 

'º ll4 10 000 
5 000 

2:; sro 
46 870 

505 

J ~•o 
9 350 

17 000 
19 800 
27 925 

eso 

142 400 

16 oco 

29 200 

415 744 

PllF.TICULl\ll 
"1o. lloó'O!g'1.• C~l~ 

39 JI l"O 
5 .:e: O.:'\l 

50 GS 9,Q 
7 ~ ~2') 

101 l~O 20~ 

lG SO GCO 
60 103 iGO 

631 655 OJS 
lG 411 1SQ 

1~5 1SS 3~5 
39 190 550 
11 1? 450 
12 23 220 
26 m eco 
21 :os 615 
70 .;~ '~·O 
l! 6~ c:o 

l 33 O:>-l 
19 )9, 900 

4 20 080 
5 59 100 

102 828 775 
.152 1 877 7~0 
. 2l ,O CO? 
154 1 057 30J 

19 170 300 
10 'º 700 .. 22 950 

1 7G7 7 415 09~ 

( 7 236 tonelad.u ) 
ll · ~ 1,c:1r.-;.i .; ir.o:~"'" e~ ICQ':!;\ ( 29 soo tC'<V!l•~·"' 1 
~/ !'·-:: n'.:.c: ... y~ ~ ~~: ..... .::is c.?~ le~;..~ .. \ ( !'< 7C=' t'".~~.,'~1:; ) 4 da LICXJ":s.\ ( ~ 200 tcnoltdi'l J y J <la ~.lt~:sA 
;¡ ~ ~ .. r.:~·'!' u.i" ~· r·~., de ¡ro::.c;P\ ( 10 r.vo t'J:lel:ld:t:I ) 

1 

'ti rr. 1:"!::~::,."C'n 5 :'f;t.i~.·~r. c.!o Je::-:,;.\ t ll~ l
100 t>:,)f\, .. !¡C.io J 

z.1 re.: ~n:h:;cn 3 b.._·~;~·.:i ~"' J:.'t''-'A ( Jlj 000 tonol.:id,u J 
r,c::-;::: Cc:~o l:.:icl""1l t!c Oc..:c9:1s. a:l;ISt;i\J, ,1ullo iJ.. 1979. 

T O ':' A 
!lo. Balo-;~ 

1'-~ .. 
t~ 
37 

l:ZO: 
u 
34~ 
~¡2 

lH , .. 
- » 
2~2 

tG 
JüC 
561 
~ :2 
3'1 

S9 
¡:1; 
o 

10'1 
lU 
~l 
!l 

1:a 
!f~ 
2a 
n 

2CS 
~o 

l9l 
2:i 

(l2 

& (JS 

123. 

~ 

c:..,.>c!~.~ 

:.:; :·l~ ;:.;..: ~'n 
• = .• , ·' 

0:! :-:·, 
:0$, '::S 
;:: ~;¡ 

.: ,j \ª:i 
'?l• ~~5 :. ~=: ~~, 
:,;~ ::1 
('" , .. ·' .... 1:; :·,; 
'~ 7~:. 

l :;·j :i:.; 
G?~ ::1 
2:r ;~; 
:~: -:.:1 
•:: .:,.,, 
5,j ;':': 

.~¡ ~~~· 
lJ: ~:1 
•'J G;~ 
';( z::: 

1 ........ ., -··' .... 
J ..::.: 4.;: 

!O :;:? 
1 <:l ~il 

~·j ;.;: 
,:-; ,:;; 
1!·:i ':'~l 
1;: .;:~ 

13 6ll ... 



CUADRO NO 3 

CL,Al!IrJ:CA,ClOll DI LOS PllODUC'l'OP,IS DE AAU 

( a nivel nacion~ll 

T o T A L Piqu:ttRS .p!IIllMQ; 

lb. da ca.. ' No. da ca- ' 
~1 1 ''91,!I07 100 561,287 100 

Cep!!in>a 
wr.-1.nm::ta 945,389 55.9 368,221 65.6 

amútanc:ta 296,116 17.4 57,619 10,3 

leC.:iclnllrta. u1;us 7.0 23,808 . 4.2 

bcaltlnt.vloa 135,732 a.o 43,152 7,7 

Pratuctona Tr-iclmalea 174,700 10.3 54,610 9,7 

--rta. ......._ 13, 707 o.a 8,158 1.5 

Mldünoa 4,080 0.2 2,928 0.5 

Grúdn 3,181 0.2· 2,731 o.5 

l\m1ta1 TipoloJ!a da Prob:tlcn9 de A, Schejtmm1 CEPAL, ~pera Plan lliddultCo 
Elab:lr.SO par la Oficina de 118e110rea del e: Presidenta de la llapU>Uca 

12 

r:JlilM'AIWll 

No. de ca.. ,. 
i 1130,620 100 

577, lliB 51.0 
238,567 21.1 

95,U7 ••• 
92,580 1.2 

120,030 10.6 

5,549 0.5 

1,152 0.1 

457 o.ot 



1.000 

1.070 

O.HI 

!!!!! 
1.000 

o.555 

0.741 

CUADRO No. 4 

H A I Z 

(equivalencias) 

HARINA 

0.93:> 

1.000 

0.606 

MASA 

1.800 

1.000 

1.333 

125. 

TORTILLAS 

1.540 

1.650 

1.000 

TORTILLAS 

1.350 

0.750 

1.000 

Fuente: Elaborado por el SAM con base en datos de CONAIM 
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CUADRO No. 5 

HARINA DE MAIZ 

UBICACION DE LAS PLANTAS, CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION EN 1980 
( Miles de Toneladas ) 

P L A N T A S 

SECTOR PUBLICO (MINSA) 
Tlalnepantla, Mlx. 
Jlltipan, Ver. 
Arria9a, Chia 
Guadalajara, Jal 
Loa Hochia, Sin. 
Monterrey, N.L. y 

SICTOR PRIVADO (MASECA) 
Acaponeta, Nay. 
Guadalajara, Jal. 
Zuiora, Mich. 

·Chihuahua, Chih. 
Monterrey, N.L. 
Rlo Bravo, Tupa. 
Chinllllltlca, Ver. 
Ciudad Obregón, Son 
Culiacan, Sin. 

T O TA L 

CAPACIDAD l/ 
INSTALADA -

361 

776 

1,137 

PRODUCCION 

350 

750 

1,100 

FUENTE: Comisión Nacional de la Industria del Ma1z. 

t DE APRO
VECHAMIENTO 

97.0 

97.0 

97.0 

!/ Calculada sobre la base de 300 d1as de trabajo en dos turnos. 

1/ Planta de ICONSA. 



C U A O R O No. 

DESTINO DEL HAIZ POR SECTORES DE CONSUMO, 1986 

(miles de toneladas) 

SECTORES DE CONSUMO CONSUMO 
(Miles de Tons.) 

1.- OFERTA TOTAL (A + B) 

A, Producción Nacional 
B. Importaciones 

2.- AUTOCONSUMO DE PRODUCTORES ( 1-3) 

c. Humano 
D. Semilla para Siembra 
E, Animal (forraje) 

3.- COMERCIALIZACION (1-2) 

F. CONASUPO 
G. Mercado Libre 

4.- INDUSTRIALIZACION 

u. Fabricación de Harina 

a) .MINSA (CONASUPO) 
b) MASECA 

t. Molienda de Nixtamal 
J. Derivados (almidón, fécula, sémola 

aemolina, otros) 
K. Alimentos Balanceados 

5.- DISTRIBUCION AL MENUDEO 

L. DICONSA 
M. Pequeño Comercio 

6.- MERMAS, RESERVAS, OTROS usos 

1 Incluye compras nacionales e importaciones. 

15,741 

13,881 
1,860 

5,337 

3,395 
199 

1, 743 

10,404 

4, 158 1 

6,246 

5, 104 

946 

331 
615 

3,415 

602 
141 

3,408 

340 
3,068 

1, 891 

FUENTE: Elaborado por S.A.M. con base en datos de CONAIM. 

127. 

PARTlCIPACION 
% 

100 

34 

66 

32 

22 

12 



' Total 

Mercado detallista 

lndustrh 

e u AD Ro No. 7 

MAIZ: VENTA DEL MERCADO PRIVADO 

(Miles .de Toneladas) 

1965 s 1970 s -1976 

5,048 100.00 4 ,lGB 100.00 3,913 

1,137 22.52 1,137 27.28 1,350 

3 ,911 77.48 3 ,031 . 7Z,72 2,563 

FUENTE: CONASUPO en.Cifras, Gerencia Técnica 

Elaborado por : S.A.M. 

12~i:.. 

s 1978 1 

100 .00 4,917 100.00 

34.50 2,045 41.60 

6$.50 2,872 58.40 



CUADRO No. 8 

PRODUCCION y CONSUMO DEL MAIZ EN MEXICO DURANTE LOS ARos DE 1976-1986 

CONCEPTO UNIDAD DE 1976 1977 1978 1979 1980 1981 MEDIDA 19 

PRODUCCION T(Mil) 8,017 10,138 10,930 8,458 12,374 14 ,550 10, 

IMPORTACION T(Mil) 916 1,986 1,419 746 4 .• 187 2,955 

CONSUMO APARENTE T(Mil) 8,929 19, 123 12,347 9,203 16,561 17,504 10, 

CONSUMO PER-CAPITA KG/Persona 140 190 188 136 239 246 

EXPORTACION T(Mil) 4 1 2 1 o 1 

SUPERFICIE SEMBRADA Ha(Mil) - - - 7,043 7,597 8,700 8, 

SUPERFICIE COSECHADA Ha(Mil) 6,783 6,440 7,191 5,581 6,766 6,669 51 

FUENTE:4o.INFORME DE GOBIERNO 1986. INFORMACION ESTADISTICA. MEXICO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 



129. 
ADRO No. 8 

IZ EN HEXICO DURANTE LOS i\ROS DE 1976-1986 

7 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

138 10,930 8,458 12,374 14,550 10,129 13,061 12,932 13, 962 13,600 

,986 1,419 746 4.,187 2,955 250 4,645 2,428 1,675 2,600 

,123 12,347 9,203 16,561 17,504 10,378 17,706 15,360 15,367 16,200 

190 188 136 239 246 142 236 198 196 196 

1 2 1 o 1 1 N.D. N.D N.D 

7,043 7,597 8,700 8,377 8,551 8,037 8,478 8,445 

,440 7,191 5,581 6,766 6,669 5,643 7 ,421 7,076 7,500 7,516' 

ISTICA. MEXICO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 



CUADRO No. 9 

PRODUCCION, SUPERFICIE COSECHA Y RE~DIMIENTO DE MAIZ, 1948-1952, 191 
1975 y 1980, POR CONTIENENTES Y PRINCIPALES PAISES PRODUCTOREl 

Producción: Miles de Toneladas 
Superficie: Miles de hectáreas 
Rendimiento: 100 Kg/Ha 

CONTINENTES 1948-1952 1961-1965 1975 
y 

PAISES Produc. Superf. Rend. Produc. Superf. Rend. Produc. Superf 

MUNDIAL 139,417 87,723 15.9 216,069 99,392 21. 7 324,257 113,79' 

Africa 8,881 10,073 8.8 16,037 14, 611 ll .O 25.091 19,65: 
Norte y Centro .. 

América 79,420 35,954 22.1 105,826 31,990 33.1 162,265 36,40 
Sud-América 10,539 8, 149 12.9 17,826 13,085 13.6 27,438 15, 96. 
Asia 7,991 9,080 8.6 37,367 22,445 16.7 54,002 ?6,88 
Europa 12,789 10,354 12.4 25,696 ll, 285 _,22.8 47,789 12,15 
Oceanía 137 76 18.0 '196 89 22.0 344 8· 

URSS 5,751 4,385 13.1 13,122 8,887 22.3 7,328 2,65 
Estados Unidos 7!1,308 29,856 24.9 95,561 22, 933 41.6 148,061 27,31 
México 3,090 4, 101 7.5 7,369 6,960 10.6 8,459 6,69 
Argentina 2,839 1,741 16.3 4,984 2,836 17.5 7,700 3,071 
Brasil 5,841 4,632 12.6 6, 112 7,814 12.9 16,354 10,47 
Egipto 1,378 660 20.9 1,913 678 28.2 2,781 76 
Sud Africa 2,400 3,048 7.9 5,248 4,186 12.5 9,200 5, 701 
China 14,082 9,570 14.7 22,636 9,138 24.7 32,138 10,75 1 

India 2, 165 3,349 6.5 4,593 4,630 9.9 7,256 6,03 
Hungría 2,068 1,166 17.7 3,350 1,281 26.1 7,162 1,42 
Italia 2,306 1,253 18.4 3,633 1, 108 32.8 5,326 89 
Rumania 2,495 3,089 8.1 5,853 3,308 17.7 9. 241 3;30 
Yugoeslavia 3,078 2,294 13.4 5,618 2,474 22.7 9.389 2,36 

FUENTE: ANUARIOS ESTADISTICOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y L 



CUADRO No. 9 130. 
FICIE COSECHA Y RE~OIMIENTO DE MAIZ, 1948-1952, 1961-1965 
, POR CONTIENENTES Y PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

Producción: Miles de Toneladas 
Superficie: Miles de hectáreas 
Rendimiento: 100 Kg/Ha 

1961-1965 1975 1980 

nd. Produc. Superf. Rend. Produc. Superf. Rend. Produc. Superf. Rend. 

.9 216,069 99,392 21. 7 324,257 113,797 28.5 392,249 130,989 30.0 

.8 16,037 14,611 · 11.0 25.091 19,652 12.8 27,191 22,245 12.2 

• 1 105 ,826 31,990 33.1 162, 265 36,407 44.6 188,067 39,373 47.3 
.9 17. 826 13,085 13.6 27,438 15 '962 17.2 30,298 16,413 18.5 
.6 37,367 22,445 16.7 54,002 26,889 20.l 83,139 37,090 22.4 
.4 25,696 11, 285 _,22.8 47,789 12,155 39.3 53,522 11, 938 44.8 

8.0 "196 89 22.0 344 80 43.2 321 69 46.3 

3.1 13,122 8,887 22.3 7,328 2,652 27.6 9,700 3,500 27.7 
4.9 95,561 22,933 41. 6 148,061 27,318 54.2 168,855 29,567 57.1 
7.5 7,369 6,960 10.6 8,459 6,694 12.6 11,081 7,249 15.3 
6.3 4,984 2,836 17.5 7,700 3,070 25.1 6,410 2,442 26.2 
2.6 6, 112 7,814 12.9 16,354 10,473 15.6 20,377 11,438 17.8 
0.9 1,913 678 28.2 2,781 769 36.2 3,230 802 40.3 
7.9 5,248 4, 186 12.5 9,200 5,700 16.0 10,230 6,000 17.1 
4.7 22,636 9,138 24.7 32,138 10,750 29.9 59,705 20,035 29.8 
6.5 4,593 4,630 9.9 7,256 6,031 12.1 6,400 5,800 11.0 
7.7 3,350 1,281 26. l 7,162 1,429 50.2 7,000 1,350 51.8 
8.4 3,633 1,108 32.8 5,326 897 59.4 3,496 925 70.2 
8.1 5,853 3,308 17.7 9, 241 3,305 27.9 11,180 3,300 33.9 
3.4 5,618 2,474 22.7 9.389 2,363 39,7 9,106 2,168 42.0 

,CION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO) 



PAIS 

Argentina 

Francia 

Sudáfrica 

Tailandia 

Estados Unidos 

TOTAL MUNDIAL 

C U A O R O No . 1 O 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MAIZ 

1976-1980 

(miles de toneladas) 

1976 1977 

5,231 5,916 

509 2,225 

2,525 3,012 

2, 116 1,217 

42,775 49,481 

60,905 66,404 

FUENTE: USDA, FOREIGN AGRICULTURE SERVICE 

131. 

1978 1979 1980 

5,965 3,417 9,600 

2,757 3,395 2,400 

2,325 3,571 4,600 

2,078 2, 111 2, 100 

54, 178 61,801 64,773 

71'123 78,645 88,181 



PAIS 

Argentina 

Brasil 

Francia 

Sudlfrica 

Tailandia 

Eatado• Unidos 

TOTAL MUNDIAL: 

C U A D R O NO. 1 1 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE HAIZ 

1976-1980 

(miles de toneladas) 

1976 

6,300 

16,600 

5,603 

9,727 

2,750 

159,741 

354,831 

1977 

9,700 

13,600 

8,505 

10,201 

2,050 

165,227 

364,690 

FUENTE: USDA, Foreign Agriculture Service 

132. 

1978 1979 1980 

9,000 6,410 13,000 

16,309 20,214 21,600 

9,531 10,222 9,219 

6,271 10,726 14,300 

3,050 3,300 3,200 

184,607 201,655 168,868 

390,940 421,554 400,647 



Gr4fica No. 1 UN MARCO PARA ENTENDER LAS RELACIONES DE LA 
DEMANDA EN EL SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL 

FUERZAS CAUSALES EXOGENAS QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA 
DEL USO FINAL DE CADA MATERIA PRIMA 

USOS FINALESl/ 
PRINCIPALES -
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ARROZ 

TRIGO 
MIZ' 
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YUCA 
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s 
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p 

!/ P ~ USO FINAL PRIMARIO 
S = USO FINAL SECUNDARIO 
F = USO FINAL FUTURO 

s 
p 

p 

s 
F 

USO FINAL MENOR O SIN USO FINAL 

s 
F 
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s 

p 
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s 
p 

p 

• 
s 
s 
s 
• 
s 
s 

* ~ USO FINAL ALIMENTARIO VIA UN SECTOR PROCESADOR DE ALIMENTOS COMERCIALES 

FUENTE: ELABORADO POR EL S.A.M. , 1985. 
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FORrAIEZA ·m 
LOO ~ 
lE lA HM'mtIA 
p~ CXll l'L 
RESro CG. SIS 
TEMA ALIM11N1J: 
RlO fl.H>IAL -

DBBIL 
PUERTB 
PUERTB 
FUBRTB 
MODERADO 
DBBIL 
FUBRTB 
CASUAL 



G R A F 1 C A ~JL 2 

M A 1 Z 1 ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA ( AGE~TES ) 

OFERTA ACOPIO-TRANSPORTE ALMACENAMIENTO 

IMPORTACION 

11.85'!1. 

PRODUCCION 

COMERCIAL 

54.35% 

1 
t 
t 

1 NTERMEDIARIO 

SECTOR 

PUBLICO 

.C6,4% 

1 1 •• 
PRIVADO 

53.6% 
1 

! • º'º''' : E1qulmo 
i.-------i• 

PRODIJCCION 
AUTOCONSUM 

33.79% 

Humano 

1 _ 1 ,+ Semillas 
Elaooroclo por O.O.A. P •. Animal 

63,91% 
3.25%. 

32.83% 

MOLINERIA 

HARINA 
SECT, f'IJBL!CO 

9.03% 

HARINA 
SECT. l'RIVADO 

NIXTAMAL 

32.85% . 

Semola, Semo-· 
lino, Almidón, 
Acolle, Otros, 

5.78% 
TRANSNAL. 

INDUSTRIA 

TORTILLERIAS 

CONSUMO 

SALVADO-+ 

CONSUMO 
DOMESTICO-+ 

MENUDEO--+ 
32.76% nHojucloi }------•• TRANSNAL._ 

...i..f81lxlrino J~rchi I + ..., 1u~oso, rn,\NS. 

SAL VADO, PASTA 
AGUA REMOJO ..... 

1----- ALIMENTOS BALANCEADOS 1.35% + 
NO DF.TF.RMINAOO lfl. 23% .+. 
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TON. 
20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

AÑOS: 1925 

FUENTE: 

G R A F 1 C A tlo . 3 

CONSUMO NACIONAL DE MAIZ Y EXPORTACIONES 

(millones de toneladas) 

Producción nacional 

Importaciones 

Exportaciones 

~. 

1930 1935 

i==i 
¡rnnn:¡ 

~ 

1940 1945 .. 1950 1955 1960 

135. 

1965. 1970 1975 1980 

Museo de Culturas Populares. El maíz, Fundamento de la Cultura Popular Mexicana, México, SEP, 1982 P• 98 



HABITAtiTES 
100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

G R A F 1 C A No. 4 

POBLACION DE MEXICO DE 1500 a 1980 

(millones de habitantes) 

10 _, ___________ _ 

AÑOS: 150 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 

136. 

1900 1950 1980 

FUENTE: Museo de Culturas Populares. El Maíz, Fundamento de la Cultura Popular Mexicana, México, SEP, 1982 



TON 

13 -

12 -

11 -

10 -

9 -

8 -

7 

6 -

5 -

G R A F 1 C A Mo • 5 

MAIZ: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION 

(millones de toneladas/millones de hectáreas) 

Producción 
~~~~~~~~ 

Superficie - - - - - - - - -

4 - - • ·-

3 ~ ----- -- _ _. __ -----·- - ----"----- .--~ -- - ----··-. -

2 -

l -

AÑOS: 1925 1930 1935 1940 1945 1960 

137. 

1965 1970 1975 1980 

FUENTE: Museo de Culturas Populares: El maíz, fundamento de la Cultura Popular Mexicana. México, SEP. 1982. p. 92 
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GRAFICA No. 6 

PRODUCClON MUNDIAL N; ::AIZ Y PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

(Millones de Toneladas) 
(E1cala eemilogar!tmica) 

400 MUNDIAL 

350 

300 

2SO 

200 

1sq 
E.E.U.U. 

100. 

so CHINA 

40 

30 

20 
BRASIL 

U.R.S.S. 
10 MEXICO 

1948-1952 1961-1965 1975 1980 

FUENTE: Museo de Culturas Populares. El Ma!z fundamento de la cultura popular 
llexicana, México, SEP, 1982. p. 108. 
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