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PROLOGO 

Consideramos que el anilisis de la Industria Azucarera -

Mexican•, ea muy importante, no s6lo por la raz6n de ser la -

mis antigua del continente americano l de tierra firme >,sino 

por ocupar un lugar preponderante en la economia nacional.

&l producto que se obtiene se utiliza tanto para el consumo -

de primer• necesidad, como a su vez, de insumo para la elabo

ración de otros productos industriales. Asi mismo como alimen 

taci6n animal. 

Ademis es una industria que se ha visto envuelta en una 

aerie de contradicciones, estas contradicciones, resultan,

entre otras cosas, del hecho de que el azúcar no es una mer

cancia de la que se puede prescindir, sino que es un producto 

bisico para la población. &ntre otros paises, Hbxico tiene -

uno de los consumos de azúcar más altos per cápita¡ su impor. 

tanela mayor esta en la fabricación de panes de dulce y re

frescos que la poblac16n de escasos recursos consumen como su 

principal fuente de carbohidratos. 

·una contrad1cci6n principal ea que el azúcar debe perma

necer barato como producto básico para la población ( a fin -

de evitar la inanición ) mientras que al mismo tiempo se re-

quiere de un precio suficiente~ente alto como para asegurar -

las ganancias del ingenio. Una segunda contradicción resulta

de la necesidad de producir este articulo en cantidades suf 1-



cientes para el consumo doméstico por un lado y por otro el -

de mantener el nivel de las exportaciones que en los anos se

sentas y principios de los anos setentas fue una de las fuen

tes mis importantes de intercambio comercial exterior para 

Hl!Kico. 

Existe una tercera contradicc16n que se establece entre

los incentivos de las ganancias capitalistas de los ingenios

y la necesidad de az6car barato para el consumo popular por -

un lado, y por otro la necesidad que tienen los can~ros de -

obtener un precio razonable por el producto que entrega al -

ingenio. Una contradicci6n de segundo orden, es la que existe 

entre los intereses de los productores de az6car y cana, por 

obtener precios altos mientras que el intl!res contrario, pri

va entre los productores de pan dulce y refrescos (entre los 

que predomindn: las companias extranjeras como la de la Coca

Cola y la Pepsi-Colal. 

&l resultado de esto es que la regulac16n y determ1n11:16n 

de loa precios del az6car y de la cana ha llegado a ser un 

motivo principal de disputa dentro del proceso en el que el 

gobierno regulador h• tratado de equilibrar las considera--

ciones macroecon6micaa con las requiaiclones contradictorias

de los div~rsos grupos interesados. 

La cana de az6car se cultiva en climas tropicales y sub

tropicales que tengan cuando menos una teaporada de lluvia m.51. 

derada combinada con un periodo de secas bien definido para-
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que se pueda realizar la zafra. 

L& cana de az6car fue tra!da por Hernán Cortés a México 

instalandose el primer trapiche en el estado de Veracruz por 

el afto de 1522, posteriormente fué llevada a Coyoacán donde• 

no le result6 favorable el clima. Más tarde se sembro en las 

zonas c&lidas del estado de Morelos, donde encontro el clima 

perfecto para su desarrollo. 

En el siglo XVIII existieron en el pa!s cerca de 300 fin 

cas canecas que abastecian de materia prima a pequeftos trapi

ches y grandes fibricas, con técnicas y equipos de acuerdo al 

progreso de la época. 

Durante el porfiriato se inicia el proceso de moderniza

ci6n de la industria azucarera. La instalaci6n de maquinaria 

~oderna trajo un cambio totalzlos terrat~nientes prosperaron, 

su cana de azúcar les rindi6 más ganancias y el gobierno ele• 

v6 sus impuesto1: solamente a las aldeas se les oblig6 a • 

entre9ar sus tierras y abastecimientos de agua. 

En loa últimos anos del régimen porf irista y primeros

del presente siglo las instalaciones productivas más importan 

tes de la industria azucarera se concentraron en el estado de 

Horeloa. Con la revoluci6n mexicana gran parte de la maquinL 

ri• del ingenio fue destruida, los canaverales arrasados y la 

escasez se dejo sentir en todo el pa!s. 

Al concluir el movimiento armado la actividad de l• in-

dustria azucarera se vi6 nuevaMente favorecida, hasta la 
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crisis de 1929. Azúcar S.A. fué creQda en 1932, con el fin -

de controlar y distribuir el dulce mediante un contrato de S.!!. 

ministro, con los productores; y lo principal, exportar. 

Paca 1938 desaparece Azúcar S.A., cambiando su nombre -

por el de Uni6n Nacional de Productores de Azúcar S.A. -

( UNPASA l, que agrupó a todos los ingenios azucareros; se en. 

cargó de la venta y distribuci6n, otorgó crédito y elevo sus

tancialmente la producción. 

De 1950 a 1970 el precio de venta del azúcar no aumentó. 

En ese periodo pese a todo, la producción se duplicó y la su

perficie sembrada creció hasta 2.5 veces y México era uno de 

los principales exportadores a nivel mundial. 

En los a~os setentas ae cr~a la Comisión Nacional d~ la 

Industria Azucarera ( CNI~ l. En e~os a~os también se tomo la 

decisión de descongelar el precio del azúcar, hásta 1974. En 

ese tiempo el presidente de la República Mexicana Lic. Luis -

Echeverr!a, decidió que los ingenio~ privados pasaran a manos 

del Estado, el argumento: sus adeudos. En 1970 se deja de 

exportar. De 1975 a 1979, los ingenios siguieron creciendo en 

cuanto a productividad pero a costas del subsidio otorgado 

por el ~stado, pero las pérdidas por la administración guber

namental fueron en aumento. 

En 1980- 1983 el prOftledio anu•l de la Producción Nacio-

nal fue de 2.6 millones de tons., en contraste con los reque

rimientos internos que ascendieron a poco má• ae eres millo-
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nes de toneladas. 

En 1983 se constituye AZUCAR ~.A. de c.v. en sustitución 

de UNPASA y CNIA. De 1985 en adelante se ha dejado de impor

tar azúcar, exportando grandes cantidades del dulce que dan a 

nuestro pais importantes entradas de divisas. A partir de 

1983 el Estado ha puesto a la venta los ingenios. Esta es una 

política de adelgazamiento del Estado. 

En la presente investigación que se realizó sobre: Auge

a&ucarero: Mito o Realidad 1960-1976 se tuvo como tema de -

estudio, el por qué la industria azucarera no ha respondido a 

las e~pectativas de desarrollo cifradas en ellas. 

En el primer capitulo se~alaremos desde el punto de v1•

ta económico, la evolución histórica que ha tenido la 1ndus-

tr1a azucarera en nuestro pais, desde la época de la colonia 

hasta la aituaci6n en que se encontraba lG industria en los -

anoa sesenta. 

En el segundo capitulo se analizará la impoctdncia que -

tiene la industria azucarera en el desarrollo del pa!s, tanto 

en el aspecto agrícola como industrial y del consumo, retoma.o. 

do el periodo de 1960 - 1976, además de hdcer un an&lisis ae 

l• 1mportanc1a del 4ZÚC4r en la dieta del mexicano, as1 como-

1a part1c1pac16n de la industria en la econom!a mexicana. 

En el tercer capitulo se analizará la 1ntervenc16n del -

Estado en la industria azucarera, L cual ha sido la polit1ca

econ6m1ca aplicada a esta industria 7. Si ésta politica apli-
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cada ha sido positiva o negativa. Además se analizará ai de -

acuerdo con las pol1ticas empleadas por el Estado, la indus-

tria ha tenido triunfos o fracasos. 
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C A P l T U L O l 

VlSlON GENERAL DE LA EVOLUCION ECONOHICA DE LA 

INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA 



VISION G&N&RAL D& LA &VOLUCION &CONOMICA O& LA INDUSTRIA 

AZUCAR&RA M~XICANA. 

Aspecto& Generales. 

Azúcdr.- Cuerpo sólido cristalizable, de color blanco en 

estado puro, soluble en el agua y en el alcohol y de sabor 

dulce y agradable extraido de varios vegetal~• especialmente

de la cana de azúcar y de la remolacha¡ es un alimento muy rJ. 

co en calorias. 

El azócar se obtenia antes exclusivamente a partir de la 

cana de azúcar, pero actualmente se extrae también de la remg, 

lacha, &l sumo o jarabe se obtiene por trituración de la mat!:. 

ria prima¡ es sucesivamente sometido a procesos de purifica-

ción (mediante lechada de cal l, concentración, filtrada y -

cristalización. Antes de salir al mercado se procede aún a un 

refinado del azúcar para hacerla mAs pura. Los residuos de f~ 

bricaci6n en especial las melazas, tienen numerosas aplic.& -

cienes, como la elaboración del ron, alimento pgra los ~nima

les, etc. 

Ouimicamente es un compuesto de carbono, hidrógeno y ox,!. 

geno de sabor dulce, como la 9lucosa 1 fructosa, lactosa, sacA 

rosa. La transformac16n y el uso del azúcar en el organismo -

es esencial para la vida, por ello la cana de azúcar est& COA 

siderada como un cultivo básico. 

&xisten diferentes tipos de azúcar. Azúcor no centrifug~ 

2 



da, azúcar cruda (mascabado), azúcar blanca, azúcar refinada, 

azúcar liquida, azúcar cristalizada o granulada, moldeado, -

azúc•r amarilla, cande o candi, azdcar comprimido, azúcar de

leche1 &zúcar de malta, azúcar de pilón, azdcar de mascabado

º morena, también azucares de fruta. 

La cafta de azúcar es una planta propia de los climas tr~ 

picales y subtropicales que tengan cuando menos una lluvia m~ 

derada, combinada con una estación seca estable que permita -

efectuar la zafra y además que no haya exceso de lluvia, pues 

est• ocasiona que en la planta se presente una gran cantidad

de materia verde y bajo contenido de sacarosa, sustancia de -

la que directamente se obtiene el azúcar, 

La temperatura, la humedad y la insolación conjuntamente 

con la lluvia y las caracter1st1cas del suelo son f .ctores d~ 

terminantes para el desarrollo de la cana de azúcar. &l ciclo 

productivo de un plantio de cana, en términos gen~rales es de 

cinco anoa¡ al pri~er ciclo o corte de cana se le denomina 

plantilla y tiene un periodo de desarrollo de entre 14 y 18 -

meses de duración y loa siguientes ciclos o cortes, tienen 

una duración promedio de ll a 12 meses en su formación, 

&n H6xico el periodo de zafra se inicia en los meses de

Novi~mbre • Enero de cada ano y se prolonga hasta los meses -

de Junio - Julio siguienteb. 

Otro elemento importante en el cultivo de la cafta de az~ 

car es el factor o indice topográfico que en el proceso de c2 



nocimiento de la productividad ae una zona reflejü la necesi

dad de su explotación y el costo de desarrollo de la tierra, 

Los factores o indices topográficos principales son: 

- Grado de pendiente 

- ~elieve 

- Posición 

La base del rendimiento de la caña de azúcar es el desa

rrollo. de un sistema rddicular abundante y profundo, para e

llo la hondura del suelo es lo importante en dicho desarr.11. -

llo, 

&l material de siembra que se usa regularmente para los

cultivos comerc;ales en el campo, está constituido por trozos 

del tallo de la propia ca~a, a los cuales se les considera c.11. 

mo semilla. 

Los principales productores de azúcar de ca~a son: Cuba,

drasil y México, mientras que la UKSS, USA y Francia ocupan -

los primeros puestos en la producc16n de azúcar de remolact-10. 

La clasif icaci6n de la ca~a de azúcar realizada por el -

Dr, Jeswct incluyó las especies Saccharum officinarum y 

Saccharum spontancum descritas por Lineo. La especie Saccha-

rum spontancum reune las variedades de ca~a silvestres o sal

vajes existentes en las islas del pacifico sur del Continente 

Asiático. Estas canas pueden ser pequenas, medianas o grandes 

tipos de pasto con bajo contenido de azúcar. La Saccharum 

off icinarum agrupa a todas las variedades cultivadas en los -
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tr6picos conocidos con el nombre de Nobles. Esta especie está. 

constituida por cana suaves, gruesas, con alto contenido de -

azúcar, baja fibra, largos entrenudos y con magnlf icas cuali

dades para la molienda. Estas variedades fueron seleccionA -

das en masa, empiricamente hace (2500 - 2000 anos A. de c.>
cuando algún problema afect6 al cultivo ./1 

La mayoria de los historiadores consideran a la India -

como el pais de origen de la cana y lugar donde el azúcar fue 

producida desde épocas muy remotas. 

&n cambio, Herril estableci6 la hip6tesis que explica -

que del género Saccharum existi6 en la Helanesia y el campo -

restringido donde existieron canas salvajes pertenecientes -

al 9fnero 11 Saccharum Robustum " 1 encontrados en la Nueva -

Guinea./2 

Herril supone la existencia de un puente continental 

que, en época prehist6rica, uni6 la Pollnesea con el sureste

de Asia, constituyendo el Antiguo Continente Asiitico - AuA -

traliano, sobre el cual se llevaron a cabo las migraciones 

originales de la cana, la que, por hibridación naturdl con ca 

nas silvestres, originó diferentes tipos que permanecieron 

aislados ecológicamente al ocurrir hundimientos o separaci~ -

nes que produjeron el status geográfico existente en esa r~ -

gi6n del mundo./3 

Otras fuentes hist6ricas indican que en la India se cul

tiv6 cana de azúcar especialmente en el territorio de 6engs_ -
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la. La abundacia del cultivo y su producto dieron el nombre-

de Guara a la regi6n, y el de Guro Ciudad del azúcdr o del -

dulce, a su capital. 

El cultivo de la cafta pas6 de la India a China. La exis

tencia de la cafta de azúcar en estos paises se remonta a unos 

6000 aftoa A, de c., aunque su empleo para la alimentaci6n da

ta de unos 3000 anos A, de c. 

En el ano 321 A. de c, la India es invadida por Alejan-

dro el Grande, el cual en diversos escritos explicaba que los 

"habitantes de la India mascaban una cafta maravillosa que pr2 

ducia una especie de miel sin ninguna ayuda de las abejaa~/4 

Posteriormente la cafta de azúcar lleg6 a Persia, mis 

tarde a Roma. El procedimiento .,.pleado para la obtenci6n da

azúcar granulada/5 y de color blanco del jugo hirviente se -

atribuye a los persas, De Persia pas6 a Egipto y después fue

llevado por loa irabea hasta Sicilia y Espafta./6 

Loa pecaaa convirtieron el az6car bastante obscuro en e

ae tiempo, en azúcar blanco mediante el proceso de fundido y

lavado dindose aai la sedimentaci6n de las impurezas. El uti• 

lizar moldes o dep6sitoa c6nicos de barro madera para recibir 

la masa de azúcar caliente, con un• abertura en el extremo -

c6nico, permiti6 el escurrimiento por goteo del liquido con -

impurezas, dejando el cono de azúcar cristalizado prácticamea 

te limpio. Los árabes aprendieron de loa persas, después de• 

conquistarlos, el arte de cultivar la cafta de azúcar y de ob-
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tener eae producto al que dieron su nombre actual "&zúcar•'./7 

En toda el 6rea del Hediterraneo, la industria azucarera 

•• desarroll6 rApidament• durante la 6poca del esplendor de -

lo• Arabea. Aunque en todas la• islas del Hediterraneo a don

de llagaron 101 Arabes 1 la industria del dulce se desenvolvio 

r6pidamente alcanzando niveles de importancia, en Egipto qui

z6 fue en donde se desarrollo considerablemente ya que las -

tierras regadas por el Nilo ofredan i:ondiciones especie.les -

para los caftaverales; alli sin esfuerzo alguno del hombre se

producian canas que en la molienda daban grandes rendimien -

toa. 

El uso del az6car se difundi6 en Europa con la extensi6n 

del cultivo de la cafta en la regi6n del Hediterraneo a princi 

pioa del aiglo Xlll. 

A Principios del siglo xv, Portugal inicia sus activida

d•• en el mercado mundial del azúcar, conquistando un lugar -

primordial en el •iamo. 

Eapafta para disputarle esa aituaci6n tuvo que hacer un -

esfuerzo que dur6 varios decenios. 

En el 6ltimo tercio del siglo XV los reyes cat6licos te.i:. 

minaron la conquista de las Canarias y al sobrevenir el desCJil. 

brimianto del Nuevo Hundo antea de que finalizara el siglo la 

conquista da Aa>6rica se encau&6 de acuerdo con las normas em

pleadas en el archipielago Canario. 

Ea en el afta de 1484 cuando Pedro de Vera inicia la col2 
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n1zac1ón de la Gran Canaria la cual fue convertida por sus P.2 

bladorea en un e>C.tenao "latifundio azucarero". E&toa conquis

tadores convertido& en colonos llev•ron la ca~• de azúcar a -

laa Canarias, V•lencia y Granada, las cuales eran regiones de 

~apafta en la& que se cultivaba desde principios de la inva- -

sión 4rabe. HA& tarde los efectos de la colonización de lm -

iala espaftola. 

Con la industrialización de la Canaria, ~spa~a logra una 

muy buena producción de azúcar, provocando que la producción

que se generaba en laa Canarias, adern&s de saturar el ~ercado 

interno, diera excedentes que se llevaban a lo& mercados de -

exportación. 

&l desarrollo.de la industria azucarera en las islas Ca

naria& marcó la primera etapa de la historia de &apafta como -

exportadora del dulce. 

~& Criatóbal Colón quien introdujo la cana de az~car al

Nuevo Mundo ~ue él descubriera, la cual al paso del tiempo -

llego a cambiar por c""'pleto la economía, el aspecto y la vi

d• m1s~a do muchas regiones de nuestra tierra. 

~n septiembre de 1493 1 al emprender Cristóbal Colón su -

segundo viaje de descubrimiento llevó a la colonia, que por -

instrucciones de loa reyes católico1 1 iba a fundar en la i&la 

espaftola que mAs tarde llamó lsl• de Santo Domingo, toda cla

se de abastecimientos, mercaderias, animales domésticos y se

millas de castilla entre las cuales ven!an la~ primeras canaa 
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de azúcar que fueron sembradas en América l provenientes de -

&apafta )¡ la bondad de la tierra y del clima hicieron que es-

taa canas de azúcar crecieran r¡pidamente. 

Colón al escribirle a los Reyes Católicos,menciona" que 

•lgunaa canas de azúcar han prendido11 ./8 

Ll primer poblador de quien se tiene noticias que haya -

aeabrado caftas de azúcar en la iala espaftola fue Pedro de At1 

za por el afto de 1501 1 sin embargo no obtuvo azúcar de su 

plantación. Fue hasta el ano de 1506 que otro vecino de la -

aia•a vega, el cual habla venido de las canarias pudo obtener 

azúcar, aunque esto tampoco tuvo prosperidad; se lograron ha

cer unoa cuantos panes de az6car y obtener mieles pero sólo -

para el autoconsumo. 

Fue en el ano de 1506 cuando Gonzalo de Vilosa levanta -

o realiza el primer trapiche de caballos que hubo en laa Ant1 

llaa¡ llevó a ellas los primeros maestros en el arte de hacer 

azúcar e hizo ya industrialmente la primera zafra o molienda. 

De esta manera su azúcar fue más blanca que la primera. 

&ate éxito de obtener azúcar más blanca se atribuye a -

Cristóbal y Francisco de Tapia, ya que al unirse para formar

la primera sociedad que se conoce con el nombre de compaft1a 1-

obtuvieron el producto con mayor calidad; no obstante, esta -

sociedad duro poco tiempo ya que sus representantes no pudie

ron ponerse de acuerdo, por lo que esta sociedad se disolvió. 

Pronto la cana de azúcar se extendio a las tres lslüs, -
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que junto con la de Sto. Domingo formaban las Antillas. 

La isla de San Juan de Puerto Rico, la ~orinquén Indi9e

na descubierta por Colón y en la que Juan Ponce de León hizo

au primera entrada en 1508 para volver a poblarla por orden -

real en 1510, para el ano 1515 ya tenia sembradios de cana de 

az6car¡ pero esto no tuvo su fruto sino hasta anos mA& tarde

donde Castellón instaló el primer ingenio. 

Jamaica comenzada a ser poblada por el capitan Juan ~JI. -

quivel en 1509 por orden de Diego Colón, tenia en 1519 sus -

ingenios¡ y la Iala farnandina de Cuba no tuvo tanta suerte -

pues Oie90 de Vel&zquez con 300 castellano& llegaron a pacif.1. 

carla en 1511 y no fue sino hasta 1523 cuando salieron de Cu

ba las primera& muestras de cana de az6car, no especificando 

al •• formaron en eae entonces trapiches o bien ingenios. 



1.- La industria azucarera del México colonial al México 

Rev. 

La hiatoria de la colonización europea de muchas costas

e islas tropicales y aubtropicales se halla 1nt1mamente vine~ 

lada a la historia de la industria de la ca~a de azocar junto 

con la bOsqueda de •etales preciosos./9 

Sin duda un capitulo importante para la historia de M6xi 

co ha sido la evolución de la industria azucarera ya que una

serie de factores, la vincula estrechamente con la economia -

nacional. 

La cana de azOcar floreció en México a raiz de la COJl. -

quista, cuando Hernin Cortés trajo la planta de la Iala de -

Cuba y estableció una plantación y un peque~o trapiche en la

ahora región de San Andr6s Tuxtla en el Estado de Veracruz .

/W 

Tiempo despues Cortés trata de adaptar este cultivo por

el rUJ11bo de Coyoac6n en el Valle de México pero no habiendo -

tenido 6xito lo estableció en las regiones del estado de Mors 

loa, en donde 61 y sus descendientes fueron durante el primer 

aiglo de la colonia propietarios de varias haciendas product2 

r•a de azúcAr. 

Al igual que Cortés, loa demás pobladores hablan contem

plado, en las Antillas, la trayectoria de la Industria azuca

rera ya que muchos hablan trabajado en plantaciones e 1ng~ -

nios por lo tanto conocian la técnica del campo y de la fábrj. 

11 



ca. Esta experiencia explica el por qué la industria azucare

ra tuvo un florecimiento r6pido en México. Para esa época, 

abundaban las fibricaa de azúcar en Granada y en Valencia. P.st 

ro los que vinieron a México trajeron consigo la experiencia

peninsular 1 mis la adquirida en las Antilla1 1 siendo esta la

m6a importante en este caso, por las &emejanzas del suelo y -

del clima. 

Sin embargo hay que puntualizar que en México a pesar -

del interés da la metr6poli en el fomento de la Industria Az~ 

carera, ésta no obtuvo el patrocinio, amplio y vigoroso, como 

el de las Antillas. 

"Tal vez dependan de la mayor habilidad de loa funciona

rios de las Islas para moverse en el intrincado d6odlo de los 

caminos tortuosos de la Corte o bien a los temores que siem -

pre inspiraron al rey 1 Cortés y sua gentes"./11 

Al examinar este punto se notari la parcialidad con que

los representantes reales procedian cuando se trataba de asun 

toa del conquistador. 

La plantaci6n de Cortéa ofrece un buen ejemplo de sus dJI. 

fectos. 

En las antillas se concedian mercedes de tierras a loa -

pobladores y a la vez el financiamiento necesario para culti

varlas y beneficiarlas. El incentivo del financiamiento logr6 

que muchos colonizadorts &e dedicaran a esta actividad. 

Pero en México no sucedía asi¡ se concedian las mercedes 
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de tierras, pero se dejaba a la iniciativa privada el cuidado 

del financiamiento./12 

La iniciativa privada con sus propios recursos, logr6, -

en poco tiempo, elevar la producci6n de azúcar a un nivel - -

insoapechado. 

Antes de finalizar el siglo, se inicia la etapa de res-

tricciones a la industria. 

Mientras tanto, la cafta se cultiva en todas las regiones 

apropiadas del paia. Y, al lado de los caftaverales, surgen -

los ingenios. Si al principio se daba preferencia a los luga 

rea cerc•noa al Centro, con el tiempo, al generalizarse el 

consumo del az6car 1 ese factor ya no parece tener la misma 

importancia. Para el afta de 1600 se contaban cerca de ciJl. -

cuenta ingenios en Nueva Espafta./13 

Por todos lado• nacian trapiches e ingenios y la produc

c16n de azúcar se extendia a lo largo y a lo ancho de la zona 

9eo9rAfic~ de la Nueva Espana. Parece que el consumo no se -

quedaba a la zaga y que, además, el prop6sito de exportar az~ 

car se habia arraigado firmemente en el Animo de los product~ 

res y de las autoridades de la colonia. La corona, sin emb•L 

go teni• otras ideas. 

La actitud de los reyes de Espafta frente a la esclavitud 

desde un principio fue definida. No eran partidarios de e- -

lla. Con el tiempo, sin embargo, tuvieron que hacer concesio

nes, acosados por el descubridor, primero, por los Conquista-
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dores, después y, m4s tard~, por sus propios representantes -

en el extenso mundo de sus colonias. Los argumentos a~ orden

econ6mico1 esgrimido• por los encargados de vigilar la econo

mia de esas tierras, eran dificiles de rebatir teniendo en -

cuenta la época y las circunstancias,/14 

Los reyes repudiaban la esclavitud pero, ante el temor -

del desaatre de la econom1• de su vasto imperio, se vieron -

obligados a ceder, en mAs de una ocasión, a las solicitudes -

insistentes de validos y gobernadores, 

Siguiendo el ejemplo de las Antillas se asignaba a las -

tierras mercedades una cantidad de "ind
0

ios de encomienda"./15 

Cuando se comprobó que estos no tenian la capacidad fisica ·~ 

ficiente para resistir los trabajos del ingenio, se permitió-

la importaci6n de esclavos negros, Estos Últimos debian dedi

carse a los trdbajos de la fAbrica y los indios a los canave

rales. En ambos casos los permisos eran limitados. 

La evolución de la industria azucarera para fines del si 

glo XVI, eran tal que exigia una mayor cantidad de mano de o

bra, ya que la industria aceleraba el paso dia a dia. Al ver

esto los productores del dulce se vieron en la n~c~sidad de -

solicitar permiso a los reyes católicos para incrementar el -

n6mero de esclavos indigenas. Pero como los reyes católicos -

observando el decremento de indigenas, pusieron las primeras

restricciones a la industria azucarera ya que las nuevas L~ -

yes, a mediados del siglo de la Conquista, prohibian la escla 
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vitud de los indios. La mano de obra que pod1an emplear los -

duenos de los ingenios debia ser de negros y ésta era mucho -

m&s costosa¡ a nadie le convenia· esta nueva ley; y a pesar de 

que los productores del dulce trataron de persuadir a la Cor~ 

na que retirace esta ley, la Corona permanecid firme en sus -

decis ion.:s. 

Apenas liberados los indios se estableci6 la práctica -

del "repartimiento de traba jos forzoso " / 16. ~e escenif ic6-

una situaci6n peligrosa para la tranquilidad pública debido a 

la ociosidad de los indios, pues ya libres, pod1an hacer de -

su tiempo lo que les viniera en gana. En esas condicionea y

no teniendo en qué ocuparse, se dedicdrian a crear problemas. 

Para evitar eso se da la nueva modalidad 11 repartimiento de -

trabajo forzoso " Una nueva versión de esclavitud. 

Ciertamente se pagaba a lo~ naturales un jornal y se les 

ocupaba, exclusivamente, ~n el campo, reservando el trdbajo -

del ingenio para los negros. Sin embargo, no dejaba de ser u

na imposici6n contraria al criterio de la Corona, que hubiera 

sido, desde luego, más flexible si por su voluntad se alquil,!!. 

sen los indios para trabajar en los canaverales. 

Los rey~s, tomando como base las quejas d~ los protecto

res de los indiws 1 para fines del siglo, h~bian prohibido, 

terminantemente, el repartimiento de los trabajos forzosos en 

los ingenios, permitiendo estas labor~s únicamente a los i!l. -

dios que voluntariamente quisieran dedicarse a ellas. Sin em-
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bar90 los productores usaron toda su inteligencia pdra conven 

cerle del peligro que corr1• la economia de la colonia si la-

1ndust~1a azucarera, ante tantos obstáculos, llegara a red~ -

cirse al qrado de no poder átender las n~cesidades domésticas, 

argumt!ntundo que si no st tenla mano dt: ooni disponible y a

bundant~ la zafra se perderla pues al estar ~specando la mano 

de obra de Africa, la ca~o iba a disminuir su sacarosa, poc -

tanto debec!a de habt:r 11 Indios de Sococro "/17 

t:n el ca.so de los ludio~ de socr ... rro tli.rnh1ln c:stuba t..·sti

pulado que solamente pod1an trabajar en el campo y no en la -

fábrica l para ver que ae cumplieran estas órdenes se nombra

ron "veedores"). 

El rey felipe Ill en una cédula en el a~o de 1601 vino a 

definir, claramente la situación, prohibiendo el trabajo de -

loa indios en la industria del dulce aunque fuese volunta- -

do./l8 

A pesar de lo cédula real no desapareci~ron inmediatam~.o. 

te los t!SClavos indtos. t;n forma cland~stind los ~t::guia.n ocu

pando en la industria azucarera pero poco a poco los fueron -

supliendo por esclavos negros. 

La esclavitud y la industria a~ucar~ra parecen insepara

bles. Ha quedado la impresión de que en cicrtd ~poca, la iA -

dustria a~ucarera no podia prescindir de los esclavos. Sin e!!l 

bargo, las dem¡s industrias, en esa misma época, los utiliza

ban tanto o más que la industria azucarera. En el trabajo a92 
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tador de las minas se emplearon, tal vez 1 más esclavos que en 

los ingenios azucareros. Pero la imagen que más se ha grubado 

es la del esclavo que trabaja en el ca~averal o en la fábrica 

de azúcar. 

La eliminación de los esclavos indios de la industria a

zucarera y las limitaciones que siempre impuso la Corona al -

tráfico de esclavos africanos hacia más dificil el desarrollo 

de la industria, pero no era suficiente para detener esta ac

tividad. A las limitaciones en el terreno esclavista siguig_ -

ron otras de franca protección al monopolio sevillano ~~ c2 -

mercio. Se pusieron trabas a las exportaciones de azúcar al -

Perú y se llegó a prohibir el intercambio comercial entre los 

dos virreinatos. Las grandes flotas que llevaban metales pre

ciosos a la Metrópoli no demostraban ningún interés por el d

zúcar de la hueva Espa~o dandole preferencia al producido en

las Antillas. 

La pol1tica seguida por la metrópoli, en materia econ6m1 

ca, da en qué pensar. tratándose del azúcar, no es fácil en -

tenderla pues en aquella época, cualquiera que haya sido el -

monto de la producción de las Antillas y de la Nueva ~spana,

los mercados de consumo en Luropa eran más que suficientes PA 

ra absorberla. El peligro de una sobreproducción que pudiese

trastornar la economia de las colonias estaba muy lejano. La

competencia entre las zonas productoras no era probable pues

es sabido que las comunicaciones eran muy lentas. 
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A pesar de la prohibici6n d~ u~clavos indios y limita- -

ci6n de los negros los cultivadores de la caña dulce abrian -

nuevos campos para el cultivo y a medida que pasaba el tiempo 

se encontraban extensos cañaverales. $in exageración, se pue

de afirmar que antes de finalizar el siglo en la Nueva Espa~a 

existido mAs de doscientos cincuenta fincds azucdreras./19 

No siempre los due~os de fincas azucarerüs las explota-

b~n personalmente. Duronte la Colonia se generalizó la costum 

bre de arrenelarlas. L.os arrendatarios formaban 11 compaí'Has 11
-

para explotdr entre varios las tábricas de azúcar, poniendo -

unos el trabajo y otros el Cdpital. 
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La Industria Azuc•rera en el M~xico lndependient~. 

Se acepta comúnmente que la destrucci6n de la industria

azucarera se debi6 • la guerra de independencia. Es l6gico -

pensar esto, ya que la furia de los combates arrasa con todo 

lo que encuentra en su camino. Pero en este caso particular -

laa cosas sucedieron de otra m~nera. ~as grande& batallas en

su mayoria, se libraron en los centros de población y lo~ in

genios azucar~ros generalmente están situados lejos d~ esas -

zonas. De tal suerte que la contienda no fué responsable de -

la destrucción de la industria. Pero lo cierto es que laa fi

bricaa de azúcar se encontraban mutiladas y fuera de servicio 

por el dñO de 1822, después de consumada la independencia. 

Asi tenemos que la de5trucc16n de esta industria no se -

debi6 al movimiento independiente sino más que nada a la1 1 -

de•• que tenian loa insurgentes, los cuales hablan acumulado

en el aub<:onaciente rencores y pasiones de raic~s muy leja- -

nas. " La prolongada presión de tres siglos dt! dominación es

paftola lo& habia predispuesto hacia todo lo peninsular, des-

pert•ndo en tillas imperativas ansias de borrar l•s huellas de 

lo que podria recordar el P"riodo d" colonia}e"/20. Esta Ob

sea16n llego a dominar sus pensamientos de tal manera que les 

hizo creer que para organizar un México nuevo, u~ acuerdo con 

&UI prop6sitos, era indispensable que desapareciera pr&ctica

mente todo lo relacionado a la colonia. Asi que, partiendo de 

esa base, argumentaban que muchos articulas eran de lulo y 
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que el pais debla de limitarse a la producción d~ lo estrict~ 

mente n~cesario para el consumo de la poblaci6n.~en tales COA 

diciones hab!a que acabar, entre otras cosas con las in~~nios 

de azúcdr porque este producto ( ~l azúcar ) se consid~rdba -

entre los primeros, es decir, los supecf luos 11 /21. 

Durante ese periodo, José Mq. Macelos y Fav6n di6 una s~ 

rie de disposiciones en mdteri~ eccn6micd, y en lo que respe~ 

ta a los ingenios dZucareros 1 pedia su destrucción, ya qut lo 

que se necesitaba en esos momentos eran semillas y demAS ali

mentos de primera necesidad para mQnten~r lds vidas, y no pe~ 

duetos de lujo /22, 

~or lo tanto, podemos concluir que si uien la guerra de

independencia no cous6 directamente la debtrucci6n de ld ia -

dustria durdnte la furia de los combptes, los insurgent~s ce~ 

yeron hacer un servicio a MAxico acabando con ella. 

~n el México independiente durante el periodo comprendi

do entre el a~o de 1622 y la últimu década del siglo, la in-

dustria mexicdna del dulce vlv16 un paréntts1s de incertidum

bre. 

Asi tenemos que de 1622 a 1630, la industcid azucarecd -

se encontró casi d~~truida, y los 1n~en1os que perduraban lo

hacian con maquinaria y equipo rudimentario que sólo les per

m1t1a obt~ner paneld o piloncillo ~n reaucida& cmntidades, si 

tuación que di6 lugdr a la importación de azúcdr a tin de cu

brir la demandd int~rna. 
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Los intentos de reorgan1zaci6n de la industria azucarera 

corresponden a la segunda mitad del siglo XIX. Aunque la di

rección general de la Industria Nacional, creada por decreto

del 2 de diciembre de 1842 1 en su Memoria de 1845 1 decia que

el ramo más importante para las tierras calientes era el azú

car, los trabajos de rehabilitación no empezaron sino hasta-

1860. 

En cuanto a las innovaciones tecnológicas en esta indus

tria se dice que el proceso de modern1zac16n en las hdciendas 

azucareras empezó desde 1880/ 23. ~n este momento las hacie~ 

das empezaron a importar nueva maquinaria europea para los in 

genios y a modificar las tierras de cultivos de la cañu y de

la elaboración de azúcar a los requerimientos de la nueva ma

quinaria. 

Antes de 1880 1 los instrumentos de trabajo y la maquina

ria eran rudimentarios en relación a los avances que la indu~ 

tria azucarera habia alcanzado ya en otras regiones del mundo 

A mediados del siglo XIX la muy conocida variedad de caña ha

banera ( saccarum otahitense >,comenzó a desplazar el uso de 

la ca~a criolla ( saccarum officinarum >. La habanera no era

más rica en sac4rosa que la criolla pero era más fácil de mo

ler en los ingenios. El arado romano y después de la indepen

dencia mexicana el arado de vertedera, se utilizaron en More

los. 

La tasa de crecimi~nto en la producción del azúcar y de-
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mieles fue el resultado de la introducción de nueva maquinaria 

extranjera en lo~ ingenios. Estas innovaciones tbcnicas en -

los inGenios permitieron elevar los rendimientos de azúcar por 

unidad de cana cosechada y molida. Debido al incremento en la

capacidad instalada en las fábricas se destinaron inversiones

para conseguir una expansión del área irrigada y sembrada de -

ca~a de azúcar. A~i tenemos los ddtos del cuadro el cual indi

ca la producc16n de azúcar y mieles en Macelos. 

TON~LAúA~ 

ANO AZUCnR MIEL~S 

1070 9 912 lb 693 

1698-99 21 493 23 b02 

l~OB-09 52 230 19 345 

Fuente: Huiz de Velazco, Felipe, Historia 

y evoluciones del cultivo de la ca~d y de 

la industria azucarera en México, 1931. 

11 El uso de la tuerza de vapor en los molinos p~rn1lti6 a

las hacendados aumentar ld capacidad de sus fábricas y ld ef 1-

ciencia en el proceso de producción. La fu~rza generada por la 

caida de agua fue sustituida por la de vapor. ~~te movi• moli

nos que trituraban mayores cantidades de cuña y extraían m!s -

altos porcentajes de jugo. Los triples o procesadores de ef ec

to multiple y las evaporadoras al vacío permitían un mayor COA 
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trol del calor y aseguraban mejores resultados en el proceso

de cr1stalizac16n de las meladuras. Las centrifugas ayuddron

a producir azúcar seca y de mejor Cdlidad que podia ser tran.li,. 

portada sin pérdidas al mercado. Las haciendas también compr,;¡, 

ron básculas, grúas y tren~s de mulas l ~istema Decauville >, 
que no s6lo permitian una contabilidad más precisa, sino tam

bién facilitaban la descarga y el acarreo más expedito de - -

grandes volúmenes de caña del campo al ingenio y del ingenio

ª la estación del ferrocarril'' /24. 

La cronolog!a y la naturaleza de las innovaciones fue -

distinta en cada hacienda, pero al menos para 1910, todas las 

grand~s haciendas habian realizado este tipo de cambio en sus 

ingenios. 

~ntre 1890 y 1908-09, el porcentaje de azúcar y mieles -

se invirtió l como se puede apreciar en el cuadro anterior>; 

sin embargo el volum~n absoluto de miele~ apenas se modif ic6. 

Esto fue un resultado de las innovaciones tecnol6gicas, pero

también estaba relacionada con los mercados de ambos produ~ -

tos. Las mieles y el alcohol de Cd~d se comercializaban en la 

reglón; mientras que el azúcar ten!d un mercado en expans16n

en la cd. de México. 

Además hay que tomar en cuenta, que la politica econ6m1-

ca porfirista l 1877 - 1910 l estimul6 el fortalecimiento de

una clase empresarial mexicana, cuyas inversiones se orienta

ron principalmente hasta la agricultura y el sector manufact~ 
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rero /25. 

El poco tiempo de tranquilidad y orden én el ~ais fu~ -

ron suficientes para que la industria ázucarera comenzara a -

trabajar y pudiera producir para cubrir lás n~cesidades de e~ 

te dulce en la República. Este consumo crecia constante y pr2 

gresivamente de acuerdo,naturalmente 1 con el mejoramiento y

e5tabilldad social y econ6mica que se habla alcanzado en tOdd 

la naci6n. 

Debido a esta estabilidad social y económica, se incr~ -

mento la producción azucarera, p~ro tambi~n los industriales

desarrollaron sus trabajos para mejorar los medios de fabric~ 

ci6n y orrcc~r una producción de más uila caliddd al con~umi-

dar. 

Pero d p~sar de esto, es n~cesario tcntr en cuenta que -

dada la situación precarid de la economia, el consumo doméstl 

ca era rdqultico. Aún entre las Cldscs acomodadas pueae d~ -

cirse que era limitado. ~n las otrds esferas soCidles, por m~ 

cho tiempo siguio si~ndo un dCticulo de lujo. 

Durante 1876 la producci6n azucarera y de piloncillo pa

so de las 70 1 000 toneladas, de las cudles el consumo nacional 

no absorbió en su totalidad por lo qu~ tuvi~ron que exportar

~e un poco más de 3000 ton~ladas; asi como álr~dedor de 20000 

litros de aguardiente. 

En nuev~ millones de pesos se estim6 ~1 valor del azúcar 

y del piloncillo. La industria d~l dulc~ en ese a~o ocup6 el-
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tercer lugar, en importancia. El primero y el segundo corres

pondieron al maiz y al trigo respectivamente/ 26. 

Mientras que en otros paises, el desarrollo de la indus

tria azucarera era más estable, en nuestro pals esta indu~ -

tria se enfrentaba a varios problemas debido a las sacudidas

violentas de políticas tributarias del México Independiente. 

Pero no sólo eran cuestiones politicas, sino también tenemos

los problemas de vias de comunicac16n. Estas vias de comunic~ 

ci6n tan urgentes en un pais tan montañoso, no aacldntaron nA 

da, puede decirse, durante los largos a~os de las revoluci~ -

nes continuas; por el contrario, las operaciones militares u

consejaban muchas veces su obstrucción, y lo que un ej~rcito

destruia en pocas horas no se repdraba en años. Los pueblos -

a lo largo de los llamados caminos r~ales, constrvaban la ca~ 

tumbre tradiciondl de componer las malas vias de herradura h~ 

chas por el tráfico y sin trazo preconcebido¡ los propieta- -

rios de haciendas y los transeúnt~s ayudaban en lo posible y 

por interés personal¡ pero, obra de los gobiernos, no habla -

ninguna. ~sfuerzos personales de gran tenacidad establecieron 

las ' 1 dilig~ncias 11 en que se viajaba de la Cdpital d los pun -

tos d~l interior y a Veracruz. 

En 1837 se hizo el primer contrato para la construcci6n

del ferrocarril de Veracruz a México, en 1850 se inaqguraron 

los primeros kilómetros de via herrada, y la obra ll~na de di 

ficultades e interrupciones, que arrastro a través de toda 
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aquella época, fué favorecida por el gobierno de Maximilidno

y empei'losanit:nt" impulsada por Juárez y Lerdo. ~ste, en iS73 ,-

1naugur6 la via tntre la capital y el puerto, que era la úni

ca en todo el pais en 1676. 

t:n esas fechas todos los grdncJes ingenio!' de azúcar cub!!_ 

nos contaban ya con sus ferrocarril~~ particuldres, de via -

'1estrecha1' 1 como los llamabd1•, ~Jra movilizdf sus Cdnds. No -

obstante, en México fue hasta el lS de abril de 1818 qu~ el -

estado de Morclos obtuvo la conct!si6n para cons.truir un ftH"rQ. 

Cdrcil entre la capital de la Hc~ública y un punto del ria A

macuzac pdra ligar la linea con 'UúUtla y Cuernavaca, ~ero t~ 

va tal importüncia lb 1ntroducc16n de esos ferrocarriles pri

vados en el desenvolvimiento de la industria del dulce, que -

en 1910 1 en s6lo el ~stado de Morelos existian 2 000 km. de -

rieles. 

~or tanto, el terrocdrril stnala el inició de un~ tra -

llamada a acelerar el ritmo d~l progr~so, no solam~nte en lo

que toca a la industrid sino a todos los dspectos tn general. 

~n si, a lo largo de la historia, ld industria azucar~ra 

ha demostrddO una capdCiddd de rcCU(Jt:!ruci6n admirable. As1 -

tenemos que ldS guerras, crisis politicas, revoluciones, pdr~ 

lizan momentaneamente sus actividddes; llegan dlgunas veces a 

destruirla en parte, dejando la impresión que su proceso evo

lutivo ha tocado su fin. Pero apenas se establect:! un pequeño

par~ntesis d~ tranquilidad, vuelve a surgir con renovados - -
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impetus, tratando de alcanzar su lugar preponderante dentro -

de la economia. 

Esta resistencia tan asombrosa de la industrid azucarera 

se explica en el sentido de que este producto ha llegado a -

convertirse de una golosina cara, destinada a una minor1a pr.1. 

vilegiada, en un articulo de primera necesidad. 

Dentro de la historia de México, el porf iriato represen_ 

ta el primer periodo de un crecimiento ~con6mico sostenido. -

El desarrollo del pais estuvo fincado en la estabilidad pol1-

t1ca lograda por Porfirio D1az y en una pol1tica dise~ada pa

ra atraer la inversión extranjera y estimular las exportacio

nes mexicanas. 

As1 t~n~mos que los capitales foráneos fluyeron hacia M! 

xico en donde se of recian condiciones para su reproducción en 

forma acelerada. Uno de los renglones más importantes de la-

1nvers16n extranjera fue la construcción de una red ferrovia

ria que tacilit6 la comunicación de México con los mercados -

internacionales. 

La po11tica porfirista también estimuló el florecimiento 

de una clase empresarial mexicana cuyas inversion~s se orien

~aron hacia la agricultura mexicana y el sector manufacturero 

Desde el punto de vista de la industria azucarera, la 

paz porfiriana fue el punto de partida de su renacimi~nto, A

medida que se prolongaba el periodo de tranquilidad, aumenta

ba su confianza. 
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Durante el gobierno de Porfirio Diaz esta industria tuvo 

el apoyo oficidl. Se le ayudó a trav6s de la caja de pr6st~ -

mas para obras de irrigación y fomento de la agricultura. Es

to di6 un vigoroso impulso a lüs obras de riego y, con ello,

el mejoramiento de los ingenios. Se hizo m~s regular la fabri 

caci6n de azúcar y las carencias del producto disminuyeron -

considerablemente; tamo1én hubo un sensible aumento en el con. 

sumo. Altmtddos por estas circunstancias, los industria li:s i

niciaron trabajos de ampliación en las fábricas y abrieron 

nuevas tierras al cultivo. 

Durante t:l porfiriato, el crecimiento econ6mico de las -

haciendas dzucareras estuvo caracterizado por el acelerado -

crecimiento de la producción, la innovación tecnológica, el -

proceso productivo.y dt:l sistema de transporte y la participA 

c16n de un mt:rcado interno en t:xpans16n con caracteristicas -

especulativas. 

Las haciendas azucareras fueron las instituciones socia

les y económicas más importantes en el ámbito r~gional. La e

voluc16n de otras actividades económicas estuvo condicionada

directa o indlr~ctamente por las pdutds de desarrollo segui -

das por ellas. 

Naturaleza Social de la Industria Azucarer~ 

Para Kob~rto Helville/ 27 las haciendas azucareras en -

Morelos fueron desde sus origenes coloniales empresas capita

listas cuya estructura y dinámica ~5tuvo condicionada a la --
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evolución del sistema de tenencia de la tierra a la disponibl 

11dad de la mano de obra y a su vinculación con el mercado de 

Héxico. 

~sta af irmaci6n del autor la consideramos errónea ya que 

en América desde un principio se puede detectar tres formacig. 

nes económicas bien definidas; despotismo tributario, FeudA -

lismo y capitalismo embrionario/ 28. 

Cada una de estas formaciones no existe por separado bi

no que está integrada dentro de un todo orgánico, un con}unto 

de relaciones en un sistema econ6mico que influye en su fun -

cionamiento. Dichos modos a veces se manifiestan en un fen6m!t 

no especifico y otros como aspectos de un fenómeno en el cual 

se entretejen con los otros. El sistema está formado por dos 

estructuras fundamentales: ~a Kepública de indios (Despotismo 

tributario l y la Kepúbllca de los espa~oles 1 Feudalismo y -

Capitalismo embrionario ) se hallan indisolublemente entrela

zadas. &sto no quiere decir que existe una sociedad dual 1 si

no que existe un sistema único con dos estructuras. 

As1 tenemos que en México se da una formación econ6m1ca

compleja que combinaba las estructuras hispanas, que ten1an -

entonces un car4cter de marcado acento feudal tardio con in

gredientes de mercantilismo avdnzado, con numerosos remane!l. -

tes de las estructuras despóticas prehispanicas. Pero este es 

un modo de producc16n feudal at!pico/29 y además en descompo

sición que al implantarse en América se modifica. Hay rasgos 
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del feudalismo europeo 11 clásico 11 que no se dan en América al

inicio de la colonia, como son la propiedad senorial de la -

tierra y el campesino individual. 

Por otra parte, incluye otros ingredientes como es la 

prepotencia del ~stado y la gran proporci6n de comunidades iA 

digenas que refuerzan el sentido corporativo del feudalismo -

espanol. Uno de los factores principales que orienta en dire~ 

ci6n modificada las relaciones de producci6n y las formas de

organizaci6n social es la condici6n colonial, que imprime a -

la explotaci6n del trabajo una intensidad mayor y diferente -

a la di! Espana. 

En resumen no podriamos hablar de una hacienda con es- -

tructura capitalista en la 6poca colonial, sino que estos ra¿ 

gos los tomarla a partir de 1856, con la revolución liberal -
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~si tenemos que entre 1570 y 1940 la hacienda es en gen~ 

ral, para todos los cultivos, la unidad productiva que predo

mina en el campo mexicano y en torno a ella gira toda la pro

blemática agraria. 

~n nuestro pa!s se observa una variedad de hdciendas; -

cada una de ellas con organizaci6n, administración, produc- -

ci6n y relieve diferentes. Pero además de la variedad tan.- -

grande que existe en una misma regi6n se debe sumar las prg_ -

fundas vorlaciones que se dan entre una y otra, asi como las

circunstancias históricas de cada momento. 



&n t6rm1nos generales el sistema hacendario puede ser - -

considerado como una unidad económica, dividida en dos sect~ -

res bien diferenciados, contradictorios pero complementar1os¡

"s1mb16t1cos11. Por un lado es tan los pueblos de indios 1 los 

arrendatarios, los aparceros y demás minifundistas, quienes 

por no tener tierras suficientes o simplemente por carecer de

ellas1 entablan diversas relaciones con el hacendado a fin de

tener acceso a lu tierra y lograr su subsistencia. Y del otro

lado está el hacendado quien, por medio del peonaje por deudas 

y del peonaje libre, explota directamente s6lo und porción de 

su propiedad ( las mejores tierras, aquellas que son humedas -

o que pueden ser irrigadas, que esten mejor ubicadas y comuni

cadas o que cuenten con los mejores suelos 1; el resto lo deja 

en manos de minifundistas, cuyas prácticas y tipos de contra-

tos Vdr!~n. &l hacendado no explota directamente toda su po-

sesi6n debido a que él s6lo opera en donde el valor de la pro

ducción en el mercado es superior a lo que gasta en el mante

nimiento de los peones que estan endeudados o que alquila. 

Por tanto, la hacienda es una de las instituciones claves 

de la economia colonial y un elemento determindnte en la colo

n1zac16n y fijaci6n de una nueva economla. Además del vasto -

legado colonial con el que inicia la República Mexicdna, su V.i 

da independiente, la hacienda es la única 1nst1tuci6n que s,2. -

brevive a la revolución liberal¡ que borra con todos los demás 

vestigios coloniales. Hás aún la hacitnda no s6lo persiste, •.i 



no que encuentra un marco institucional de lo más propicio Pa 

ra su e•pansi6n y desarrollo. De 1856 a 1914 la hacienda me•l 

cana vive una auténtica 11 edad de oro". E:ste momento de auge y 

expansión genera una gran cantidad de cambios que con sus con 

tradicciones inherent1!S 1 desemboca en un momento de contras -

ci6n e inestabilidad, 1915-1940 1 que culmina con la destru~ -

ci6n d~l sistema hacendario y la estructuraci61~ de unidades -

de producción y de relaciones social~s cuantitativam~nte dis

tintas. ~sto trajo como consecuencia la alteración radical -

del agro mexicano y de lds clases socialts que le eran pro- -

pi as. 

Pero al sobrevivir la hacienda al movimiento liberal no 

significo 4ue se conserve inalterada. Con la ruvoluc16n libe

ral se impone un nuevo marco hist6rico¡ con ~l establecimien

to de nuevos medios de comunicación ( particuldLmc::nte los fe

rrocarriles) con la expansión de los m~rcados inttrnos y ex-

ternos para los productores agricolds, con la compra de anti

guas haciendas por una emergente clase empresarial urbana¡ 

con la extensión del cr~dito agricola, bajo nuevas formas¡ 

con la utilización de nueva tecnología en la e•plotaci6n ~ -

9ropecuaria y con la paulatina transformac16n de las formas -

organizativas y d~ las relaciones social~s de producción pre

valecientes en las haciendas se inicid un complejo proceso de 

transic16n "desde arribaº que• partiendo de la hacienda term1 

na en grandes unidades ~con6micas de corte cap1talistd 1 oun -
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que encubiertas aún bajo el cascarón hacendista. 

Como ya se menclon6, en nuestro pa1s existi6 una gran -

variedad de haciendas con ~structuras bien diferentes que en

tre las principales tenemos: 

A) 11 Haciendas típicas o tradicionales 11 se ubican funda

mentalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ja-

lisco, Michoacán y Zacatecas que al iniciar el siglo XX te- -

n1an las siguientes caracter1st1cas: su producción es esenci& 

mente de autoconsumo y, en grado muy rn~nor, a micromercados -

su técnica agr!cola es rudimentaria; el núcleo de su mano de

obra está constituido por peones endeudados, y sus propiet~ -

rios, aunque localmente poderosos, apenas si llegan a tener -

influencia en los gobiernos de sus respectivds entidades fed~ 

rativas. 

d) 11Haciendas transiclonales 11 se hallan dispersas por -

todo el pais, pero tienden a localizarse en el centro de Méx1 

ca. En estas haci~ndas se observa una pérdioa relativa de im

portancia del sector de minifundios y del trabajo endeuduoo -

asi como un incremento correlativo del sector, bajo control di 

recto de la hacienda y del trabajo asalariddO libre, y~neral

mente estacional. 

C) "Haciendas Modernas o Capitalistas" se caractt:rizan -

por la especialización de su producción, por estar ligadas a

varios mercados, nacionales e· 1nternac1ona les 1 por sus inver

siones en obras de infraestructura, por el procesamiento in -
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dustrial(parcial o totall de su producci6n 1 por su utiliza- -

c16n del crédito bancario, por operar conforme a una raciona

lidad nitidamente capitalista, por fundarse en el trabajo asa 

lariado libre l aunque se conservan remanentes de relaciones

anteriores) y porque sus propietdrios son las más de las v~ -

ces empresarios de la industria, el comérclo y la banca, fre

cu1:mtemente 11 cientificos 11
• l;;stas haciendas cuentan con la t~s 

nicd más avanzada y por lo reguldr lnt~gran complejas agroin

dustrias. Tal es el caso de las haciendas ganaderas y cerea-

leras de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; de las -

algodoneras de Mexlcali y la Laguna¡ y de las azucareras de -

Macelos, Puebld y Veracruz. 

Volviendo a las haciendas azucareras podemos ver que te

n1an una estructuro Cdpitalistd después del movimiento liberA 

dor, principalmente durant~ el porfirlato. 

Asi tenemos, que el sitio dominante que las haciendas -

azucarer~s ocupdron en la ~conomia regiondl fue el resultddo

de un proceso hist6rico b~sado en la apropiac16n y expans16n

terri torial y en la concentrac16n de la propiedad. Esta expan 

s16n territorial se debe a Vdrios fgctores, entre ellos, la -

d1stribuc16n de terrenos baldios a encomenderos y empresas a

gricolds, las donaciones de tierra a la iglesia por los caci

ques indigenas, las apropiaciones legalts o ilegales de las -

tierras comun4les indigenas. 

Dentro del proceso de concentración ttrritorial llevado-
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a cabo por las haciendas azucareras, las propiedades eclesiá~ 

ticas tuvieron una evolución importante a ralz de la expul- -

si6n de los Jesuitas y de las leyes liberales de 1856. 

Con las leyes de desamortización de 1856 las haciendas -

azucareras empezaron a establecer con claridad sustitutos de

propiedad sobre la tierra. De esta forma se di6 la unifica- -

ci6n bajo un sólo titulo de propiedad privada de las enormes

superf icies territoriáles de sus haciendas. De esta forma se 

consolidaron grandes haciendas con una ~xtensi6n de cinco mil 

hectáreas en manos de peque~as familias. 

Para 1880, 28 familias de terratenientes eran due~os a-

proximadamente de cuarenta haciendas y controlaban la mitad -

del territorio del ~stado de Morelos. Para 1909 este número -

de propietarios habla bajado considerablemente. 

Debido a la concentraci6n de la propiedad, cadd hacienda 

poseia una variedad de recursos naturales; tierras de temp2 -

ral 1 pastos, montes, bosques de maderas pr~ciosas y tierras -

de riego. Cada uno de estos recursos era potencialmente expl.Q 

table y sin embargo la apropiación privada de la tierra esta

ba constituida por un marco legal y coercitivo mediant~ el -

cual los hacendados impusieron un conjunto de activ1uudes ec2 

nómicas propias a cada tipo de tcrr~nos. 

Estas formas del uso del su~lo y del trabajo estaban - -

subordinadas a la principal actividad de la hacienda; el cul

tivo d~ la co~a y la fabricación del azúcar. 
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La Industria Azucarera de 1H90 a ld etapa Hevoluciondria 

Durdnte tl go~itrno de Porfirio U1az la industria azuca

rera nacional recibi6 una serle de estimules para su desarro

llo. 

Asi tenemos que se dieron concesion~~ de recursos terri

toriales y de contratos de obras públicas a empresarios parti 

culares. Los derechos sobre manantiales, recursos forestales, 

y contratos pdra la con5trucci6n de ld llned ftrrea, fueron -

entregadds 11 9en~rosamente 11 a particulares, a semejanza de las 

concesiones de tierra a las compaOias deslindadoras en el noL 

te de México. 

Los hacendados consoliddron ~1 manu~olio sobre arroyos -

y m4nantiales, que eran un factor critico pdra la expdns16n -

del cultivo de la cana. 

Otra d~ las concesion~s fue la abolición d~l sist~ma de

a lcaba lü i:n 1896 1 sistemd hoér<:dddo dd pcdodo colonial, aut,11. 

rizaba a las unidades politico- administrativas menoc~s, como 

Estados y municipios, a cobrar impuestos por el tránsito de -

mercancías. 

Con la dbolici6n de ~Lte impu~~to 1 la clase comerciante

de la Cd. de México gan6 fuerza y siguiendo la vla del ferro

carril, desarrolló una r~d más amplia de distribución de mer

cancias en este CdSO del aZÚCdC. 

Tamblón se aplicaron tarifas arancelarias o la importA -

ci6n de azócar dandose asi un mclrco proteccionista p•ra el d~ 
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sarrollo de la industria azucarera nacional. Cstos impuestos

ª ld importac16n aislaron a los productores mexicanos de los

efectos de los precios internaciondles del azúcar y permitie

ron el sostenimiento y aún el aumento de los precios internos 

De 1877 a 1904, el azúcdr retinada y común de importa -

ci6n pagaba 15 centdVos por kg./31. En ~stc periodo el precio 

del azúcar en la Cd. de Mhxico f luctu6 entre 14 y 21 centavos 

por kg. Por lo cual los habitantes de los Estados del Norte -

del pais compraban peque~as canticades de azúcar importada de 

E.u., a pesar del impuesto, ya que era más caro comprbr az,!l -

car en el centro de la ciudad de M&xico que pagar el impuesto 

de importaci6n. En este periodo el promedio anual de las i~ -

portaciones era de 333 toneladas. 

~sta politica proteccionista cre6 incentivos u la 1nver

s16n d~ capital en la industria azucarera. &l capitdl nacig, -

nal 1nv1rti6 principalmente en Morelos, Puebla y Veracruz, en 

tanto que el extranjero se dirigio a nuevas regiones, como 

Sinaloa en el noroeste, las tierras bajas de Veracruz y Tamo~ 

lipas y el Istmo de Tehuantcpec. Los Cdpitalistas nacionales

y extranjeros también arriesgaron sus capitales en sociedades 

mercantiles que pretendian acaparur ~l m~rcado azucarero y e~ 

pecular con los precios. 

El sistema de tarifdS al a~úcar importada se practicaba

en todos los paises. Por ~j~mplo Alemania gravaba el kilo con 

9 centavos y Austria con 10 centavos. Uubido a esto, a fina--
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les del s1ylo XIX, los paises europeos se int~resaban en la -

11berac16n del comercio internacional del producto. Por lo -

cual en septiembre de 1903 1 la conv~nci6n de druselas aprob6-

un tratado que prohib!a los estimulas fiscales y medidas leg~ 

les en favor de la exportdci6n de azúcar. También acordaron -

castigar su ingreso en el caso de que fu~ra producida en pai

ses con dltas barreras arancelarias. 

M~xico no era signatario de los acuerdos de liruselas¡ 

sin embargo el gobierno redujo la tarifa oe 1mportaci6n al n1 

vel autorizado para mantener la.exportdci6n de excedentes de

producci6n del antiplano central y de Veracruz. De 1904 a 

1908 1 la tarifa de importaci6n fue de 2.5 centavos por kg~32 

Antes del régimen porfirista, los hac~ndados de Morelos

pagaban un impuesto estatal sobre el valor cátastrdl de la 

propiedad, pero este sistema se modific6. As1 comenzdron a 

pagar impuestos sobre el volumen de la producción de azúcar -

y mieles. Miuntras la producci6n de la prim~ra fue creciendo• 

rápiddmente 1 la cuota anuul de los impu~stos estatales aum~n

taba más lentamtnte, lo que significaoa una reducción canual -

en el pago de impuestas por unidad producida. ~n Macelos hA -

bia ademAs otras cargas fiscales que ponion en d~sv~nta}a co~ 

petitiva a lds pequeñas empresas en r~lac16n d las haciendas-

azucareras. 

Para Horelos, los limites impuestos por el agua oe rega

dlo estrecharon el margen de posibilidades de los hacendádos-
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para reducir los costos de producción con la nueva maquin~ -

ria. Con estos costos de producción, los hacendados de More

los no ten!an una posición competitiva en los mercados inteL 

nacionales frente a los productores de azúcar de Hawai y Cu

ba. Por tales motivos, los precios internos de azúcar cobr~ 

ban un carácter critico y se convertían ~n el foco de la es

peculación y la manipulación política. 

El Mercado del Azúcar. 

Cuando los hacendados morelenses iniciaron la renoVA -

c16n de sus ingenios, el mercado de azúcar ofrec!a, perspec

tivas muy alentadoras. Los precios internos estaban protegi

dos por las tarifas de importación y por niveles de produ_!¡, -

ci6n inferiores a la demanda de los consumidores. El abarata 

miento del transporte de mercancías por ferrocarril abrlo 

nuevos mercados a la producción creciente. El mercado del 

azúcar evoluciono paralelamente a las transformaciones empre_tl 

didas por los productores. Las inv~rsioncs en distintas rs_ -

giones productoras de azúcar generaron una competencia mAs -

intensa entre los productores de una misma región, y entre -

las diversas regiones productoras. La~ barreras impuestas al 

trAfico mundiál de.azúcar redujeron las exportaciones mexicA 

nas a fines del siglo pasado y se anticipó el momento en que 

la producción capturo la demanda interna. También los comer

ciantes mayoristas aprovecharon las oportunidades de inveL -

si6n e intentaron ejercer un control monopolista sobre el --
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azúcar. En algunas regiones las dificultades encontradas para 

reducir los costos de producción empujaron a los productores

ª asociarse con t:l fin de eStimular las exportaciones y de e

jercer un control directo sobre la comercialización interna -

del producto. 

~l desarrollo de la producci6n azucarera en Morelos y la 

expansi6n del mercado interno estuvieron mutuamt:nte reldcion~ 

dos. 

La consolidaci6n de la burocracia ftderal en la Cd. de -

H6xico e1ev6 el poder de compra de sus habitantes. Las inver

siones de capital en la industria textil, la miner1a y los fS 

rrocarriles contribuyeron al crecimiento de la clase obrera -

que con~tituia un nuevo mt:rcado para el azúcar refindda. l.as

redes de comercio creadas por el ferrocarril definieron los -

patrones de expdns16n geográfica del mercado. 

La producción azucarera mexicana tuvo su principal merc.2. 

do dentro dt:l país. Los cambios de tarit~~ aranct:larias y las 

fluctuacion~s d~ los pr~cios internacionales pueden explicar

los incrementos esporAdicos en el comercio exterior; pero las 

exportdCiones deben interpretarse principolmcnte como un sis

tema para deshacerse de los excedentes de producción. Las ~x

portaciones no eran la única salida al problema de la satur~ 

ci6n del mercado interno¡ más aún, tampoco era posible expor

tar azúcar todos los a~os. Algunas se r~aliZdban con pérdidas 

que podian recuperarse mientras se mantuviera una escasez in-
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terna artificial a precios altos. As!, las pérdidas en la ex

portacl6n se transferían a los consumidores m~xicanos. México 

no estaba aislado pero tampoco demasiado involucrado en el e~ 

mercio interndcional del azúcar. siendo su principal m~rcado

el propio pa{s. Asi, al estar exportando con p~rdidas se hA -

cia con la finalidad de deshacerse de excedentes de produc- -

ci6n. 

Otra de las alternativas era la de abolir la tarifa de -

1mportac16n para que abaratara el precio del azúcar, lo que -

estimularía el desarrollo de la industria de conservas de frl!_ 

tas tropicales y el crecimiento del consumo. ~e argumentaba -

que el abastecimiento del azúcar constituía la única base fi~ 

me para el desarrollo de esta industria. 

La carestia del producto obllydba a muchos consumidores

ª utilizar sustitutos como el ~1lonc1llo, el queso de tuna o

el aguamiel. Sin embargo, los acaparador~s y grand~s product2 

res se manifestaron inclinado5 en favor d~ los pr~ctos altos

mediant~ el control de ld oferta interna. Al mismo ti~mpo, el 

éxito de los productores que habian invertido en compras de -

maquinaria y en la expansi6n del área de regadio, dependian-

del continuo crecimiento econ6mico con iim!tadas posibilid~ -

des de proyectarse hacia el mercado externo y los antagoni~ -

mos entre los sectores capitalistas ligados al negocio del -

azúcar 1 no encontraron otra alternativa que la lucha por el -

control monopolista del mercado. 
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La industria azucarera se desarrolló en un mtrcado so- -

cial donde las dlidnzas ~con6micas, los ldZOs politices y el

dominio sobre los recursos territoriales producian resultados 

eftctlvos en el mercddo interno protegido, ptro eran totalmen 

te ineficaces para enfrentarse a l~s ttndtncias del mercddo -

mundial. ~ara 1908-1910 las exportacion~s volvieron a incr& -

mentars~. 

Ant~ ~ste pdnOidma de la industria azucürera y dl lncre-

mento del consumo de este producto, los industriales inicia -

ron trabajos de expansión en las fábricas y abrieron nuevas -

tierras de cultivo. Pdrecía que ~~ inic1abd una era de bona11-

za para esta industria, que durante cuatro siglos hdbia sufrl. 

do unü serie de desequilibrios. Pero esta ilusión de los pro-

ductores azucartros no se hizo realidad, sus sue~os de CO!l, 

quistar en forma definitiVd la dUtdrquid en mdteria azucarer4 

y el de convertir a México en un país exportador, cayeron to

talmente ~l estallar la kev~luc16n Mexicdnd en 1910. 

Uurante la Kevaluc16n gran pdrte de la maquinaria de los 

ingenios fue destruida y la escasez de azúcar se hizo s~:1tir-

d~ una mdn~ra oguda, sobre todo en los estados d~l norte de -

la República. 

Ln esta ~tapa revoluclonuria los campesinos de Morelos -

aplicdron en su estado lo que ellos entendían por el ~lan de-

Ayala dddO por Emiliano Zdpdta. Al dplicarlo, le dieron su 

verdadero contenido: liquidar revoluciondriam~nt~ los latifuil 
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dios. Pero como los latifundios y sus centros económicos, los 

ingenios azucareros eran la forma de exist~ncid del capitdli~ 

mo en Morelos, liquidaron entonces los centros fundamentales

del capitalismo en la regi6n. Aplicaron una politica anticapi 

talista: expropiar sin pago los ingenios y nacionalizarlas, -

poniéndolos bajo la administraci6n de los campesinos a través 

de sus jefes militares. 

Oficialmente, Macelos era territorio bajo el mando del -

gobierno de la Convenci6n (formada en diciembre de 1914 l, -

que a principios de enero todavia funcionaba en el Distrito -

Federal, y que valvi6 a restablecerse alli con la salida del

ejército de Obreg6n hacia el centro ael pais, en marzo de - -

1915. Desde l~ formaci6n de esta Convenci6n ingres6 un zap~ • 

tista, el general Manuel Palafox como secretario de Agricult~ 

ra. 

A Principios de 1915, fund6 el danco Nacional de Crédito 

Rural y después decidi6 el establecimiento de ~scuelas Regio

nales de Agricultura y de una fábrica nacional de herramieA -

tas agricolas. A mediados de enero 1 instal6 una oficina espe

cial de reparto de tierras e 1nvit6 a los cumpesinos de otras 

regiones fuera de Horelos, como los EstaUos de hidalgo y Gua

najuato, a hacer sus respectivas reclamaciones de tierra. 

En esos dias se formaron las comisiones agrarias, com 

puestas por j6venes agrónomos voluntarios egresados de la Es

cuela Nacional de Agricultura, que se encdrgarian de hacer --
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los deslindes de los terreno& a repdrtit - rrpdrtidos ~n lds

zonas de r~formo agraria. PrActicamente fue Morelos el único

estado t:n qui: L t.1ncionüron estas comisiont:s, se levdnt11ron pls_ 

nos topográficos y m•rcaron los l1milcs de la casi totalidad

de los pueblos del estado 1 asignandoles las tierras de culti

vo, bosques y dguas. 

As1. tt:nemos, que en marzo de 1915 1 Zapd.ta t:scribi6 al -

presidente Convencionalista Roque üon~iilez Gdrza iradicAndolt:

que lo relativo a la cut.:sti6n a.grdrid estaba resuelta de man~ 

ra definitiva., ya que los diferentes pueblos del Estado, de -

acuerdo con los titulas que amparan sus prop1edddes 1 hab1cin -

entrado en pos~si6n d~ dichos terrenos. 

Pcald.fO>< conservó bajo su control las tierras no repdrti

das a los pueblos. $u proy~cto no ~ru de pdgar 1ndt:mnizcaci6n 1 

sino expropiar &in pago toda la ticrrd para satisfacer fut1!_ -

ras nec~siddd~s pdra el Cdmp~sinodo o pciCd lgs nccesidddes e~ 

lt:ctivas. 

Marte R. G6mez explica que, a la hord de la aplicac16n -

en 1915 de los postulados d.! l'lan u~ hyala hab1•n sufrido u

na notable radicalizuc16n, bdjO ld dCCión y décisi6n del cam

P'-!~inado, con relgci6n al te)(to escrito en 1911 y form.:almente 

modificado. 

Las mt!dldas de Pa ld fox fueron muy radica les: ndclc.nd liz6 

sin pdgO los ingenios y d~stilerias de Morelos. Aplicando las 

dlsposicior1cs ya sancionadas un 1914 1 Zapdta puso a funciondr 
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los ingenios como empresas del l:.stddo. Las gan.;incias que emp.!! 

zaron a obt~nerse fu~ron ~ntregadas al cuartel gen~ral zap_a -

tista y utilizadas en gastos de guerra y socorros a las viu-

das de soldndos caidos. 

Este socialismo empirico apoyado por Zapata, tenia sus -

tropiezos con las costumbres e inclinaciones de pequeños pro

piet~rios de la bdse camp~sina. í.apdta redliz6 una campaña -

para convencer a los campe~inos, o d una parte al menos, de -

que no se limitaran al cultivo de verduras y sembrdran Cdña -

para los ingenios, para lo cual se hicieron préstamos o entrs 

gas gratuitas de dinero y simiente. ~l éxito ul parecer fue -

limitddo, y el desarrollo posL~rior de lQ yucrra cort6 toda -

posibilidad de continuar con la experiencia. 

Todds estas medidas y disposicion~s fu~ron codificadas -

~n una notabl~ Ley de octubre de 1915, dictada en Cuernavaca

por el Consejo Ejecutivo de la Conver\c16n. Elita ley fue el -

punto máximo al qu~ lleg6 la legislaci6n socializant~ del za

patismo, cuya idea principal era que los bienes d~ lo~ ~nemi

gos ~e la revoluc16n, es decir, prácticamente los de todos -

los terratenientes y capitalistas, s~ridn c~propiados sin pa

go,y qu~ pdrd pagdr dC1Ut .. llas t:>;propiaciGnL·!.; ~Ut": tuvitrun der~ 

cho a indemnización bastarid utilizar ~1 dln~ro proveniente

de los bienes urbanos conf iscddos a los enemigos de la revo

luci6n. 

El limite en el cual se detenian confusam~nte estas dis-
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posiciones era en determinar cuál s~rid el destino y el fun-

cionamiento posterior d~ las propiedad~s inUustridles y no a

grdrias as! t:xpropiadas: si funcionaridn como em;:.resas estats_ 

les, si volvt:rian a manos particulares. ~n el caso de los in

genios y destilerías de Morelos, eChddos u anddr de ht:Cho co

mo empresas estatdlcs y que en ld concepción de Zaputa debian 

seguir funcionando como '' f&oricas ndciondles'' (segón su ex-

presión), da una idea de cuál hdbr1a sido la lógica socialis

ta de las expropiaciones agraridS si ~1 poder zapati~ta hubi~ 

rd. tenido u11 ... via hacia el porvtnir. 

La revoluc16n zapatista cortó a Mo1·tlos del t.:stado capi

talista nacional, expulsó a los funcionarios y los soldados -

de éste y los rechazó con las armus cuando intentaron volvt:r. 

Y suprimió sin indemnización, toda la propiedad tt:rruteniente 

del ~Stddo de Morclos. 

Los ingenios nacionalizados sin indemnización fu~ron co

locados bajo la administrdci6n de los j~tes campesinos revol~ 

ciona.rios t los Ccim¡.H~sinos del lugur y los obreros azuca.reros

tomüron a su cargo el funcionamiento de toda la indu~tria, y

la zafra de 1915, r~aliz~da a pcsór de todas las destrucci2 -

nes ocacionadds por ld gu~rrd, fue la pruebd de que ld indus

tria podia ccntinuar produciendo p~rf~Ctdmcnte sin los pdtro

ncs. ~l destino OdCional que se di6 d los fondos de e$a zafra 

pacd los gastos d~l ejército lib~ctador y lá ayuda a las fam1 

lias de los soldddos muertos confirmó 4uc la propieddd capit~ 
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lista y la agencia capitalista habiansido abolidas en Morelos 

La única propiedad privada que quedó fue la de lu• pequ~ 

ñas com~rciantes y la de los pequ~i"!.os campt!sinos. i::s decir, -

de hecho la propiedad capitalistd, la industria y la terrate

niente, fue suprimida por los camp~sinos en armas y los obre

ros azucareros organizados en el zapatismo. 

La revolución del sur se basó en una combinación orl9i-

na l, única, del proletariado a9ricola e industridl de los in

genios azucareros con la 1nsurrecc16n campesina basada en la

or9anización tradicional de los pueblos, provenientes de la -

antigua comunidad agraria. 

~n Morelos, al estallar la revoluc16n habia una moderna

industria azucarera, con veinticuatro ing~nios establecidos. 

De Macelos proven1a la terc~ra parte de la producc16n ~zucar~ 

ca de todo el pais • y al mismo tiempo, el estado era la terc~ 

ra reg16n en el mundo por ld importancia de su producc16n de

azucar, después de tiawai y Puerto Hico. 

Veinticuatro ingenios y cuarenta haciendas en total, en 

un territorio de 4,9ll km. CUddrddos con una población total

oe lSO.ODO hdbitantes ( cen~o de 1910 pora Morelos ), si9nif1 

can una concentración muy grande de prol~t~riddo azucurero, -

y de los campesinos en torno a bste. Los salarios, de 65 c~n

tavos al d!a en la estación invernal y de hasta un peso dura~ 

te la cosecha de primavera, eran más altos que el promedio 

nacional de 25 centavos diariost pero al mismo tiempo, al ir 
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perdiendo su indep~ndencid los pueblos y dl concentrarse la -

producción del estddO en el gzÚcar 1 el arroz y el ron en gro.a, 

des cantidades, los productos de cunsumo populdr debian ser -

importados de otrds rcgion~s y ~us µr~cios eran muy elevados. 

Debido a que el proc~so de conccntrdci6n de mano oe obra 

en las hdcicndas no se dabd con la rupidez ~ue rcquer!dn los

hacendados 1 se trajeron dSdlariados de otras partes del pd!s. 

De estas dos formas se desdrroll6 en Morelos un proletdriado

azucarero estrechamente ligddo J los pueblos campesinos que -

fue uno de los elementos d~ci!:ivos de l..i revolución. 

Cudndo d t.miliano Zapdta lo mataran, su Comuna Cdmpesina 

ya estabd destrozadd 1 es dificil decir en qué momento dejó de 

existir, µero s~guramente en el transcurso de 1918 ya el cam

bio decisivo se habia operado. La de~aparici6n de ldS mencio

nes al ~lan de Aydld en los docu1n~ntos zapdtistds fue, más -

que una causa, un efecto de esa situación. 

~~riada de ld Heconstrucción• 

Ourante el periodo revolucionario ld indu~trio azucdrerd 

prActicaracntt detuvo su márChd 1 y la rcünud~ cuanco ld r~vol~ 

c16n triunfante inició su ~arrera gubcrn~mt:ntal. 

l:n el ~obicrno de Obrt:g6n y Cd l lt:S !;ie diervr1 grdndes iap,2 

yo~ a cst~ industria. A toda co~ta qu~Cidn t:vitar la importa

ci6n dt:l producto, que mermdbd las tan necesarias divisdS. A

si tenemos qu~ Obreg6n promul~a t:l código agrario, para ca.a. -

servar la unidad agrícola industrial, con cl fin de garant.!. -

49 



z~r a los ingenios las extensiones de tierra que les hacian -

falta para producir caña de azúcar, de acu~rdo con sus neces,1 

dades. En ese código se declaraban inafectables esas tierras. 

Todas esas circunstancia~ y la pacif icaci6n del pais tu

vieron una saludable influencia sobre la industria azucarera. 

Sin titubeos empez6 a resurgir. Pero esta desbordante alegría 

no controlada los llev6 a la crisis de la abundancia y tam- -

bién a la competencia entre los productores que vendian su a

zúcar indiscriminadamente donUe encontraban clientes, hacien

do traslados incosteables que los ll~vó ál fracaso. En 1927 1 -

~e presentó una crisis en la que el gobierno tiene que inter

venir con m~didas drásticas para lograr que la industria azu

carerd se sujetara a un orden que el mismo gobierno estuol_!l -

ci6. 

Desde 1922 se inició la r~con•trucci6n de los ingenios y 

hay una producci6n de 126 mil ton~ladas, marcando~e así el i

nicio de una etapa ascendente que com~nz6 a presentdr grav~~

problemas en 1929, debido a la Gran Depresión ccon6n1lca mu.o. -

dial. ¡;l mantenimiento de equilibrio entre la oft:rta y el CO.[l 

sumo se hizo muy difícil por el aumento incesant~ ~e la ~ro-

ducci6n, la crisis mundial y la baja de la demuouJ. 

La depresión provoc6 la dcumulaci6n d~ excedentes que hj_ 

cieron bajar los precios desde lO c~ntavos kilo en 1926 hasta 

14 c~ntavos en 1930. Muchas fábrlca5 se J~clararon ~n quiebra 

pero lds indusl~i~s que pudieron subsistir ~~ unieron en una-
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Compai\1a t';stabilizadora del Mdrcado· del Azúcdr, crtitda con u

poyo gubernamental a principios de 1931. La solución qu~ di6-

~sta compania a la crisis fue ld d~ 4ucmdr ~xistencids d~ dZ~ 

car y dl.!!itruir C.J.i\avcralt:s. l-'ero, aún con estcis medidas la -

producc16n aumentó en vez de disminuir. c.ste fracaso, y lct.s -

protestds dt: lo::i Cúi\eros dt:terminan la <li!i.oluci6n dt: lia Con1ps 

i\1a en t:l mismo ai\o de funduda. hu~ta entonces, cada ingt:nio

azucarero concurria por s1 mi:;;mo ol mcrcci.do, c1t1e se rt:c:¡1a por 

el libre juogo de ld oferta y la demdndd. 

La Gran Depresión cifecto grandemente d nucst1·0 país 1 y -

una de las industrias que prest!nt6 si::rios problt~mus fue la -

lnductria arucareril, con un6 crisis de ~obrcproducci6n. A~i -

tenemos que en 1931 la producción ora de 243,0GG ton~ld~~s, -

tenit::ndo almucenudo más d~ lOL1 ,000 tc.ir1clcu.1a~. Por lo tanto el 

precio dt: t::!:ile producto disminuye grg,ndt:mcntt: dü.ndo como C.!l -

sultado que ld cxport~ci6n del dulce no fucrd co~t~abl~./33. 

Como si~mpre en ld hi~tori~ de lu hum~ni~~d, l~s crisis

hacer ~urgir entre los hombres un ~sp1ritu de soliddridad, en 

esa forma ~e on:;anlzan grupo:. y nace en 1931 l~ ft!deraci6n de 

Obreros <le la Indu!itrid. Azuco.rt=rd. 1 también la idea de orgdni

zar ai los prt~iJuctorc!:i en una Uni6n Nacional 1 como única solu

c16n posible d~ ld industria, pdra así solucionur ~l proble

ma de lá cumcrcializaci6n del .:..;r.úcar se Crt:u ~l 9 de enérO de 

1932 Azúcar, !:i.n., por 92 productores de az.úcdr en su!;ltitu- -

c16n dt! la Compdi\Ía Lstabillzactord de:l Mtrc::sdo de A::úcar. 
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Ld finalidad de esta organización fue controlar la ofer

ta de dulce y estabilizar los precios d niveles qu~ pudierd -

ser demandddo por un mdyor núm~ro d~ can:;umidor~s. 

La industria asl organizada s~ cimcnLo sobre bds~s fir-

mes y su desdrrollo fue constante y drm6nico 1 de tdl mdnera,

que aumentaba el consumo del pais, la industria crec!a lo ne

cesdrio para Sdtlsfac~rlo y no s6lo ~~u, ~;lno que lo9r6 esta

bilizar los precios dt::l uzúcar, l ll:"v6ridola al mt:rcado en las

condiciones más accesibles para los clas~s consumidoras. 

Con el fin de evitar mayores exccdcnt~s, a este organis

mo se le facult6 para ºlimitar ld producci6n por medio de cug, 

tas a los ingenios y exportar los azúcares excedentes con el

objeto de equilibrar el mercddo 11/34. En los anos siguientes -

la producción fue más baja que ~1 consumo teniendo que impor

tar d~úcar entre los años du 1934-1935 1 ya que en el año de -

1934 se disminuye la producción de 243,000 toneludus que se -

producian en 1931,a 190,000 toneladas, como se dijo anterior

m~nte, esta producción es muy b~ja en compardci6n al consumo, 

por lo CUdl es Odcesdrio importar. 

Además de es tos problemas en lii or1Janizu.ci6n de la indu11 

tria azucarera, enfrentó otros problemas en estos años, como

·~S la keforma Agraria, política qu~ dfdct6 grandemente a esta 

industria. 
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2.- !:i1tuaci6n dt: la lndustria-·Azu'car~ra ·dt::l .peCiodo Cdr

dt::nista hasla los anos ~t::~cnla. 

Duruntt:: t::l Cdrdt:Óismo t::l ~stado aCt::ntúa su intcrvvnci6n

~n ld uconom!d pdra promovc::r t:l descirrol lo ccon6mico en gcne

rdl 1 puro sobre todo ~l desarrollo industrial. Se ddn grandes 

pdsos en la formución de ld inf rucstructura para lo indu~tri~ 

lizdci6n: ~e fundan ld Ndclonal finanCit:ru 1 l~ Coml~i6n fedc

Cdl de L:lt::ctricidad, el dance dt:: Corncrcio t:xtcrior; se nacio

nali~dn los furrocdrriles y petróleos; se:: fdcilitd la importa 

c16n d~ maquinaria y equipo inJu~triul¡ se:: incrementa la iu -

vcrs16n t::n carreteras y Vids fbrr~as 1 etc. Surgc::n nucvGs in-

dustrias como la quimica siderúrgico, l:.:n rc:,u111cn su sient.an -

las bases para el proc~so de industriali2u~i6n yue s~ desarr2 

lldrá ~ p~rtlr de 1940. 

Las invt:rsioncs txtran}t::rus se rcoujeron durante ~~e se

xenio en p~rtu por la expropiación petrolera y ~or la aust::nciJ 

dt:: nUt::Vas invcr~loncs dt::bido J la politica nacionalista preg2 

nada por t::l r6gimen. 

~ntr~ntodo a und s1tudc16n t::~plosiVg en el Cdmpo 1 el ré

gimen cardunista va a darle und 11ut::va oricntuci6n dl ejido, a 

propiciar que lo~ p~on~s ucasillados piddn y oDt~ngdn la tit

rra y d candlizar el d~scontenlo campesino dentro de mürcas -

institucionulcs incluso proporcionando armds a núcleou cam~~

sinos pdra que defiendan ld tierra qu~ 11 la r~voluci6n les hd

bla dado 1
'. ~sta política, qut no se puco~ entender como pura-
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demagogia, sino como un esfuerzo para reformar la estructura

agraria,le permitió al cardenismo encuadrar en una central -

oficial• la Confederación Nacional Cc1.mpesina, al movimiento -

campesino. 

Una de las medidas esenciales del gobierno cardenista p~ 

ra abrirle camino a la indu~tria fue la reformu dgraria. 

En efecto la reforma ~grarid que Cárdends realizó duran

te su gobierno tuvo la virtud de proporcionar ingresos a los

campesinos, qui~nes, al conv~rtirse en consumidores de produ~ 

tos manufct.cturados, contL"ibuy~ron a ampliar el mc::rcado nacio

nal; innum~rables regiones del pa1s abrieron sus puertas de -

pdr en par y a travás de ellas emp~zoron ó introducir m~rcan

cias distintas de las agricola~. 

Ahora bien, no obstante qu~ la reforma agrc1.ria ayudó al 

dUge de la producci6n agricol• y • l• soluci6n del problema -

ocupaciondl, de todas !armas no pudo resolver todos los varl,g_ 

dos problemas econ6micos y sociale~ d~ la Jgricultura, y en -

pdrtlcular el problema de su atraso. 

Como resultado de la r~formd agraria, el latifundismo, -

estancado y conservador, dcj6 de s~r ld forma dominante de ld 

producción agraria, cediendo su lugar a la t!Conon1!a agraria -

privada y ejidal. La reforma agrdria liber6 a la agricultura

mexicana de las sujeciones semif eudales y le garantiz6 tl ll

bre desarrollo capitalista. 

En cuanto a la industria azucarera, la reforma agraria -
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le afectó grandemente. A5! en 1937 sobreviene el reparto agr~ 

rio de lds tierras ca~er•s, privando o los ingenios de la pr~ 

pieddd de los campos de cana que se transforman en ejidos y -

peque~aK propiedade& desvinculdndo asi el campo de la fábrica 

que inclusive orlgin6 una pugna entre ambos. 

La reformd agraria contribuy6 a disminuir la tasa d~ cr~ 

ci~iento ~con6mico que se d16 en el pa!s durante esos anos. 

~l reparto c•rdenista cambio la estructura agraria de ~A 

nura radical y la mitad de la tierrA cultivable •e untreg6 a 

los campesino• bajo régimen de posesión ejiddl. La tierra •e 

dedic6 principalmente a los cultivos de subsistencia que se -

entregaban a la ~conom!d nacional a trdvés del ~urcado./35 

La gran propiedad se apoderaba sobre todo del trabajo 

del comptislno que conv~rtia en productos com~rciales y dejaba 

que lo& cultivos tradicionales s6lo fu~ran de sub5lstuncia y 

evid~ntem~nt~ pdra abatir •l precio del Sdldrlo que s6lo de

bia cubrir complementos d~ la subsistencia. 

~l latifundio d2UCarero eMi&tia gracidS a una raz6n de -

tipo lt:gal que hubo de tt!fo.rmarse en 1937, ca rgiz del reparto 

de tierras en el ~&tado de Yucatán y en la zona conocida como 

la Laguna./3G 

El área sembrada, con eMcepc16n de terrenos que se encon 

traban en mdnos de par~ifundistus, crd reducida, incluso para 

aquellos can~ros que contaban con 10 hectáreas de tt:rrenos. -

La aituaci6n era d1f !cil, pues de e5e terreno únicamente &e -
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cultivaba un SO~ por tener necesidad de rotación y a ello te

nemos que agregar que existian múltiples region~s dende la s~ 

ptrficie en manos de cada cañuro era mucho m~nor a la mencio

nada ante:rlorm~nte 1 podemos ccmsiocrar que el porcentaje de -

niembras no p~rmitia considerar como sup~rada la producc16n -

de caña de azúcar. 

Durante este periodo cardenista y años posteriores, la -

industria azucarero era considerada como uno de los reales y

positivos pivotes de desarrollo en las zonds agricolas de las 

regiones tropicales. 

Pero debido a la falta o~ planeaci6n de la 1ndu>tria y -

ante el continuo desequilibrio de la producción y el consumo

~n 1938 se restructur6 Azúcar, s. A., trantiformandola tn la -

Uni6n Nacional rte Productores de Azúcar ~.A. rte c.v. rigiend2 

se por la "Ley de Asociacionc:s de Productores para ld distrj_ 

buci6n y venta de sus productos aprob~da en junio d~ 1937 1
', -

.:-.Cemás ti~nt: el carácter de Orgdn1zaci6n Naciondl Auxiliar de 

Crédito. 

La UNPASA. tenia entrt: olrQ~ funcionts, ld de fomentor y 

promov~r tl consumo interno con mirds a mejorar la di~ta ali

menticia del pueblo y, promover la exportación del volumen -

disponible de azúcar una voz satisftcho el consumo interno, -

con el objeto de div~rsificar el com~rcio ext~rior, mejorar -

la balanza comercial y permitir tr1 '~~.ta fcrma, un n.ayor desa

rrollo dt;: la industrid dZucurera bajo el control de la UNPASA 
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integradu en su totalidad por tmpresarios privados, estimula

dos por el apoyo del gobierno con créditos suficientes y opo~ 

tunos. 

Pero la cr~aci6n de este organismo no vino a resolver 

los problemas d~ esta industria, ya que en el mismo a~o de 

creada UNP~SA. perdió 12 millones de pesos por cuentd del go

bierno federal, en la exportac i6n de 102 mil toneladas de az,Y, 

car. Además las severas medidas adoptadas contra la crisis -

por la t!Xtinta Compañia l::stabilizadOrd dclAzúcar, se dejaron

sentir dos años después al tener la U~~A~A. que importar 10 -

mil tonelddas pdra cubrir un déficit en la producción. A par

tir de entonces, y hasta 1940 1 dUXiliada por la rtcuperaci6n

int~rndc1onal1 la institución logro mantenor una estubi!idad

aceptable. Sin ~mbdrgo en ese mismo dñO se rompi6 de un modo

súbito./37. 

~n lo5 años sigui~ntcs a 1938 1 la producción prtsentaba

f luctuilcionL!S alarmantes, ocasionando que en Vd.rios "'ñas ~sta 

fuera inf~rior ~l consumo necesitando, como ocurrió en los a

ños de 1941 - 1946, importdr cantidadts de uzúcar qu~ lleg!!. -

ron a ser del orden de las 97 mil toneladas (1946). 

Durante la coyuntura crt:ada por la !lt:CJul1Ua Gue:rra Mun- -

dial se dl~ron Vdrias dnormdlidudes en esta industria, ya que 

si bien importaban azúcar, existian exportaciones clandesti -

nas que se elevaban peligrosdmcnte tn contra d~ los intereses 

de los consumidores. ~xistian salidas d~ azúcar por las clud~ 
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des fronttrizas y los jarabes eran otro pretexto para sacar -

nuestro a:.úcar. 

Es en este momento en que se inicia un periodo de organl 

zaci6n y se dictan medidas de emergencia que más adelante ha

brian de propiciar el progreso de l~ industria. 

En 1943 se di6 una de las más gr.rndes crigis que há a- -

frontado e~ta industria y qu~ 11~96 a límites tan grQVcs qu~

el pais s~ vio obligado a 1111µortor grdnden cantidades de azú

car a precios muy ~levados. A raiz de esta crisis se dan dos

decretos cuya finalidad fue la de incrementar la producción -

de materia prima y as~9ura.c el ab~stecimi~nlo a los ingenios. 

Estos dec'retos provoca.con una mayor dependencia d~ los pcodu.s. 

tores cañeros rtspecto al ingenio y ~ lo industria en gene~~l 

Decretos: 

1,- ~ste primer decreto fue expedido el 22 de septiembre 

de 1943 y publicado al d!a siguiente en el DiQrlo Oficial de

la Pederaci6n. En el se estdblecian tünto lJs extensiones d~

las z.onds de abastecimiento como lus disposiciones que regi-

r1an las r~la.ciones entre los industriales y ca~eros. 

Ad~más, la Secretaria de AgricuLtura seria la encar~udd

de delimitar ld zona de abdstecimiento d~ Cdñd de azúcar paca 

cacia. ingtmio, de acuerdo con su Cd.pacidad máxim'1 de molienda

y dentro óe los limites que la costeabiliddd de los transpor

tes determinase. Wueóaba prohibido otra clase de cultivo, sa.l 

vo aquéllos que permitieran mant~n~r la fertilidad del suelo-
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mediante la. rotación adecuo.da. 1:.1 inc;eni) t~n!a la obligácl.ón 

de ddquirir todd la caña de azúcur qu~ se produj&ra en esta -

zona, a los precios l~gales vigentes. 5~ estdblecieron sanci~ 

nes de carácter ddministrativo, tanto p~ra los productores de 

cañd de azúcar como pdra los indu~triales qu~ violaran las 

dispo•icioncs senulddus./38. 

Ld primt:ra Jisposici6n t!n la cuul se fij<lbd lu interven

ción cstatdl en ld delimitdci6n de lds zondS de übdStt!cimien

to ya que p~ctcndian no s6lo a~egurar la producción de gzúco.r 

par~ el con~umo populdr a nivel inltrno 1 ~ino tdmoi6n cuorir

las ntccsidades de exportación, debido a 4uc por l~ Segunda -

Uuerra Mundial, ~stAdo~ Unidos estaba im~osibilitado de satiA 

fdc~r por si mismo sus nccesidddcs de productos olimenticios

y ffidtcrias primds .. E:l dt!crt:to aparc:c16 cntonct!5 como unct. med1 

da de excepc16n de guerra y politicdmc.:ritc fortdlcci6 a los i.!l 

genios al amdrrdr legalmcnt~ a lo~ productores a la politica

de la emprusd quo adminibtrdba y di!itriculd los cr6ditos par~ 

los cultivos. A pe~ar de qu~ c~tus leyt:z t~n!an el caráct~c -

provisional, fueron derogadas hdst~ 197~. Ocsde t:l a~o de - -

1943 lo~ ingenios vividn en una situdci6n de monopolio, situ~ 

ci6n que les bcncficidba CJC<>10C(:rnt:ntc, ya. qu~ le!i purrniti.:a oo

tcner sobre ganancias incrciblt.:s a cost.J de los co.111oios can.e

ros. Adt!más t~nian CJrandc~ vt::ntójds ccon6111h . ...a~ como lu c:Acn-

ci6n del pdCJO del olzo y acarreo de la c~ñ~, co~lo qut! corria 

a cuenta de los Cd~eros /39. 
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&l 7 óe mdyo de 1948 1 el gobi~rno federal d1ct6 un of 1-

cio dirigido a ld Un16n Nacional du Productores de Azúc~r, en 

donde se planteaba la necesidad du pr omo"cr el mt::jo1·ümicnto -

del cultivo de ld cai\a y la mejor ufici~ncia de los ingu1lios, 

a trdvl:s del es tab lecimien to d~ 12-!i toe iones expt:r iment..i les 1 li! 

boratorios y oficinas ~n l~~ que se ~studidfÍdn los m6todos -

más efici~ntt!S dt! cultivo, las vuri~Uades m.1s adecuddü.~, cte. 

/40. 

2.- ~ste segundo decreto se expide el 29 de ffidfZO de - -

1944 el cual establece el procedimiento pdra fijar las prt- -

cios de la cai\d de azúcar/ 41. La fot·ma en que se pagaría al

productcr y otros aspectos relacionados con lu producci6n y -

comercializaci6n de lo~ subproductos de lJ caña. 

Este decreto fue neccs~rio ~Jra pod~r evitar asl ~l sur

gimiento dt? un mt:rcddo nt::gro en el pa.is, que dierd como re~ul 

tado la elevación excesiva del precio del producto y el de~ -

abdst~cimicnlo interno provocJdo por l~ afluencia de lós pro

ductos dl m~rcddO exterior del uzÚcJr. 

t:s i1partir de las medidd~ ccon~micc.1!i adoptadas por Avila 

Camacho que l.;i industri<l azucurcru Rlt;>c.l.c.sn..t empic;¿d i.1. juyc.11· -

un papel relevante en la econcmia y s~ incorpora a 14 estruc

tura productiva del pa!s como rama emcr'Jt!nte, sobre todo µot·

el crecimiento de la participación del cañero en producto al

impont!rSe precios minimos a la. caña en 19,\3 y po!iter iorcs in

crementos al precio en 1957 y 1958 sin ufectür el precio del-
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producto final. 

As! tt:ru:mo.s que t:n 1941 se expide un d.Cu1..:rdo pn:sidt:n- -

ciül püra concilidr la pugna ~ncre el con•?O y ld fábricd, m~

diantc la fijdc16n dt: un.precio~ lü Cd.Od en fui1ci6n 0~1 ren

dimiento de fábrica y di:l prí-cio d~l azúcJ.r 1 gurdntizcando un

mlnlmo de ..;Okg. de a1.Úcdr pdrd el VdlOr dt: la tont:ldda de cu

~a. ~n 1942 t:l~Vd d la categoriu de dt:cruto. 

~s en 1943 cuJndo st: ere~ lá financi~r~ lndu~lrial Azuca 

t.:n l94é st: constituye por dt:crt:to prt:!i.idt:ncial la Comj. -

ni6n Náclondl de Arbitra.le purd la resolución de controv~r--

!;ids entre cultiVddor~~ de cono. e inqcniO!; azuc"n:ros t u!ii C,2 

mo su reglum~nto. 

Como en todo. indu~tria la invcstis:uc16n e::. üit:n importd!l 

te, usi en 1S·ii9 ~e e!itOUleci6 la Ofic!11u •lt· C.,~+cs l.).r.icrirr .. _11-

tales pura lo lnvt:stigdc16n y Lxperimuntdci6n dt: lo. Cuna dt: -

AzÓCdr 1 dc(Jcndi~ntc de ld Ut-Pn~A. 

~n este mismo dno se c~tublt:Ct: el fondo pura el iiJuico

miso del dZÓcar, siendo t:l gooiccno f~dcr~l el fidcicomitdnte 

y ld ~uciondl Yinuncit:r~, ~.~. lu tiJuci~rid. 1 p~rd otorgdr -

prestamos al fom~nto y do~drrollo dt: la indu~tcia azucurt:ra -

y ~ufrdgar y~~tos qu~ d~mdn~~rd ld ~j~cuci6n d~ lgs m~diddS -

~nCdminaddS dl m~jorumiento de ld industriu dZUCdrurd ~n gen~ 

rd.l. 

Pard 1952 por m~dio de un d~creto presioencial ~~crea -
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la Comisión ~acional de la Caña de Azúcdr, como organismo pú

blico descentralizado con persondlidad jurídica y patrimonios 

propios. En 195·3 se transforma a Financit!ca l'iacional Azucdre

ra, s.~. (FI~ASA) como institución nacional de cr~dito, la f.!. 

nanciera Industrial Azucarera S.A. y se traspasd el fondo del 

fideicomiso del azócar d ld rinanciera Nacional Azucdr~rd S.

A. como fiduciaria del gobierno federal. 

~or decreto presidencial se establee~ en 1954 el fondo -

de planeaci6n de la industria azucareru, manejado en fideico

miso por la FlNASA y as! como también, se ~xpide el decreto -

que fija los precios de venta qut! regiran en las diversas zo

nus del pdis, para las distintas clases y formas de a2ócar, -

cuyo precio al menudeo f luctuu ~~ra el mascabado de S0.90 a -

~0.95; granulado estándar de il.00 d s1.10 kg.¡ refinadd e~-

tándar d~ 2da. de ~1.05 a t1.1s kg.; refinada Ue primera de -

>l.26 a >l.36kg. y refindda supremd de >l.30 d i1.40 kg./42 

En 1956 se transformd a Instituto µara el Mcj~ramiento -

de la Producci6n de Azúcar IIWA l la Oficinü de Camµos t:xp.i:, 

rimentales establecida en 1949, dt:pendiendo econ6n.ic'1m~nte d~ 

UNPA$A y d~l fideicomiso del azúcur, en partes iguales. Se fi 

Jan nuevos prt:cios para el azúcar al mcnud~o quedando como 

sigu~• granulado estándar de ~l.33 a ~l.~0 kg. y el r~finudo

de i1.40 a >l.~7. 

Los reglamentes que se establecitron µost~riorment~ da-

ban m~canismos para finunciar y ntgociar la producción de ca-
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~a bdjo la supervisión de las admir1ist,JCion~s de los lnge- -

nlos, mlentr~s tanto la Un16n Ndciondl de Productor~s de ~zu

cür ( Ul~PA~A ) se convirti6 en un~ organización poderosa para 

reguldr la producción de cuotdS y ld monopolizaci6n de los -

mercados del dZÚcar. ~n el transcurso de lds d~caJa~ sur9i~

ron varids estructur~s orgdniz~tiVd5. ~n ~us inicios ld formd 

m~s común 1nclu1a d lo~ cuñcros l cjiddtdrios y particular~s) 

cuya producción s~ int~gr6 d~ntro d~l prosrdmd y capacidad de 

los ing~nios particulares. Al transcurrir los años d medida -

que los lng~nios se endeudaron fuertemente, fueron cx~ropia-

dos por el ~stado y éste dc~arrolló su patr6n 5imildC el de -

otrds empr~sas qu~ son de su propicddd, H~y también otro pa-

tr6n que es el de la integración de la agricultura colectivi

zada con ingenios pdrticuldr~s como en el caso de Atcncinyo. 

Finalm~nte dos ingenios s~ estdblcci~ron como COOil~rativas de 

los ejlddtarlos, trabdjadores y emplcddo~, p~ro dirigidos por 

administr~dorcs qu~ d~signd el presiJcnLe de ld k~póbli~~/43 

~ntrc los progrdmds d~ desarrollo d~ ld industriü nocio

ndl del dulce, figuraba el de llcydr d obt~ncr una producción 

de un mlll6n de toneldda~. ~~ lleg6 ~ c~d c~ntiddd dur~nte el 

ano de 1951, gracius a que fu~ posible cosechar éO uno super

ficie de 205,689 hectáreas, que suµcr6 d la d~l ciclo ante- -

rlor en un lS por ciento. 
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Superficie cortáda de cafl.a de azúcar 

~ H~CTARBAS 

1957 205 689 

1956 229 061 

1959 244 546 

1960 286 531 

1961 267 341 

1%2 296 473 

1963 316 237 

FU~UTE: UN~ASA, 

La su~erficie cultivada de caña aumentó en los últimos -

años un 53,7~ Dentro de este periodo el incremento más signi

ficativo corresponde a 19b0 con un 17.6~ con r~luci6n al a~o

inmediato ant~rior. 

Sin embargo, hay que r~saltar, que la suµerficie cortada 

es inferior a la que se cultiva y qué 1 a m~dida que la superfi 

ele aumenta, el desperdicio de tierra es mayor, subiendo de -

una proporción de 6¡,i. en 1957 hasta un 9';.. en 1963. t.s necesa-

rio tomar ~n cuenta que d medida que se dbren nuevas tierras

a l cultivo de la ca~a, éstos no siempre son de la mejor cali

dad y además se encuentran más retirados de las fábricas (di

vorcio campo-fábrica), retardando la colocac16n de la misma -

en el batey. Deb~mos agre~ar q~~ la mayor pdrte de las tie- -

rras son de temporal. 
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~ Tüt,t.LñUA.5 

1957 11349 

1956 l25é8 

1959 l4ol0B 

1960 l&Sl9 

1961 l5:l07 

1962 15 765 

1%3 17720 

Las cosecha~ de Cd~d, han ~o~t~nido su ritmo asc~ndente

como con~tcucnciu dt: lQ cxµlot~c16n ~xt~nsivá d~ la titrra, a 

pesar dt: ello, d~o con d~O se pi~cJcn cientos de toneladas d~ 

ca~a d~ azúcar, que merman la ~conom!ü Uel a9ricMlrJr. 

Los rcnoimit:ntos dt: compo .t:n el lap!;iO que se vit:nt: obsc.(. 

vando sun los 5igui~ntes: 

~ TUNt.LA,,;"S 

1957 

1958 

1959 

1960 

1%1 

1%2 

1%3 

fuente: U.N.P.A.$.A. 
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Ea notorio el cambio que sufren los rendimientos a par-

tir de 1961, pues entre otros factores, se puede atribuir a -

la& nuevas tierras que se han abierto al cultivo, de menor e~ 

lidad que las existentes, que han agudizado el problema de 

tos rendimientos a pesar de las medidas implantadas, tendien

tes a establecer la práctica del uao extensivo de los fertili 

zantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, adaptación y -

producción de variedades resistentes y productivas, mejores -

sistemas de cultivo, etc. 

En s1, por falta de un sistema adecuado en su cultivo, -

estamos desaprovechando la capacidad productiva de nu~stras -

tierras. 

A pesar de esto, se tiene que de 1940 a 1969 la produc-

ci6n crecio a un ritmo promedio anual de 1.076 debido más que 

nada el incremento del rendimiento en el campo que el rendi-

ento en fábrica; en 1940/44. Se producían 50.9 toneladas de 

ca~a de azúcar por hect&rea, mientras que 19 a~os después, 

esa reldci6n creció a 67.4 ton~lddas /ha. ror el contrario,

el rendimiento en fábrica durante 1940 fue de 9.7~, indice 

que baja a 8.7~ en 1969, esto último provocado por el abati-

miento en la calidad de la ca~a y la ca!da del potencial pro

ductivo de la industria azucar~ca. 
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RC:NUlMl t:ll1'0.> 

ZAFHAS CAMf'O t'AdHlCA AZUCAR 
TONS./HS. 't. TONS./HS. 

1940 50.9 9.7 5.0 
1941 52.4 9.4 4.8 
1942 57.5 9.l 5.3 
1943 53.6 9.4 s.o 
1944 49.l 9.5 4.7 
1945 49.0 9.4 4.6 
1946 44.9 9.l 4.1 
19•17 52.3 8.9 .4. 7 
1948 54.l 9.l '·~ 
]~~~ so.a 9.0 4.6 
1950 47.6 8.7 4.2 
1951 49.8 8.7 4.4 
19~·2 49.9 f.. 7 4.4 
1953 52.3 9.l 4.8 
1954 49.7 9.1 4.5 
1955 52.B 9.3 4.9 
1956 48.1 8.7 4.2 
1957 5b.2 9.0 4.9 
1958 54.9 8.9 4.9 
1959 58.9 8.8 5.2 
1900 57.3 9.l 5.2 
1961 53.3 8.9 4.8 
1962 52.8 B.9 4.7 
1963 56.0 9,0 5.l 
1964 59.7 9.l 5.4 
1965 60,7 8,7 ~- 3 
1%6 6ú,3 8,6 5.2 
1967 60.9 9.0 5,4 
1968 62.4 b,9 5.5 
1%9 67.4 e. 7 5,9 
1970 60.9 6.9 5.4 

Fu~ntt:: U.N.P.A.S.A. 

La sup~rficie ocupada por ld Cdna de azúcur ~n todd ld -

K~pública, se divldt: 1.:n un ().2";.. de temporal y 3&;.. de riego. 

Los aumentos de la sU(>erficie, han sido mayores t!n l~s tle- -

rras dE:o t.::mpo1·a1. 

~n el dSpccto agrícola s~ observa una distribuc16n que -

es muy importante t:n el cultivo de la cana de azúccar. t;n la -
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zafra 1962-1963 la superficie cultivada estaba ocupada en su

mayor parte por ld resoca, que son plantaciones que han t~ni

do varios cortes. Este tipo de pldntaciones ocuparon en la z~ 

fra indicada 173 1 037 hectáreas, que en número relütivos fue -

el S0.2~. La superficie que ocupo la socd, o sea, la ca~a de 

segundo corte, fub de 72,467 hectáreas y en reldtivos de 210~ 

La plantilla, o sea, la caña de primer corte ocupó 99 016 ha¡ 

~n relativos 28.7~. 

Las tierra ocupadas por la resaca, pi-csc:ntdba.n un rendi

miento menor quu las que tienen plantilla y soca. Además, &s

tas se registraban en la mayoría de las ticrrds de temporal,

ya qu~ las entidades que contaban con riego, la resaca ocupd

ba n1t!11os del 50). de la superf icle. 
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P reduce ión de Azúcar 

La producción de azúcdr en los úl t irnos unos, purt.lendo -

de 1957, ha a.um~ntddo en la forma siguiente: 

ANOS TOULL..AüA!i í<ELATIVOS 

1957 018 041 100 

1958 122 944 110 

1959 264 137 124 

1960 497 657 147 

1961 387 794 136 

1962 427 457 140 

1963 618 139 159 

fuent~: U.N.P.A.S.A. 

~n 1957 1 por primera v~z se llega al millón de ton~ladds 

de azúcur y a partir de es~ año, st: tiene un crecimit:nto not~ 

ble O~l 10~ dOUal. 

t::n los primero:¡ cuutro aflos ld prot.1ucc16n aumt:nt6 un - -

47~, combin~ndose las dmplidcion~~ de la supcrf icie cultivadd 

y los mayores rendimit:ntos por hect&red, ds1 como el auou.rnto

en el Indice del rendimiento de fábrica. ~in cmbarg~en 1961, 

debido a las perturbacionts atmosf~ricas y a sequlas prolong~ 

das, la producci6n descendi6 en 7.4'.l. t.:n reldci6n al año ante

rior. Al año siguiente, se recuperó el ritmo asccnsiondl de -

la producción fdvorecido por la apertura de nu~vQs tiercQs -

hasta alcanzar la clfrd d~ 1.6 millon~s d~ tonelddas ~n l96l. 
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Entre los estados productores que más destacaron en lü -

última zafra se encuentran: Veracruz, Tamaulipas, Morelos, S,i 

nalca, Jalisco, los cuales produjeron en conjunto 1 1 354 1 994 -

84~ ) ton~ladas de azúcar. 

De los estados productores qu~ operaron ~n 1962 - 1963,

cn centramos GUe los de mayor productividad en f ábrlca son: -

Michoacán con 9.75~, Campeche con 9.57~, ~uebla con 9.32~, -

Oaxaca 9.34~, Tamaulipas 9.31~, el resto tienen rend1m1entos

aba}o del 9'1(.. 

Los ingenios como todas las fábricas, tienen problemas -

internos y exterr.os que dificultan o impiden que éstos traba

jen a toda su capacidad. En los problemas internos encentra-

mas los de orden t~cnico, unas veces µor descompostura de la

ma.quinaria o por que se carece de mar.o de obra adecuada 1 se -

pierden horas y dias d~ trabajo; que inciden en el co~to de -

producción. 

En los problemas externos se encuentran: el abastecimie!l 

to de la materia prima, y de carácter social principalmente. 

El caso es 1 que la industrid tiZUCarcra aprovecha alr~ci~

dor del 74~ de su capacidad instalada. 

En la zafra 19&2 - 19&3 1 las pérdidas de azúcar por tiem 

pos p~rdidos, en la industria fueron por orden de importancia 

como sigue: las mayores pérdidas se registran en el tiempo -

perdido por falta de caña, llegando a representar el 24.52~,

observandose que los ingenios de mayor capacidad son los qu~-
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m.S.s pierden por es te concepto. t:n segumJo lugar encontrdmos -

el tiempo perdido por d!as festivos 23.2lP siendo curioso que 

los ingenios de menor Cdpucidad son los t¡ue más µierden por -

este motivo. Cn terc~r lugar, están los tiempos perdioo~ por

limpieza 15.21~ dt: los cuules los inqenios pcqu~ños, debido a 

su tama~o, son los que pierden menos tiempo por esté concep-

to. 

~ROOUCCION Y Pl:HDIOA DC: Alu.:~r< ~ll l96l-l'l62 

( l ) ~ 2 ')'. 

l-'roducc16n ( 2 de ll (Pérdid•s> ( 2 ~e 3) 

Total 427,457 34 466,694 25 

De + 50,000 tns. 637,531 25 is1,~ .. o 20 

Utt • 20,000 tns. ~~l,217 36 137,495 26 

lle • 10 ,ooo .. 20,000 tns. 272,106 46 124,626 31 

Hasta 10 1 000 tns. 136,601 49 66,431 33 

Fuente: U.N.P.A.5.A. 

Ld propocci6n de azúcar que ~e pierde en los ingenios -

chicos es del 49~ en cada kilogr4mo producido, en los inge-

nios grand~s pierde s6lamente el 25~ de ~u a2úcar. La cxpli

caci6n a esto es que el ingenio peque~o aprovecha el 6~ de-

su capacidad dt producción y el gran ingenio lo aprovecha en 

un 60:i.. 

De la producción de azúcar, ~e obtienen tres clases: rt~ 
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finada, Estándar y Mascabado, sus volúmtnt:s son los siguien-

tes: 

A~OS REPINADO é:~TANDAR MASC/u>ADO 

1957 767,524 233,246 17,171 

1958 774,453 297,120 51,371 

1959 843,896 351,019 69,222 

1960 948,418 454,369 94,870 

1961 767,888 155,733 464,173 

1962 867,173 241,616 378,668 

Fuente: U.N.P.A.s.A. 

De las tres clases de azúcar, se observan aumentos más -

notables en el mascabado, originado por el interés que se ha

puesto dusde 1960 al mercado exterior, ya que es conocido, -

que en el mercado mundial se comt:rcializan los azúcares cr~ -

dos. 

Debido a la importancia qut: ha cobrado el mascabado, los 

ingenios que lo producen, se encuentran de preferencia en las 

cercanias de los puertos mar!timos, que pt:r111ilen t::mbarcarlo -

al menor costo posible al mt::rca.do ~stadounidt:nst:. 

Ahora, en cuanto al financiamiento a esta industria, es

sabido que un alto porcentaje de los préstamos son de avio -

que solo permiten cubrir los gastos que se originan a corto -

plazo y que no dan oportunidad de introducir mejoras tanto ~n 
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el campo como en las fábricas 1 por lo tanto 1 no se pueden at,2_ 

car los problemas de carácter t~cnico en los ingenios, salvo

los más fuertes. 

Los rtcursos de financiamiento de que dispone cSLd indu~ 

tria se destindn en su moyorid a lds erogacionús del cultivo

de la cai\a y los dias de zafra en los in~er1ios 1 sin cmburgo -

se han venido d~dlcundo müyores cJntidad~s al financiamiento

p~ra la compra de fertili~antes y crédito~ u las siembros ex

traordinarias qu~ imµlican las nuevas áreas abiertds al cultl 

vo de la cañu de azúcar. 

M~rcado NaclonGl del Azúcdr. 

La UN~A~A., es el organismo por medio del cual se distrl 

buye el a~Úcdr 1 que producen los ing~nios a~ociados 1 tn todo

el pd1s 1 al precio oficial lc9almcnt~ ~stablccido /45. 

Lu industria azucdrcra nucionul su dcsurroll6 con el ob

jeto de satisfüccr la dt:manda y d~bido al ~xito ulcan~udo en

cuanto ~ los muyeres volúmenes obt~nidos, ha ~ioo po~lul~ pl~ 

near algunus instdldcioncs con finus d~ cxporL~ci6n. 

Más del 7411-- de la producción !le consumen en el pais 1 sin 

embargo, ~l con!ltantt: ritmo. 1.m él ulza dt:l consumo 1 hd sido -

inf~rior al logrado en lu producción, con~ccuentcmcnt~, el Ps 

ligro du los ~xccd~ntcs acumul~dos ~s lütcnte, si no se cuen

ta con una d~manda exterior suf icienlc para dar salida a lds-

cantidad~s d~ azúcar que no caben dentro de los llmit~s nor

malds de existencias 1 o bien 1 será r1t>Ct!sario contraer el rit-
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mo de producción para adaptarlo a las condicion~s de la dema.!l 

da total. 

ANOS 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

CONSUMO U~ AZUCAR 

Tonelddas 

CANTIUAD 

691, 756 

934,420 

976,478 

030,836 

063,449 

149,444 

207,012 

309,721 

359,484 

430, 277 

517,833 

625,934 

733,367 

840,768 

Fuente: Estad!sticas Azucareras, UUPJ\SA, Nacig, 

nal FinancierQ ~.A., 1979. 

Debido al aumento más reducido del consumo, y dentro de

sus funciones, la Uni6n trdt6 de impulsarlo por medio de cam-
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pa~as publicitarias s~~alando los distintos empleos d~l az~ -

car y poniendo de manifiesto la importancia qut tiene dentro

de la dieta humana. 

t:.:l azúcar th:ne dos destinos finalt!S 1 para el consumo -

humano directo y pard uso d~ la indu~tria d~ dlimcnt~s y bébl 

das princiµalment~. Lus c~ntidddcs d~dic~dds ol consumo domb~ 

tico han sostenido un uumento constante desde 1957, pero cr~

ciendo tn un porcentdje inf~rior a }dS cuntidadts d~mdndadas

por la industria, qu~ dÚn cuando pcestnta retrocesos en algu

nos a~os en r~ldci6n al anterior ha cr~cido mis rápiddm~nte. 

t:.:stos incrementos han sido suce~ivamente de 30 en 30 l 1957--

1963 l. 

Las cldses de azúcar vendidas se restringen a dos: refi

nada y estdnOdC 1 reprusentando en término medio el 75 y 25~ -

de las v~ntas totdlcs rt:spectivdmcnte. 

Los c~ntros consumidort:!i más importantes son los siguie.a. 

tes: u. P., con t:l 25';(., Vt:racruz 6)., Jalisco 1~. MichoacAn 

4). Put:bla 4'1\t, r~uevo L.t:6n 5):., Tiimaulipa.s 4';-., que además son 

lds entidadt:s ~ut: Jémdndan l~s mayores cuntiJudts de azúcar -

para el consumo industrial, sobrt:~alicnda hueva L.e6n y el D.-

r. a tal grado, qut: t:l primt:ro dt:stin6 

mo industrial que al doméstico. 

COM~RCIO ~hT~RIOR. 

m~s azúcar dl consu-

~n 19ó3 tres grupos dt: mt:rc~ncias dominabdn t:l comercio-

de exportac16n de nue~tro pais, y en conjunto representaron -

74 



el 80.2~ del valor exportado: ~d trata de alimentos y bebidas 

no elaboradas (27.8%), materias primas no elaboradas (36.3~)

y •aterias pri•as elaboradas tl6.t~>. 

En 101 alimentos y bebidas no elaboradas destacan el ca

'' en Qrano, ganado vacuno, camarón fresco o seco, carnes 

frescas o refriger•das, tomate, sal común, etc. 

El grupo de materias primas no elaboradas est! integrado 

principalmente por: algod6n en rama, azufre, zinc, petr6leo -

crudo, espato flour y henequbn. 

Las materias pri•as elaboradas est!n formadas por: Plomo 

afinado, cobre en barras, petr6leo combustible, hilos o hila

zas de henequAn, hormonas, etc. 

Si a estos grupos se les agrega el correspondiente a be

bidas elaboradas y alimentos, el indice del valor con respec

to al total se eleva al 90% en 1963. 

En este Último grupo destacan; el az6car, fresas preparA 

das con azúcar, caf6 tostado, pina en almibar, mieles incris

talizables, etc. 

Lo1 articulo• principales de los grupos anteriores, son

eaenci•lmente los mismos que han venido integcondo el grueso 

de nuestras exportaciones. 

A partir de 1958 la exportaci6n de az~car aument6 grande 

mente debido a la reacción del mercado americano y del merca

do mundial. Situación que fue producto del conflicto preval.i:. 

ciente entre Cuba y la Uni6n Americana, lo que hizo desistir-
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a este último pa!s de la cuota de abastecimiento asignada a -

la República Cubana, misma cuota que se distribuy6 a diversos 

paises entre ellos M~xico. 

Hasta el año de 1959 la mayor parte de nu~stras exporta-

cienes de azúcar se canalizaban al llamado Mercado Mundial, -

a partir de 1960 1 se presenta una desv1aci6n en los volúmenes 

diriCJiéndose principalmente al mercu<lo de Estados Unidos, co

brando singular importancia en 1961 y 1962 en que prácticdme.a. 

te todo el azúcdr mexicana se export6 a ese pdili, bUstituyen

do en parte los déficits del merc~do americano causados por -

la situaci6n cubana en 1963, apenas un 0.9% se exportó al -

Mercado mundial 

Toneladas 

Al'<OS CUOTA ---------------------
1960 

1961 

1962 

1963 

115 '809 

95,409 

51,689 

36~,9b6 

Fuente: Sugar Reports de 1964. 
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a;6car !960, Colección Agricultura Popular, primera edi-

ción 1 p. 150. 

3.- Sánchez Navarrete, Federico; op cit., p. 13 
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C A P l T U L O II 

EL AZUCAH Y SU PnRTICIPACION EN LA ECONOMIA M~XICANA. 



EL AZUCAR Y SU PARTICIPACION EN LA ECONOHIA H~XICANA. 

1.- Importancia de la Induatria Azucarera. 

En los paiaea en vi•• de deaarrollo entre los cuales se

encuantra H6Kico, la producción agrícola tiene un papel pre

ponderante apoyando y aoateniendo el crecimiento industrial -

da diveraaa •aneras./1 

En M~Kico, la Rafor•a Agraria, al transformar 1a estruc

tura da la tenencia de l• tierra, haciendo de loa grandes lA 

tifundioa unidades de producción mAa dinámicas y aunado a es

to una creciente política de riego, fertilización, semillas -

••joradas, aaiat•ncia t~cnica y otorgamiento de cr6dito, per

•iti6 obtener un incremento en la producción agrícola, satis

faciendo as! las necesidades de consumo interno, as! como - -

crear excedente• en algunos cultivo& para el mercado exterio~ 

Al transcurrir 1os años, la industria azucarera en H6Ki

co ha llegado a ocupar un lugar importante, tanto por el mon

to de los cr~ditoa que ae operan, cuanto por el número de pe.e. 

&onaa que trabajan en la misma, quu entra empleado&, product2 

rea y obrero& suman varios miles, y en tiempo de z•fra, que -

es un periodo de intena• actividad aumentan considerablement~ 

pues para la recolección y transporte de la cana adea&s de la 

gente local, hay una fuerte migración de campesinos (Jefes de 

familia y ale•entos libres) qua se trasladan a las zonas cañ~ 

ras para trabajar de 5 a 6 meses/2, y ayudarse en su econom!~ 



puesto que ~n sus lugar~s de origen, donde la agricultura es 

de temporal, en esos meses casi no tendrían ~n qué ocuparst y 

s6lo les queddria esp~rar a que s~ iniciaran las lluvias, p~ 

ra efectuar siembras de diversos cultivos, especialmente maiz 

Un gran porcentaje de los cortador~s de ca~a acostumbran 

a llegar a la zoná donde se contratan dispuestos a trabajar, 

ayudados por sus familiares, y van con el aeseo de no sufrir 

interrupciones por lluvias, paralizaci6n de ld fáorica por 

descomposturos y por dias festivos de poca significac16n para 

~llos, que ~n ld región acostumbron qu~rdar. Los cortadores 

por lo regular y al terminar la ~otra, han ahorrado cierta 

canliaad de dinero qu~ les s~rvira para satisfacer determina-

das necesldddes y efectuor gastos de si~mbra, pu~s en muchos 

de los casos no recurren al cr~dito concedido por institucio

n~s financi~ras. 

~n esta inaustria, la fu~rza d~ trub~jo rtgularm~nte uti 

lizada ts: Ejidatarios, Jorndleros, t~quenos rro~i~tarios, 

~ortadores Localus y Yor~neos f l~t~ros lcnoferes y du~ilia-

res,, Obreros, ~mpleados de ~ervicio de las lmpresQs, Oteas, 

(Voreros ~ventual~s>, la cantidad la pod~mO$ o~servar en el -

siguiente CUdaro. 

P.~.A. dependient~ de la lnaustria Azucor~ra. 

1970 1971 

260617 235787 

1972 1973 1974 1915 1976 rersonal 
~ 

24619 2ót39~ 243535 247361 236656 Campo 
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44305 37899 40655 41247 42199 43249 44402 ~de fea 

304922 373686 2e6769 2426~6 286134 290610 282300 Total 

Fuente: U.k.P.A.S.A. 

t.:n l'1éxico, la industria azucarera present6 una situación 

en la que coexisten técnicas y equipos de principios de si~'º 

/3 1 con avances aislados, introducidos a través de transferen 

cias tecnológicas, lo cual quiere decir, que se ha hecho rel~ 

tivamente muy poco, en el desarrollo ~specifico de las fAbri

cas de azúcar. ~in embargo, se logró que la producci6n de 

azúcar fuera una de las m&s altas en el ciclo agrícola 1970 -

197b lver el siguiente cuadro) y co1nc1dio con el insentivo -

que signif ic6 el nuevo precio interior para el azúcar autori 

zado por acuerdo de la ~ecretar!a de Industria y Comercio, el 

15 de diciembre de 1970, el incremento fue de $1.43 por ton.it 

lada de azúcar en 1969 a )2.15 en 1910, y de azúcar ~stándar-

de $1.35 a >2.00 tons. 

Valor de la Producci6n de ~zúcar por clase ~af ra 1970 - 1976. 

l.afras 1'otal Hefinado ~stándar Mascabado 
\ Tont'!ladas} 

1970 2207,985 1067,337 612,524 528,123 

1971 2392 ,aso 1146,539 704,230 540,061 

1972 2359,426 1139,197 ~67,663 552,548 

1973 2592, 277 1194,~56 765,934 631,767 

1974 2649, 162 1188,737 883,278 577, 167 
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1975 254&, 297 

1976 2546, ~96 

1090, 161 

1125. 501 

906,902 

1003,653 

Yuente: ~stadisticas Azucareras 1985. 

5~9. ?34 

417,242 

La importancia del Area de campo, radica no Únicamente -

en su influencid decisiv~ para la ootenc16n de reducidas o 

elevadas producciones en f&brica, sino también en las rep~rcl!, 

sienes de carácter t!Con6mico politice y social que represent~ 

puc:i t!S una fUt!nte de trcsbajo para milt:s de fümilias campes! 

nas. 

~ar su im~ortancia vital, desde el inicio mismo del 90-

blerno del Lic. Luis ~cheverria, f lrm6 los bases para la ree.:¡, 

tructuración a~l campo ca~r.ro, integranoo al campesino a un -

proceso de desarrollo congruente con la Ctaliaad social del -

pais, que le pt!rmitiera encontrar el camino hacia nuevas me--

tds de organización y productividad. 

Gracias a la ret!structuraci6n oe esta industria len el -

periodo de 1970 finales de 197~l, se obti~nen por concepto de 

ventas importdntes ingr~sos del ~xterior, (ver cuadro siguien 

tel. 

t.xportacioncs Mexicanas de l\ZÚCar 

l\i\Os 

1970 

19?0 - 19?ó 

Volumen 
'l'oneladas 

592,536 
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1971 533,670 1,109,661 

1972 579,512 1,302,213 

1973 567,905 1,409,637 

1974 479,887 2,919,427 

1975 137,650 1,074,361 

1976 

Fuente: ~stadisticas hzucareras 1985. 

La gran importancia econ6mica de esta industria en el ~~ 

r!odo 1970 - 1976, la hace figurar entre las cuatro más impOL 

tantes del pais, cuya t~nd~ncia es a superarse por el fuerte

incremento demográfico, que a su vez, se viene reflejando en 

el consumo de azúcar que nadie podrá detener, salvo que en un 

periodo dado no suba con el ritmo qu~ lo haya traido consigo, 

como sucedio la 6ltima vez que el úobierno decret6 al alza 

del precio, aunque el hecho de que dicho ritmo no haya sido -

el mismo, en parte se debe a que algunas industrias que util~ 

zan el azúcar como materia prima, han trabajado al cincuenta

º sesenta por ciento de su copdciddd, por ejemplo, en la in

dustria embotelladora, fabricñc16n de goma de mascar, etc. 

~l consumo de este producto, el azUcar, es básico para -

la alimentaci6n, tanto porque genera calorias, como porque el 

sabor que infunde a los alimentos es agrudable. 

~a influencia que desde el punto de vlsta social produc~ 

ha servido para que se esLablezcan relaciones de carácter con 
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tractuul, asesoramiento de trabbjos, control de créditoa ope

rados, participación de productos y subproductos obtenidos, -

Aún cuando dentro de estos últimos, la legislación caftera no 

inclula el bagazo, pues loa esquemas energético1 de los inge

nios, fueron disenados para quemar todo el bagazo que produ-

cia, ya que no tenia otra utilización industrial. Posterior-

mente, cuando se convierte en materi• prima para diferentes -

productos (como son la pulpa y el papel, tableros de particu

las, tablero de fibras moldeados, tableros da bagazo cemento 

y el furfural y sus derivados) se obtuvieron ganancias de es

te material, al darse cuenta los caneros de que el bagazo se 

estaba industrializando, pidieron a los industribles la part.!. 

cipac16n económica que generaba esta m•teria prima. 

Desde el punto de vista económico, la existencia de las

fuentes industriules que en este caso son los ingenios, ha -

servido para que en numerosos poblados, al haber suficiente -

circulación de dinero, muchos factores de bienestar familiar

surtan sus efectos, entre ellos el que se refiere a la vivie!l 

da, servicios de agua potable, energia y combustibles, aten-

c16n médica, diverslonus, comercio de otros productos, etc. 

Cierto es que si no se hubieran establecido estas fuen-

tes de trabajo. los terrenos agricolas se explotarian con o-

tras cultivos, sin que las poblaciones hubieran tenido un cr~ 

cimiento tan veloz como el que han registrado, pues lo que en 

dichos terrenos se estuviera produciendo, tendria salida a dJ.. 
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versos mercados y la poblaci6n 1 que s~ria cscatia, seguiria v.!, 

viendo casi en las mismas condiciones como era h~sta dOt~s 

del establecimiento de las fábricas. 

Al estarnos r~f iricndo a la importdncia de esta indus- -

tria, se considera interesante s~n~lar la superficie cosecha

da en comparación a la de otros cultivos y a la que en rela-

ci6n con éllos y conforme se proy~cta, se cosechará en los 

a~os que se expresan, en el siguitnte cuddro. 

Cultivos 

Cereales 

frutas 

Oleaginosas 

Superficie cosechada en 1968 y 1976 

kiles de hectáreas 

1967 - 1%8 1976 lncremento 

9 376 11 3&6 1.2 

485 553 1.4 

589 752 1.2 

Fibras textiles 814 800 0.98 

Leguminosas 2 067 2 503 1.2 

Verduras 157 184 1.1 

Azúcar 39& 446 1.5 

fuente: Caracteristicas de la Agricultura Mexicana. 

.... 

Como se puede observar en el cuddro, la superficie cose

chada que m&s se incrementd es la del azúcar, esto se debe 

principalmente a que se a tenido qu~ cultivar d!a a d!a más -

superficie, ya que s6lo de esta manera se puede proporcionar-
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la materia prima requerida por la demanda ndcional. 

Otro punto importante es el consumo p~rcápita lanual) de 

azúcar, ya que tiendd a aumentar más que el de otros produc

tos según puede verse en los datos que a continuac16n s~ ang 

tan: 

Consumo percápita (anual) 

1968 1976 

Azúcar 
Total 34.3 Kgr. 40.9 
Urbano 36.1 45.0 
Hural 29. 2 33.6 

Trigo 
'rotal 34.0 42.2 
Urbdno 42.0 49.1 
Rural 23.1 29.9 

Maiz 
'l'oLdl 1n.1 113.2 
Urbano 88.9 84.0 
rtural 111.5 165.6 

frijol 
Total 16.l 14.0 
Urbano 13.9 13.0 
Hural 19.6 15.7 

nrroz 
Total 5.7 6.3 
Urbano 6.1 6.1 
kural 5.1 5.5 

Fuente: Caractdristicas de la ngricultY, 

ca Mexicana. 

~e observará que el consum6 de azúcac, tcigo y arra~ - -

tiende a aumentar en mayor proporc16n ~ara el s~ctor urbano y 
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en cambio el de maiz y frijol seguirA siendo mayor en a~os -

subsecuent~s para el s~ctor rural que pdCd el urbano, lo cual 

se apoya en el principio tradicional relativo, a que la clase 

campesina se ha imt-iuesto a utilizar los productos de consumo 

inmediato y la población r~sidente en las grandes urbes ad--

quiere productos transformados. 

Haciendo hincapié en la imµortancia económica del azúcar 

mexicana, se estima conveni~nte conocer la comparaci6n del v~ 

lar de ld producc16n de los cultivos ~ue aparecen en la si--

guiente relaci6n: 

Valor de la oferta y la demanda en 1968 y 1976 en comparación 

a otros cultivos 

(Millones de pesos de 1968) 

Años e importe 

Cultivo O f e r t a ü e m a n d a 
1968 1976 1%0 1976 

Cereales 11 678 15 771 11 095 14 762 

t'rutas 4 442 616 4 443 6 853 

t'ibras Textiles 724 922 724 202 

Vleaginosas 292 9~8 292 290 

Leguminosas 1 85S 436 1 859 193 

Verduras t 349 874 1 349 097 

i\zúcar 504 790 504 509 

fuente: Caracteristicas de la ngricultura Mexicana. 
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¿n el a~o 1968 la oferta de productos logró satisfacer -

la demanda requerida pdra ese ano, pero t97ó la demanda supe

ro a la oferta de los productos mcncionddos, exceptudndo los 

cereales ya que estos si pudieron satisfac~r ld demanda. 

~n lo que se refiere d el azúcur de 1968 a 1975 hubo e~ 

portac16n del producto grucias a que huoo excedentes por las

buenas cosechas registrad~s, pero pára 1976 este producto no 

alcanzo a satisfacer la dcm~nda inL~rnu µar tanto se dejo de 

exportilr. 

Ue 1970 en ad~lanLc según puede verse en cuadro siguien

te, la producción de azúcar un el mundo no ha sido ~uficiente 

para cubrir el consumo, por lo que se ha venido reduciendo 

las existencias anuales, empeorando la situaci6n cada vez má~ 

Producción de ~zúcar Mundial 

1970 1971 1972 1973 1974 
lhi l.!Eflil .Q..e. 'Y.o.ns. de Azucar c~ntdfugdñct) 

~roducc16n 
Total mundial 72.1 72.1 71.1 72. ~ 79.B 
t'a1ses desarrollddos ;·o.B 20.e 23.2 22.9 a.5 
P. en vias de des. 35.6 34.b 22.9 36.5 39. 3 
Otros 16.2 16.9 ló.9 16.B 10.0 

Consumo 
Total Mundial 70.6 73.2 75.0 77.5 so.o 
~ais~s dcsurrollodos 29.5 29.9 30.5 31.5 31,8 ... d" ~lun Cental 17.6 16.3 16.9 19.6 20.0 

t.;xport.;sciones 
'iotal mundial 22.3 21. 7 22.6 23.2 24.0 
Pais~s cesar rol lados 4.6 4.6 6.3 5.9 s.o 
P. en via de des. 15.1 14.5 14.6 15.9 15.0 
Otros 2.1 ~.4 1.6 1.5 1.5 
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lmportaciones 
Total mundial 
~a1ses desarrollados 
~. en vias de des. 

21.4 
13.2 

4.5 

21.9 
13.7 
4.4 

23.3 
13.2 

4.7 

23.0 
13.0 
3.5 

Como se µuede observar en el CUddro de producci6n de az~ 

car, en M~xico se mantuvo en los mismos niveles de producci6~ 

debido a que no se promovieron mayor~s cultivos de azúcar, cg 

mo consecuencia de la falta de insentivos, la elevaci6n de 

los costos y el predominio de precios poco atractivos del prg 

dueto, sumando a esto la baja en las cotizaciones internacio

nales de los Últimos anos del periodo. ~in embargo este es-

tancamiento se vio favorecido por la tendencia de los precios 

en el mercado mundial pues este se mantuvo en constante aseen 

so. Uesde 1965 hasta 1971, sin embargo el precio en el mere~ 

do mundial estaba por debajo del pr~cio del mercado interno,

pero a partir de ese ano el ascenso llego hasta iS.16 por ki

logramo en 1974. A pesar de ello, la cuota en México con U~h 

hizo que desde el principio s~ pudierdn mdntener las exporta-

ciones con alto oeneficios. 

~roducci6n de A~úcar en México 

lmiles de ton~ladasl 

e o n c e p t o 1972 1973 1974 1975/ 1976 

di enes de Consumo 
l\z.Úcar 2359 2~93 2649 2548 2547 

fuente: c.N.l.A. - U.U.?.A.~"cíe 
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Participación de la lndustria en el Pld, 

La industria azucarera ~n el fl~ creció a una tasa media 

de 2.4~ anual durante el periodo 1970 - 1976, inferior en - -

tres puntos al que se Cé9istr6 en ld dlcada de los sesentas.

El lento crecimiento del producto se debió, principalmente a 

una reuucci6n d~ ld productividad tanto en el cultivo de la -

cafta. como en su posterior trcrnsformac16n industridl. 111\s{ ld 

part1cipaci6n de la industria azucar~ra en la formaci6n de 

producto intdrno bruto disminuyó de 0,46~ en 1960, a 0,27~ en 

1980" ,/4 

Las principales barrerds de entrada a lu industria azucA 

rera se consideraran por una porte, al sistema de liquidación 

de precios al productor de azúcar, que se materializa en ba-

jos y, en OCó~iones, nulos niveles de rentabilidad¡ por otro 

lado tenemos ~1 fuerte volumen de inversión r~qu~rido para la 

construcc16n de un nuevo ingenio y de los largos periodos de 

madurdción e inv~rsiones (en prom~dio son cinco a~os>. 

En el mismo periodo ld iuurza laboral e~ la industria 

azucarera disminvy6 a un ritmo de 1.17~ en prom~dio dOUdl 1 

queri~ndo decir ~sto, que hubo una reducc16n de m~s de 33 mil 

trabajadores. ~Std reducción ocurr16 fundam~ntalm~nte a los

trdbajador~s d~l campo, d-.::bido a su m~can1.:.:.ac16n¡ Our,dc no r11!, 

bo cambios significutivos fu.e en la fábrica put.:s pcacticam~n

te el empleo se m~ntuvo constante. 

La derrama econ6m1ca de la industria azucarera ~n suel--
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dos y salarios creció a un ritmo de 22.6~ anual en la 

pasada, llegando a 2,884.4 Millones de pesos en 1976. 

siguiente cuadrol. 

Industria azucarera empleo y derrama econ6micd. 

1970 1971 1972 

/\ 260617 235787 246114 

u 44305 37899 40655 

e 304922 273686 286769 

D 9037 998564 110545 

A.- Personal de campo 

d.- ~ersonal de fábrica 

C.- Empleo total 

1973 1974 1975 

251399 243935 247361 

41247 42199 43249 

292646 286134 290610 

138053 171908 23116 

década-

(ver el 

1976 

236898 

44402 

282300 

28844 

u.- Derrama económica del producto de fábrica (millones de P!il. 

sos). 

Fuente: C.N.I.A. - U.N.P.A.s.A. ~stadistic~s ~zucarerds. - -

1970 - 1976. 

La industria azucarera está compuesta por 3,064 estable

cimientos¡ los p~queñas unidades qu~ se dedican a la fabrica

ción de piloncillo o panela representan el 1.2~ del valor de 

la producción de la industria, alcanzan un total del 2.997 em 

presas; los establecimientos r~stantes -67- son ing~nios que 

producen azúcar, mieles incristalizables, alcohol etílico y -

bagazo de ca~a que contribuyen con el 98.8~ del valor de la -
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producción. 

La c~pacidad instalada en el sector industrial de la ra

ma perman~c16, casi constante con tl crecimiento de sólo 1~ -

durante el periodo 1970 - 1976./5 

Ln el comercio exterior en el periodo 1970 - 1976 1 el c2 

mercio exterior de ld industrid azucarera tstuvo dddo por las 

eMportuciones, qut en el lapso de 1970 - 1973 promediaron 

568 1750 ton~ladgs áOUdles, equivalentes al 25~ de lo piv~uc-

ci6n promedio en ese periodo, a partir de 1975 las exportaci2 

nes disminuyeron hasta desüpartctr en ~1 d~O d~ 1580 dtbido -

ül dinamismo del consumo. ~n este mismo drto hubo necesidad -

de importar 674.244 toneladas equiVdlentcs al 22.3~ del consli 

mo nacional, (ver el siguiente cuadro>. 

Industria Azuc~rera ddlance Of~rta Uemunda 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1980 

A 2208 2393 ?359 2~69 2632 2547 2603 

d 1840,8 1774.2 1909.9 2124,7 2173.4 2173.4 2510.4 3012.6 

e 612 551 598 587 495 139 

D 674,24 

A.- ~roducci6n dZUCdC~Cd lmilc~ dt tontl~Uus) 

B.- Consumo 

C.- Lxµo~t~cion~s (mil~s de ton~ludas valor crudo) 

D.- lm~ortacion~s (miles d~ ton~ladas> 

fuent~: C.tt.l.n. - ~.~.P.A.~.A. Est~dlsticas nzucareras. 
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El estancamiento que existe entre los años 1976 - 1980 -

1e debio fundamentalmente, a los bajos rendimientos en fábri

ca y a la escasez de incentivos a la 1ndustr1a, lo que ha oc,¡. 

&ionado una reducción en las inversiones privadas, tanto para 

la creación de nuevos ingenios, como para el mejoramiento de 

los existentes. 

En cuanto a la estructura de la producción del dulce, el 

az~car estándar incrementó su participación en el total al p,a 

oar de 28~, en 1970 a 44~ en 1976, El ~ascabado, en tanto, -

declinó su participación de 24 a 13~ en el mismo periodo, de

bido A que en un principio su producción se orientó al merca

do de exportación y, conformó con el mayor dinamismo del con

sumo interno, ou fabricación disminuyó en favor del azúcar PA 

ra 1970 - 1976 según estudios de U.N.P.A.S.A. es el siguiente 

cuadro. 
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Consumo ~acional de Azúcar por ramas Industriales 

~mpacad,Q. ranif iC.2, i:.mbotell.A trodu~ t'roduc- oebidas 
Mo Total i.Ju lcera ra gall~ dora y - dora. tora - tos f ªL. a lcohó- Otras. 

tera. gallete- de i&s macéutj_ Ucas, 
ra. teos. cos. 

1970 727714 127477 35782 93831 459754 10878 

1971 681964 128087 32491 102532 396679 12175 

1972 781797 133206 34728 112557 435723 14005 1843 15180 34555 .. 
o 

1973 877133 137874 56631 119566 485594 15751 1606 21217 38894 o 

1974 894260 162H6 66883 117588 465754 10167 2028 23928 45566 

1975 1~66775 185974 57189 183046 669351 25032 4263 43921 97999 

1976 1463352 205 786 69005 18121& 808418 30338 2161 41399 125029 

fuente: C.h.l.A. - U.N.F.A.s.A. 



Para tener una idea mejor de la participación de la in-

dustria azucarera en el ~Id tenemos el siguiente cuadro. 

Perfil de la Industria 

Indicadores 1970 1975 

1) Econ6micos Generales 
a) Participación en el Plll l').) 0.4 0.33 
b) Participación en ~l Plll de la 

industria manufacturera 1.69 t.39 
c) Nivel de empleo lpersonasl 304922 290610 
d) Kemuneracion~s lmillones de 

pesos) 903.7 2311,6 

2) financieros 
a) Uti lidad"s l 1335.4) l 716.061 

3) Producción y Mercado: 
al Número de ingenios 64 65 
bl ~apacidad instalada lmi les de 

tone ladas l. 3333.1 3431.6 
e) ~roducci6n de azócar lmiles -

de tone ladas ) • 2208 2548 
d) ~xportaci6n lmiles de tons.>. 612 139 
el Consumo nacional lmiles de t.Q 

ne ladas). 1840.6 2434.3 

Fuente: ~.N.I.A. - U.N.P.h.S.A. - Estadistica Azucarera. 

Como se puede observar hubo un decremento en la pdrtici-

paci6n de esta de 1970 - 1975 as! mismo como de la industria-

manufacturera, nivel de tmpleo; debido a las causas menciona-

das al inicio del capitulo. 
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al Aspecto agrlcola 

'l'enencia de la 'l'ierra. 

Con la reforma agraria se iniciaron una serie de cambios 

en lo ~structura de la tenencia de ld tierra, efectuados en -

el seno de una economia capitalista dependiente y subdesarro

llada. 

Las dotaciones y restitucion~s de tierra se hici~ron con 

el objetivo fundamental de crear una p~queña burgu~sia rural, 

constituida por granjeros individuales, que supue~tamente di

namizarian la producción agroµecuaria, situación que fracas6-

completdmtmte. 

La estructura de la tenencia de la tierra en el campo e~ 

~ero, como en la generalidad del agro mexicano, se carQcteri

za por la coexistencia de dos f ormQs opuestas de tenencia de 

la tierra: ''el usufructo ~jidal y la propi~dad privada'' lver

cuadro siguienle)/7, con el resultado de hub~r generado mini 

fundios y lutifundios y una amplia masa de jorndlcros necesa

rios pdrd cumpli~ con la producci6n. 

1970 

1971 

1972 

Tipo de t~n~ncia de la tierra 

(Hectáreas) 

Ljidatados 

249829 

260841 

261062 
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~equeña ~ropiedud 

163800 

166565 

165790 



1913 

1974 

1975 

1976 

279969 

289245 

293965 

280873 

172786 

167167 

166442 

165290 

Fuente: C.N.I.A. - U.N.P.A.~.~. 

Los resultados de la acc16n o~ la reforma agraria en el 

campo ca~ero se resumen en que la mayoria d~ los supuestos b~ 

neficiados vivan a niveles de subsistencia estrictamente b1o

l6gica; asumiendo la doble posic16n de patrones - jornaleros, 

al verse obligados a ofrecerse como fuerza de trabajo libre,

en oca•iones ante quienes se encuentran en su misma s1tuac16n 

social, o bien encontror otro tipo de actividad para comple-

mentar, con el jornal 6 con la mínima utilidad que estas act~ 

vidades permiten, el exiguo ingreso que el minifundio les pu~ 

da llegar a proporcionar. 

~sto es, que el reparto r~alizudo sobre la base del us~ 

fructo individual de las parcelas, ha trdido como consecuen-

cia und serie·de deseconomias en ld producción, que impiden -

la posibilidad de llegar a obtener utilidades a los benefici~ 

dos de U. 

Es evidente el hecho de que un alto porcentaje de los 

campesinos ca~eros, tienen una parcela menor a dos hectArcas

lel 44,6~ del total, en 1974) 1 superficie marcadamente insuf1 

ciente para satisfacer las m~s &lementales necesidades de una 
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familia¡ para poderlo hacer se ha estimado qut dicha pdrCela 1 

no deberia ser inferior a 20 hectár~u"· 

A la pequeña dimensión de la p<>rcela individual, se agr~ 

ga la carencia de equipo de trabajo para poder cultivarla efi 

cientemente, lo que determina a su vez, que la. caña no reciba 

la atención necesaria que técnicumente se recomienda, razón -

por la cual continúan obteniéndose bajos rendimientos, tonto

de f5brica como de camro. 

La miseria del campesino cañero 1 no está determinada por 

el pr~cio al que se paga su producto, porqu~ a incr~mentos en 

el prt!cio de la caño de los campesinos minifundistas, respon

den con voracid3d los propietarios de los insumos y de servi

cios de maquindria agricol~, convirtiendo tales mcdidus en PA 

liativos de los GUe el campesino ya no cree. ~u condición de 

mis~ria se g~nera en el tamaño de su parccld 1 en la mdnera de 

or9anizaci6n de la producci6n y ~1 sistema de tenencia de ld 

tierra, derivddos de la estructura ~con6micd 1 social y pol1t1 

ca del pais. 

nl r~partirse los prtdios s~mbr~dos de caña a los peones 

de los ingenios, l·stos se encontraron d~ mc.mcmto sin ningún -

recurso ccon6mlco para seguir at~ndiendo el cultivo y sin m~

dios para seguir viviendo, ya que en su nueva condición de 

ej1datar1os cañeras, dejaban de r~c1b1r el jornal del ingeni~ 

No pudiendo en ese entonces organizar el aprovechamiento de -

~us parcelas, ni sustituir la cañá por otros cultivos, tuvie-
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ron que rtcurrir dt;? nuevo al ingenio que lo ¡.ose!a. todó: ~guá 

pdra el rlugo, furtili=~ntc~, mdquin.jriü 1 transporte, ate., y 

que el dinéro que n~cesitabdn se les ánticipara en forma Ce -

préstamo par~ continuur sobi·evivi~ndo. 

~n la mayor la de los t:jidos caneros 1 ld varee la ·que se -

u~ign6 ~ cada cjidütario, tué en gran cantidad de cusus tan -

pequeña, qu~ con ul tiempo r~sult6 insuficiente pdra el sost~ 

nimiento de Untl fu.mi lia y 1 las consecuLl'nCiüs se han traducido 

en los trés asr-t;?cto~ sisuit;?nteli: 

a> Marc~dd miseria ~n las fdmilias cumpesinas, c~ 1 o ingreso -

depende del cultivo de ld c~ñd. 

b) Abar1dono o dír~ndamiento d~ ld parcola ~ Cdn1pesinos que -

cuentan con recursos económicos para cultlVdrlos 1 o con 

ucaparddot•t:s-intermedidrios qut: Or-1eran con dinero de los -

insenios y que udqulcre~ L.1.s ccs!'.·Chds de cuña antes del 

corte. 

e) A medidd que el ujidatario S\..' Vd cníleudando con ul irn;¡enio. 

~ste s~ hace cargo de la~ p~rc~l~s ejidules pdrü adminis-

trdrlas dircctumunte, formpnjo gr~ndus campos cañeros y 

desr.lazundo dl cdmp~sino tjidat~rio d~ su parc~la, quien -

s6lo queda ~n c~lid~d de pe6n nuev~m~nt~. 

R~visdndo ddtos estddisticos publicudos por u.t~.P.S.A. -

en 1914 1 en lo qu~ a ld distribuc16n de la tierra se re!iere

arrojaron l~s ~igui~nt~s ob~~rv~cioncs: 

La superficie que concentrun los pr~dios con h~sta CUd--
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tro h..:ct.!ct•its para pl;mtae con caña de etzÚcür rt;:.resE:ntg el -

30.6;. de la. superficie total del sector cañero. Correspon- -

diente 40.9~ al ár~a ejidal y 11.3~ al área privúda, 

Fer lo que rf!spccta al númt:ro de pee-sanas usufructuari~1s 

y pos~edores privados, los porcentajes son: 6B.9~ de los je

fes de familia cafu:ros dispont:n de predio.s de hastd 4 hectá-

reas; las ~jid~tdrios usufructuarios d~ estu dlm6nsi6n rt~rs 

s~ntan el 71.6~ del total d~ ejidutarios cañeros y los propis. 

tarios prlvudas ~1 ~4.9~ 0~1 total dt ~llos. 

~hora habrá que ir al extremo apuesto, al d~ lus grundcs 

concentracian~s d~ tierra con plJntucionc~ d~ cuñ~ de uzúcdr. 

Marcelino Murrietd c., en un ~studio dCerca del latifun

dismo cañ~r~. al definir ~stc conc~rtoJ rn~ncianu que no unte~ 

mente respondE! al sentido geométrico de un'' t::Xtt:nso superfi-

cle prapled&d de una sala persond, sino tQmbi&n a un 6~nt1do

soc1oecon6mico, ~n ~1 que se éncuentra unú unidad de carácter 

administr.:.tivo. 

El monopolio de la tierra cultiv•ble, por las gr•ndes 

combinc1;cicnes Ce capital, se manit i~sto no sólo por la tendeu 

cia d~ apcor.iars~ de los ti~rras, sino t~mblén tn el concrol

sobre los productorés/6; esto es 1 qu~ Qunque l~galmente es l~ 

titundismo par l~s supcrf icies que tiena en f:rcpiedad y que -

alcanza. de todos mod~s una grande extiens16n, dddO el r.úmero -

de difer~ntes personas, p~ro que se encuentran bajo un mismo

nombre admlnistrQtivo¡ tdmbién es l.:.t1fundismo predomindntc--
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mente desde el punto de vista económico, ya que bajo una mis

ma administración se agrupan todas las ár~as ejidales dentro

de la zona de abastecimiento de cana del ingenio. 

Para disfrazar los latifundios se recurri6 a la maniobra 

de escriturar las llamadas pequenas propiedades agricolas de 

300 hectáreas plantadas con cana, cada una a nombre de fami-

liares, empleados y sirvientes para integrar un latifundio c~ 

~ero, bajo la administración de una sola empresa. 

Invocaron los industriales azucareros en defensa del la

tifundio canero, a su manera, los argumentos sobre el interés 

colectivo, la economia nacional, el necesario incremento de -

la producción, el equilibrio de la balanza comerci•l 1 la nec~ 

sidad de divisas, etc., etc., para convencer al gobierno de -

que debe continuar dando al latifundio canero, todo su apoyo

politico y econ6mico 1 pues según ellos es necesario respetar

las riquezas adheridas a la tierra y a los cultivos ciclicos

que aignif iquen inversiones altas de capital. 

"Otros de los medios a que r~currieron, ha sido el de 

conseguir, a travbs de influencias politicas grandes créditos 

con garantia de las tierras y del equipo industrial, a banca

oficial./9 

En otros casos, los ingenios han logrado eludir la afec

t&ci6n agraria, ostentándose como propiedades de extranjeros. 

Los ingenios recurrieron a otras formas m's directas y -

eficaces: crear guardias blancas para atemorizar a los c•mpe-
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sinos, o formar grupos de pistoleros a su servicio, y conse-

guir d~stacamentos de fuerzas fedcrules que dieran resgudrdo

al ingenio, principalmente durante el periodo de zafrd. 

Con ~l latifundio canero desapartce la pdrcela ejidal y 

el patrimonio familiar/10, por lo cual la familia camp~sina -

se vio imµedida de elevar su nivel econ6mico y cultural, y 

aunado a esto se sigue la politlca de dlcanzar una mayor pro

ducci6n de azúcur y un muyor bencf icio económico y financiero 

para un reducido grupo de emprcs~rios. 

''demSs, el c.1mpt.:sino cai1cro t.:st! somct ido a los fraudes

y abusos que en los ingenios se cometen ~n su contra, entr~ -

otros el m:~ censurable, en el d~ pagarles la ca~u muchos me

ses despuds de haber sido ~ntregada, en las liquidaciones se 

les hace diversos descuentos, y ~1 pago de la misma se hace -

con vules y lctrw~ de cambio. 

Otra de ldS consecuencius dt.:l l~tif unUismo cañero, es 

que para sostener un elevddo volumen de producción de ca~u se 

obligd por n~cesidad u los campesinos a scmbrJr cuna en tcrr~ 

nos cuyos rendimientos son tun bajos, quu año con año, r~sien 

tes pérdidus, que les llt.:V~ a ~ndeuaars~ con el 1ng~n1o, o el 

campusino indircct~mcnt~ ti~ne que subsidiur ~1 costo del cu~ 

tivo de la cana con sus limitgaos ingr~sos. ~t ti~ncn cálcu

los de que en la mayoría oc: los C.)sOs el camp..:·~ino Cdñero o,!l 

tiene ingresos inferiores a los que pudit.:ru obtener con tl s~ 

lario m!nimo del campo. 
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~l latifundismo ca~ero prop1ci6 el monocultivo al no peL 

mltir la divt!rsificac16n del cultivo, ni aún de lus m~s ptJqu~ 

ñas superficies de maiz, frijol o legumbres¡ y continÚJ am- -

pli~ndose pues los incrementos qu~ se han obtenido en la pro

ducc16n de caña de azUcar, no se ha debido a la aplicaci6n de 

técnic~s agricolus, ya que los rendimientos prom~dio l¡ue se -

obtienen en ~l campo por unidad de sup~rf icie continúan sien

do bajos¡ tampoco se ha logrado por un aumento tn la producti 

vldad de lds labores que el cdmpesino aplica al cultivo¡ sino 

que ~1 notable incremento de la producci6n de caña se debe al 

constante aumento de las ~reás sembradas en ti~rras margina

lus que no pueden proporcionar rendimientos mayores de 50 to

ntladas por h~ct,rea y el continuar cultiVdndo las socas que 

tienen bajos rendimientos. 

~l medio m4s eficaz y dir~cto de que se hdn valido los -

empresarios azucareros para dar forma al latifundio c~ñero, -

ha sido a trclvés de los pré!.itc:tmos o anticipos que otorgct a 

los campesinos ca~eros. 

Créditos que a manera dt rcf.lcci6n !le o,;cran hasta l.:. fs:, 

cha bajo criterios arbltr~rios, sin cstur ~~l~tos d regl~men

tdci6n dlgun~ que fije las cuota~ convcni~ntcs, los cul~nda-

rios dgr!colas pclra su ministruc16n, o los intcresus que dt-

ban devtngar estos pré~tamos. h lravls, de Bstds operaciones 

se mantienen a la mayoría de los ~jidJturios cuñ~ros en una -

situación de peones adeud.ldos perm.1nentemcnte con ~l ingenio. 
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Las consid~raciones h~chas en torno al l~tifundio cañero_ 

se hacen extensivas a la situación GUC prevaleció en los ing~ 

nios y oficiales y en las coo11erativus que se apartaron de -

lo~ principios democráticos qu~ debidn regirlas, ya que sus -

gerentes y directorus las ddministrJban como si fueran empre

sas priv.1das. 

En las Arcas de abastec1mi~nto de caña, el ejido no ha -

alcanzado su rculizaci6n objetiva, pues ~s un hecho que las -

tierras ejidales permanecen indivisQs formando grandes campos 

que se explotan, bajo el control del ingénio con el drgumento 

de g~rantiz~r así l~s inversion~s d~ los créditos. Asl el 

Cdmpesino cañero es reducido a un ~imple pe6n y sólo queda a 

su iniciativa el pago de l~s contribuciont~ prediales del ej1 

do a que pertenecen. 

Los ejidos cañeros, pierden su autonomía econ6mica y po

litica, debido al latifundismo financiero¡ y con esta pGrdida 

del control d~ su producción, se picrdu el tradicional inte-

rés en cuidar de su parcela. 
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Rendimiento en el campo. 

La cosecha de la cana es la culminación da todoa loa es

fuer&os soatenidos durante 12 y 18 meses que tarda en rendir 

la producción. Se debe determinar el corte de la cana en su -

m6xima madurez para una efectiva molienda, de acuerdo con las 

circunatanclas locales, como aon: ''esta.do del ca11po, VAriedad 

de la planta, etapa de crecimiento de la cana, fibraci6n, aa

caroaa, hwnedad del aualo y da la can&, etc., todos estos son 

••pecto• que airven como elemento& de juicio para la forNula

ci6n del pro11rama de cortes "/11. 

En eota fase del trabajo canero ae ha de cuidar !• efi-

ciencia del corte y el tranaporte, que son caracteristicaa de 

aucha traacendencia para los interese• de los caneroa, puea -

hay que detenerae a penaar en lea consecuencius que ae presen 

tan a loa productores cuyos predica están lejoa del radio ec.1.1. 

nómico para el tranaporte de la cana del campo al batay, o el 

retrazo en l•• entregas de cana por semana, en la disponibil1 

dad de cortadores, equipo mecánico, etc., factores que influ

yen de manera determinante en el 1011ro de rendi~ientoa coste.!, 

blea. 

Loa rendi•ientoa de campo en el paia presentaron un va-

lor aedio 11eneral en laa últiaaa 7 &afras ( 1970 - 1976 l de 

65.6 tonelada• / ver el s111uiente cuadro. 
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Rendimiento en el Campo 

Zafra Superficie cultivada 
(hectáreas.) 

kendimien to en 
campo tons/ha. 

1970 

1911 

1912 

1913 

1974 

1975 

1976 

413,629 

427,406 

426,852 

452,746 

456,412 

460,401 

446,163 

Fuente: C.N.I.A. - U.N.P.A.5.A. 

60.9 

62.4 

63.4 

67.8 

68.2 

64.4 

62.1 

Según esto y de acuerdo d los indices de calificoci6n y

márgenes de producc16n, se conalderbr1an normdles. 

Indice de Cd}lf1cac16n 

Excelente 

Uueno 

Normal 

Malo 

Pésimo 

MArg~nes de Producc16n 
( Ton./Hectárea l 

• de 75 

de 65 a 75 

de SS a 65 

de 45 a 55 

- de 45 

Fuente• " Munuel de Campo - Ing. Manuel Garcia E. 

C.N.I.A./ I.M.~.A. 1910.- p/185. 
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Otros aspectos que influyen en la obtención ue rendimie.!!. 

tos aceptables son: 

l.- La eficiencia media del trabajo de los cortadores de c.a -

~a, técnicgmente se han obtenido los promedios siguientes: 

a) En caña cruda y dependiendo de que se encuentre con 

exceso de paja, acamada, tirada, se cortun y alzan de

l.5 a 2.5 toneladas por d!a. 

b) En cañd quemada y según se encuentre ( acamadd 1 retor

cida) se cortan y alzan de 3.0 a 4.0 toneladas por d!a 

y por hombre. 

e) Cuando s6lo el corte es manu~l y se alzan con cargado

ra mecánica, el promedio de corte se eleva de 3.5 a 

S.S toneladas por día y por hombre, dependiendo d~l 

estado de la ca~a. 

Ahora, la eficier.cia media en el trabajo de los cortado

res, considerando deserciones, enfermedades. accidentes, fal

ta de corte, etc., se estima entre los p~omcdios siguientes: 

a) 11 Cortadores locales a regionales: eficiencia m~dia en

el trabajo de 70~ a 75~. 

b) "Corta.dores foráneos o de otrds zonds: eficiencias me

dia en el trabajo de 80~ a es~. 

2.- La trdnsportaci6n de la caña al batey puede hacerse en -

forma directa: del campo al insenio, o indirecta, d~l - -

campo al cargadero, por medio de trailers, camiones, fe-

rrocarril o chaldnes, y del cargadero al batey m~diante -

113 



el transbordo de la carsa de un vehiculo a otro o con es

t1bas./12 

~l acarreo dir~cto al bdtey , 9encralménte se hdce por -

cam1on~s y carretas de d1~tinto tipo y capacidad. ~l c~lculo

P"'ª estimar el núm~ro de unidades ~n el acarreo ~s muy impoL 

tante, ya que de !>U control dependt: la fluidez y 1::ficicncia -

de la transpott~ci6n. 

a) Loá cdmiones vurian en su capacidild 1 pero tien~n una -

m~Uia gcn~rül u~ 6.5 tont:lddas, con una transportuci6n 

diaria de 25 ton~ladas du caña y una efici~ncia en el

ilCdfreo del 80~. 

b) Las carretas de tracción animal o m~cánic~, tiradas en 

tr~nes dü Vdrias unidades; su tonelaje de transporta-

ci6n tddica en el tiµo de Cdrga, si~ndo mdyor lama- -

nual que ld mecánica. 

e) ParQ lo5 trail~rti, su cópacid~d u~ carqa, deµcndc det

estado de ld cana y el üCOmodo de los bultos, varidn -

por lo g~neral de 18 d 2~ tan~ladas por viaje. ~u tf i

ciencid se e~tlmci tn e5~" y los viuju::; por dia de 3 a -

S, según t:l estado del comino y ld fluidez, ~n su cur

ga y descar~a en el batey. 

d) G6ndola de ferrocurril: su Cópdcidad de carga, depende 

también del es tddo de la cafla y tl ocomodo de los bul

tos, Vdridn en términos m~d1os de 35 a 55 ton~ladas -

por viaje, efectuando uno por dia, con la movilizac16n 
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del tren cañero en las corridas locales, eficiencia -

de las unidades 65~. P.ra el uso de las 96ndolas es -

necesario, con la anticipaci6n d~bida, hacer una serie 

de trAmites para conseguir su movilización. 

e) Los chalanes son el medio de transporte qu~ se emplea

para la movilizac16n de la Cdñu por v!a fluvial, por -

lo cual los cargadores se instalan a la orilla del rio 

La capacidad de los chalanes varia de 40 a 120 tonela

das, según el tamaño de las unidades y el estado y ac~ 

modo de la ca~a variando por unidad. Los chalanes son

tirados por remoleadores, arrastrando de e a 15 chala

nes. La eficiencia de la transportación por rio se es

tima entre 70 y ao~. 

La tendencia tradicional para incrementar la producci6n

de azúcar fue siempre la de ampliar las superficies cultiva-

das, 

Para modificar esta tendencia se esperaba superar los -

bajos rendimientos en campo y en fábrica, a trav~s de mejores 

técnicas de cultivo y mejorando la calidad de la molienda; P.!l. 

ro como se verá este objetivo tampoco se alcanz6. En el quin

quenio 1971-1975 la superficie cultivada paso de 427 1 406 Hec

tAreas a 498 1 194 Hectáreas, creciendo a un prom~dio anual d~l 

3.6~, mientras los rendimientos anuales en promedio en campo

aumentaron en un 2,2.~ y los de fábricd lejos de haberse in-

crementado disminuyeron en 1.3~. 
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~stos porcentajes d~muestrdn claramente qu~ la tendencid 

de incrementar la producción de azúcar a través de la expan-

si6n d~ los ca~averalcs se acentuó, debido a la caja product.i 

vidad de los rendimientos en fábricas. 

Otros de los problemas tradicionales que afrontaJan casi 

todds las zonas ele abastecimiento del pais y que siempre fue

causa de múltiples conflictos ~ntr~ !u~ ingenios y los cañe-

ros, era el de las cañas quedadas. 

~ste problema tampoco pudo ser solucionado, aunque d1sm1 

nuyó un poco en relación al quinquenio anterior. En el quin-

quenio 1971 - 1975 el promedio anual de la superficie de Cd~a 

quedddd porque no ~e cort6 o porque rue sini~strada fue d~l -

3.6');. 1 1.8-;- m~s bajo qul! el' del quinquenio aintcrior i.¡ue fue -

del 5.4 ..... 

Para dar una idea de l"s cons~cuencias econ6micds de es

te problema, analizaremos los resultados de ld zafra 1974 

1975 1 en la que se alcanz6 el mayor porcéntuj~ de ca0dS queds_ 

das del quinquenio'' /13. ~n ~Sd Zdfra ~e cultivaron 489,194-

Has., de las cuales se cosecharon 451,227 Has., pard molien-

da, 10 1 609 Has., para semilld 1 9,959 hds., se perdieron y 

17 1 399 Has., quedaron sin industriali~orse, o s~a que el to-

tdl de la superficie de ca~a que no se cort6 fue de 27,358 -

Has.Esta cifr~ p~rmite, por una parte, conoc~r aproximadamen

te el monto de las pérdidas económicas de los ingenios por -

ese concepto y una de las razon~s por las que muchos de ellos 
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continuaron trabajando con altos costos de operación, y por -

otra parte, como la mala administración de los ingenios sigui6 

.afectando la economía de los cañeros. 

Para esa zafra, el costo del cultivo de la cai\a que se -

quedó en pie, fue aproximaddmente de 67,838,701 millones de -

pesos / 14, inversión que recayó sobre los ingenios ya que de 

acuerdo a la legislación todavia en vigor, ellos tenian que -

pagar a los campesinos las cañas en buen estado que se queda

ran sin industrializar. Aunque de esa inversión se recupera-

ria una parte en la zafra siguiente debido a que gran parte -

de esa caña se quedaba para ser cortada posteriormente. 

En cuanto a la ca~a perdida, la situación es diferente -

debido a que la ley no contemplaba ninguna disposición a fa-

ver del ca~ero, por lo cual él debió pagar el valor del cult.!. 

vo. Para esa zafra, el costo de las cañas siniestradas repre

sentó para los campesinos afectados una inversi6n irrecupera

ble de 38,830,141 millones de pesos /15, 

&l total aproximado de cai\d qut se quedó sin cortar fue

de 1,865,616 toneladas, que hubieron producido aproximadamen

te 161 1 412 toneladas de azúcar, cuyo valor aproximado a pre

cios de mercado significó una pérdida adicionol de 347,035,--

600 millones de pesos. 

Otro más que se agudizó fue él problema ae la transferen 

cia de caña entre ingenios. Para esa zafra 970,468 toneladas

de ca~a correspondientes a una superficie de 16,376 Has., 
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tuvieron que ser ~nviadüs a otros ingenios pdra ser procesa-

das o se hubieran quedado en pié. ~sto constituye una manif~¿ 

taci6n más de las "deficiencias de proyección y operación, -

tanto agr1cola como indu~trlal, o de la combinac16n de ambos'' 

Para apreclár con muyor claridad la rtpercusión futura -

de estas deficiencias, basta señdlar que pdra la zafra 1975 -

l97ó el !rea cultivada disminuyó en 33 1 608 Has., misma que se 

incrementará aproximaddm~nte a 50 1 000Hds., para la zafra 1976 

1977, como resultado del abandono de ese cultivo. 

~n consecu~ncia, puede estimarse que el descenso en el -

área cultivada reducirá en prom~dio anual 190 mil ton~ladas -

de azúc•r, las posibilidades de la capacidad industrial inst.a 

lada a partir de la zafra 1976 - 1977. ~sto condujo a que la

producc16n de azúcar fuera insuficiente pura satisfac~r la -

demanda int~rna a partir de 1977. 
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b.- Aspecto Industrial 

kendimiento en FAbrica 

Sobre el rendimiento en fábrica no está por demás se~a-

lar la importancia que este aspecto tenia para los campesinos 

ca~eros, debido a que sus liquidaciones dependían de la cantl 

dad de azúcar que se obtenía por cada tonelada de ca~a entre

gada/ 16. 

$istema que obligaba a los cañeros a cargar con la inefi 

ciencia de los ingenios, ya que al aum~ntar las pérdidas de -

sacarosa en ~1 proceso de elaboración, autom~ticamente dismi

nuía la producc16n de azúcar ( rendiml~nto de sacarosa en -

f Abrica)·, y en consecuencia lo~ ingresos de los camp~~inos. 

En cuanto al rendimiento de sacdrosa en fábrica en el -

Guinquenio 1 1970 - 1975 l estos fueron n•ás bojes a los del -

quinqu~nio anterior en un 0.7°'- 1 ver el siguiente cuadro), 

119 



... 
"' o 

lndicadorEs de productividod (zofras 1965/1966 - 197!) de le Industria Azucarera. 

Secc.rosa en 
caria. 

~ircica de 
saca roza en 
car.a 

Rendimientc 
ce ~acarosa 
en fábrica 

Tiem;. os ~-er. 

éidos por -
zafra " 

i-RCMt:OlO 
QUI r •.• uLt.AL 

196$-1970 

11.434 

'. ;..53 

E.PE1 

31.Pé 

Fuente: t...1,.r .J...S.h.. 

197C-1S71 

11.536 

t.4:-e 

9.oeo 

2~.~ 

l'RO:·;~Dl O 
... urn:.uE:l\AL 

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1970-1975 

:1.394 11.2$F 11.330 11.366 11. 377 

<.467 2.~64 2.642 2.640 2 .sse 

e.927 8.67< E.6EE e.126 e.e19 

32.(\ 33.0 31.2 34.2 32.06 



Lo cual rcf leja claramente el descenso quu sufrió la prg 

ductividad de la industria az.ucdrerdt t~ndt:ncia que se agudi

z.6 c:n los in1.Jenios del sector público, si se observan los re-

sultados de la zafra 1914 - 1915 1 en la cual los ingenios pó-

bl1cos 1 ~rivados y CooperJtivos resistraron en promedio un 

rendimiento en Ubrica del e, 210-., ( v...,r tl sigu1.,nte cuadro). 

lndicadores bA.sicos por inc;er.io:s 1 ¡.JriVJdos y cooµt:ratlvos 

rroducto azúcar ).. 

del total. 

Cañ .. molida por-
centaje del total 

Sacarosa en caña 
por tone lado. 

•érdic!a d" saciJr.2, 
sa ~ ton. 

n~ndimiento d~ 52,. 
Cdt"OSd. en fáorlca 
~ por ton. 

Ti~mpos perdidos 
por zgf ra ~ del -
total 

CapacidJd di:: mo-
lienda aprov. ~ -
dt:l total. 

l1úm. de lng.,nlos. 

zafra 1914 - 1915 

OtllS/\ Coop. 

37.69 1.41 

39.96 1.33 

l 1.102 10.~~o 

2,832 2.056 

a.210 B.AB4 

39.13 B.613 

52.03 9~.11 

2B 2 

45.30 

4?. 29 

11.0?7 

;;. ?12 

S.365 

:l?.05 

~5.56 

)0 

t- r i va
dos. 

~?. 70 

52.11 

11.454 

2.63t; 

B.816 

31. 925 

64. 24 

36 

1'otales 

100 

100 

11.336 

2.640 

6. ?26 

34.160 

~0.06 

66 

•·uente~ Cuadro tomo.do dt!l tr'-1.bujo dt! !iumuel l. d~l Vlllar. 
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Mientra& que 105 ingenios privado& lo igualan con un re.a. 

dimiento en t•brica de P. 1 816. Dentro de este panorama desola

dor es conveniente destacar la eficiencia en iAbrica de loa -

inoenio& que trabajaron en forma de cooperativa cuyo rendimi

ento de aacaroaa en fAbrica en promedio fue del B,884 arriba

del promedio nacional en un 1.81~ y que se comprutba cuando -

&e obaerva que son los que más bajo promedio tienen de p6rd1-

das de &acarosa en el proceso de elaboración 2.056~ 

Respecto a la baja productividad en fábrica de los inge

nio• oficialas, hay qua se~alar que exista un elemento qua dS 

be considerarse¡ el grado de obsolescencia de las instalacio

nea de los ingenios privados que por pasivos acumulado& pasa

ron al gobierno, aituaci6n que innegablemente, repercutio en

&U5 rendimientos en fábrica. De los ocho ingenios, el Dorado 

Zapoapita, San Sebaati,n, Estipac, San Cristóbal ~edernalaa,

y la Pur!sima, que por la1 razone& que m~ncionamo& paaAron al 

aector p~blico en el quinquenio que analizamos, tres de ellos 

(&atipac, la Puriaima y Pedernales), tenian inatalacionea ob

&Oleta&t otcoa cuatro,( El Dorado, San Francisco Amaca, San -

Sebasti'n y San Criat6bal ) aemiobaoletas, y a61o uno (&1 Za

poapita estaba en buenaa condicionea/17 

El aprovechamiento de la capacidad de molienda instalada 

en 24 horaa ae 1ncrement6 entre 1971 y 1975 en un 6~ ~ebido a 

la ampliac16n de algunoa ingenios y a los cinco que entraron

en operación. Sin embargo 11 molienda registrada por d!a de-
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zafra, disminuy6 en el mismo lapso en un 6.l~/lB. Con el agr~ 

vante que en el quinquenio se observ6 una tendencia al desa-

provechamiento cada vez mayor de la capacidad de la molienda

instalada en 24 horas, si se toma el criterio mAs realista de 

la Direcci6n General de la Ca~a de Azúcar, de la S.A.G., qulen 

la d1vidi6 entre el total de los dias de zafra y no entre los 

dlas efectivos como lo hace U.N.P.A.S.A., As! de acuerdo a -

los resultados de zafra de la S.A.G. para la zafra 1974 -l97S 

el promedio nacional de la capacidad de molienda aprovechada

fue del 60.060~ mientras que para la zafra 1971 - 1972 fue de 

63.172~ o sea que disminuy6 en un 4.93~ en ese periodo. lVer

el siguiente cuadro). 
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Resultados Generales Comparativos de las zafras de 

lng.que traba
loron 
Fecha de ini
ciac i6n 
Fecha de ter
minaci6n 
Di as de zafra 
Calla molida -
Tons. 
Calla molida -
cruda tons. 
Cai\a molida -
quemada tons. 
Calla 11olida -
por dids zafras 
tons. 
Calla molida por 
dias h.l.biles -
tons. 
Calla molida por 
he.efectiva 
tona. 
Capacidad T.c. 
D. tons. 
Capdcidad de -
•olienda ~ a
provechada 
Azúcar prod. 
tons.total 
Refinado 
Estándar 
Hascabado 

1971 - 1915 

Z A F R A S 
1911-1912 1912-1913 1913-1914 1914-1915 

66 

4-Xl-71 

64 

25-X-12 

65 66 

2-Xl-13 31-X-14 

26-Vlll-12 21-Vlll-13 13-IX-14 20-Vlll-15 
291 301 316 294 

26,258.320 29,849.255 30,492.12~ 28,553.666 

1,309.315 5,321.000 4,005.086 

18,949.005 24,528.255 26,481.043 

159.162 

229.382 

9.515 

251.950 

63.112 

2,351.441 
1, 138.400 

668.565 
550.388 

1&2.631 

231. 480 

9.895 

250.000 

64.538 

2, 588.801 
1,194.140 

166.642 
621.291 

160.305 

239.280 

9.910 

258.450 

t>2.026 

2,648,880 
1.188.527 

882.153 
518,200 

162.131 

240.933 

11. 248 

269.950 

60.060 

2,545.830 
1,089.658 
909.4~~ 
546. 718 

~a U.N.P.A.S.A. reporta 

Azúcar Prod.tons.total 
2,592.211 2,649.182 2,546.680 

Azúcar total base estándar 
2,515.281 2,632.513 2,823.068 

Fuente: Dlrec.Gral. de la caña de azúcar (S.A.G.-U.N.P.A.S.A.) 
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El aprovechamiento de la capacidad de molienda en 24 ho

ras de los ingenios manejados por Análisis de costos de ingr~ 

aos de ingenios sin incluir el precio pasado por las cai\as, -

( O.N.l.S.A.) para esa misma zafra también estuvo muy por de

b•jo del promedio nacional en un 13.3~ al registrar s6lo el-

52.03~ mientras que los ingenios privados que registraron un-

64.24~ estuvieron por arriba del promedio nacional en un -

6.95~, como se puede ver en el cuadro siguiente. 

Aprovechamiento de la capaci_dad de Molienda instalada -

por grupos de ingenios. Zafra 1974 - 1975. 

Cap.total Tons.de C!!, ~apcov. ,.Tiem- Tons de 
de mallen- ña molida de la - po pe.e. cai\a mo 
da regis-- por dia z~ capaci- dido - lida -
trada s.1. fra. dad total por hO-
C.-/dia - reg. ra. 
zafra. 

ONISA 120,750 62,828 52,03 39,125 4,276 

COOP. 11,000 10,374 94,31 8 1813 .474 

FINASA 12,500 8 1 184 65,47 21,663 .436 

PRIVADOS 125,700 80, 745 64,24 31,925 4,853 

TOTAL 269,950 162,131 60,06 34' 160 10,039 

Fuente: Dirección General de la Caña de Azúcar. 

Productividad. 

El objetivo central de la reestructuración de la indus-

tria azucarera era incrementar la µroducc16n de azúcar, a f ln 

de satisfacer las necesidades de la creciente demanda interna 
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y se pudieran obtener los excedentes necesarios para su expo,¡: 

taci6n. Tdl incremento estaba determinado por el factor tiem

po, ya que de no ser as! el pais se vi6 en la necesidad de 

renunciar d sus exportdcion~s de azúcar y a partir d~l a~o de 

1975 e importdr a partir de 1977. 

Para evitarlo, México tuvo que realizar las ampliacion~s 

de siembras y de fábricas requeriüas para increm~ntar su pro-

ducci6n de azúcar en un 7.5~ anual, a fin de poder producir -

3,170.000 toneladas de azúcar para el año de 1976/19, ln el -

que la demanda seria de 3 1 135.000 toneladas de azúcar, - -

2 9 505.000 para el consumo interno y 63 1 000 toneladas para cu

brir la cuotd asignada d Héxico por los Lstados Unidos, de -

acuerdo a lds proyecciones realizadas por la firma He Kins~y

& Compdny lnc. en función de los increm~ntos de ld demanda -

int~rna y externc1. ( ver el sig. cuudro) Sin embdrgo, t1.d ob

j~tivo no se alcanzó 

~royecciones de ld demanda 

ANALlSlS INTERNO ANALlSlS t:XT~k!<O 
ANO POdL! lNGRE- Dt:HANDA 1'üt: LA TOTAL VENTAS TOTAL 

ClON SO PER TOTAL CUOTA üE LAS AL. Mt.,!i 
CAP ITA EXTE.!! V1'NTAS CAUO 

" " NA A E.U. MUNlJlAL 

1970 3.5 7.0 1845 44 494 96 590 
1971 3.5 7.0 1941 44 501 % 597 
1972 3.5 7.0 2043 44 507 96 603 
1973 3.5 7.0 2149 44 514 9G 610 
1974 3.5 7.0 2261 44 520 9G 616 
1975 3.5 1.0 2330 44 527 96 623 
1976 3.5 7.0 2505 44 534 9G 630 ------· 

Fuente: Análisis de He. Kinsey 11. Company . 
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Durante el quinquenio, el porcentaje de incremento anual 

de l• producción de azúcar fue el 3.5~ o sea 4~ abajo de lo -

eaperado 1 la única zafra en la que ae cubrió la producción 

proyectada por la C.N.l.A. fue en la ~rimera, en la que la 

producción superó en 148 Hil toneladas la producción calcula

da. En la~ siguientes zaf ras la producc16n de azÚcár estuvo-

auy por debajo de lo esperado, 1.71~ en la zafra 1971 - 1972; 

B.09~ en la zafra 1972 - 1973, 9.60~ en la zafra 1973 - 1974, 

16.50~ en la zafra 1974 - 1975. (ver el siguiente cuadrol. 

Producción de azúcar Real y Proyectada 1971 - 1975 (Tons.l 

Al\oa Producción Producción D~ficit Consumo 
Rs:al Pco::i::e~tasla 1 c~su:c~ 

1971 2 392 ,aso 2 245 ·ººº 147,850 1 763,868 
1972 2 359,428 400 ·ººº - 40,572 1 909,434 

1973 2 592. 277 820,000 -227. 723 2 124,937 
1974 2 649,182 2 930,000 -280,818 2 164,591 
1975 2 504,680 050,000 -503 '320 2 409,665 

Total 12 540,417 13 445,000 -904,583 10 382' 391 

fuente: Estadi&ticaa Azucareras U.N.P.A.S.A. 

Loa d~ficits de las cuatro zofras que seftalamos, signif.1. 

caron un descenso en la producción de azúcar para ese quinqu!!_ 

nio de poco m&a de 900 mil toneladas, lo que representó una -

p6rdida de aproximadamente 1.950 millones de pesoa a precios

de •ercado internos. Cifra que se triplica si tomaaoa el pr.s:, 

cio del azúcar que prevaleció para esca aftos en el mercado 
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internacional. 

Una deficiencia más de la planeación realizada por la e, 

N.I.A. fue la referente a la producción de azócar refinada -

cuyo incremento de su producción fue muy bajo, apenas del 

O,OJ~ al pasar de 1'067,337 ton~ladas de azócar en 1970 a 

18,087,658 toneladas de azúcar en 1975, lo que se v1ó ligera

ment• compenaada con 1& producción de azúcur estAndar o "~orJ:. 

na", cuya producción se incremento en un 48.26~, al pasar de 

612,540 tonulada& en 1970 a 909,454 ton~ladas de azúcar en 

1975. Sin embargo, para eae óltimo ó~O la producción de a•-

boa tipos de azúcar, la refinada y la estándar, que hacen un 

total de 1,999,112 toneladas ya fueron 1nauf1c1entea para cu

brir lo de~dnda interna que sólo consume esa clase de azúca~-

rea, y que fue de 2,409,565 ton~l6das, ello obligó a que se -

tuvieran que traaladar 350 mil toneladas de m.scabado de los-

1ngenio& que producen esta claae de a~Ocar a ingenios refina-

dores, parA aer cefundido1 y pod8r eer vendidos en el mercado 

1nt•rno, con un coato esti•~do de 300 Millone• de pesos, Esto 

su debió a la falta de previsión de laa autoridades respona•

bles, quien • pesa~ de conocer perfect•mente el comportamien

to de la demanda 1ntern• no promovieron la construcción de 

laa retiner!as requerida•. Situación que seguramente volver4 

a repetirse por lo menos uno o dos anos mA&, debido a que no

han entrado ~n operación nueva& r~f ineria~ y el consumo inteL 

no aeguramente se 1ncr~mentar& en relación al ano anterior. 
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" Las cifras referentes a la producc16n de azúcdr echan

ab•jo l•s reiteradas y sucesivas declaraciones triunfalistas

del Voc•l ~jecutivo de la Comiai6n Nacional de la Industria -

Aaucarer&, se~or Fr•ncisco Cano Escalante 1 quien ano tras a~o 

ha declarado que l• producción de azócar ha sido auf iciente -

par• satist•cer lDS necesidades de la demanda intern• y exteL 

na inclusive el a~o pasado, cuando el pais, debido a su baja

producción y ~us escasas reservas. s6lo pudo exportar 137 1 649 

ton~lódas de azúcar, 37.8~ de lo que se export6 en ~l niv~l -

~4s alto (1968)./20 
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c.- ConsuMo 

Habiéndose seftolado que el azúcar es un ürticulo u~ pri

mera necesidad en la alimentación humana. Es neceaario cono

cer que en la República Mexicana la población ha aumentado en 

forma alarmante, lo mia~o que el consumo perc,pita tanto por 

lo que se conaumen an forma directa, como por lo que 1e em- -

ple• en ld preparación de productos induatrial!zadoa. 

Para facilitar el aumento de la producción, ha habido 

nece1idad de que en el tr•n1curao de los anos se construyan -

nuevaa fábricas o •• amplien y modernicen a la ve& las que 

han venido subaistiendo. 

Anteriormente los propietarios de ingenios vendían sus

productoa estableciendoae gran competencia porque loa mismos 

quedaran en laa pobl•cion~a con laa que a~ tuvi~ran fácil - -

acceso de c0Glunicac16n y en cambio para aq~ellos lugares dis

t•ntea1 o aal comunicadoa 1 la escasez se dejaba sentir con 

perjuicio de los consumidores que para adquirir cierta canti

dad del producto necesitaban pagarla a precios exorbitantes. 

Para beneficio de los productores y de público consumi-

dor ae fundó el organi•mo AZUCAR S.A., que posterior•ente 

fue UNION NACIONA~ D~ PRODUCTORES DE AZUCAR S.A. de C.V. que 

• trav6a de los anos ha tenido sua funciones como Institución 

Auxiliar de Crédito y como Organismo encargado de recibir el 

azúcar producido en cada ingenio para distribuirlo haci~ndolo 

llegar a todas las poblaciones del Paia. 
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En el transcurso de los años se han padecido crisis poc

escasez y por sobre producción que han obligado a que la in-

dustria reciba ciertas reestructuraciones (como la que ~ctuai 

mente necesita>, hasta llegar a producirse lo que se necesitA 

rA para el consumo interno y poder hacer ventas al extranjero 

En los datos del siguiente cuadro se pueden dpc~ciar las 

exigencias del consumo, que casi siempre (de un a~o paca el -

siguiente ) ha tendido a aumentar, sin que la producción haya 

podido desarrollarse con el paralelismo que seria de dese~r--

se, pues mientras el consumo ha ascendido de manera regular,

la oferta tamblén ha tenido una tendencia ascendente. En anos 

intermedios la propia oferta ha sufrido determinados deseen--

sos que como puede verse en cuadro siguiente: 

Superficie Has. Azlacar Toneladcts Rendi11ientos 
Za- Mo. Culti Corta- cana Produc- Consu- Ca<Apo f'á- Azú-
fra de vad• da to ns ci6n mo tons. br.! car 

lng mol. hes. ca tons 
1' h 

1970 64 413629 402852 24524437 2207984 1840768 60.9 8.9 5.4 

1971 66 427406 416608 25985198 2393850 1774654 62.4 9.1 5.7 

1972 65 426852 413890 26254352 2359428 1909975 63.4 8.9 5.7 

1973 64 452746 440370 29849272 2592277 2124673 67.8 8.6 5.8 

1974 64 456412 447278 30492129 2649182 2173353 68.2 8.6 5.8 

1975 65 460407 449632 28949147 2548297 2434268 64.4 8.7 5.6 

1976 65 446163 434574 27236961 2546596 2510361 62.7 9.3 s.8 

Fuente: Estadísticas Azúcareras U.N.P.A.S.A. Nacional Finan--

ciera S.A. 1979. 
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Han dado lugar a que el porcentaje de la producción que

se destina al consumo, en cada uno de los Últimos años haya -

venido aumentando, y asi segulrA hasta que la demanda pueda -

ser satisfecha con la producción y según se viene observando, 

al no avanzar con el mismo ritmo, estas tendencias seguramen

te se provocac~ un desequilibrio y habcA de llegdr la ocasión 

en que la citada demanda no alcance a ser satisfech& y neces1 

te importarse azúcar de otros pdlses, lo cual se refleja en -

los resultados obtenidos en los últimos años. 

La Comisión Nacional de la Industria Azucarera, dentro -

de los lineamientos establecidos en el Sistema Alimentario -

HeKicano, llevó a cabo una politica de replanteamiento estru~ 

tural del consumo de azúcar en el Pais. 

Actualmente el uso a~ crecient~s volúmenes de azúcor en

la dieta de la población en zonas urbanas, alcanz4 niveles -

que danan la salud públ1c6 y en }dr, 2on~s rurales no satisfa

ce las necesidades nutcicional~s de importantes seg•entos de

l• población campesina. 

Es importante senalar que el consumo de gzUcgr en México 

registr• aumentos sostenidos en la última década. Oe 1970 a -

1976 el consumo pasó de 1.8 a 2.4 millones de toneladas de -

azocar, lo que representa un incremento anual de 13~. En ese

mismo lapso. La población del pais creció anual~ente A un ri,S. 

mo de 3.2~ (ver siguiente cuadral. 
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Consumo de azúcar en el ~ais por clase, destino y tipo -

de Operaci6n 1970 - 1976. ( Toneladas l. 

Ai'los Total 
T.de Operaci6n 
Hayoreo Hedio 

Hay. 

Destino 
lndus- Domés
trlal tlco 

e 1 a s e 
Refina Es tAn-
do dar. 

1970 1840768 1594130 246638 762386 1078382 1186483 654285 

1971 1774654 1602273 172381 712799 1061855 1083225 691428 

1972 1909975 1756797 153178 781797 1128187 1198198 711777 

1973 2124673 1966372 158301 874033 1250640 1318022 806651 

1974 2173353 1975587 177766 903230 1270123 1247864 925489 

1975 2386641 2168672 217969 1041468 1345173 1346431 1040210 

1976 2473134 2214577 258557 1007863 1~65271 1320159 1152975 
-··--- ......... 

Estadistica Azucarera 1985. 

Est• evolución ea consecuencia del rápido crecimi~nto --

del consumo industrial que, en el lapso de 1960 a 1970, aume~ 

t6 a una tasa media anual de 9.4%• derivada del congelamiento 

de pr~cios que tuvo el azúcar desde el a~o de 1958. 

En conjunto el consumo percápita ha pasado de 38.l kilo

gramos en 1970, a 41.8 Kilogramos por habitante en 1976, Tal

tendencia responde a cambios en el patr6n de consumo que favg, 

rece a los productos procesados industrialmente, en especlal

refrescos, respecto a los elaborados en el hogar. 

La industria embotelladora de refrescos consume el 55~ -

del azúcar destinado a usos Industriales, proporci6n que se -
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ha mantenido con ligeras variaciones en los Últimos años, ac

tual~ente1 H6xlco es el segundo consumidor de refrescos perc! 

pita en el mundo, con 15 litros anuales por habitante. 

Otras ramas industriales con alto consumo de azócar son

la dulcera, con 14~, la panif1cadora con 12~, y la empacadora 

con S~, en su conjunto, estas cuatro ramas procesan el B'n -

del azúcar destinado a la industria y el resto se empl~d en -

productos lácteos, farmacéuticos, bebidas alcohólicas y o

troa. 

e1 consumo de dZÚcar en el pa1s en 1976 fue de 2,~73,134 

tons., y para 1985 de 3,095,378 tons. 

Por estas razones, las acc1on~s orientadas a incrementar 

la producc16n de azúcar no cumpl1r1an su objetivo de logrdr -

la autosuficiencia, en caso de que no se actuara para tratar

de racionalizar el consu~o de azúcar en el pa1s. 

De acuerdo con lo anterior, se ha iniciado una politica

de orientación del m~rcado del azúcar, con base en una estra

tegia tendiente a cambiar las actuales tendencias de consumo. 

Dicha ~strategia consiste en adecuar la planta industrial pa

r• producir azúcar blanco directo, en lugar de azúcar refina

do, para el consumo domést~co y desarrollar la elaboración de 

azúc•r liquido, in1cialmente a partir de mieles 1ncristaliza

bles1 para destinarlo al consumo de la industria embotellado

ra y producir azÚCdr enriquecida con vitaminas A. e, niacina

y h1erro para contribuir al mejoramiento del nivel nutr1cio·-
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n•l de los h•bit•ntes de las zonas marginadas del Pais. 

~. Coaiisi6n Nacional de la lndustria Azucarera pone en--

1916 en pr&ctic• esta politica dentro de los lineamientos es

tablecidos en el Sistema Alimentario Mexicano. Se sustenta en 

el potencial productivo de ld industria, en los hábitos ali-

eentdrioa de la poblaci6n, la capacidad económica de los con

sualdores Yt sobre todo• encaminada a orientar y modernizar -

los sistemas de producción y comercializaci6n de azúcar para

racionalizar el consumo del producto. 
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2.- Causas de la baja Productividad en la Industria Azu-

carera. 

Para poder ubicarnos en el problema de la baja producti

vidad en l~ industria azucarera en el campo, creemos necesa-

rio señalar cuales eran los factores legales o instituciona-

les que reglan las relaciones entre los productores de cañd y 

las implicaciones que generaba la legislaci6n vigente y dete~ 

tar a su vez las causds que originaron algunos de los princi

pales problemas que afrontaba la industria. 

•> Ca~po. 

Politicas de gobierno 

Como ya se habla mencionado en el capitulo primero, se -

harA menc16n de cuales erdn los factores legal~s que regían -

entre los productores de ca~d y los industriales. 

Al culminar la lucha armada de la r~voluci6n, se inici6-

la rehabllitaci6n de la industria azucarera d~l pais sobre la 

base de no afectar las tierrds de los ingenios, debido a que

se consideró que ambos elem~ntos integraban una unidad indus

trial, situación que permaneci6 inalt~rada hdsta el gobierno

del Generdl Cárdenas cuando se afectdron lds tierras de los -

ingenios. ~n ~l a~o de 1938, con el objeto de r~solver los -

problemas financieros qUe generaba esta nuc.~ situación, los

industriales azucareros constituyeron la Unión Nacional de -

Productores Azúcdr 1 S.A. de C.V. (UN~ASA) que además de dedi

carse a la comercializaci6n del producto operaria como Organl 
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zaci6n Nacional Auxiliar de Crédito con las funciones siguien 

tes• 

al Proporcionar créditos en las diferentes formas a sus so- -

cios, evaluar créditos de éstos a terceros y efectuar pig

noraciones del azúcar que reciban de sus socios, para obt,!t 

ner recursos y ampliar sus funciones. 

b) Encargarse de la venta de azúcar producida por sus socios

º del que adquieran de terceros no asociados y realizar su 

d1str1buc16n y venta a los menores costos. 

e) Procurar el abastecimiento de azúcar del pais, exportar -

excedentes y mantener un stock regular. 

dl Promover la organización de empresas, de 1ndustr1alizaci6n 

o de transformación y en su caso, administrarlas y vender

los productos que elaboren sus socios. 

el Promover la implantación de métodos que aseguren el mejors 

Niento del cultivo de la cana de azúcar y de las tierras -

en que se realice dicho cultivo, colaborando con las auto

ridades para la consecusi6n de este fin. 

fl Dictar las Nedidas necesarias para el mejoramiento de la -

industria azucarera, a fin de obtener los más altos rendi

•ientos a los más bajos costos posibles, con objeto de o-

frecer sus productos a los precios más reducidoa sobre la

base de una equitativa utilidad para los productores. Al -

efecto, la Uni6n toNará las medidas para que los lndustris 

les asociados mejoren sus fábricas y los procedimientos de 
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producción conforme a las reglas que para ello apruebe el

Consejo por los votos de cuando menos dos terceras partes

de todos los Consejeros nombrados o que sean sugeridos por 

el gobierno. 

Sin embargo, la s1tudc16n que ya de hecho prevalecia en

tre los industrial~s y los productores cañeros no fue sancio

nada sino algunos ai\os Rlá.s tarde. t.:n el di\o de 1943, aprove-

chando la OUtiVd crisis a la que se enfrentaba la industria, -

cuya producción habia descendkb desde el año de 1940 1 al gra

do de hdcerse necesaria la 1mportdc16n de azúcar a precios 

muy por arriba o~ los vigentes en Hbxico, se establecieron 

dos Decretos, con la f lnalldad de Incrementar la produccl6n -

de materia prima y de asegurar el abastecimiento de ésta a -

los Ingenios mismos que fueron deflnltivos para acentuar la -

dependencia y la explotación de los productores cañeros. &l -

primero fue el Decreto expedido el 22 de Septiembre de 1943 -

y publicado un dla después en el Uiario Oficldl. ~n él se es

tablecian tanto los extensiones de las zonas de abastecimien

to como las disposicion~s que cegirian lus resoluciones entre 

los industriales y caneros, ellas eran: 

al ~a Secretarla de Agricultura, (Actual Secretarla de Agri-

cultur• y Ganaderla ) filarla la zona de abastecimiento de 

Cü~a de azúcar para cada ingenio, de acuerdo con su capacj. 

ddd máxima de molienda, dentro de los limites que la cos

teab1lidad de los transportes determine. 
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b) Quedaba prohibido otra clnse de cultivo, salvo los recomen 

dables para mantener la fertilidad del suelo, mediante una 

rotación adecuada. 

c) Se obligaba al ingenio a adquirir toda la cana de azúcar -

que se produjera en estas zonaa, a los prtcios legales vi

gentes. 

d) Se establecian sanciones de carácter administrativo, tanto 

para los productores de ca~a de azúcar como para loa 1ndu¿ 

trialea que violaran lati disposiciones senaladas. 

La aegunda diapoaici6n, del 29 de marzo de 1944 y publi

cada en el Diario Oficial el 20 de abril del mismo ano, esta

bleció el procedimiento para fijar los precios de la cana de

azúcar, o eea la for~a como se le pagaria al productor ca~ero 

además de otras medidas relacionadas con los subproductos de 

la cana. 

Tal procedimiento era el siguiente: el precio por tonelA 

da de cana de azúcar puesta por el productor en el patio de -

descarga o batey era el resultado de multiplicar el precio de 

venta al mayoreo de un kilogramo de azúcar blanca refinada o 

eat,ndar en la primera zona del pais (menos los gastos de di¿ 

tribuci6n y venta autorizados por la Secretaria de ~conomia, 

hoy Secretaria de Industria y Comercio, a U.N.P.A.S.A.) por 

el 50~ del número de kilogramos de esta clase de az6car o su 

equivalente, obtenidos como rendimiento medio por tonelada 

de cana de la zafra correspondiente. Pero en ningún caso se 
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considerarla inferior a 80 kg. que era el rendi~iento de ga-

rantia establecido por el gobierno./21 

A este precio se agregaba una participaci6n del 5~ del

rendimiento m~dio por tonelada de cana en mlel~s y alcoholes, 

consider•dos como subproductos del azÚCd1" 1 cleduciéndost: en el 

caso del alcohol ~0.30 por litro, por parte del ingenio por -

costo de producci6n. &l rendimiento del alcohol obtenido por 

toneladas de cana se ~ultiplicaba por el precio de liquida- -

ci6n y la venta que realizará la Sociedad Nacional de Produc

tores de Alcohol, s. de R. L. de l. P. y c. v., creada por -

productores para la distribución y venta de dicho producto. 

Las participaciones de los ca~eros en azúcar, alcohol y

mieles se verian aumentadas por los sobreprecios del azúcar -

en otras zonas en que está dividida la Hepública y por los r~ 

sultados netos de las exportaciones. ~1 estas eran negativas 

se deducirían del precio logrado en el m~rcado nacional al -

igual que castigos por cana dañadas. Las otras disposicion~s 

incluidas en ese Uecreto eran: 

a) Los precios de la caña se consideraban una vez put .. ;ta en -

el batey del ingenio, tanto para la elaboraci6n de azúcar

como dtt alcohol. 

b) La ca~a debia ser entregada en los lugares y formas acoa-

tumbradas, de acuerdo a los contratos de suministro, bien

&ea cortada a lomo de surco o parada en el campo. 

el La tarifa de transporte por toneldda de caña puesta en el-
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batey, seria derivada del prorrateo de los costos totales

en este renglón para toda la zona y los volúmenes totales

de ca~a movilizados en la zafra correspondiente. a fin d~ 

dar igual trato a los proveedores, independientemente de -

la localizaci6n de sus parcelas. 

d) Las tarifas de transporte se fijarian considerando las de

preciaciones del equipo y sus gastos de operaci6n 1 asi co

mo la conservación de las v1as de comun1caci6n. 

el El transporte se efectuarla por el propio ingenio, por em

presa& subsidiarias, por contratistas o fleteros, o por -

los propios canecas organizados en forma de cooperdtiva. 

t) J.as iaieles utilizadas para forraje de los animales propie

dad del ingenio, o de los cañ~ros, quedarían excluidas de

las participaciones. 

g) Durante la siembra, cultivo y corte, el ingenio daria al -

caneco los anticipos estipulddos en los contrdtos y al - -

final de la zafra se harian los ajustes correspondientes. 

Las tasas de interhs no deberían s~r sup~riores a las fila 

das por los bancos de crédito. 

h) Las relaciones entre ingenios y cañeros deberian estar fo.t, 

malizadas por contratos de suministro, mismos que debian -

quedar legalizados antes del 30 de Noviembre del a~o ante

rior al de la zafra a que se destinaran. 

i) J.os contratos f ijarian los precios preliminares de liquid,2. 

ci6n; los lugares y formas de entrega de la caña; los car-
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gos medios por acarreo; los premios por calidad de las ca

nas y los castigos por canasdañadas; las condiciones del -

sumlnlstro del crédlto y las dlferentes caracteristlcas -

que el caso particular ameritara. 

j) Tratándose de ejldos, el lngenlo podria contratar aislada

mente con ejidatarios como si fueran particulares. 

Tanto el decreto del 22 de Septlembre de 1943 como el del 

29 de Marzo de 1944 1 1u~ron ratlflcados por el Congreso de 

la Uni6n medlante el Oecreto del 28 de Septiembre de 1945 

que levant6 la suspens16n de las garantias lndivlduales publl 

cado tres meses después en el Diurlo Oficial /22, y slguieron 

vigenles hasta Octubre de 1915, 

Como se puede apreciar el marco legal que regulaba las -

relaciones entre los productores ca~eros y los industriales,

lejos de constituir una garant1a para prot~ger al sector más

desvalido, fue establecido·pard fdvorecer y gDrantizar los -

interese5 de un sector: ~l industrial. 
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Problemas climatol69icos. 

C0110 es s•bido la agricultura cañera tiene un carácter -

extensivo que por esta razón existen factores determinantes -

COllO por eje•plo: Factores climatol691cos, edad de las cañas, 

deficiente preparación de los terrenos, deficiente calidad y 

cantidad de las semillas, falta de prevenci6n para combatir -

plagas y enfermedades y fenómenos naturales impreviatos como

son: sequías, exceso de agua por inundaciones y ~al drenaje,

heladas, etc. 

Por eso al considerar la climatologia en las zonas ca~e

r•a que en territorio nacional existen, consideraremos, que -

el territorio tiene 4 tipos de clima, diferenciados por su 

9rado de hú•edad. 

Parte .irida. 

Parte semi-árida.- -

Parte semi-hú~eda. - - - - -

Pdrte hú~eda.- - - -

52't. 

30'1o 

10. 5't. 

7. 5). 

t:n la parte árida solo funciond el ingtrnio "L.as Mochis"

en Sinaloa, cuyos campos productores de materia prima, lo mi~ 

mo que otros cultivos, se riegan con aguds del Ria Fuerte. 

~n la p~rte semi-Arida funcionan 25 ingenios, en lu sem.!. 

húmeda trabajan 28 y en la húmeda únicamente 12. 

Los que funcionan en la zona semi-árida tienen riego el!. 

cepto al9unos que cultivan de temporal¡ gran parte de su áru~ 

en cambio todo.s los Cñ1T1pos que P!: tán t:n 1 as otras zonas prort.Y, 
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cen ca~a de tem~oral (sujeta a las lluviasl./23 

Picha lo anterior, en la República Mexicana se locali2a 

una superficie üpropiada para ld explotaci6n u~ la caña, des

de el sur y surest~ hasta el trópico de Cáncer, debiéndose e~ 

coger ldS Areas que no exceden de los 1600 mts. sobre el ni-

vel del mar. 

Las varidclones d~ la temperatura influyen en ~l des.1rr2 

llo de lü caña y en la formac16n de azúcares. Aunque es sabl 

do que la Cd~a de azúcar es una planta muy reslstente a las -

variaciones del tiempo, esto no quiere d~cir que las lncleme~ 

cias del tiempo no las afectara. 

Si se trata de las sequias, la producci6n cañera es afc~ 

tada principalmente en los terrenos que son de temporal, par

ticuldrmente si estos son muy perm~ables o con declive. ~n -

las tlerrus poco fértiles, es muy peligroso el daño CdUSado

por la sequid y con lu probabilidQd de qu~ se pierda la plan

tación en forma total, al perderse ld plantuci6n, el canero -

tiene que ~sperac que se inicie el nu~vo ciclo de siembra pd

ra reponer su campo. 

~ste periodo de saca afecta cualquiera de las etapas del

cultivo de la caña e inclusa a otros cultivas. 

Con c~specto al dano causado por ba)as temperaturas en 

cuya caso extrema san las heladas, estds tienen repercuciones 

distintas: ~uando la helddd es dentro del periodo de zafra,

es poco el da~o causado, pues si se hacen oportunamente los -
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cortes no se pierde mucha sacarosa de la caña, cuando la in

tensidad de la helada es fuerte, toda la caña se afecta y m~ 

cha de ella no alcanza a entregarse al ingenio para su molien 

da. ~or otra parte tenemos que las lluvias y el calor hacen 

que se acelere la descomposición de las Cdñas heladas y los -

azúcares se inviertan hasta llegar a hacer incosteable seguir 

la molienda de la caña, aunque est~ caña que ya no sirve tie

ne que ser cortdda pues se tiene que cultivar el retoño para

la siguiente cosecha ocasionando esta maniobra cuantiosas pe~ 

didaa, a 105 cuales se les sumdrAn a las pérdidas sufridas 

por no haber sido entregada la producci6n obtenida al ingenio 

para su industrializaci6n. 

Otras de las causas que afectan la baja productividad en 

el campo son las siguientes: 

Deficiencia en las labores de preparaci6n y cultivo. 

Tradicionalmente, en la mayoria de las zonds canecas los 

trabajos preagr1colas (desmonte, despiedre, desenraice, nive

lación, drenaje, etc.) eran deficientes, debido a la mala o.r.. 

ganizaci6n del trabajo y la carencia del equipo adecuado que

se agravaba debido a que la poca mdquinarla disponible no se

aprovechaba en forma eficiente por la dispersi6n y tamaño de 

las áreas de trabajo. 

Por otra parte, las labores de cultivo en la mayor!a de 

los in9enios eran deficientes. Las limpias que la ca~a nece

sitaba no eran oportunas ni ér1 el número requerido 1 lmpidien-
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doae au crecimiento óptimo y •decuado. Esto obedecía a una -

tendencia crónica de loa ingenios, de no otorgar lo• cr6ditoa 

en forma auficiente y oportuna pdra que estas labores ae rea

ll&aran. 

Riego. 

Uno de los factor•• important•• en el dea•rrollo vegeta

tivo de la ca~• de azúcar, por lo que para obtener buenoa re4 

dimientos se requiere de dicho elemento en la cantidad auf i-

ciente. ~n eate caao •ncontramoa que en H6xico este panorama 

no •• tan bueno, puea para el ano d• 1969 de lea 410 116 hac

tireaa destinadas al 6r•a del cultivo de la cana sólo 170 776 

•ran de riego, lo que representaba el 42'.\ del total. Paro 

con •l agravante de que una parte de este a6lo lo tenia en 

forma auxiliar. As! •l 58~ de la superficie canera es de te.a 

poral, con todos loa ri•sgoa que ello implica. 

Sin embargo, dentro de las zonaa de riego no1 encontra

mos con un fenómeno muy eapecial. Por un lado, que si bi•n -

loa rendimiento• de campo eran auperiorea al promedio nacio-

nal, aus rendimiento& en t•brica estaban muy por debajo de lo 

esperado. Un buen ejemplo es el del Estado de Sinaloa en doa 

de en 1969 be cosecharon 84 toneladas de cana por hect6rea 

contra lea 67.4 tonel•d•1 del promedio nacional, pero con un 

rendimiento en t6brica del e.1~ inferior al promedio nacional 

qua fue de B.7'.>./24 

Fertili&ación. 
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&l empleo de fertilizantes es otro de los elementos in-

dispensables para obtener una buena cosecha de cana de azúcar 

y en consecuencia para obtener mayores rendimientos en el cam 

po y en la fábrica, de esto depende muchas veces que la pro-

ducci6n de ca~a sea buena, ya que de olla dependera que la ca 

na no enferme. 

Siembras. 

Por diversas causas, se ha generado y aceptado en la - -

pr&ctica la de efectuar siembr•s fuera de la época apropiada, 

tanto en &reaa de riego como de tem~oral./25 &sto afecta los 

rendimientos, los costos, y las utilidad~s debido a que se r~ 

giatraban pérdidas p'rciales o totales de plantas, no logran

do&e el desarrollo normal de la cana, se cosechan canas inma

duras o no se cosechan y se corre ul riesgo que sufran por 

causas de heladas tempranas o tardias, por sequia o por inun

daciones, etc. O bien estas siembras se hacen fuera de bpoca 

por carecer de la semilla. 

Cosecha. 

La cosecha considerada como la term1nac16n de todo proc~ 

&o productivo en el campo, debe tenerse mucha atención pues -

ya que de su buena o mala realización afecta el resultado ec~ 

n6mico. Sin embargo en todos los ingenio• del pa1s durante -

el corte de la cana se observ6 una deficiente or9anizaci6n y 

una pésima coordinaci6n de las labores de campo. 

Pues si el agente que revisa la calidad de la cana no 
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tiene suficientes conocimientos pard determinar si esta en 

plena mudurez, o bien esta deteriorada o inmadura, esto repe~ 

cutirá en los rendimientos del producto lo bien que este agen 

te sea presa fácil de extorsionador~s para que ordene el cor

te de ld ca~d aún a sabiendas que &sta, esta inmddura, o bien 

sea ca~a deteriorada. 

'1'1po de ca~a. 

Otro de los factores importantes pdra ~~Lerminar la baja 

productividad. 

En México este s61o punto refleja claramente la dndrqu1a 

que priva en el campo ca~ero. Pdra comenzar, no ha existido -

una homogenizaci6n en la variedad de ca~a en particular. 

Las distintas cl•ses de caña se siembran en forma indis

cr-iminddd, y se puede af lrmdr que ld ni" Yº' ia depc:nd~ por razg 

nes obvias de variedades rústicas, más que de variedades exl~ 

tente& de dlto rendimiento, pero que no requieren de mejore&

técnicas de cultivo, ni de mdyor atención e inversiones. A -

pesar de que desde hace varios •ñas esta funcionando el lnstl 

tuto para el Mejoramiento de la Yroducci6n de Azúcur lIHPA). 

~n el año de 1970, s~ sembróron en el pais 85 Vdrieda

des, dandose el caso, que en la misma zona cdnera se utiliZA 

ran mas de 15 varitidad~s, lo cual era sumQm~nt~ p~rjudicial -

pdra los rendimientos, tanto en lo que r~specta a los rendi-

mientos en f Abrica como los rendlml~ntos en el campo, como se 

puede observar en el siguiente CUddro. 
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Número de varied•des de cana cultivadas por 

nW.ero de ingenios 1970, 

EN EL 

Núm. de 
Ingenios 

2 
2 
s 
1 
7 
8 
6 
4 
7 
7 
4 
2 
4 
3 
3 
1 
1 

Total W 

AR E /l. 

Número de 
Variedades 

3 
2 
3 
2 
s 
'l 
3 
2 
3 
7 
1 
7 
3 
s 
5 

16 
'17 

es 

Fuente: S.A.G, Resultados de la zafra 1970-1971 

Los decrementos que existen en fábricas debido a las va

riedades que existen de ca~a de azúcar, es que 1 debido a la -

complicación que se tiene para la clas1f 1cac16n de los Jugos 

durante el proceso de elaborac16n del azúcar en el ingenio. -

En el campo debido & que no se trata adecuadamente a cada Vd

riedad en función de aus particular~s caracter!sticaa, sino -

que se dan un trdtamiento homogéneo a los distintos tipos de 

canas, provocando deficientes rendimientos en gran parte d~ -

las mismas. "Esto muestra que no existia ningún plan defini-
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do de explotaci6n de ca~a en f unci6n de las propiedades que -

presenta cada variedad, y yue su uso se propagaba sin que los 

ingenios contaran con ld suficiente 1rifocmdc16n sobre sus ven. 

tajas y cualidddes, 

Como se puede apct:clar en el cuadro (Número de varieda-

des ••• > el empleo lndi&crlmlnddo de las distintas variedades

de cai\4 en uni..t. 11.1bma zona de abastt:c.1.1111.t:nto, a.demás de lmpe-

dir el ddeChudo cultivo de los rAiSmds, y de que sus rendimie.a. 

toli liean h,,:, óptimos t:n e.ampo y en fábrica, con el consecuen

te del n toro que se ocasiona en la producción de azúcar perjl!, 

dl .~ :~uriamente a todos los cañeros abdstecedores, ya que al

:""' l de la zafra las liquidaciones no dividian por las zonas 

que comprt:ndian a las diferentes variedades, sino que rt:spon

dian al total de la caña cosechada y del azúcar producida, -

mismd 4ue st report!an entre 105 diferentes agricultores de -

acuerdo al número de hectáreas que cada uno de ellos poseia. 

Al considerar lo anterior podemos deducir que las causas 

du la baja productividad en el campo depende del comport~mie.o. 

to de diversos fúctores intimomente vinculados entre si. 

Cstos rendimientos podrían mejú1Jr~e sign1ficat1vamente

si se realizaban las obras hidráulicas necesarias pura dmplidr 

las Arcas de riego y si se aumentara el uso adecuado de los -

fertilizantes, además d~ disminuir lQ ~dad de las canas, sus

tituyendolas por las variedades más adecuadas a las condicio

nes geográficas de cada regi6n o zond de abastecimiento. Con-
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dicionea que a su vez, deberian ir acampanadas de un programa 

de extensión aqricola que permitiera la implantación de las -

técnicas de cultivo mAs avanzadas. Todo ello orientado a su

perar los bajos rendimientos que reportaba la producción de -

cat\.a por hectárea en relaci6n a otros paises " donde la pro-

ducci6n supera las 150 toneladas de calla "./26 

!.os bajos rendi11ientos en campo que se obtuvieron_, fue -

a consecuencia de los resultados de las mismas deficiencias -

que prevalecian en el campo en d6cadas pasadas, o sea, que se 

hizo poco o casi nada para mejorarlos significativamente. De

acuerdo a los análisis realizados por la Dirección General de 

la Ca~a de Azúcar de la Secretar{• de Agricultura y Ganaderia 

sobre eate importante aspecto, se resume lo siguiente; No se

realia•ron las obras de riego requerido ni se au~ento el uso

de los fertilizantes¡ también se continuó con la deficiente -

preparación de los terrenos y mAs aún con la mala calidad ce

la se•illa¡ aunado a esto tenemos que se permitió la realiza

ción de las siembras en época tardia y no conformandose con -

eato existió también la falta de prevención para combatir 

plagas, enfermedades y fenómenos naturales imprevistos. 

As1 mismo, se observó un envejeciaiento del campo ca~ero 

debido a la distribución de siembras de renovación, el incre

mento en el 4rea de ca~as ( ver el siguiente cuadro l. 
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Superficie cultivada en el pais por ciclo de ca~a sembr~ 

da. 

Zafra 1970 - 1976 

e A il A 5 t: H ll H A D A 
Zafraa Plantilla SOCA Hesoca Total 

1970 64 1 361 82,223 249,829 416,433 

1971 90,283 79,485 260,641 430 ,609 

1972 86, 317 84,669 26l 0Ub2 434,046 

1973 100,379 81 ,970 279,960 462,309 

1974 98,296 101 1 746 269,245 .• 1!9,287 

1975 81 1 450 92,925 293,965 468,340 

1976 77,2!5 74,624 260 1 673 432,912 

Fuente: CNIA. UNPASA. Departamento de Inspecci6n. 

La superficie de caña planta es la más ba}a y la de res~ 

ca es la de mayor en las seis zafras consideradas. ~ste hecho 

sign1f 1ca und merma importante con el rendimiento medio de --

campo. 

Otro elemento que s1gui6 afectando los rendimientos en -

campo fueron las siembras de temporal que se siguieron reali-

zando de fines de marzo a octubre y que debieron ser cosecha

das a una edad de 15 a 18 meses. 11 Sin embargo, algunos lne-

nios cosecharon plantas de 10 a 11 meses llamadas de primave

ra, por necesidad de incrementar su producc16n azúcarera, da

~ando fuertemente la economia de los productores, porqud la -
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ca~a tiene un rendimiento muy bajo en campo y fábrica y el -

productor se ve obligado a cultivar las socas y resacas si- -

guientes, al principio de las lluvias, con costos muy altos -

de cultivo y muy bajos rendimientos,/27 

Otros de los factores mencionados fue la variedad de ca

ñas sembradas y su uso indiscriminatorio como factor de la bA 

ja productividad en el campo, Aunque el Instituto para el He-

joramiento de la Producc16n de Azucar IHPA.l, permitieron -

aumentar la utilizac16n de variedades mexicanas en un 11.3~ -

mientras que las variedades extranjeras que importaban dismi

nuyeron en un 16~. Sin embargo, la profusa y heterogénea dis

tribución de las 33 variedades mexicanas, no parece obedecer

ª resultados experimentales, sino a factores de otra indole -

que convendria investigar y corregir. Además de que "los 7 -

centros de estudio de las nuevas variedades de ca~a 1 por su -

ubicación no cubren los requerimientos de todds las regiones 

cañeras del pais'1
• 

~stas deficiencias permitieron la utilizaci6n 1nadecua-

da de las variedades de caña tanto nacionales como extranje-

ras, asi como su profusa y heterogénea distribución, lo que -

d""'uestra la deficiente investigaci6n que se llev6 a cabo tan 

to por los ingenios como por el I.H.P.A. en este importante -

aspecto. 

Por lo cual, se considera que los programas de formaci6n 

estudio y manejo de las plántulas, la ubicaci6n de los cen- -
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tres de experimentaci6n, la selección, comparac16n, ddapta- -

ción, multiplicación y recomendación de las variedades, debe

r4n ser revisadds muy ampliamente, a fin de obtener las medi

das correctivas que permitan depurar el campo ca~ero en bene

ficio de ld industria d~ucdretd. 

Riego y fertilización. 

Como ya lo hemos visto el incremento de los rendim1~ntos 

en campo depende fundamentalmente d~ los factores, el riego y 

el uso de fertilizantes. Ln el quinquenio la utilización de -

las superficies de riego para el cultivo de la ca~a observó -

un comportamiento irregular. Se 1ncrement6 en un 8~ de la za

fra 1970 - 1971 a la 1973 - 1974, al pasar de 175,566 Hds. a-

189,863 Has. pero en zafrd 1974 - 1975 dismlnuyó en un 6.9~ -

en relación a la zafra anterior, al bajar a 176 506 Has., tal 

vez por el abandono de ese cultivo y la utilización de esas -

tierras pdra otros productos mAs r~dituables. Por lo tanto, -

su incremento en relación ~ la última zafra del quinquenio an 

terior 1969 - 1970 1175 531 Has.) fue tan s6lo del 0.006~. 

Asi mismo el porcentaje de la superficie de riego en relación 

a la superficie total fue menor en relación a esa zafra en un 

7.2~ 42~ 1 para la zafra 1969-1970 y 39~ para la zafra 1974-

1975 o sea, que la ampliación de las superficies de tempo-

ral para el cultivo de la ca~a fueron mayores a las Areas de

riego, contra todo lo que se esperaba. 

Situación que resulta contradictoria si tomamos en cuen-

154 



ta que la producción promedio de cand por Ha. en tierras de -

riego para la zafra 1974/1975 fue de 76.ll Tons. casi 20 -

Tons. m!s que la producción promedio de cana por Ha. en tie-

rras de te~poral que fue de 56.40 Tons.¡ pero que se explicd

ai se considera que los aumentos en los precios de liquida- -

c16n para los ca~eros fueron poco estimul~ntes para propiciar 

la incorporación al cultivo de la cana de ejidatarios y pequ~ 

i\os propietarios con tierras de riego, sobre todo en regiones 

donde existen cultivos m's competitivos. 

Sin embargo, la diferente productividad entre las zonas

de riego y las de temporal, no se debió solamente al riego si 

no al empleo de fertilizantes. ~n las superficies de riego 

fertilizadas se obtuvo una producción promedio de 80.39~ Tons. 

de cai\a, o sea 27.44 Tons. menos. Lo que indica que 0 el rie

go no es econ6mico al no se fertiliza, aunque existen zonas -

cai\eras donde el riego es indispensable parca producir car'\a 11
• 

Lo •ismo se puede decir en lo que toca a las superfici~s de -

temporal donde los fertilizantes produjeron 62.35 Tons. de c.;i. 

i\a por Ha., mientras que las no fertilizadas produjeron 47.63 

Tons., es d~cir 14.72 menos, y 20.6 Tons. ~b~tjo del promedio

nücional. 

En el quinquenio el empleo de fertilizdntes observó un -

comportamiento irregular, mientras el tonelaje del mismo se -

incrementó progresivamente, al pasar de 124.421 Tons. en la -

zafra 1969/1970 a 185.506 en la zafra 1973/1974 1 tal increme.a. 
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to no correspondió a un aumento progresivo s~mejante en el e~ 

so de la superficie ft:rtilizada. ~n las zaf ras l970-l97l y 

l97l-l972 la superficie fertilizada descendi6 en relaci6n a -

la zafra 1969-1970. Como sucedi6 en la zafra 1970-1971, en -

la que se apl1c6 un prom.:dio dt: 570 Kgs. por lla. 1 15.651' m.is

que en ld zafra ant~rior mientras que la superficie fertiliz~ 

da descendlo en un 4.8~ en reldci6n a esa misma zafra, a pe-

sar que el tonelaje de fertilizant~s fue mdyor en un 26~. ~¿ 

tos porcentajes hacen pensar en que la utilizdc16n de los feL 

tilizantes no fue ni muy racional ni muy adecuada. ~n la za

fra 1974-1975 la superficie fertilizada descendi6 al igual -

que la superficie de riego, en relaci6n a la zafra anterior -

( 1973-1974) y su porcentaje en relaci6n u la superficie to-

tal fue menor en 12.21' respecto a la última zafra del quinqu~ 

nlo anterior. l61.3~ y 69.BO~ respectivamente >. 
~n la últimd zafra del quinquenio, el cultivo de la ca~a 

sin hacer uso de los fertilizantes en und superficie conside

rable, tanto en tierras de riego como de tempordl, llevó a -

una pbrdida de aproximadamente 200 000 toneladas de azúcar, -

con un valor dproximado de 401 millones d~ pesos a precios de 

mercddo. Cantidad que pod1a ser mayor si los fertilizantes -

se aplicaran en la proporci6n requerida y en la forma y el 

tiempo que la planta lo necesita¡ ademAs del uso racional de 

las f6rmulas empleadas. 

Aunque se debe señalar que la fertilizac16n de toda la -
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superficie ca~era estuvo segurdmente condicionada al déficit 

de fertilizant;:s que afront6 el pais. 
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b) Industria 

~ste es uno de los aspectos más interesantes de la acti

vidad azucarera, ya que de ella depende que la productividad 

en la fAbrica sea buena o deficiente, aunque también existen

elementos externos a ella que hacen que la productividad en -

tAbrica sea menor. 

José Ch. Hamirez al hacer un estudio sobre la industria 

azucarera del pais menciona en 1963 11Hay casos en que todavia 

existen fAbricas con maquinaria que data de 1800 1 y en ellas

se siguen métodos de la época de la colonia, no queriendo com 

prender sus propietarios, en forma clara, ld evolución dt la

industria a base de máquinas eficiente~. Hay cdsos en que el 

atraso se debe a la falta de capital o crédito, pero también 

los hay en que ld avdricia o ld dCtitud antisocial de sus du~ 

~os les impide efectuar las inovdciones necesarias••. 

Otras de las causas del mal funcionami~nto de los in9e-

nios que menciona José Ch. kamirez es la falta Je desici6n de 

quienes intervienen dentro de ella, ya que son gente no cono

cedora de los problemas del ramo. 

Zafra. 

Uno de los principales indicadores que permiten detectar 

el grado de eficiencia con el que trJbaja la industria azuca

rera es el tiempo que dura la zafra. Es decir el tiempo que-
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dura la molienda para la elaboraci6n de azúcar, desde los 

preparativos para el corte de la caña hasta que se muele la-

última tonelada de esta materia prima. 

Si bien el inicio de la zafra está supeditado a la dis

tribuci6n anual de las lluvias, a las disponibilidades de ca

ña madura, a la fuerza de trabajo y a la oportuna reparación 

de .la maquinaria, en la práctica ésta se adelante o se atrase 

por diversos motivos. En un primer caso, por necesidades ec2 

nómicas de los industriales, al no poder suspender los pagos

al personal obrero que termina la reparación o por tener una

mayor producción de ca~a en relación con la capacidad normal 

instalada. ~n un segundo caso, por situaciones conf lictivds

entre los sectores participantes: caneros, obreros e· indus- -

triales¡ por lo que la reparac16n o la ampliacl6n de la fábrl 

ca no se ter~in6 oportunamente; por faltd de suministro de e~ 

ña; por lluvias imprevistas o por falta de cortadores, derivA 

da del retraso en otras cosechas que también emplean al mismo 

personal eventual. 

Sin embargo, aunque el calendario de zafra puede ser mo

dificado por causds imprevistas, como son las lluvias o ld -

falta de cortadores, en la mayor1a de los casos obedece a ra

zones de carácter técnico-administrativo, como se puede obseL 

var claramentt: al analizar los reportes de tiempos perdidos -

de cada uno de los in9~nios. Situaci6n que llev6 a que la d~ 

raci6n de las zafras se prolongara, en más de un 20~ sobre su 
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periodo normal, con el consecuente incremento en los costos y 

la disminución de los rendimientos en fábrica l<endimiento -

en fábrica son los kilos de azúcar obtenido por kilogramo de-

ca~a molida, mientras que el rendimiento en campo son las to

neladas de cana obtenidas por hectárea.> ~n el ano de 1969 -

la zafra dur6 249 dias o sea casi 50 d1as más de lo que esti-

pulaban las normas internacionales·en func16n de la ca~a pro

ducida y de la capacidad de molienda instalada, l ver el si-

guiente cuadro l. 

Uuraci6n de la actividad industrial azucarera 

Zafra 1965 - 1966 1974 - 1975. 

Zafras Di as Molienda 
Promedio 
Quinquenal 

1965-1970 263 121 
1970-1971 273 120 
1971-1972 297 122 
1972-1973 299 133 
1973-1974 316 133 
1974-1975 294 134 

Fuente: U.N.PJl.S.A 
Oirecci6n General de la Caña de Azú
car, S.A.G. 

Tiempos perdidos. 

Al analizar las causas de los tiempos perdidos para el -

año de 1969, observamos los siguientes resultados: de las - -

252.707 horas empleadas para la zafra de ese año, por todos -
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los ingenios del país, se perdieron 78.314 horas o sea el - -

31~, porcentale demasiado elevado, si se le compara con el de 

otros paises. 

De ese porcenta}e el 6.2 se debió a fallas de fábrica, -

el 2.5,. a lluvia, el 1.2~ a falt~ de personal en fábrica, el-

9.8,. a días festivos, el 7.Tlo a falta de caña, el 2.6~ a lim

pieza de equipo, el 0.5,. a llenos de fábrica y el 1.5,. a o- -

tras causas ( ver el siguiente cuadro). 

Tiempos perdidos en el proceso de ~laboración 

Zafras 1969 - 1975 , % del Tiempo Total. 

Concepto 1969 ( tl 1975 ( 2) Variación 

Fábrica 9.5 13.2 38.94,, 
Lluvias 2.s ?..6 .04 ... 
Falta de 
car.a 7.7 10.l 3l.16'J> 
Días festivos 9.B 6.6 32.66,, 
Varios l. 5 l. 7 13. 33). 
Total 31.0 34. 2 10. 32" 

Fuente: U.N.P.A.S.A. (t) 

(2) Dirección General de la Caña de Azúcar,
s.A.G. 

Como se puede apreciar el tiempo perdido por fallas en -

la maquinaria era bastante alto, además de no ser el real, ya 

que muchos ingenios aprovechan los paros, por falta de ca~a -

o por dias festivos, para hacer reparaciones. La causa de es-
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.ta situación se debe a que ld mayor!a de la maquinaria de mu

chos ingenios era obsoleta y a que las reparaciones que se -

realizan fuera de zafra eran deficientes. Las otras fallas -

imputables a la mdla administración del ingeniot como en el -

caso de la f dlta de personal y la escasez de caña, respondian 

en el primer caso a la falta de coordindción entre el ingenio 

y el sindicato para la contratación de persondl en fábrica, y 

en cuanto al segundo, a las deficiencias en los calendarios -

de corte y entrega de la caña, que por ley correspondía al in 

genio programarlos. 

~n consecuencia, se puede afirmar Cdtegóricamente que un 

alto porcentaje del total del tiempo perdido era resultado de 

la mala administrdc16n de los ingenios tanto en lo que tocaba 

a la f~brica en si, como en lo qu~ correspondía a la programA 

c16n de los calendarios de corte y acarreo de la caña. Situ~ 

ci6n que no se puede justificar técnicamente, sobre todo si -

se toma en cuenta que pdra ese mismo año ( 1969 ) 9 ingenios

de distintas regiones climatológicas del país obtuvieron un -

porcentaje de tiempo perdido menor al 20~. 

Esta situación, como es obvio suponer, repercutía direc

tamente en contra de los productores ca~eros, al increm~ntar 

los costos y al ocasiondr ~ravcs mermas en los rendimientos -

de fábrica, es decir en la obtención de azúcar, ya que la fal 

ta de continuidod en la molienda ocasiona fuertes pérdidas de 

sacarosa, tanto de los materiales en proceso, como d~ la ca~a 
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que se encuentra en el batey (patio de descarga) o en campo,

especialmente donde se maneja caña quemada. 

P~rdidas de sacarosa. 

Debido a que el precio de liquidación de la caña al agri 

cultor, dependia del rendimiento de azúcar por tonelada de c~ 

ña entregada, y éste a su vez, de la calidad de la caña y de

la eficiencia en fábrica, es conveniente analizar otro de los 

elementos que influyen de manera directa en los rendimientos: 

l•s pérdidas de sacarosa en el proceso de elaboración. 

En el año de 1969 1 el promedio nacional de sacarosa en -

caña• es decir antes de ser cortada, fue de 11.291 mientras -

que su rendimiento en fábrica era de B.853 lo que significa -

que mientras se corta y se procesa en el ingenio se perdi6 un 

2.444 1 o sea poco más del 10~. 

Tales pérdidas fueron: l.070 en mieles, l.231 de bagazo, 

O.OBB cachaza y'el 0.055 no fue determinado. Las causas de -

estas pérdidas se deben¡ en el primer caso, a deficiencias en 

el equipo para el agotamiento de las mieles techos cristali 

zadores, centrifugas, etc.); en el segundo, a deficiencias en 

la •olienda ( la velocidad tangencial de los molinos, la pre

sión hidráulica aplicada, el ajuste de los molinos y la canti 

dad de agud aplicada), y en el tercer caso, a la mala opera-

ción y deficiencias de los filtros y a la mala preparación -

del material por filtrar. Obviamente un gran porcentaje de -
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estas pérdidas respondd a otros motivos, que no pueden ser -

cuantlf icados técnicamente, por lo cual no se incluyen dentro 

de estos reportes./28 

Rendimiento en fábrica. 

Como ya hemos visto, el monto de las liquidaciones a los 

cafteros depende de los resultados en fábrica, es decir de la

cantidad de azúcar que se logre obtener por cada tonelada de 

cana. De alli ld importancia que tiene tanto para la indus-

tria como para el campesino, el incremento o la disminuci6n -

del rendimiento de azúcar. Sin embargo, dicho aspecto no s6lo 

depende de la eficiencia en la molienda, sino que, está inti

mament~ vinculado con otros factores relacionados directamen

te con las labores de campo: cultivo ddecuddo, corte oportu-

no, procesamiento inmediato, etc. mJsmds que permiten incre-

mentar el tonelaje de ca~a y el porcentajti de sacarosa. Por -

lo tanto, debido a la estrecha interrelación que existe entre 

los diversos elementos que intervienen, el logro de altos o -

en su caso de bajos rendimientos, depende de la buenu o mala

administraci6n del ingenio, tanto en la programaci6n de las -

diversas tareas como en la coordinaci6n de las mismas. 

Sobre este aspecto, encontramos que los rendimientos en

fAbrica alcanzados por la industria azucarera ~exicana presen 

tan dos aspectos: primero, que se han mantenido m6s o menos -

estables o sea que no se incrementaron y segundo, que en rel~ 
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ci6n con los rendimientos alcanzados por otros paises son de

masiados bajos. Sobre el primer aspecto hay que señalar que -

de 1963 a 1969 1os rendimientos f 1uctuaron entre el 8.6~ y el 

9.1~, lo que refleja que tanto la eficiencia en fábrica como

e1 cultivo y mejora de las canas no sufri6 modificaciones - -

~ubstanciales. En cuanto al segundo aspecto, si se observa -

el rendimiento alcanzado por otros paises con un desarrollo -

econÓlllico menor que el de México, como Perú (l0.1~l, filip1 -

nas (10.l~l y Puerto Rico ( 9.4~ l, veremos que son bajos y -

que pueden incrementarse, sobre todo, si se observa que exis

ten algunos ingenios en el pais, ubicados en diferentes regis 

nes del pais qu~ obtuvieron rendimientos muy superiores a la

media Odcional, como es el caso de los ing~nios de La Joya en 

Yucatán (l0.4~l, Pujiltic en Chiapas ( 9.9.,. l, Tamazula en J~ 

lisco ( 9.5~ l, Puruarán en Hichoacán ( 9.n.) y el Potrero -

en Veracruz ( 11.5'1> l. 

Los bajos renaimientos obteniaos en f Abrica por la mayo

ria Qe los ingenios revelan que existían, como ya lo hemos -

Vi5to, grandes pérdidas de s~cdrosa. Entre los años 1965 - -

1969 1 el promedio nacional de sacaco~g en caña fue del 11.5'1-

mientras que el promedio del rendimiento en fábrica fue del -

8.9,., o sea, que durante todos estos ano:. uubo una pérdida de 

sacarosa durante el proceso de elaboración del 2.6~, lo que -

revela dos casos: primero el bajo nivel técnico de los culti

vos, ya que los porcentdj~s de sacarosa en cana no se incre--
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mentaron, y segunda la baja eficiencia en los programas de 

corte y áCarreo en donde pierde cantidades significativas de 

sacarosa, ademAs de las ocasionadas por las malas moliendas -

(ver el siguiente cuadral. 

P6rd1das de sacdrosa en el proceso ~e elaboróci6n 

Zafra 1970 - 1976 

Porcientos. 

Zafras Sacarosa Hendimien-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

en ca~a to en tA-- Total 
brica. 

11.407 8.890 2. 517 
11.538 9.080 2.458 
11. 394 8.927 2.467 
11.258 8.674 2.584 
11. 330 8.688 2.642 
11.430 e.sao 2.630 
11.910 9.343 2.567 

Fuente: ~stadist1cas Azucar~ras 

U.N.P.A.S.A. 

~érdido de SGcarosa 

Bagazo Mieles Cachaza 

1.107 1.259 0.151 
1.240 1.088 0.130 
1.238 1.012 0,157 
1.101 1.329 0,149 
1.143 1.342 0.157 
1.184 1.211 0.175 
1.153 1.243 0.111 

Entre las causas que se pueden senalar como las d~termi

nantes para que esta situdci6n no se haya modificado se en--

cuentran las siguientes: 

a) La mala planeac16n de las siembras, lo que ocasiona, que -

al inicio de las zafras no se disponga de ca~asmaduras. 

As!, su corte prematuro les impide alcanzar su grado 6pti-

mo de maduración. 
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b) Mal acondicionamiento de los campos ca~eros, lo que impide 

su maduración uniforme y su respectivo control. 

el Desigual utilización de las variedades de caña en funci6n

de sus curvas de madurez. 

d) Deficiente fertilización, riego y combate de plagas. 

e) Prolongados periodos de zafra, lo cual ocasiona que gran-

des extension~s de ca~a se corten cuando ya se inició el -

proceso de disminución de la sacarosa de la ca~a en pie. 

f) Mal manejo de la caña desde el lugar del corte hasta su m~ 

lienda, que refleja el tiempo excesivo utilizado para esta 

operación, además de que mucha caña se queda tirada en el

camino por no estar estos bien acondicionados. 

gl Poco cuidado en la limpieza y saniddd de la caña a fin de

eliminar altos porcentajes de bdsura y cañas enfermas. 

hl Deficiencias en la molienda, en dond~ se pierde el porcen

taje más alto de sacarosa. 

Capdcidad de molienda de los ingenios. 

Sobr~ este punto podemos d~clr que existe una considera

ble desproporción entre la capacidad de molienda instalada P.i!. 

ra procesar ca~a en 24 hords y la que se utiliza. 

En el año de 1969 habiendo capdcidad para procesar 

246.395 toneladas de caña diaria~ s6lo se aprov~ch6 el 85.B';l.

o sea que más del 14.2~ no se utilizó l Cuando hablamos de la 

capacidad de producción, 11v~ referimos a las toncladus de ca-
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~d que pue~~n ser proc~sadas cada 24 hords en función del e-

quipo Y de la ca~a cortada). Tal desap1vvechamiento está en

estrecha reldci6n con los tiempos p~rdidos y con lds deficieu 

cias en el mdnlenimiento de ld maquindrid como ya lo hemos -

se~a lado con anterioridad. 

Cdpdciuod Te6ricd de Producc16n de la lndustria Azucare-

ra. 

Unos de los aspectos más sobresali~ntes que demuestrdn -

el pésimo manejo que ha tenido la industria azucdrera, es el

referente u la relac16n que existen entre la capacidud te6ri-

ca de producc16n y su producci6n real. t:n el ano de 1969 1 lo• 

6S ingenios que estaban en operdci6n registraron dOlt la Se-

cretaria de Industria y Comercio una Cd~~cidad teórica para -

producir azúcdr de 3,356 1 030 toneludds, de la cudl s6lo alca~ 

Zdton a cubrir el 71.3~, ya que la producci6n de azúcar en e

se a~o, l ver cuudro siguiente >. 

Capacidad Instalada de la Industria Azucarera 

Zafra 1970 - 1976 

Toneladas 

Allo de lngt1- 11 o l 1 e n c1 a Pe o d ucci6n 
regis- nios 24 tt.:>ras "lJtOVechada Zafra Apro'Vechs_ 
tro. ,. da '-

1970 67 250,247 85.2 3 J)'J, 117 Eé.2 
1971 66 249,282 86.9 3 3D3,ll9 n.~ 
1972 65 244,084 ae.2 3 242,618 n.o 
1913 64 246,509 81. l 3 334,387 n.1 
1974 65 268,993 H.1 3 ~:1~. 785 74.9 
1975 65 262,790 93.9 3 431,638 74.2 
1976 64 259 303 93.9 3 357 645 ?~.8 
fuente: l::stad1st1cas Azucareras. 
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fue de 2,393.964 toneládds, lo que significa que más del 

28~ de la capacidad instalada no se aprovech6. Lo que demues

tra que su desenvolvimiento ha carecido de la planeaci6n ade

cuada, y sobre todo, que la producción s~ ha venido manejando 

al capricho y deseo de los propietarios de los ingenios, sln

que el Gobierno federal interviniera de manera directa. En -

este sentido, la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a --

quien correspondía la planeaci6n de la producción agropecua-

rla del pais, sólo se dedicó a contemplar los resultados de -

las zafras y d recabar información estadistica. 

Política de gobierno. 

&l desarrollo de la industria dZUcarera, al igual que el 

de otras de carActer aqroindustrial, no ha sido armónico ni -

homo9éneo. A periodos de auge caracterizados por fuertes in

crementos en la producción y expansión excesiva, tanto en fá

brica como en campo, corresponden etapas de depresi6n, marca

das por cierre de ingenios, que se aliviaban temporalmente -

con medidas de emergencia o por ciertos hechos econ6micos ta

les como: aumento de precios, expansión de las v~ntas de ex-

portaci6n o devaluación. De i9ual manera, frente a ingenios -

que moderni~aron sus instalaciones, se encontraban ingenios -

con equipo obsoleto y completamt:nte depreciado. Se puede se

~alar en consecuencia, que el desenvolvimiento de la indus- -

tria azucarera ha experimentado perioJos de crisis sucesiva,-
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de los cuales ha salido gracids al apoyo y estimulo del go- -

bierno Federal, ya s~o via subsidios, Cánalizando créditos de 

emergencia, otorgando prórrogas f inancierds o absorbiendo a-

quellos ingenios incosteaules. 

t:.l programa de rehdbilitac16n de: lia ir.du!itC"iu dnur.ciado

por la CNlA, en 1971 contemplaba una inversi6n de ~3 1 800 mi-

llenes de pesos, de los cuaics i2,?00 millones se destinarian 

a fábricas: 210 millones para rehaoilitaci6n, l,340 millones~ 

para nuevos ingenios y 1,150 pura instalar 6 r~flnerias./29 

Con bdse en estas inverslonts se esperaba ampliar al máximo -

la capacidad fuctible de 29 ingenios, se fusionarian 24 pdra

hacer un total de ll ingenios con moyor volumen de producc16n 

11 desaparecerian completdmente y 2 seguir1an como estaban y 

se construirian nuevos ingenios, realizándose los estudios-

requeridos pora otros cinco que serian construidos en la se-

gunda etapa 1976 -1982 ). ~l progru ••• u inversion~s en fá

brica junto a la inv~rsi6n de c~n1µ0 1 permitirla alcanzar pa

ra la Zdfrd 1974 - l97S, ~3,050.000 tonelddas de Azúcdr. 

La bdjd productividad por hombre dentro de la industria, 

se esperabd incrementdr a través de copacitdci6n de los obre

ros, m~diunte la credci6n de c~ntros de adi~strdmiento regio

nales o local~s e impidiendo el crecimiento de la plantilla -

de base¡ estableciendo métodos a seguir pdra disminuir el nú

mero de obreros en caso de d~~equilibrias considerdbles entre 

la oferta y la demdndd y acorddndo con los sindicatos los me-
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dios aceptables para asegurar el bienestar de los trabajado-

res desplazados, algunos de los cuales se podr{an reubicar en 

los nuevos ingenios. 

Paralelamente a este progran1..a se pensaba dprovechar al -

m&•imo todas las posibilidades de industrialización y comer-

cializaci6n de los subproductos de la caña, lo que permitiría 

incrementar los bajos ingresos de los cañeros y crear fuentes 

de trabajo para dar ocupación a la creciente oferta de n.Jno -

de obra en las regiones Cd~eras. 

De los resultados obtenidos por este programa en fábri-

ca, cuyo avance de las inversiones realizodds se desconoce, -

diremos lo siguiente: 

De los 29 ingenios que estaban en posibilidades de am- -

pliar su capacidad factible, tal rehabilitación s6lo se llev6 

acabo ~n 13¡ 4 del sector público y 9 del sector privado, la

que permitió que la capacidad instalada en fábrica se incre-

mentara durante el quinquenio en un 6~, mismo que se vi6 neu

tralizüdo debido a que en ese lapso la capacidad aprovechada

disminuyó en un 6.1~. No se fusionó ningún ingenio par~ CCbll" 

nuevas unidades de mayor producción y s6lo desaparecieron --

cinco ingenios, el de San José del Tule en Jalisco, El Hoble

en Sinaloa, el Progreso en Tabasco, ~1 Cara en Nayarit y el

Agua ~uena en San Luis ~otosi, de los once ingenios que est!!, 

ban destinados a desaparecer debido al estado lamentable de

sus instalaciones¡ de los 5 ingenios que se esperaba cons- -
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truir durante la dCtual adm1n1straci6n, s6lo tres entraron en 

operdci6n, y a pdrtlr de )d zafra 1974 - 1975¡ ellos fueron -

el li~nlto Juárez, en la región de la Chantalpa; el Alianza 

Popular ( ~l Naranjo) y el Ponciano Arriaga ( Tambaca l, en 

la Huasteca Potosina¡ Los otros dos que estaban proyectddos,

el de Quintana Roo y el de la zona alta de San Cristóbal en -

Veracruz, dÚn están en proc~so de construcci6n y se espera -

que t~ngan su zafra de prueba para la zafra 1977 - 1978 1 si -

es que se cumple con los plazos de instalaci6n previstos. 

En cuanto d la instalación de las ~eis refinerias proye.s, 

tadas con el fin de incrementar la producci6n de azúcar refi

nada, no se construy6 ninguna en ese periodo, a pesar del in

cremento observado en la d~manda int~rnd que es a la 4ue s~ -

destina ese tipo de azúcar; def ic1encia inexplicabl~ a~bido a 

que desde 1970 existia un fondo para aumenldr la producción -

de azúcares refinados, mismo que se ampl16 y se instituciona

liz6 de man~ra especial a partir de enero de 1973. 

Sobre la 1ndustrializdci6n de los subproductos de la Cd

~a; bagazo, mieles incristdlizabl~s y puntas de Cd~a, a pesar 

de las div~rsas declaraciones que sobre ese aspecto se hicie

ron por dl~tintos funcionarios, hasta la fecha no existen da

tos fidedignos para pensar qu~ se haya pu~sto en práctica al

gún programa en serio, salvo algunos corrales de engorda en

algunos ingenios del sector público a nlvel de experimenta

cl6n. 
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~or todo lo anterior, se puede se~alar, por una parte, -

que el objetivo que se habia proµuesto llevar a cabo la Comi

si6n Nacional de la Industria Azucarera tendiente a la r~habi 

11taci6n de los ingenios: ampl1aci6n, modernizaci6n, reubica

ción y desmantelamiento de los que as1 lo requieran, s6lo se

realiz6 parcialm~nte. No se logr6 conclu!r el programa de -

construcci6n de nuevos ingenios l a principios de l97ó el Vo

cal ~jecutivo de la CNIA anunci6 que se iniciaria la cons- --

trucci6n de nuevos ingenios, 6 en el sureste del pais y un-

remolachero en el &stado de Baja California Norte, los cuales 

comenzaron a producir después de 1976. 

Si partimos de que la intervenci6n del Gobierno en la iU 

du~tria azucarera obedec16 a razones de cdrActer econ6mico, -

social y aún politico; debemos senalar que la raz6n funddmen

tal fue de carácter econ6mico, debido ü ld mala administra- -

c16n de los ing~nios, y a las cu~ntiosds deuddS que fueron a

cumulando, mismas que en algunos casos ll~garon a ser superi2 

res al valor de los activos dados en garantía, as! su inviabj_ 

lidad financiera y la amenaza de que dejarlan de operar./30 

Principales indicadores de la baja productividad en la -

fAbrica de 1970 - 1975. 

Como ya haniamos mencionado, el indicador que nos dice -

cual es el grado de eficiencia con el que estA operando la -

industria azucarera, es la duraci6n de la zafra. ~n el quin-

quenio ( 1971 - 1975 el prom~dio anual de duraci6n de la Z,l!. 
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fra fue de 295 dias, o sea que se 1ncrement6 ~n un l2~ en re

lación al quinquenio anterior l 1966 - 1970 ) que fue de 263-

dias. Tal aumento obedeci6 a diversos factores, todos ellos 

comprendidos en el rubro de tiempos perdidos como se verá a -

cont1nudci6n, y cuyo incremento refleja que tanto la operd- -

c16n de las tábricds como la organizaci6n de lds labores de -

campo, lejos de mejorar, empeordron¡ con ul consecuente incr~ 

mento en los costos y una noldble disminución en los r~ndi- -

mientes de fábrica. 

Se observa además que en ldS cinco zafras del quinquenio 

1971 - 1975 l, el inicio, duración y terminación de zafra -

de los ingenios agrupados por regiones ca~eras, no guardan -

uniformidad ni se respetan las condiciones climatol6gicas que 

tanto influyen en el desarrollo, madurez, co~echa y trdnspor

te de la cai\d. 

Para citar un ejemplo bdsta decir que en la zafrd 1973 -

1974 1 ~ue fue la más larga del quinquenio l 316 d1as l, en el 

mes de Noviembre que es el mes en que todos los ingenios del

pd1s deben iniciar las actividades respúct1Vds 1 s6lo la ha-

bian comenzado lB¡ 35 la iniciaron ~n el mes de Uic1e~bre, 9-

de l::nero, 2 de Febrera y uno en Abrl l. Ello obligó a que 54 

ingenios trabajaran d~spués del 30 de Mdyo, ~ue es la fecha -

6ptima de cosecha establecida por la S.A.G., y que de estos -

14 trabdjaban dentro del periodo normal de lluvias de las zo

nas Cd~eras l del 15 de Julio al 30 de Septiembre l en el que 

174 



no es posible realizar la zafra en condiciones normales. 

Ld repercusión, de aldrgamiento de la duración de la za-

fra en los resultados de fábrica fue notable. En ese mismo -

a~o, hasta la semana 32, p~riodo comprendido del 9 al 15 de -

Junio de 1974, el rendimi~nto de sacarosa en fábrica fue del-

8,689~, mismo que disminuyó al -5.783~ de la semana 33 a la-

45, que comprendió del 16 de Junio al 13 de Septiembre, lo 

que demuestra que la molienda de caña en plena ~poca de llu-

vias abate significativamente el rendimiento de sacarosa ~ en 

fábrica, ( ver el siguiente cuüdrol. 

Resultados por Periodos de Zafra. 

A 8 e o E f' G H 

1 l a 6 1,329.573 97. 663 129.804 7. 345 9. 763 4.5 
2 7 • 9 2,353.851 188.361 244.279 7.992 10.365 7.5 
Sub total 3,286.424 286.044 374.084 1. 759 10.148 12.0 
3 10 a 29 24,160.520 2,160.120 2, 768.973 8.941 ll.461 79.0 
Subtotal 24.160.520 2,160.120 2,768.973 8.941 11.461 79.0 
4 30 a 32 2 ,012. 766 148.331! 210. 924 7.370 10.479 6.9 
5 32 .. 45 632.411 36.573 57.109 5.783 9.030 2.1 
Subtotal 2,645.177 184.911 268 .o 33 6.990 10.133 9.0 
Totill 30,492.129 2,631.055 3 ,411.089 8.629 11.187 100.0 

A.- Periodo. B.- Número de semanas. c.- Tons. de ca~a moli-

da. O y E.- Toneladas de sacdrosa producida en caña y estimA_ 

da. f y G.- Sacarosa ~ Caña/ Pr~Jucci6n ~n caña. H.- ~ de -

la Ca~a mol ida. 

Fuente: Direcc16n General de la Caña d~ AzUcar, S.A.G. 
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Ocasiona mayores gdstos en Cosecha y transporte, causa grdv~s 

perjuicios a lds cepas de cañd y deficiencias en los cultivo~ 

provocando mermas en ld producción de la siguiente zafra. 

~ara esa misma zafra se observa qut el porcentaje del 

tiempo de Zdfra aprovechado fue muy bajo, 65.541~ o sea que -

el tiempo perdido representó el 34.45~. 

~ara evitar los bajos rendimientos de Sdcarosa en fábri

ca, la S.A.G., considera que los ingenios del pais deben ini

ciar su zafra un poco más tarde (16 de diciembrt> a fin de 

procesar la ca~a con dceptaole madurtz y con alta pureza en -

el jugo, y r•ducir su tiempo perdido a 24.450%, lo que les 

permit1ria •provechar el 15.550~ del tiempo total de zafra. -

Hecomendando tomar otras determindciones para aumentar la pr2 

ducci6n de azúcar, pero sin antes agotar al máximo el factor

t1empo. 

'flempos perdidos. 

Como yd se se~al6 1 la duraci6n de la zofrd ~stá intima-

mente vinculdda a los tiempos perdidos. ~n el quinquenio el 

promedio anual fue de 32.1~, mismo que lejos de tender d di~ 

minuir 1 como se observó en el transcurso del quinquenio ant~ 

rior al pasar de 35.'1'1- en 1966 • 30.3~ en el uóo de 1910, se 

1ncrement6 al pasar 29.9~ en 1911 a 34.2~ en el ano de 1915,

(ver el CUddro correspondiente a Indicadores de productividdd 

zafrd 1965/1960 - 1914/1915 de la 1ndustr1• azúcarera,) 

Para la zafra 1914/1915, el 13.150~ corresponJ16 a fa--
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llas de la maquinaria del ingenio, el 2.625~ a lluvias, el -

6.5147' a dias festivos, el 10.177'P a falta de caña y el 1.694~ 

a varios, los que dan un total de 34.160~, que representó - -

102.601 horas de las 300.350 horas de la duración total de la 

zafra. 

~l tiempo perdido por fallas de maquinaria se incrementq 

al pasar de 9.57' en 1969 a 13.2~ en 1975, lo que refleja que 

el mantenimiento y las reparñclones de los ingenios fueron 

mAs deficientes. Otro porcentaje que se incrementó fue el C.!! 

ferente a falta de abastecimiento de caña que pas6 de 7.7~ en 

1969 a 10.2~ en 1975, que con el tiempo perdido por concepto

de lluvias (2.6S en 1975), señalan "la falta de organización

º la falta de medios y elementos de trubajo en campo" y que -

"Ponen de mdnif iesto que no se han tomado las medidas corres 

tivas convenientes para programar adecuadamente las labores -

de corte, alza y acarreo, ni para acortar la duración de las

zafrds1 a fin de obtener mejores rendimientos en campo y fá

brica y para bajar los costos de producción" 

En el único que se observa una reducc16n progresiva es -

en el caso del tiempo perdido por días festivos, 6.5~ en 1975 

frente a 9.8~ en 1969. ~sto se explica porque dlgunos inge-

nios se decidieron trabajar durante esos dias, con lo que ms 
joraron la continuidad de la moliendd 1 obteniendo beneficios

econ6micos adicionales con tdl medida. 

Los tiempos perdidos por 5Uspensión de labores debido a 
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paros ca~eros o de obreros fueron poco significativos, según 

lo registró la Dirección General de la Cañd de A~úcar, quien 

lo incluye en Vdrios 1 y cuyo promedio pard las tres últimas -

zafr.as no alcanz6 el 1~. 

~l incremento de los µorcentajcs en los tiemµos perdidos 

durante el quinquenio obcdec16, en gran parte a una mayor ins 

ficiencia de los ingenios del sector público. ~n ld zdfra -

1974/1075, los ingenios oficiales alcanzdron un porcentaj~ 

del 39.925~, mientras que el de los ingenios privudos fue del 

31.925~, como se pudo ob~crvar en el cuadro anterior. 

"Las deficiencias más notübles en lJ. opurc:ici6n de los 1.a. 

genios se reflejdn en los elevados porcentdjcs de sw tiempos

perdidos totales en zafrd y mientrds no haga un programa prira 

reducirlos se seguirá desaprovechando lu Cdpucidad instalada

y se mantendrán costos de producción altos. Ln &ste sentido, 

resultd incongruente ld politicu Je ümplidr la capacidad du -

ld plant~ industridl 1 a los co~to5 uctuol~s, sin dotes hacer

las inversiones que se requi~rc r•ura uprovect1ar mejor las que 

ya se tienen". 

"Una disminución del diez por Cit!nto t:n el tiempo perdi

do totill 1 a nivel ndciondl 1 cquivdldr!d ~ l~ instdluci6n de -

4 nuevos ingenios de un mil 16n de toneladas de molienda por -

zafra y 350 mil toneldddS de azúcar. 

Pérdidas de sacarosa. 

Otro dt: los problemas que af ront.iba la inc!ustrL1 azucar.!t. 
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ra ~ra el bajo contenido de sacarosa en caña y las pérdidas -

de la misma en el proceso de elabordci6n. Sobre este aspecto 

se puede decir que no se mejoró ni el primero directamente r~ 

lacionddo con el cultivo de la ca~a, ni el segundo que depe.c. 

de de la of iciencia de las fábricds. 

Asi, mientras en el quinquenio 1969 - 1970 el promedio -

anual de Sdcarosa en caña fue de 11.434~ y las ~~rUidas de S!!., 

caresa fueron del 2.553-P, en el quinquc·nio 1971/1975 el prom~ 

dio anual de sacarosa en ca~a fue del 11.37'No y las pérdidas

de sacarosa en el proceso de elaboración fuuron del 2.558~ o 

sea que no sólo disminuyó el primero si no que se increment6-

el segundo, cuando debieron de invertirse los resultados. 

El promedio nacional de sacarosa en caña de la zafra 

1974/1975, que del 11.366'J,, mismo que puede ser superado, si 

se contempla que 17 ingenios ubicados en diferentes regiones

del pais, 7 del ~stado de Veracruz, 4 de Jalisco, 4 de Micho.a 

cAn, uno de Oaxaca y uno de Tabasco, registraron valores sup~ 

rieres al 12~ de los cuales 6 obtuvieron valores superiores -

al 13'J, 1 4 del sector público (~l Potrero 13.ll~21 Melchor Ocam

po, 13.451~, dellavista 13.342'J,, Adolfo L6pez Mateas 13.201~) 

y 2 del sector privado !Dos Pútrias 13.777~ y Central Progr~ 

so 13.201-P). 

Pero ademAs de que el promedio Odcional de sucarosa en -

cafta es bajo, en esa zafra, 24 ingenios registraron valores -

inferiores a dicho promedio, de los cuales 11 pertenecen a - -
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O~ISA, 11 son privados y dos son cooperütlvos. 

~l incremento en el promedio de las pérdld~s tvlules pa

ra ld zafra 1974/1975 y para el quinquenio en g~n~ral, obede

ce al aumento d~ los pérdidas de SdCarosa en mieles y en bag~ 

zo, lo que refleja la mala calidJd de las cañas, .es rlecir que 

llegdn a los malinos con un alto porcentaje de impurezas, y -

al deficiente dgOtdml~nto o~ lds mieles, o 5ed ~ué el tr~b~Jo 

de los molinos va perdiendo eficiencia en la extracción de 

sacarosa, posiblemente por ~ntiquedüd del ~qu1~~, defici~ntcs 

reparacion~s, mula op~rdci6n, ~te. 

bstos resultJdos, indicdn a su vez, que los estudios que 

la CNlA lb~ d re~lizar conjuntamunte con el instituto Móxico 

de lnvt·stig"'cionus Tccnológlca.s i;~t" el análisis químico de -

las mieles incristaliz,sblest ,, fin d~ det~rmlnar su índice de 

agotamiento óptimo y pud~r rccupürur un mayor porcentaje de -

Sdcarosa, no se llcvuron a Cdbo, o en todo C4S0 1 no se pusi~

ron en práctica. 
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l.- Dichas maneras son en general: Permite a la agricultura -

transferir parte de su fuerza de trabajo en empleos in- -

duatriales y a au vez satisface la creciente necesidad 

de alimentos del sector no agricola¡ aumenta el ingreso -

agricola y por tanto crea el poder de compra en dicho se~ 

tor, el cual es necesario para adquirir loa nuevos bienes 

industriales y permite ahorros que pueden ser moviliza-

do• directa o indirectamente para financiar el desarro-

llo induatriel. Hartinez Jerónimo, Octavio, La industria 

1zucarera y el deserrollo económico regional (tesla). 

H6xico, D.F., 1974, UNAM, p.4 
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5.- Secretaria de Programación y presupuesto¡ id, p. 62 
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C A P I T U L O lII 

LA lNTERVENClON ESTATAL EN LA INDUSTRIA AZUCARERA. 



1..A lNTl::HVE:NCION ~S'l'ATAI.. ~¡, l./\ INUU:iTklA A~UChR~RA, 

Para iniciar el análisis de la intervención estatal en -

la lndustrid Azucarera ~s conveni~nte dar una visión general

sobre la parlicipaci6n del ~stado en la econom1a del pa1s. 

Como antecedentes de esta intervención tenemos las leyes 

cmanadds de la constitución de 1917, que s~rvieron como base 

en ld reconstrucción de lu ~conomla del pa!s. 

Durante los gobiernos de Obregón y Calles se uprecia el 

surgimiento y funciondmiento de las empresds y organismos de 

gobierno como son ldS siguicntt:li; c..;omis 16n Nuc ion al ddncaria 1 

el dance de México, Comis16n Nacional d~ Irrigaci6n, ~ocieda

des CooperdtiVdS ~jiddles, Comis16n Nacional de Cdminos, uan

co Ndcional de Crédito Agr1colú y údncos ~jiddles, 

~~ro los trazos esencidles del ~stado mexicdno se gestu

ron durante los diez años en que ~lutdrco ~11us Cdlles dominó 

la vida pública del pais. No obstunt~ la consoliduci6n ti~ la

int~rvenc16n del ~stado en ld economia se dd con la dplica- -

ci6n del primer ~lan Sexenal 1934 - 1940, periodo en el cual

se observJ una int~rvenc16n directa del ~stado en la economia 

del pdis, yd que, en este periodo se realizdcon dos nacional1 

zaciones importantes como son: Ld de ferrocdrril~s y ld de -

Petróleos, asi como también se logra 4lcanzar en este periodo 

uno de los principales objetivos d~ ld rtvolución mexicana, -

que es ul repdrto de tierra a los campesinos, es decir, la --
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Reformd Agraria efectiva. 

" No es aventurado pensar que en el periodo de Cárdenas

la actividdd posrevolucionaria lleg6 a sus momentos culminan

tes: la exprop1aci6n petrolera, la crcdci6n del Uanco ~jidal, 

el reparto de cercd de di~ciocho millones de hectáreas y los

esfuerzos por la unificaci6n de los campesinos en el Partido

Nacional H.evolucionario, fueron los pasos más iniportantes en

materia agraria, econ6mica y política desde la culminaci6n -

del movimit.:nto 11 /1. 

A partir de 1940 1 cuando se dan por terminadas lcis reto.e. 

mas de tipo social y los repr~sentantes del pais, tienen como 

principal objetivo el crecimiento econ6mico, la intervenci6n

del ~stado se incrementa y diversifica cr~andose a~i importan 

tes industrias como son: Altos Hornos de Mlxico 1 1942 >, - -

AHM5A. Comercial 1 1953 >,Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las -

Truchas, Fertilizantes Mexicanos { antes GUAt10Ml::X ) , Construs 

tora Nacional de Carros de Ferrocarril, Di~sel Nacional, Sid~ 

rúrgica Nacional antes Toyota ) 1 Ferrocarril del Pacifico -

( ya dbsorblda por Ferrocarriles Ndcionalcs de México ) , Cam,!. 

nos y Puentes f'edt:rales de Ingresos, Petr61-=o Mexicanos, Com

pania de Luz y Fuerza y Comisión Federal de ~lectricid~d. 

~l régimen del presidente ~cht:verria se propuso desde 

sus inicios una. nueva política económica que contempldba como 

uno de sus ejes principales ul robustecimiento del ~stado en

tados sus niveles, principalmente en sus finanzas, que le pe.[. 
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mitiera enf rentdr ~1 deterioro real que hdbia sufrido tanto -

desde el punto de vista de ld dcumulaci6n de Cdpital como en

la administración de los con.flictos sociales. 

Ll Estado mexicano hdb!a p~rdido, en t¿rminos relativos, 

durante los dnos s~senta, importdncia en el cabal cumµlimi~n

to de las funcionts antes menclondddsf por ello, al comenzar

cste periodo ~1 ~stado multiplicó su acción para garantizar -

la continuidad de la e~pansi6n del sistema• amenazado por un 

conjunto de problemas importantts. Entre estos Cdbe mencio-

nar: ~l retrazo d~ la prcducc16n de dl9unas rüm~s cláVe de la 

economía (siderurgia, p~trólco, vlcctriciddd, miner1a, etc. ) 

~l severo deterioro del sector A~r1cold 1 el proCir~sivo deb11l 

tamiento de la inversión privuUa de capital, pürticulurmente

en dqu~llds rúmus de tu cconomiu con b~jus p~r$p~ctivus de 

rentdbi lidud (producc16n de bienes de connumo popular y de ul, 

gunos biencn interm~dios) y el qrüV~ r~zágo d~l Ga~to Público 

en el llamudo ºbit!nestur social 11 (viviendu, st:guciUud social, 

edUCdc16n, s~rvicios municipales, etc.). Todo ~llo pr~s1onaba 

simultáneamente y competitivum~nte soore lus findnzas estata

les, pcoblemd que se ugudizaba en el contexto definido ~or ld 

crisis internacional del c~pitdlismo y ~~l ~gatamiento de un

patr6n de acumulac16n que v~ia ampliar rápidamttnte los dese-

quilibrios básicos que lo definían. 

La extraordindria expansi6n estdtal ocurrida en ~1 sexe

nio del Lic. Luis ~ch~verria fue un hecha indiscutible; •in -
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embargo, vale la pena detenernos d r~ílcccionar sobre lds ca~ 

sas a que obedeci6 ese intervencionismo y principalmente, los 

limit~s y contrddicciones que afront6, así como sobre los re

sultados finales que arroj6. Podemos afirmar que el crcci- -

miento capitalista exige estructuralmente una mayor ingeren-

cia estatal, pero ello no es necesariamente cierto desde la -

perspectiva d~ los capitalistas individuales o aún de algunas 

de sus fracciones. Lo que es necesario para el capital en su 

conjunto (capital social ), no necesariamente lo es para los 

intereses inmediatos y mezquinos de los capitalistds aisla- -

dos. Esto obedece a un problema de 11 principios " (principios 

de clase de la burgesl~, que no está dispuesta a ceder, 

frente a la amenaza estutizante real o supuesta, un ápice en 

sus posibilidades de mantener o ampliar su coto de explotd- -

ci6n Cdpituli::ta. Por C'!.a razón las organizaciones empresarii!, 

les tratan de presentar al ~stado 1 frent~ al sector privado -

de la economia, como un mdl administrador y un competidor de~ 

leal. ~l bloque dominante busca en la práctica económica neg2 

ciar con un Estado financieramente débil y que dep~nda ~n ma

yor m~d1da de sus ingresos corrientes. ~sta contradicción ha

sido la bdse mat~rial que explica en buena parte las discr~-

pancias entre el Estado y la cl~se dominante. En otras pdlo-

bras, se puede afirmar que si bien existe lü necesidad prácti 

ca ( económica ) de una creciente intervención estatal, los -

obstáculos son, al mismo ti~mpo, mayores pür~ concentrarla, -
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no nadd más por lo que toca a ld capdcidad financiera del ~s

tado, sino también por razones pol1Licds e ideol6gicas. 

La presencia económica del ~Stddo se amplió de manéra 

significativa durante el régimen echeverrista¡ sin embargo,_ -

la política úCon6mica, en purticular la monetaria y crediti-

cid, contravino sus propósitos manifiestos. Asi el dCrecenta

miento del sector público ocurri6 en un conte~to Cdracteriza

do por tres elementos: Und política hdcenddria y moncturia -

que se ereg!a como obstáculo importdnte a ld consecuci6n de -

ese objetivo; ld Ausencia de un tipo de programdción económi

ca que permitiera un control efectivo del prt!SUJ..-uusto federal, 

y el uso irrdcional y corrupto que se hizo de los fondos pú

blicos. 

La crisis de ld economid mexicdnd que se perfilaba desde 

fin~s de los dños sesentd, no puede ser ütribuida 1 desde la -

perspectiva del comportamiento econ6m1.co dt!l t::stddo, a una i!l 

tervenci6n desmedida que alimentara el d6f icit público; en tg, 

do caso es justamente lo contrario; es decir, la expansi6n e~ 

tdtul debe ser entendida como respue~ta o reacc16n trente a -

una crisis que no radicd. en ld muyor prt::sencia económica dcl

&stado. ~sto•Último no es 1nl~ ~ue ~1 ru~ultJdO o ~xpres16n -

del patrón de acumulaci6n capitalista 1mpldntudo con anterig 

ciddd. 

" Ta.mbil::n a partir de c~a fechu el t:stddo increment6 su

actividad empresarial con el fin de regular ~1 mercado y pro-
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teger al consumidor final de bienes duraderos y no duradtros. 

A este propósito han obedecido la creación de la Compania Na

cional de Subsistencias Populares CONASUl'O ) y filiales, I.a. 

dustria de Abastos y últimamente l" del f'ondo de Fomento y G.!l 

rantia para el Consumo de los Trabajadores ( FON..\COT ) , el 

Instituto Nacional Mexicano del Seguro ~oci"l ( lMSS ) y el -

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja

dores del ~stado ( ISSSTL ) 1 han ümpliado sus redes de distri 

buci6n y comercialización en favor de sus derechohablentes y 

algunas Secretarias de Estado y Uepartamentos Administrativos 

han creado sus propias tiendas para beneficio de sus trabaja

dores./2 

" Hasta 1976, la creación del lstado en materia económi

ca se incrementó notablemente a través de la creación de más 

de 900 entidades paraestatales que cubren la mayoria de los -

sectores productivos del pais, que realizan una función bási

ca en el desarrollo económico y social. 

Tras la devaluación de 1976 1 el gobierno entrante promul 

gó una nueva Ley Orgánica de la Administración ~ública que 

permitió sectorizar las entidades paraestatales, a fin de que 

las coordinase la Secretaria del Ramo de más inmediata compe

tencia¡ también se disolvieron, fusionaron o liquidaron álgu

nos organismos, como 1 las Juntas Federales de Mejoras Ha ter is_ 

le•. Vino luego el auge petrólero, ~ue dio un nuevo impulso -

al sector paraestatal. 
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A partir de la cxpcdici6n de la L~y Orgánica de lG Admi

nl~trdci6n ~óblicd ft:derdl 1 se ddopL~ron nuevas pol1t1cas dt:-

orgdnizdci6n que consccuentcmt:nte determincaron agrupd1t1ientos-

de entidddes de la admin1.straci6n µúbl~ca pa.raestatal por ses 

tares d~ actividdd definidos, con el propósito dt: qut: las re

ldC iones dt! lds en t idudes con el t.: j ecut i va fed~ra l se re-al iz!!. 

Cdn d través de la !iecret..irÍd de Lstudo o Uepdrtumento Admi-

nistrdtivo, los que qucduron constituidos como coordinadores-

dt: sector. t'ormdlizudo estt: ct.<__:•rupamhmto lds entid11des parat:,2. 

tdtdlt!s hdn venido siendo objeto, ~s e5te pluno de acci6n su2 

sectoria.1 1 et~ unc.1. rt:vi~i6n pcrmdnente en su organización in-

tctnd y de sus vinculas con aquhlla.s que dc:~drrolldn uctivid!!, 

dt:s convurgent~~. Ll 17 dt: cn~ro de 1977 se public6 t:n el U.

o. de ld Fcdt:rdci6n un iiCucrdo prt:!:iidencial quu dispone cstc

~grupamicnto1 ~1 12 dt: mdyo ~e pUblicd otro acut:rrto complem~n 

tario en t:l qu~ tie d9CUpdn scctoridlmcnte lds en1prcsas de ---

pdrticipaci6n ustutdl minorit~rias, que en gcn~rul no cstdbdn 

considcrutlds en ~1 dCucrdo d~ enero ••• La crisis de 1982 cu-

ya profundidud y trdSCendencia dÚn st: padece- hi~o in~vitable 

dar atención d este sector. Lu escdsez de r~cursos y los p o-

blemdS de lu buldOZd de pdgos rt:Vi"iuron ld nccusidad de ra-

ciondliZd.C y rt:estructurar el sector paracstatdl 11 ./3 
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l.- EL. AZUCAR DENTRO DE L.A POL.lTlCA E:CONOMlCA DE:L. E:~TAl>O 

MEXlCA!~O. 

Los fundamentos estructuralt:s de la int.ervenci6n del go

bierno en la industria azucarerá, se encuentra en la conform~ 

ci6n geográfica, económica, pol!tica y socidl del pa!s. 

Los factores sobresulientes, que han obligado al gobier

no mexicano a participar en la economid como un agente respo!!. 

sable son los siguientes: 

a) l::l carácter de la industria que la hace dependiente de las 

condicion~s geográficü~ 1 tanto d lo que respecta a su loe~ 

lizaci6n en ldS zonas cuñerds como a la climatologia. 

b) L.a imposibilidad de almac~nar la materia prima, que preci

sa a las fábricas a procesarld lo más pronto µOtiible a - -

riesgo de que descicnddn los rendimientos. 

e) La relación de la industrid con él ciclo ~yricola que hdce 

que la actividad productiva se concrete d un máximo de - -

seis meses. 

d) Los elementos dnteriores dif icultdr1dn las previsiones de

los empresarios y posibl~mcnle impedirian el equiliurio y 

funcionamiento armónico de un mercddo de libre competen- -

cia. 

e) El panorama institucional de las primeras intervenciones -

oficiales era de dispersi6n nacional y concentrdciones lo

cales de la producción: deficienlts apüratos distributivo~ 
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y crediticios; una murci:add susceptibilidad de la rama a -

los fenómenos económicos provenientes del exterior, dife-

rencias regionales en tipos de azúcar, calidades y pre

cios; falta de protección a consumidores, trabajadores y -

campesinos, y debilidad de la industria para crecer en es

cala nacional. 

~n estas condiciones, era necesario y conveniente que el 

aparato estatal, el único con responsabilidades nacionales y

con los organismos e instrumentos económicos y pol!ticos ade

cuados, actuara para cambiar y modular las instituciones y el 

marco socioecon6mico. 

Las normas esenciales de la conducta a la que se sujeta

el poder póblico, se encuentra en la constitución po1itica de 

México. 

La soberania del ~stado Mexicano emana de la voluntad P2 

pUldr, Es la Constituci6n Politica del pais el documento que

funda y ordena la intervención del gobierno en la economía -

con fines de lnter~s nacional. 

En el gobierno hay una delimitaci6n de poderes que a tr~ 

vhs del tiempo ha llegado a ser clásica: Legislativo, Ejecutl 

vo y Judicial. La mayor parte de las atribuciones econ6micgs

se concentran en el ejecutivo. No es un fenómeno aislado que

únicamente se presente en el pais, es el resultado del creci

miento y complejidad de las sociedades modernas, de la necesl 

dad de soluciones rápidas y de multitud de factores politices 
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y sociales. 

&1 gobierno controla, regula y participa en la direcci6n 

de la economia azucarera por medio de sus Secretarias ~~ ; -

Agricultura y Ganaderia, Industria y Comercio, Hacienda y·Crf;. 

dito ~úblico, y la de la Presidencia. 

La Secretaria de Agricultura y Ganaderia interviene en -

los aspectos del campo¡ el estdblecimiento de zonas de abast~ 

cimiento de los ingenios¡ investiga los rendimientos de cam-

po¡ utiende los pi:oblemas derivados de la contratación de la 

cana de azúcar entre ca~eros e industriales¡ certifica las -

semillas, asesora técnicamente a los campesinos e imparte ed.!:! 

caci6n agr6noma¡ estudia suelos y variedades de caña; el com

bate de plagas y enfermedades, la dplicaci6n de abonos y fer

tilizantes, con el objeto de alcanzar el mejor aprovechamien

to, 

La Secretaria de Industria y Comercio interviene m~dian

te la fijdci6n de los prt!cios del dZÚcat- en el mercado nacio

nal y para las diversas calidades y formas; determina las zo

nas de distribuci6n del pais; establece los gastos de distri

bución y venta por kilogramo de azúcar pura cada zafra, como

deducibles a los ingresos de ventd para obtener los precios -

de liquidaci6n; establece y vigila las normas de calidad, el

desarrollo de la producción¡ determina las cxisLencias regul~ 

doras, los excedentes exportabl~s y lleva series estadísticas 

de la indus tr la. 
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La Secretdr!a de Hdcienda y Crédito Público aprueba la -

est1mdci6n de recursos necesarios de esta industria, para res 

lizar sus operuciones, autoriza los financiamientos extranje

ros, influye a través de su politica fiscal en ld redistribu

ción de los ingresos entre los f dctorts de la producci6n. 

La $ecreturia de la Presidencia autoriza y vigila el pr~ 

supue~to anual de compras de mobilidrio y e4uipo 1 gastos de -

conservdci6n, reparación de mobiliario y tquipo. 

Casi todos los 6rgdnos administrativos provocan efecto~

propagados. Las intervenciones de propagac16n de efectos son 

los que resultan de los politicdS que no tienen como fin di-

recto o especifico la economia azucarerd, y producen sin em-

bargo reacciones s~cundu.rius. Asi tenemos que: 

Ld Secreturia de üoJ~rnaci6n dl m~nt:jur lu pol!tica ln-

ternd influye ~n el climu sucidl 

La !:iecretdr!a de Heldcioncs exteriort!S dl µromovcr, CO.!l 

juntamente con la de industrid y Comurcio tl comercio exte- -

rior ofectd la producci6n de azúcar, por él estimulo de las -

exportociones. 

Ld Secretdr!d de Comunicucianes y Transportes ~uxilia a 

la industria dl ddministrdr ul ferrocarril, influyu en la fi

jación de tdrifds de transporte y al trazdr planes que tien-

den a comunicar zonas canecas reules o pot~ncidles. 

Ld Secretdrid de Obras Públicas hoy S~uu~ ) propaga 

sus intervenciones, al construir caminos, vías férreas, y por 
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la conservación de su funcionamiento. Son vias de comunica- -

c16n que permiten el transporte de la cana o del producto - -

terminado. 

~ero 1 la intervención va más alla del Cdmpo de las S~cr~ 

tarias y Departamentos de ~stado al llegar a modificar las -

cantidades económicas por medio de organismos espt:cializauos. 

Parte de las responsabilidades globales de la administraci6n

a otras mAs concretas, hasta llegar al nivel microecon6micu -

de la rama y de la empresa. 

Al analizar retrospectivdmente la intervención del ~sta

do en la industria azucarera, tenemos que en 1928, los gran-

des jerarcas sonorenses crearon la Gran Central azucarera de

el Mante, en Tamaulipas, cuyo objeto primordial fue controlar 

la industria azucarera nacional. 

La influencid de los industri4lts de la época en el ámbl 

to politlco sirvió para muchos fin~s, entre ellos para mante

ner alejada a la reforma agraria del compo cañero y pdra la -

obtención de créditos of icidles. 

üurante el periodo cardenista, al efectuar los mayores -

repartos de ti~rra dedicados al cultivo de can~, la particip~ 

c16ñ del Lstado en esta industria se hizo mayor, empezando 

con el 'establecimiento de las cooptH"'Cativas de los ingenios de 

Zacatepec en 1938 y del Hante en 1939, como parte de la pol1-

tica de la Keforma Agrarid. La respuesta d~l gobierno en tor

no a esta intervenci6n es que los ingenios tenian gran impor-
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tanela como centros de ocupaci6n en el campo y, como su esta

blliddd afectaba al bienestar social y económico en ~l sector 

rural, se consideró conveniente reforzdr tmpresüs que por di

versos motivos hablan del~do de producir lo suficiente para -

seguir operando y que estabdn pr6ximds a suspender sus activ! 

dades. 

~n 1938 1 cuando la indu~trid a~ucarera ten1d grandes prg, 

blema~, el ~studo di6 su dpoyo inmediato pard la creación de

la U~~ASA, gracidS al dpoyo oficial gründes ingenios se sal

varon de ld bdncarrota, limitdndo la producción azucarera e -

incluso colocando excedentes en mercados exteriores satura- -

dos. 

~n 1943 se presentó en ld industria azucdrera una de las 

suv~ras crisis, obligando al pdis a importdr grandes cantida

des ae azúcar a precios muy" elevddos. L>ebido d esto se expi-

dier6n dos decretos, de los CUdles ya hemos naolado anterior

mente, el de 1943 en el cudl se cstablecian tanto lds exten-

siones de las zonas de abastecimiento como las disposiciones

que regir1an las relaciones entre los industriales y ca~~ros

Y el decreto de 1944 en el cual se e~toDlcce el procedimiento 

para fijar los precios de la cañd de azúcar. 

t:n el primt!r decreto !:ie dt:cia que la ~ecretaria de Agri

cultura seria la encargada de dclimitor la zona de aoasteci-

miento de caña de azúcar pard cada ingenio, de acuerdo con su 

capacidad máxima de molienda y dentro u~ los limites que la -
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costeabiliddd de los transportes determinase. Adem~~s los pro

ductores tenian la obligacion de producir s6lo caña. ~stas 

primeras disposiciones que fijaban la int~rvcnci6n estatal, -

ten1an un carActer provisional, aunque fueron derogddos hastd 

1975, ya que pretendian no s6lo asegurar la producci6n de az~ 

car para el consumo popular a nivel interno, sino también pa

ra cubrir las necesidades de exportación. 

&l segundo decreto fue más que nada una necesiddd del -

Estado para evitar el surgimiento de un mercado negro en el -

pais que elevara el precio del producto y el desabastecimien

to del mercado interno provocado por la salidd de este produs 

to al mercado exterior. 

A los primeros pasos de intervención estatal dddo:;; en --

1943, y que tenían un car~cter provisiondl 1 se sumaron otros

que empezaron a tener un carácter más definitivo, hasta hacer 

de la misma intervenci6n del ~stado, una condici6n indispens;!_ 

ble para el deoarrollo mismo de la industria. Se estableci6 -

as1 la nacional1zaci6n gradual de ld misma, en condiciones de 

deudas crecientes e incapacidades de pago. 

En si, al transcurrir los anos, a medida que los in~~- -

niou ~ü ~nd~udaron fuertemente, fueron expropiados por el ~s

tado y éste desarroll6 un patr6n similar al de otras empresas 

que son de su propiedad. 

~ara 19GB, casi todos los ingenios, a pesar de los créd.i 

tos, operaban con pérdidas. ~l 31). de los ingenios no eran --
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viables desde el punto de vista financiero; el 15~ eran inco.1!. 

teables, aunque tenian un efectivo positivo¡ el 25~ operaba -

con un margen de utilidad de 2 centavos por kilogrdmo de azú

car y sólo el 25~ correspondid a ingenios rcdlmente rentables 

Para el dño siguient~ el deterioro en la estructura de -

capital de esta industria fue tdn grunde que 18 ingenios fue

ron redocumentados, de emergencia y únicamente 7 ingenios ma

nifestaron tener und rentabiliddd mayor al 5~. ~e podia decir 

que el 45~ de la industria estdba en bancarrota. 

Según un estudio realizddo por l~aclonal financiera, en -

el año de 1969, s6lo 16 ingenios contaban con equipo moderno, 

29 tenidn equipo semi-obsoleto con baja callddd técnica en -

sus instalJciones y 19 eran completamente obsoletos. Oe estos 

Oltimos, además del pésimo equlµo, tenlan bdja capacidad de

moliendd. Üddo el número de ingenios considerJdos, el primcr

grupo reprcscntüba el 25';(. 1 el segundo el 45):. y el tercero el 

30'$., 

~xistiun problemds inherentes d ld indu~trid 4ue se agr~ 

Vdban por el propio interés de sus µropietarios. ~l gobierno

se dedicó a absorver los déficit, prcstabd dinero paru ~quipo 

nuevo, que los indu~trialcs adquirian usado, beneficiándose -

con esla situdcl6n y perjudicdndo ~normemente a la producci6n 

azucarera. Ln ~sta Últimd instancia el mdyor perjudicddo, el

que absorbid ~n reuliddd la p&rdida, era el cañero, dl que st: 

le obligaba a cdrgar con la pl!simd administn1ci6n impt:rantt!. 
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Para 1970 el estado de la industria era verdaderamente -

deplorable y más aún el del cultivador de caña. 

El gobierno echeverrista se propuso, en primer término,

descongelar los precios del azúcar y restructurar la indus- -

tria en su campo administrativo y productiva, llevándose ade

lante una política de canaliz•ci6n centralizada de los facto

res componentes del ramo (financiero, productivo, distributi

vo ) operados por la Comisión N~cional de Industria Azucure-

ra, a quien estar!an subordinados la UNPASA , Findnciera Nd

cional Azucar~rtt, S.A. y la Operadora Nacional de Ingenios, -

S.A. 

Esto representó indudablemente una acelerada participa-

ci6n del Estado en la industria pasando a poseer en 1970 seis 

ingenios con 6.67). de participación en el producto nacional -

contr• 26 en 1975 que aport•u•n 32.l~ ne la producción y 45 -

ingenios en 1960 que producían 62.1~ del total nacionaL Sin 

embargo para 1970 la producción media del azúcar de ingenios

estatales estaba muy por debajo de la media nacional y la pr,!. 

vada lo que puede perfectamen~c ~xplicarse en tanto esos ing~ 

nios tenian poco de haber salido con números roj"s de manos -

de empresarios privados y la capitalización estatal aún no se 

reflejabd en incrementos fuertes del producto. 

La crisis en la industria azucarera, durunte la década -

de los setentas, tuvo las slguient~s manifestaciones./4 

al El crecimiento más dpido del consumo interno, que de la -
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producción. 

bl e1 d~rrumbe y posteriormente ld desaparici6n de las expor

taciones del azúcar. 

e) La necesiddd de r~currir al m~rcado exterior, póra cubrir

los falldntcs del dulce en el mcrcddo interno. 

d) El aumento constdnte de los costos de producci6n con el 

decrecimiento de los rendimientos y el mantenimiento de 

precios bajos en el mercado interno hacia 1970. 

e) Ld superficie cultivdda habla disminuido, porqu~ el campe

sino no le resultaba utractivo sembrar nueva ca~a de azú--

car. 

f) Para el empresario, los precios del producto, estaLan muy

alejddos de correspond~rse con los costos de producci6n, -

por ello continuo la descapitalización acelerada de la in

dustria. 

g) Los costo~ de producc16n continu~ron \ncrementandose, en -

los renglones de sueldos, ~al"rios y prcslacion~s ldbora-

blcs principalmente, se duplicaron en el corto periodo. 

~n suma, la descapitdlizaci6n acel~rdda que iniclun los

empresarios privadoa, junto a la fdlla du inc~ntivos en los -

perspectivas de las ganancias para las lnversionus de lnge- -

nios 1 la inurcla que generuua enla industrid su crisis finun

ciera por el monto de la deudd con el gobitrno, la incapuci-

dad para pagarla por parte de los 1ngunios privados y la n~c~ 

sidad de redlizar nuevas inversiones, condujo aun proceso -
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gradual de nacionalización. 

De 1970 a 1975 la producción creció en 11.s~, p•ro esto

no •• debió e incrementos en la capacidad productiva de las -

f'bricea, sino e cr•ci•ientos en la auperficie cultivada de -

cana por 46 778 hect6reaa (10~ de la superficie total en 

1975) durant• ese quinquenio. 

Le politica alentada por el Estado, ea la de aumentar la 

producción de azúcar sobre la baae de •mpliar la extensión de 

la superficie plantad• con cana. Junto con esto la intenaif,l 

caci6n del minif undiamo. 

Poat•riormente el &stado adopt6 und serie de medidas pa

ra pali•r l• greve erial• en la producción azucarera, recu- -

rri•ndo para el ano de 1975 a lo siguiente: 

Declarar de inter'• público la siembra, el cultivo, la -

coa•che y la induatri•lizaci6n de la cana, y cinco obj•tivoa

fundamentalea: 

1.- Auaentar loa ingreaoa de loa ceneros mediante un incre-

•ento en el precio de liquidación de la cana entregada el 

ingenio. 

2.- Eatimular la productividad agricola relacionando el pre-

cio d• 11quidaci6n de la cana con el contenido de aacaro-

••• 
3.- Reforzar la jerarquia de la CHIA en el control y manejo -

de la industria. 

4.- Desintegrar loa aspectos legislativos, financieros y ope-
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rativos entre los sectores agr!cola e industrial que exi~ 

t!an sobre ld base del ingenio y separdr los aspectos de

producción y comercidlización. 

s.- ~liminar el derecho de los ingenios para disponer de los

ingresos que obtuvieran por arriba del precio de liquida

ción. 

Los fracasos e incapdcidad de las ree~tructurdcionts ~m

prcndidas pdra rescatar de la depresión a la industria azuca

rera y crear las condiciones para la recuperación, se expli-

can en que la intervención creciente del ~stado en la indus-

tria no hd conseguitln elevdr ld productlviddd 1 y tambi~n a 

que los precios internos, a los que la industria vendió el 

producto, fueron inferiores a los costOs promtdio de produc-

ción. 

Cl Estado, al incrementar su 1ntervenci6n en la indus- -

tria azucarerd 1 fue responsable de las obligaciones laborales 

de una planta con elevados nivelts de sobrcempleo, de desarrg, 

llar la infraestructura agr!cola necesdria PdCd el cultivo -

d~ la cu~d. de admini~trar los mecanismos de financiamienlo,

el abastecimiento de f~rtilizantcs y maquinaria para la pro-

ducc16n, de establecer y p~ogramar el sistema pdra el corte,

alce y acarreo de ca~a, de cubrir directamente a los cañeros

los precios de liquiodción de su producto, también tiene que

see el r~sponsable directo del manten1mi~nto y operación de -

los ingenios, de la expansión de su capacidad industrial, de-
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organizar y establecer las nuevas zonas de abastecimiento a--

9ricola. 

&l ries90 para el pa!s es que los costos de la incf icic.!l 

cla en el cumplimiento de las responsabilidades del ~stado P.i!. 

ra el desarrollo de la industria azucarera, ya no se cubri- -

r!an con las ganancias del capital privado, sino que con los

recursos financieros de un ~stado que no ha satisfecho lds 

responsdbilidades sociales que le corresponden para con la m~ 

yor!a de la población y un ~stado con una situación financi~ 

ra sumamente precaria. 

Entre los objetivos de la reestructurüclón de la indus-

tria azucarera dddos en la década de los setentas, estabd la

estatizaci6n de los ingenios. 

Asi, para 1975 otros •·u~ve ingenios del sector privado -

habian pasado al sector público, tendencia que continuó hasta 

llegar a las actuales cifras de 50 ingenios del sector públi

co, 14 del privado y 2 en cooperativa. (1985 l 

Un elemento fundamental en la intervención del ~stddo en 

la industria azucdrera lo constituye el f inancidmiento; mismo 

que es de dos tipos: 

a) &l orientado a 9astos de operación y el ~ue está destinado 

al mantenimiento y desarrollo de las capacidades producti

vas y de comercialización del producto. 

b) Subsidio que ha servido para capital de trabajo y desarro

llo de las fuerzas productivas y para cubrir déficits pre-
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supuestdrios, originados en ld ineficiencia productiva de

la lndustrld y en lds politlcds estatales de precios fi}a

dos por debajo de los costos de producción. 

El crédito para las dctlvidades agrícolas, agroindustn~ 

les t lng~nlo ) y de comercialización y transporte, as! como

las de segunda trdnsformaci6n, se obtiene d truvés de la Fi-

nanci~rd Nacional Azucarerd, S.A. (F1Ntt$Al. 

En los ingenios del sector público, el crédito na dismi

nuido considerablemente pdsdndo del 48~ de los recursos f ina!l 

cleros en 1979 al 30~ en 1983. El crédito na disminuido tam-

bién en lúS dCtividades de comercialización. Desde 1977 a - -

1983 la pdrte del crédito ~n su findnciamiento decae en un --

62~ a un 30~ pero a tiU vuz los subsidios estdtales suben su -

participdci6n en el totdl de recursos movlli~ados desde el --

5~ en 1978 0 al 17~ en 1983. 

Los subsidios directos canalizados por el ~slddo a la -

industria azucarera, no se deben únicamente d la polit1ca de

precies sino también por el atruso tecnológico en las activi

dades dgricolas induotriales y de comerc1al1zaci6n que da lu-

9ar a und baja productividad. Se explica también como result~ 

do de una política de apoyo al capital privado. 

~n realidad los subsiu1us Jecaen drAsticdmente pasando -

de 13,200 millones en 1980 a 6,400 en 1985 ( en préclos cons

tantes de 1980 l. 

~n Cdmbio el subsidio directo a empresas refresquerds r~ 
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present6 ~,ooo millones en 1975. 

El crédito para la industria de segunda transformaci6n -

final es proporcionado por la aanca Comercial y de Fomento y

tamblén por el Sistema Financiero Internacional, más aún con

la presencia de empresas transnacionales que es fundamental -

en ramas que utilizan azúcar como materia prima. 

El Estado subsidia también de manera indirecta a las ra

mas industriales, a través de importaciones a precios subsJ.. -

diddos que dieron lugar a una transferencia estimada de 876 -

millones de d6lares entre 1980 y 1984. El azúcar importada y 

refinada para la industria reícesqueca ha sido vendida por el 

Estado a precios inferiores al de importación./5 

Es importante señalar que la parte destinada de la pro-

ducc i6n de azúcar al destino industrial ha llegado a liUperar

al consumo interno total. Asi mientras que en 1963 el 70.B~ -

del consumo interno y el industrial el 29.2~, para 1973 el -

" doméstico abarcaba s6lo el 59'P y el industci"l el 41'). "./G 

Ya paca 1963 el 55.12~ se canaliz6 al consumo de las indus-

trias. 

La insuficiencia en la producción de azúcar durante 1979 

provocó especulación y abuso con los precios fijados por el -

Estado. Estos precios subsidiaban t!l consumo doml:stlco y el

industcial, pues el costo de producción era de 10 pesos y su

precio de venta era inferior. La crisis de la producci6n y -

el bajo precio provoc6 el ocultamiento del azúcar esperando -
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el aumento de'precios, el cual fue elevado en un lBO~ para el 

azúcar morena y de 35~ para la refinada pasando de >2.15 a 

~6.00 y de >6.00 a ia.oo r~,pectivamente. 
Con ~1 aumento de precios, el gobierno rctir6 un~ parte

importante del subsidio que bunef iciaba a los consumidores de 

azúcar d~ uso dombstico. Mientras que a ld industria transna

cional refresquerd, que consumio el 53~ de la producc16n de -

refinada, y cerca del 30~ de la producción total, se le st- -

guia subsidiando por el hecho de que la fijaci6n de un precio 

real atentar1a contra sus ganancids. Con esto se hace eviden

te la función del ~stado en la industria azucdrera: socidlizd 

lds pérdidas ( v!a subsidi~s) y privatiza las ganancias. 

El ~stado tom6 en sus manos todas las ttapas de ~roduc-

c16n y comercializdc16n de azúcar, debido d que el tope en el 

precio desalentó ld inversión privadd y redujo la ganancia a

dtmás por que los capitalistas no estJban dispuestos a que se 

les controlara por medio de subsidios. 

~l control del E~tado se presentó desde el principio del 

proceso productivo, a través de los créditos manejados direc

tamente por los ingenios, que adem~s de mul empleados, se utl 

lizaron para sujetar a los campesinos u sus inter~ses¡ de to

do esto los únicos beneficiarios eran los grandus latifundis

tas que absorbian gran parte del capital estatal, obteniendo

con ello jugosas ganancias. 

Para 1983 se establece por Decreto Presidencial la crea-
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ci6n de Azúcar, S.A. de c.v. que viene a sustituir a la Comi

sión Nacional de la Industria Azuc.Jrerd, creada en 1970 y re

formada en 1975. 

Con ld creaci6n de este organismo no se mu...i1tica sustan

cialmente la estructura del sector, siendo un organismo nuevo 

que también tomil funciones de la UljPA~A. 

Azúcar, S.A., se concib16 como UOd t::mpresa de partic1pa

ci6n estatal mayoritaria con el objetivo social de promover -

el desarrollo de la inúu~tria a~ucarera y elevar su producti

vidad; vigilar la posici6n competitiva de los productos de la 

industrid dZUCarera; proponer las polltic.1s pdra fijar los 

precios de venta al público de los productos que se obtienen

de su actividad; fomentar el desurrollo de la investigaci6n,

tanto en campo como en fábrica¡ promover el desarrollo de pr2 

gramas tendientes a racionalizar el consumo du áZÚcar y sub-

productos de la industria; y coordinar las relaciones cntr~ -

los scctor~s de la industria, productores agrícolas, trabaja

dores e industriales. 

La estatizaci6n de ingenios se di6 a falta de una politl 

ca integral, no como una alternativa real a la crisis del r~ 

mo, sino como una tabla de salvüci6n de empresarios quebrado& 
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2.- THlUNl'OS Y l'K/\Ct<SU5 llt: l.A lNlJU:..'l'nlh AZUCt<K~Hh. 

Para poder indicar si en la industria azucarera han hab.i 

do triunfos y/o fracasos. har~mos ~n el presente inicio un r~ 

sumen de la situ~ci6n en que se encontraba ld industria antes 

de la restructurac16n, en la reestructuraci6n y despué$ de la 

mismu. 

~n 1938 se crea la Unión Nocional de Productor~s d~ ~zú

car S.A. (U.N.1•.A.s.A.) 1 con la finaliddd de dur ... 1uci611 d -

los problemas financieros por la que atravesaba la industr{g 1 

esta un16n ddem~s de declicdrse a la comercializaci6n del pro

ducto op~raría como Organizdci6n llaciona 1 Auxiliar de crédito 

con las siguientes funciones: 

- Pro~orcionar crédito 

- Ventü del Azúcar 

- Abdsteccr el morcada interno y externo 

- ~romovtr ld orgJnizac16n de em~resas de institucional~ 

zuc16n y trdfl:ifon.i.1L·1é11. 

- Promover nuevos métodos pL•ra sembrar y así gdr-ant1zar

el mejoramiento del cultivo de la ca~a de azúcar. 

- Dictar las medidds necusarias para el mcjordmiento de 

lá industria azucarera. 

Sin ~mbarqo la situación que prevalecia entre los produ_s 

tares e industriales cdi\eros no fué S'1.11cion . .,d.J husto 1SA3 ch1!!. 

de el Cstado aprovechando }d nucVd crisis a la cudl se enfren 

taba la industria, cuya producc16n descendió desde 1940 al 
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grado que se tuvo que importar azúcur, el Estado estdblece 

dos decretos, con, la finalidad de incrementar la producc16n

de materia prima y asegurar el abastecimiento de ésta a los -

ingenios mismos que sirvieron para acentúar la deµendencia y 

la explotación de los productores del rdmo. 

t:l primer decreto fué ~xpedido el 22 de septiembre de 

1943, en hl se c!>tablecieron la~ extens1011t:S y dlsposic1011t!S

que regir!an las resoluciones entre los industrial~s y los e~ 

ñeros¡ el segundo decreto se expidió el 29 de mdrzo de 1944 1 

en él se estableció el procedimiento para f ijor los precios -

de la caña de azúcur. 

Tanto el decreto del 22 d= s~ptiembre de 1943 y el del -

29 de marzo de 1944 fueron rütif icados por el Congreso de la 

Uni6n mediünte el decreto de 1945 y siguieron vigentes hasta

antes de finalizar 1975. 

La primera preocupaci6n que St! munifestara en ld lcgisl~ 

ci6n cañera fue la de mantener un nivel de producci6n que fu~ 

rd suficiente parñ abdsteccr el mercado interno. La situac16n 

era clara, para mantener ül nivel más alto de producción fue 

necesario echar mano de los elementos can que se contaba, ha

bía que utilizar el equipo industrial que se tenia a mano fu,!Z_ 

ra o no obsoleto, y por las condiciones en que s~ encontraba

el equipo (cdsi todo ~ra obsoleto), el industridl a toda cos

ta trato de mantener lo m~s dlto posible el nivel de produc-

ci6n no imFortando las consecuencias que ~~to trajera. 
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Para mantener funcionando los ingenios en esas condicio

nes y pu~sto que las leyus econ6micds de lá comµetencia no pg 

dián mantener funcionando lu producción agricola que qardnti

zara el abustecimiento de materid primo básicd 1 se hizo nece

Súrio el mundato juridico qut: impuso a los agricultores con -

tlcrrd cn los 1.1lrcdedores de los ingenios ld 11 obl1guci6n de -

culLiVJr cana y .s6lo cuna" \ver <.H:creto del 23 de scptit:mbru

de 1943, en el 1.1nexo>. 

lJc csld munera el LStrido pudo mantt:::ner el prl!Cio bajo 

del az6car, sin ~u~ Lodo el im~dcto rt!cay~ra sobre los indus

trial~~. pelo tambit!n ~e creucon condiciones pdfd que hubiese 

mayor t:"Xplotdci6n dt! los cumpcsino!io 1 !iiluuci6n que pued~ rcS.ll 

mirse en los siguientes: 

- Los Cdlnposlnos cstubun obligudos por la politlcu fi~cal a -

sembrdr ~n formu ~xclusiv~, c,.rla de u~ÓCdC ~n zon~1 de ub~s

tccimienlo du un ingenio, ponh.•ndolos us1 en dt·svcntujo con 

otros ,,grlcultorcti que obtcnlün m~s gdn&nCld con ld rotd- -

c16n de cultivos. 

- ~l prucio dt! lü cañd no t!ru f1}o, sino que t:Stdba delcrmin!!_ 

do por la comerc1alizdc16n del u¿Úcar, los productos deriv~ 

dos y s6lo se les pdguba el so~ de lQ µroducci6n obtenida,

con su Cd~u, por la pcoduct1v1ddd med1J. 

- l.os findnCit.lmit.:ntos para los cultivos los realize1ba el ing.=:, 

nlo en dinero, csptcie y s~rvicios. 

- ~l costo de transporte de la canu, µar ~ty se Cdrgaba a los 
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cañeros. 

- 'fodos los gastos que implicc.ban el cu llivo t:ran por cuc:nta

del cañero, mit:ntras que su findnciumiento, orgdnizacl6n y 

administrdci6n los realizdba el ingenio. 

- No existia un control efectivo que vigilara la veracidad de 

contratos de suministros. 

- L.os i:~stos d~ corte, acdrreo y dlce erun cxcesivdment~ dl-

tos los CUd les eran cobrados al c...a1\t:ro. 

Oe lo dntes mcnciontldo s~ puede señtllur, que el hecho 

que el cañero tuviera que cntregdr por ley su cdñd al ingenl~ 

en especial con la obligación que fuera de altu calidad a pe

sar de que recibiera el mismo pdgo que los que entregaban de 

mala calidad y que tampoco pudieran negociar el precio dt! la 

misma debido a que también estaba fijado µar ley, lo ubica ~n 

und situación de dbsolutJ desv~ntaja económica en reluci6n 

con otros campesinos que se dedlcdbJn a otru clase de culti-

vos, los CUdles sin ser tan complejos, ni de requerir tanla -

inversión que ld caña neccsitd, su precio oficial se incremen 

t6 en forma permanente. De allí que el más perjudicado de 

que el precio d~l azúcdr se hdya munlenido ~in ninguna varia

c16n fuera el productor cdnero, lo que expl1cuba su resisten

cia a seguir produciendo caña y que el campo canero se con- -

virtiera en un foco de conflicto ya que al no variar el pre-

cio, al ca~ero no le quedaba otro camino que ejercer todo ti

po de presiones para mejorar sus ingresos. Asi, conjuntdndo-
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toda la insatisfacci6n de sentirse descriminado, vejado y ex

plotado se convirti6 en una apatia hacia su actividad bAsica, 

y de agresi6n hacia los industriales. 

Hacia finales de 1970 existian muchos organismos entre -

loa cuales destacaban: UNVASA, La Uni6n de Productores de Ca

na de la República Mexicana, La Asociaci6n Nacional de Produ~ 

torea de cana de Azúcar, ambds afiliddas a la C.N.c., La Fed~ 

raci6n Nacional de Caneros miembros del Congreso del Trabajo 

y diversas asociaciones locales afiliados directamente d la -

Confederaci6n Nacional Campesina. 

La falta de honestidad de los lideres caneroa, el poco -

interés que manifestaban para solucionar los proble~as de la 

comunidad en si y de óstas frente al ingenio, ademia del mal

uao que hacian de loa fondos provenientes de las cuotas fija

daa p•r• desempe~or sus funciones, acentuaban la desconfianza 

hacia ellos, pero t~~bi~n parad6jicamente fomentaba la apatia 

de los campesinos; tendencia que •• agudizaba, debido a la 

presi6n que ejercian los ingenios y la& propias aútoridades -

agrarias aobre aquellos campesino• disidente& que pretendian

formar asociaciones independientes para defender aus derechoá 

Dichas prealones iban desde no sembrarles a tiempo, no -

darles el fertilizante n~cesario, no cortarles sus canas con 

el consecuente grave perjuicio que se les ocasionaba, hasta -

inflar sus cuentas y en el peor de los casos negarles el cré

dito. En tales condiciones, la defensa de los intereses de -
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los campesinos caneros no s6lo ecd celdtiva, sino que en ocd

siones era inexistente, qu~ddndo el camp~sino en una situa- -

c16n de murginac16n con todos los agcdvantes de una leg1sla-

ci6n que operaba en su contra y sin ningúna posibiliddd de P2 

der ejercer alguna presi6n para poder modificarla. 

Como consecu~r.cia de ld crisis por la que atravesaba la 

industria cañero-azucarera, por lo antes dicho, y que empeza

bo a prefigurarse ya a finales del periodo de aug~ que Vd de 

1956 - 1969, en que la producción azucarera lleg6 dl punto 

mAs alto de su cvoluci6n, se inicid un notuble decremento. 

El incremento que se hdbia logrddo en lü producci6n azu

carera en esos años se debi~ no al incremento en los rendi- -

mientas de la fábrica, ni ct.l campo, sino a ld expansi6n de la 

superficie cultivada, pues en 1956 se cultivo 203,683 Has. y 

en 1969 fue de 410,238, o sea un incremento del 101.4~. Como 

era de espt:rdrse 1 el aumento en 1.1 producci6n no se mantuvo -

en los siguientes dños. 

t:n 111 zafra de 1970 la producci6n tmpe26 su descenso con 

relación al ano dnterior, con 392,860 tonelddcts menos. ut:n ld 

década dOdlizada, la industriu tenia und bdja rentabilidad, -

ya que el precio del producto estubd muy por dcbujü Je su co~ 

to real. De t~oJ a 1969, mientras que el precio por kilogra

mo no sufrió ninguna modificaci6n el costo de la mano de obra 

tuvo un incremento del 94~. Los costos administrativos cre

cieron un 60~ (3 cent~vos>, los costos de mulcridles y repu~ll 
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toa en 121, el coato de los intereses a los ingenios pa16 de 

un 2001 a un 3001 (10 centavos) y los co&toa de administra- -

ci6n y financiamiento del campo no inferido al callero subie-

ron de un 501 a un 2501 ( 2 centavos)". 

"Al final de la dlicada de 101 aesentas, lo& 65 ingenioa

que e&taban en operaci6n registraron, ante la Secretaria de -

Industria y Comercio, una capacidad te6rica para producir az.W. 

car de 3,356,030 tonelada&, de las cualea s6lo se alcanzaron

ª cubrir 71.31 ya que la producción de azúcar en eae allo fue

de 2,393,964 toneladaa, lo que significa que mAs del 281 de -

la capacidad instalada no &d aprovechó. En e&te sentido, el 

gobierno no tuvo una participdci6n efectiva que remediara ••

ta cd. tic a aituaci6n." 

"De los 65 ingenios que operaban en el allo de 1969, en -

25 ingenios (39~) los ren~imientos de azúcar por hectArea - -

eran inaceptables, aenoa de 5 toneladas por hectArea, abajo -

de la media nacional que era de 5.5 toneladas por hectArea¡ -

15 ingenios 122~) produc1an de 5 a 6 toneladaa de az~car por

hect•rea y &6lo 25 ingenioa (391) produc1an de 6 a m'• de 8 -

toneladaa. En cuanto al tonelaje de calla de los 65 ingenioa, 

en 31 (461) su rendi•iento era inaceptable, ye que su produc

ción e&taba abajo del promedio nocional que era de 62.4 tone

ladas por hect6rea. En cuanto al segundo, o sea el rendimien 

to de sacarosa en f6brica, en 38 ingenios o aea el 571' del t,g, 

tal tampoco era aceptable, ya que estaba abajo del prOlledio -
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nacional, que era de 8.9:ir."./7 

Con los ddtos mencionudos se puede observar la dinámica

de la acumulac16n en el sector y la manera éO 4ue había sido-

1ntegrada al desarrollo económico nacional, no podía sino con 

ducir pauldtinamente a una situaci6n de crisis. 

Al inicio de la década de 1970, se planleo la necesidad

de reestructurar a la industria dZucarera ya que bsta tenia -

una serie de problemas, entre los que figuraban: 

- ~levaci6n de los costos de producci6n de azúcdr, que ya ha

blan provocado desajustes considerables en los ingresos de 

los campesinos ca~eros, de los obreros y de los industria-

les, por lo que se habid dejado de eslimuldr suficienlemen

te la producci6n. 

- La !alta de estimulo a la producc16n, provocurido el rlesgo

de una oferta deficiente tanto pard el mercado int~rno como 

para el mercddo internacional. 

- t:l p·ats necesitaba dumentar sus exportacion~s, a fin de co.u. 

seguir d1ViSdS necesarias para financiar su desdrrollo in-

dustrial, o por lo menos paro compensar los bojas precios -

mantenidos en el mercodo interno. 

- Una situdci6n política ~xplosiva entre los ca~eros y los 1.o. 

genios. 

La respuesta del 9oblcrno federal se di6 en tres aspee--

tos: 

- Aumento sustancial en los precios pagados por el azúcar, ms 
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diante decreto presidencial del 11 de diciembre de 1910, -

que autorizaba un precio de 2.30 pesos por kilogramo para -

azúcar retinada vendida •l menudeo, cuando su precio Ante

rior era de 1,45 pesos por kilograao, 

- Creación de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, 

mediante el citado decreto del 15 de diciembre de 1910, 

- Elaboraci6n del Convenio Nacional caftero del 9 de diciembre 

de 19?2, en cuya elaboraci6n participaron todas las instit~ 

ciones y organizaciones relacionadas con la actividad y que 

a partir de la zafra de 19?2 - 1913 rige laa relaciones en

tre cafteros e induatrialea. Este convenio fue ratificado -

para que estuviera en vigor por tres zafr•s a partir de la 

correspondiente a los aftos 1913 - 1914. 

Bajo estas condiciones el presidenta de la RepGblica - -

Luia Echeverr!a decreta el 16 de diciembre de 1910 un aumento 

del precio del azGcar. El az6car estándar subio de l1.45 a -

12.15 y el del azGcar refinada de l1,53 a l2.30 por kilogra~n 

Y aunado a ~~Lo la ob&olecencia de loa equipos, los tiea 

pos perdido& cada vez ~!a acentuados y la necesidad de incre

mentar la producción por la via de a~pliar lds áreas de cult1 

vo y no &obre l• baae de aumento& en la productividad, "pre-

ponderancia de la lncorporaci6n de capital a la tierra corre

lativa con un proceso de mecanir.ac16n bastante estacionario"

/81 tensiones políticas y sociales cada vez mayores y cuando

la crisis se hace manifiesta en el estancamiento de la produ¡;, 
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ci6n y en la cuantiosa deuda acumulada por la industria, se -

hizo una mayor participac16n del gobierno f~derdl. 

Dado el incremento sostenido de la demanda interna y ex

terna y las dificultades para enfrentarla, se planteo la reeli. 

tructuraci6n como única salida, y al ver que existían divers.!. 

dad de organismos lver anexo> relativamente autónomos que in

terven!an en la gerencia de la industria; a pdrtir del 15 d~ 

diciembre de 1970 1 por decreto pr~sidencidl se crea la Com1-

s16n NacionQl de la Industrlú Azucarera tc.N.I.A.), organismo 

federal Oescentralizado con Personalidad Jurídica, patrimonio 

propio, es deci~, se le concedio a la comisión pl~no control

sobre la producc16n, comercializaci6n, financiamiento e inve~ 

t1gaci6n sobre la industria azucarera, con la finalidad de 

eliminar los problemas de duplicidad de funciones, competen-

cia en áreds de responsabilidad, eficiencia administrada, etc 

A pdrtir de esto el Gobierno Federal centralizó todas 

las funciones y responsabilidades de ld industria en un orga

nismo que depende int~rnamente del poder ejecutivo¡ teniendo

las siguientes atribuciones: 

- uPlanear el desarrollo de la industria azucarera, tomdndo -

en cuenta las necesidades actuales y futuras de la demanda

del mercado n..t.cional y del mercado internacional.º 

- Procurar la elevación de la propiedad de ld industria azuc.2, 

rera. 

- Asegurar la adecuada distribución interna y externa de la -
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producción de dZÚcar, alcohol y mieles incristalizadds. 

- Vigilar la caliddd y la posición de los productores de la -

industria azucarera. 

- Propiciar a través de la Financiera Nacional Azucarera $.n. 

y en combin•ci6n con l" ~ecretada de Hacienda y Crédito P.Y. 

blico el financiamiento de la industriu azucarera. 

- ~stabltcer un organismo paru la administruci6n y manejo de 

los ingenios del sector público, o administrddOs por éste. 

- Organizar un cuerpo de estudio, planeaci6n e inv~stigaci6n

tecnol6gicd de las acliVidades uzucarerds. 

- Organizur comités asesores que repr~sentan rcspectivam~nte

a los industriales dZUCarcros, a los ca~peslnos cañeros y d 

los trabajadores de lu industria azucdrerd./9 

Los princi~al~s objetivos que se pluntcuron al inicio de 

la re~structurdci6n, uon los siguientes: 

- Termindr con los subsidios otorgados por el gobierno fede-

tdl. 

- Cubrir ld deuda externd generad~ pdrd f inunciur subsidios a 

la industrid azucarerd. 

- Garantizdr la producci6n de d~Úcur. 

- Aumentar los ingr~sos de los cañeros y cortudores de caña. 

Aunado a esto, en 1971 ltt. Unión Nacion.il d~ Productores

de Azúcdr S.i\. (U.N.P.A.!:i.I\) • dejo de encdrgarse de los it.Spe!i,. 

tos crediticios pdra cuntralizar sus funciones en la dlstri-

buci6n y comerci~l1zaci6n d~l azúcar. 
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Pero a pe•ar que el E•tado tomo medidas c0110 el au•ento

de precios. del az6car y la formaci6n de CNIA con la finalidad 

de re•olver loa problemas que enfrentaba la industria, pronto 

•e d16 cuenta que •e requeria una politice máa radical para -

resolver lo& proble•a• que la afectaban, ya que no han 109ra

do re•olver la erial•, ante• bien ésta, &e ha a9udizado. A -

Últi•aa fechas •• han sucedido con frecuencia las proteataa y 

los conflicto•. 

Uno de loa principales proble•aa a loa que se enfrentaba 

la industria, era el de la obaoleacencia del equipo indua- -

trial de los in9enios. Asi en la zafra de 1974 s6lo el b2~ -

de la capacidad instalada ae aprovecho, como consecuencia de 

loa tiempos pérdidas, ya sea porque se tuvo que parar la ma-

quinaria por de1coe1po&tura en el periodo de zafra, o bien por 

al9una otra demor• en el campo. 

Ad•m'•• como podemos ob1ervar, en las estadist1ca& azucA 

reraa, con re•pecto al rendimiento en la industria, el creci

•iento continu6 con au descenso que 1e habia iniciado a par-

tir de 1964, y que lle90 hasta 1974, se debe en 9ran medida a 

que la •ayoria de los in9enios del pais tuvieron, y tienen, -

maquinaria obsoleto y que e1tas requieren de grandes inverai~ 

nea de capital para poder obtener un nivel minimo de eficien

cia, eato es a consecuencia que el industrial azucarero no iA 

vierte laa ganancias que obtiene del sector en el miamo, sino 

que desvia estas 9anancias a otras rama& más lucrativas y no 
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en la reposición de Cdpital dcsgdstddo en sus ingenlos. 

Las posibilidades de capitalizaci6n d~l sector no s6lo -

dependen del monto del excedente que pueden retener, sino de 

la forma en que dicho excedente es CdOdlizado parü el desarr2 

llo de las actividades productivas. 

''~egón lnvestlgüclones recientes, p~rd 1974 más de la 

tercera parte del excedente Cdptado en la agricultura ca~era

sc destinaba a la ~m(lliaci6n de ld producción; sin embargo, -

este exc~d~11Lc se utilizabd para ~l acscu·rollo de una acu1nul:l 

ci6n básicamente extensiVd 1 basada sobre todo en la valor1za

c16n del suelo por el incremento de la fertilización y en el 

aumento de capital destinddO al pago de ld fuerza de trabajo. 

La inverai6n estimdda en equipos llego apenas a 20.3 mi 

llenes, lo que r~presenta una proµorci6n en extremo limitada~ 

/10 

~n estas circunstdncias, en octubre de 1975 t!l gobicrno

fedcral ddOpt6 nu~v1.1s medid11s para estimUld.C ld industria 1 t!_! 

pidiendo un decreto a travbs del cual se liberaban las zonas

dc abastecimiento de ld obligdc16n de cultivar caña de azúcdr 

y se fij6 un nuevo slstemd de pago de la muteria prima en fun 

ci6n de su contenido de sucarosd. 

Los efectos de estas medidds en el camµo se dejaron sen

tir al aumentarse los procesos de siemora, fertilización, com, 

bate de plagds, ~te., creando asi las condiciones para que la 

industria inicldra su recuperación que en esta actividad siem, 
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pre tarda dos zafras en mostrar sus efectos. 

Por ello ld producción que habia descendido en 1975 se -

mantuvo estAtica a niveles de 2.5 millones de toneladas, hds

ta 1977. En los años 1978 y 1979 se registró una producci6n

anual de 2.8 millones de toneladas, lo que permitió Sdtisfa-

cer el abasto del consumo nacional. 

Durante la etapa 1975 - 1979 1 el campo cañero siguio cr.!l, 

ciendo en aspectos de productividdd dl aunh .. :•·L·1C lo!j rendimlt!.!!, 

tos de 64 a 73 toneladas de caña por hectárea y el azúcar por 

hectárea de 5.6 a 6.2 toneladas. 

~n esta evolución se observa que la indu~tria responde -

en un lapso de dos a~os a los estimules que se le proporcion,2_ 

ban, con aumentos groduales en la producc16n hasta un punto -

en que el ascenso se detuvo por el agotamiento de las medidas 

de fomento y se inlcld asl el dc~ccnso. ~stas tendenclQs se 

observaron con toda claridad en los ciclos descritos; por 

ello, as! con10 ln producci6n final fue a la baja en 1975 1 lo 

fue tambi~n en 1980 lniciandose una fase de descenso que toco 

fondo en 1981. 

Otro t:lt:mt!nto sumamente importante de la reestructura- -

ción del sector planteado en la legislación de 1975 se refie

re a la forma de la fijdción de los precios de la caña, y que 

hsta fijación se haria con rtspecto a la calidad de la misma, 

esto es, a los grados de sacarosa que contenga en el momento

de au entrega en laa fábricas. 
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Este constituye un ~lemento importante dentro de la ree~ 

tructur~ci6n 1 aunque su aplicación en la realidad, no fue la 

deseable, ya que de la calidad de la ca~a cultivada dependia

directamente el nivel de ingreso recibido y, por tanto, tam-

bién ~l excedente retenido por el sector que puede ser dédicA 

do a su capitalización. 
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La industria azucarera después de la reestructurdci6n. 

Retomando los ob}etivos de lareestructurac16n de ld in-

dustri~ azucarera, se~alar~mos CUdles fueron sus logros o en 

su caso los fracasos que ha tenido. 

Al plantearse los ob}etivos de la reestructuración de la 

industria, uno de sus ob}etivos fue el de frenar los subsidts 

otorgados por el Estado, unas de lds medidas que se tomaron -

fue la de incrementar pauldtivamente el precio del azúcar cr~ 

y~nao, que partiendo del supuesto de que los futuros ingresos 

obtenidos por la industria por los nuevos precios internos y 

aún de los mAs elevados niveles de exportación, permitirian -

cubrir sus incrementos en los costos de producción con gran-

des excedentes para financiar su expansión. 

~ero en la realiddd se demostro que esta medida no fue -

suficiente y que la crisis se debió a probltmas más complejo~ 

pudiendo afirmar que parte de estos problemas se debieron a -

la administración privada y públicd de los ingenios. 

Otro de los objetivos de la reestructuración planteados

desde 1976 fue el de incrementar la producción de azúcar con

la finalidad de satisfacer ld creciente demdnda int~rn~ y ob

tener excedentes para exportar, ya que si esto no sucedia el 

pais tendria que importar el producto y as! sucedió unos anos 

mAs tarde ya que en 1976 se dejo de exportar azúcar, debido a 

la insuficiencia de la producción y los problemas de fábrica, 

tiempos perdidos, etc. 
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''Se requerid und prod~cci6n de 3'110,000 toneladdS d~ 

dZÚcar para 1916 1 pero el µorcentdje de incremento dOUal de -

la produccl6n fue de 1.7~ o sea 7.9~ ab•jo del esperado. ~6lo 

en la primera zdf ra se cubri6 lu producci6n proyectada µar ld 

CNlA, al superdrse en 148 mil toneladas la producción calcul.2, 

da. t:n ldS !iiguientes ZdfCdS la producc16n de d2.Úcar estuvo

muy por deuajo de lo esperado: 1.69~ en l• zafra 1971/72¡ - -

B,07~ en l• zafr• 1972/73¡ 9.58~ en ld zafr• 1973/74, 16.5~ -

en ld zafr• 1974/75." 

"Por su pürte el azÚCJt· refinuda d1sminuy6 en un 5',1.. en -

1915 camp..1rándose can un incrumento de 29.0b'..:0 en ld produc- -

ci6n del uzúc~r estándar. Pero yd fue insuf 1ciunte p~rd sa-

tisfiicer ld dcmi.1ndc.t. intcrna11 ./11 

Otro objetivo de la reestructuración lo constituyó la 

el.iminac16n del. bdjo nivel. de viJa de cortadores y Cd11cros 

del C'dmo. ~n este sentido durcsnte el sexenio del presidentc

L.uis l::chevcrriu, por disposición presi<.Jencidl ~e acordó csumc.n. 

tdr los ingresos de los Cdmpcsinos con e.irgo u un l''ondo de ~li. 

tubilizdci6n del precio del ~zúcur, que dplicdr1u de t.1.cuerdo

con el tonelaje, de caña entregada al 1nqcnio 1 independient~

del precio de llquid•cl6n por kilogramo de dzóc .. r. 

Pero lu ~spirul 1nf }.1cion.-.c i.J en l .. cconomld y sobro to

do en ld cconomia del u~úcur provoc6 que se ~lcvuran los co~

tos por arriba de lo t!Stimddo obligttndo a incrt?mentür los l''J.: 

cios d-.! \iqu1d~ci6n a industridlcs y cuñt~ros, d tal punto que 
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loa e9reaos del rondo de Eatabili:aci6n del precio del Azúcar 

llegaron a aer superiores a laa exportacion~• de azúcar y po

co despu~a se de'o de exportar. 

Pero a peaar d• que el auaento de los ingreaoa de loa C.i, 

neroa y cortadorea de cana, ae aplicarla de acuerdo con el t~ 

nelaje de cafta entregada al ingenio y que por otra parte el -

incentivo que el campesino pueda tener para elevar la produc

tividad fue el de obtener un mayor ingreso, de ah! que se ha

blara de le daterminaci6n del punto de Sacaroaa en loa objet1 

voa de la reestructuración, pero, ásto fue un fracaao, ya que 

de nada airvio d• que los campesinos ceneros hicieran un ea-

fuerzo para incrementar la calidad de la cana (o sea sembrar

cafta nueva, aplicación de fertilizantea, etc.l 

Ya que eatos elementoa no son tomado• an cuenta cuando -

ae entrega la cana al ingenio, puea, cada agricultor recibe -

au liquidación de acuerdo con el rendiaianto medio de toda la 

zona, eli•1nandoae aai parte de la renta diferencial. 

Aunado a eato, la ignoranc1a de 101 campeainoa cafteros, 

que tienen con respecto, • cuál es el peso exacto de su ca-

fta, ni del precio que ae le pa9a, ede•'• en la liquid1ci6n -

no ae le paga lo que en verdad equivale l• participación, que 

•• tiene con reapecto a loa derivados de la zafra, como son 

el alcohol y •ielea¡ debido • que también elloa no aaben qué 

rendl•iento tienen aus ca~as con respecto a loa derivados. 

Por eatea r1zonea el campea1no canero ea aún m&a explotado. 
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~dru podur recibir i:l pa<Jo de ·lus liquid.1ciont.:s dt: los -

d~rivúdos dtt ld Cdl'\U de azúca~;. los '7.~.:~pu~i_nos tft:n~n que: 

e)urc~r prcsionl:s, l~stos prt!si~nf.S Pu:~-dt:n.·"Sc~·~ 4uc no r1t: 

siembn: la cur\u J ticinpo, 4uu se cort.; lu _Cgntl ~in .. ¡uc llegue 

u su ffidduruci6n, etc.) 

Con Cl:S!Jt!Cto a elcvur el nivel de vidd dt: los cortc:Sdorcs 

qu~ es otro de los objetivos dt: la restructuruci6n, tdmUi~n -

no dio rcsultudo puós, a pesar de que cudd ingenio s~ encurqa 

del pdgo de los cortddOres y del reclutamiento, la usign~ci6n 

por zonds uniddd~s hobitucionules, control en t!l trdbajo y en 

g~nt:rul todo la· rclucionado con los jorntJleros 1 este pago era 

muy por debo jo ch: lo que en rt:d l idud se dcbicro pugur d la m!l 

no de obru dt: los cortudores. 

nunado a ~~to 1 los contrc:Stos dé los cortador~~ muchus v~ 

ces sólo se hJCcn de pulaoras, existen inclu~o muchos casos -

de choquu unlre cortcHJorcs debido d que el trabu jc:Sdor migrat2 

ria dCt:plo bujus tarif.i!t r.or la rcntc.1. de su fucrzu dt: trabdjo 

como consccuunciu de su situdci6n en 4u~ &e encu~ntrd. 

~1 los corlodorcs locdics llcgdcen a purur el corte de -

cuñ~, como medid..s de! presión 11ara obtener mcjort!s pd'-J05 1 t:l -

ing~nio utiliz~ a los cortadores migrdLorios 1 lray~n~o como -

consccu~ncia el enf rcntdmienlo de umbos grupos. 

Y no s6lo es el cnfrcntomiento lu consecuencia gruv~, sl 

trae como cons~cucncia que los industridles muntcnqan bajas -
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las tarifdS de corte y por tanto los sülarios. ~std situd- -

ci6n fue man~jdda por los ingenios pi.!.ril cvitdr problemds con 

los productores ante la posioillddd de qu~ s~ pudiese acordar 

un aumento en el precio de tonelada de Cdñd cortddd. 

Vtro elemento de la kcestructuruci6n de la lndustria ca

nera d~ lo~ anos setentds y que continúa siendo fundúmental -

dentro d~ los ooj~tivos d~l sector gzucarero fue, el de ele-

var la procsucci6n un el cdnipo cuñero. 

1..os ingunios deioptaron lt1 conducta de dmplL .. u· el árl?a 

cultivadd, pues a mayores superficies cultiVddas, mayorús - -

eran los crl.!rJitos que el c.stdóO {Jroporcionaba.. 

~uro bdsta und obs~rvac16n u los ddtos siguientes, (ver

an~xo con r~lac16n al CUddro Uesurrollo de la lndustria ~ZUCil 

rera, Gufrd 1942 - 1986). ~drd ddrnos cuenta que los incre-

mentos 109rudos en la proaucción de dZÚCdr se deben fundamen

talmente d} incremento de lu superficie cultivuda, y de mane

ra muy esca~a dl aumento de lci productividud en el campo, ld 

cual se contrarresta con los bJjos rendimienlos en la produc

tivid•d de l•S f&bricds, 

Miuntr~s que la supcrticie cultivuda se 1ncrcmcnt6 en un 

323.1T~ de 1944 a 1960 y de 1944 a 1970 en un 425.84~, de - -

1944 a 1976 en un 459.33~ y de 1944 a 1986 ~n 574.14~, los 

rendimientos en fdbricd por ton~l~óa d~ cañu molid~ fucr6n; -

pdra 1944 a 9. 5':1., pdrd 1960 ót:crt!cio a 9.1P, nuca 1970 deseen 

dio hdstd 8.6~, en 1976 se increinent¿ a 9.3~ y en 19B6 de~- -

229 



ciende de nuevo a 9.1~ 

Cosao podemos obaervar el incremento en la auperticie cui 

tiY•d• ha sido estratoaf6rico, mientras que los randimientos

en f&brlca por tonelada de cana molida no presentan incremen

tos en base al ano 1944 pues en lugar de incrementarse han 

de1cendido y cuando estas se han increment~do ni siquiera ll~ 

gan al del ano base. 

~sto es debido a la obsolescenci• de la maquinari• de 

loa inqenios y 4 la mala admini•taci6n, por lo tanto podemos

decir que la fase agricold na tenido un desarrollo tecnol6qi

co incipiente. 

~ues, el crecimiento de mayores superficies cultivadas -

no crecieron a la par con la capacidad de los ingenios y la -

capAcid•d de molienda, aveces inferior y en OCQsiones supe- -

r1or a la superficie cultivada. 

Por tanto de cudlquier forma, el costo econ6m1co result6 

muy alto. Al incorporar nu~vas tierras cada vez más al~jad•s 

del ingenio. 

Como consecuencia de esto el &rea cañerQ lejos de llegar 

a ser una unid•d de alto rendimiento econ6mico, se quedo y ha 

quedddO en un proy~cto de inciertas persptctlvas y en un per

manente foco d~ problemds políticos y soclules. 

De acuerdo o lüs estudios de •zúcar ~.A. los factores 

que perjudican en mayor medida a la tase a9r!cola de la ca~a

de azúcar son: 

230 



Ld faltd de una orgdnizaci6n productiVd de la cañu de azll -

car; esto ~s bien por las quejus que hay con respecto a: 

~l elcVddO número de cañas quedadds en pie después del cor

te, mala organización de la zafra en casi tocos los inge- -

nios, envejecimiento de ldS pldntds y faltd de crédito. 

- La Vdriedad de cahas; exislcn en México llegan a más de BS 

variedades más 58 variedddes extrdnj~rds 1 lo que da und i-

dea de la fdlta de homogeneidad en td ca.mpo Cdñero, lo quc

hdce que la caña sea vulnerable a pldgas y enfermedad~s. 

- Uso de fertilizdntes y pesticidas, ya que el uso en unas r~ 

giones es excesivo y en otrds cttsi es nuld. 

- Condiciones de riego; no ha habido desde la décdda de los -

60's. 

- kentabilidad de la tierra: existió y ~xiste ld frucmentd- -

ci6n de la tierra ( minifundio, producción capitalista ). 

- Otros elementos importantes de la rfcstructuración fue de 

rehabilitar los ingenios pero sólo 13 ing~nios de 29 con P2 

sibiliJa.du~ de ampliar su capuciddd se rehJbilita.ron; q d~l 

sector público y 9 del ~ector priVddO. ~e lo~iJ entonces -

el~vdr ld capacidad pro~uctivo d~ lds f áoricas sólo en un -

ó-.... t:n los años ?O's. 

Los objetivos de la c.r,.l.n. trn 1975 l v~r uncx.o ) , ten

diente a la rchdbilitación de los ingenios; sólo se lOQCÓ r~~ 

llzar en formd pdrcial. 

- No se logró concluir el programa d~ construcción de nuevos 

231 



ingenios; ni se 1nSLdl6 ningund C"ufin~ria ·trayendo.cu111v CO!!. 

St!CUenciá, la incrementQCi6n de los ti~mpos perdidÓs. 

- Na se logró conslruir un complejo industrial a~ucur~ro, ~s

te tenÍd la finaliddd Je cr~~r polos du des~rrollo 1 ' y dUOd~ 

do a é,:,.L..., no st: pudiecon consoliddr los pro9rumc:.s purd t!l -

apr.ovt:ch1.1.miento dt: los subproductos dt.? lu cañd. 

- Como consucuencia úe la multiplicidad de murcas dt:l equlpo

se produc~ un probl~md de d~sniv~l~ci6n dt:µurtamentul y - -

constantes cu~llo~ u~ bol~llü. 

Aunü.do u esto id inuxislt:nciu de but:nos µcogrnmas para -

lü consurvdci6n y rcpdr'"'ci6n dt:l cqui¡.;o debido r:n p1.1.rte '-'ºr -

mdlo~ ma.nt:jos bun:Jcr&.tlcos que postt"CCJdn t:sla uctividutl tttn -

importante en la cconon1id. 

u Asi, ~n 1984 más dt: 2 tcrclo.s de los ing~nios - 51 - -

registrc:sron pérdidas dt!: SdC&)CO:.id. por encim11 ot:l límitt: dCt:pt.2_ 

do - 2.64 - Los ing~nios del sector público ~on los que t:n -

prom~dio dírOjdn p6rdldds más elii.:v~das fH:.St.'l d flUt! hciY una tt:A 

denciu CJ. que tsl~~ dlsminuydn a trQvés de reducir l~tiLOs de -

Ld rccuJ.H.:r.J.ci6n du sacurosq respecto ... 1 cc.ntt:nldo tc.itul ... 

de c.:iñd hu mostrttdodisminuci6n. Lle l" z~ft'd l~"/3 - 1974 d la. 

dcl977 - 1978 se .situó L'n 77.f!).. y ~n llis Últi111c.is cinco ZLlírds 

en 74.0~ • ~e manifitst4 cluramcnle qu~ no obstunt~ ldS inv~J:. 

sion~s rculi~ddas, sobre toao ~n los ingtnios públicos• 6stos 

no sean trdducido t::n la mt:jori:t. dt: e.slt! factor " /12. 
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Otros de los objetivos dt:! lu rtestructuriici6n fu~ la dis

minución de los tiempos perdidos¡ pdra 1984 uste uscendio a -

casi 30~ siendo el de los rendimientos en fábrica los que más 

sufrieron con un etscenso de 12.t.').., esto se d~be a que exis- -

tieron paros por limpieza de e4uipo, falld de mantenimiento -

preventivo de mdteriáles y ::iuminlstros, µroblcm..is de operd- -

ci6n, 

En lo que a persondl se refiere, tenemos que entre 1~70-

y 1983 el personal de confianza aumentó en un 103~ y los obr~ 

ros s6lo en un 60~; se da un cleVddo nivel de sobre empleo lo 

que da lugar a un estancamiento en ld productividad del trdbA 

jo obr~ro habiendo disminuido entre 1974 y 1983 de 62.7~ a --

54,6\.. 

Otro de los puntos de ld rcustructurdci6n fu~ el del po

der dar crádito directo al carnpcsl~o sin GUu interviniera el

ingcnio, cosa que, tampoco se µudo lograr, ya quo el ingcnio

dd el crédilo y tiene el cuntrol de los pr~sl~mos e intereses 

independientemente del tipo de ing~nio, yu ~ed púolico o pri

vado o de cooptrativa. 

11 ~ara 1981 1 las insuficiencias de la indu~tri~ dzucard

ra naciondl, ocasionar1a pdra ul próximo año qud nuestro pd!s 

tenga que importetr un promedio d~ mds de 40 mil tons. de üZÚ

car para pod~r satisfac~r el consumo lnt~rno. 

Lo anlerior es debido a que la mayoria de los ingenios -

en Mhxlco se encu~ntran en mdlas condiciones y algunos estan-
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t.!n problt:mds de repuraci6n./13 

!ie imporldrdn más de 600 mil tone ladds dt: azúcar para --

1962, J. Gcnzález GortdZdr, insistió micnlrds no st: realice -

unü VtH"dad~ru 11 ltevoluci6n tt:cnol6gica 0 en los 69 ingenios 

d~l pdls, seguiremos arra.strdndo este:: grdve p~oolema../14 

~ocas dids despu~s de induguradu lu zuf ra 1981 - 1982 M. 

M.tt. Cdndiduto del l'kl a. ld prt.!sidcnc1u de la repóblica decl~ 

r6 11 Tt:nemos fábricas obsoletas dt: azúcar, ffibric.J.s qui:: no -

pueden molt:r c~ld Cdña e::n t~rminos de cficucia. hay que ha-

ce::r rehat>ilit'1ci6n de los inyer1ios vit:jos y convertirlos en -

tA~riCdS nuevus y eficdces, en fáoricds que tdmbién cuiden -

que ldS instalaciont:s S~dn lugdrcfi dccoros0~ du trabajo pura

los obreros cañeros. Ld industria dzucurera no obstante ul -

crt:cimicnto de lu dcm..inOu internu, s6lo hd uumcntado su pro-

ducci6n un l~ ~n 10 a.nos micntrus que ld prime::ru su ha incr~ 

mentddo en 5".L. / 15. 

~n t:l suxt:nio 1962 - l'JtH! el pr«::sidentc 1·liqut:l dt: la Ma

drid tt. dccrctd ld creuci6n del org~nlsmo Azócdr, ~.A. de C.

v. que viene u su~tituir a l~ comisi6n nocionul, crcüda en 

1910 y reform.:t.Jd en 1975, con la findlldud de reorientar u la 

industrid cañerd a la uconomid dt:l pa!s. 

Teniendo como funciones: 

Pro111ovcr el d~s.irrollo, C:lt:var ld productivi11ad, Vigilar 

la compativilidoid de productores, ~romov~r politicds de pre-

cios, Com~rcialización de industriJs etc. l ver ~nexo >. 
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Con ld creuc16n de este organismo no hdy un cambio rddi

Cdl en la estcuctura del sector, siendo un organismo nuevo 

qut! retoma elt!mt:ntos tanto de U.N.P.A.~.A.. de c.v. y dt! c. 

N. l.A. 

Desde la perspectiva dt! ld uctudl administración la act.!, 

vidad azucarera es importante por ~l empleo generado, por lct.

propia n"'turalcz,;,, dt:l az.úcdr como mutl!ria prima, im.lustr1a, -

por su cond1ci6n de drticulo popUldr para consumo domóstico -

y por la influencia especif icd t!n los dlimentos regionales ~n 

que se localizan los inyénios en el pdis. 

Lu politica de precios por la que s~ optó, ha requerido

de creci~ntcs subsidios al consumidor y no sed logr,;,,Jo mante

ner precios de liquidaci6n y de vcntd inferiores d los costos 

de producción. 

Cl endeudd1niento y las tasas de int~r&s suosidiadas son

instrumcntos a los que 5e hct. dcudido pdrct. apoyar ld opuruci6n 

nocmdl de la industr1d 1 ante lus estructuru~ y niveles de p1~ 

cios que se hdn mantenido. 

Las inversiones r~ulizadds pdrd detcn~r el proceso de d~ 

terioro y moderniz.ür y ampliar la µlunta fübril, no s~d sus-

tentado en la generación de recursos ~roµios. 

~l propio periodo de m~duraci6n de l~s inv~rsionus redll 

zaddS en nuevos inyenios hd impedido ,;,,crecentar slgnificativ~ 

m~nte ld oferta nacional y, en cons~cuencid, generar la dispg 

nibilidad de mdyores recursos propios. 
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La insuficienciu ~e ·rt:!curSos_ p_roµio~- p~ra apoyar la ope

raci6n normal de los ,ing.,nios, "liqÚidar los, crbalLos uxigi- -
.· .. -. . '. . ' . , . ;'.~ ~- . . . 

blt:s t::ventllulme:ntt!-y el c~ecit.mte_. firianciumitmto puCd dmplia-

c iones 1 hdl_l incidido un u·~ dináf~i.66<~\;~yri 'de'.l Gobiur.no f't:de-

ral d trdv6s cté recursos ri~·~·~·l~~->·_:¡:~-,, 
< .. ·.-. 

Ot! lo anterior St! d\?CiVQn· l~-~ mt!tds fU1h1umcntulv~ aul --

~~xt:nio ~n cuanto d lds finun~as-dc los inqeniós. 

-
11 lncrcmcntc1r los prucios d1~ liquidt.t.cf6n y de vtrntd clCOrO.:!s-

dl aumento en los costos de opcruci6n y ccmcrciulizdci6n 1 -

y climinur los dif~rcnci~l~s de precios scqún dc~tinos del 

azúcar. 

- t'ortdl,•cl!r o c.:stdblectr t!n su c1.1so un sistema d~ inct:ntivos 

l¡ue incrcmcnlcn la productiviUuJ y l...i ¡.iroducci6n t:r1 el cum

po y en la f~bric...i. ~sµccial upoyo lhurccer~ la polltica au 

precios que se establcZCd en rclc1ci6n d l<i matcricl pri1r.u 

con el proµósilo de c~timulur su producción. 

- i<t!Vi~ur l..J polític.:i 1.1t: fin~rnciumicnto Cún el fin de qu~ lon-

exp<sns16n d~l c~mllO cun~ro y de lQ ~lanlo l>ro~uctiva. 

- Modifico.e la t!~tructuru fina11cicru de nuevo~ ingenios. 

- "t!VdluJr los dCtivo~ d~ lJ~ industrids pJra obtener mayor -

quL! !>e dcriv<in. 

- Instrumentar una pollticd pcrmdn~rale d~ ¡ir~cios qu~ pcrmild 

236 



obtener y asegurar la autosuficiencia de la industria en -

los niveles de productor canero t industrial y de la comer

cialización. 

- Unificar y agilizar las políticas de flnanclamlento a la In 
dustria 1 adecuándola a sus prioridades de desdrrollo, con -

el fin de que el crédito sea oportuno, suficiente, eficdz -

y coadyuve a la fonn.:tción de und estructura financiera sa-

na. 

- Healizar y actualizar permanentemente diagn6sticos finan- -

cleros de los ingenios del sector público, pdrd que acorde

con medidas de eficiencia operativa, se determinen cáustlc~ 

mente las acciones especificas que fortal~zcan su estructu

rd financiera y su proceso de capitalización 1'./16 
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Dl::SINCORPOKAClON ESTA1'AI.. 

Desde el inicio de sexenio del pre~ident~ Miguel de la -

Madrid hasta ld fecha se ha dispuesto ld liquidación, venta,

transferencia y resectorizaci6n de 612 entidddes con distin-

tos grados de participación estat~l en el intento más truns-

cendentes de redef inic16n de ld participación del Estado en -

la actividad econ6mica. 

~sto hdCe pensar, que el EstddO tiene la intención de rs 

tirarse de manero definitiva de la actividad industridl, ya -

que dentro del sector manufdcturero ~xisten 20 ramas product! 

vas qu~ no son consideradas prioritarias y en donde el gobieL 

no fede~al no cumple con und función socidl. 

En si, la política económica de este sexenio es ld de -

.desincorporar al Estado de sectores en donde participa consi

derablem~nte : Industria monufdcturera 40~ )¡ ~ervicios Fi-

nancieros, S~guros y bienes inmuebles 20~ )¡Transportes,-

almacenamiento y comunicaciones ( 16.t~ )¡Comercio, Hesta.Y, -

rantes y Hoteles B.4~ l y Minerid ( 7.3 ~) • 

En cambio, el gobierno federal ha d~cidido concentrar su 

actividad en empresas prioritdrids pard ~l desarrollo nacig -

nal, por ejemplo, lds ramas de petróleo, electricidad para 

servicios públicos, minerales rddloactivos y generación de e

nergía nuclear. 

~sta política de adelgozdmiento estdtal no reviste gran-
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importdncia para 61, desde el punto de vistd t:con6mico 1 pue~ 

to que las transferencias son en r~alidad el único y verdad~ 

ro n1::xo del sector pardestatal con el gasto e ingreso públi

co. 

La politica econ6mica del actual gobierno en relaci6n a 

la industria azucarera, tiene como principdl objetivo la re

privatizaci6n de ésta industria, por el mom~ntv d~ mun~ra -

parcial. 

1:1 dirt::ctor de Azúcar, S.A. 1 declara que 11 existe la 

voluntad del gobierno de disminuir su participaci6n en la 

producción azucarera dt:l puis hasta un 50.-. del total". Por -

su parte, la iniciativa privada 11 ha visto con inter~s la o

ferta "/t7. 

Con los problemas que enfrenta la agroindustria, que en 

muchoa usp~ctas corresponden a clem~ntos estructurales dt:!.>Je 

el punto de vista dgricola, ir,Justrial, de comercializ~ci6n, 

de financiamit::nto, del papel asumido por el ~~tado, de la 

perspectiva de los t::mpresarios privddos, etc., es dificil 

suponer que con la reprivatizac16n de est~ agcoindustria se

dé un cambio sustancial. l-uesto Gl..• los problemas d~ la in

dustria azucarera son más complejos de lo que el gobierno -

quiere reconoc~r y aceptar. 

Como ejemplo tenemos, qu1:: a pesar de que la industrid ~ 

zucarera tenga excedentes pard su exportación, no es un re-

flejo de soluci6n a los Vdstos probl~mas que enfrenta esta -
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rama productiva, entre los cuules destucdn: obsollscencia de -

maquinaria, mola organización y administración, oajos rendi-

mientos tdnto en el campo como tm la fábrica, t:tc. 

Oebido d que las soluciones que ~e han aplicado a estd -

industria no han dddo los resultddos ~~p~rados, pues estas -

problemas no se hdn atacado en formd profunda. Asi ten~mos -

que por el hecho de que ahora somos un pdis exportddor de 

esta materia prima, el gobierno considera qut la industri& a

zucarera está evolucionando de mdncra satisfactoria. 

Pero ést~ triunfo es ficticio, ya que si se esta expor-

tando azúcar, es gracius al incremento en la superficie cult1 

vada y no dl hecho de que estd 1ndu$tr\ii t,~yc.t. solucionado sus 

proolt:mas. 

Can esto podriamos CJt:cir, que si bien la indu:.aria azuc,2_ 

rera, según el ~stado, esta evolucionando satisfactoriamente, 

dandole al pais divisas que le son muy necesarias, nosotros -

preguntariamos, L el porqué el Lstwuv cstu vendiendo los ings 

nios 1. 

El gobierno ctctualmcnte esta vendiendo los ingenias, que 

son empresas viejds y arruinuUas• p~ro que sin cmbdrgo, ~on -

el centro de disputa entre cañeros, obreros, dnti~uo~ dueño~, 

politices y retresqueros ( transnacional PlPZI-COLA >. 

~n diciembre de 1967, el gobierno anuncio la venta de 17 

ingenias. Al parecer, el gobierno no puede frendr el desd~tre 

de los ingenios. 
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~e dice que existen ingenios que s6lo un demente compra

ria. Tal es el caso de Independencia, en Veracruz. Ahi mismo, 

el de San Crist6bal, que fue el más grande del mundo y que en 

1988 perderá cerca de 20 mil millones de pesos. 

Asi tenemos que en 1987 1 el gobierno puso a la venta los 

ingenios de: San Pedro, San Francisco Naranjal, Maulxtlán y -

la Concepci6n. En el de los Mochis, Sinaloa, también es tris

te el panorama de la industria azucarera regional. El ingenio 

está inservible, las pérdidas diarias son cuantiosas y, por -

si fuera poco, los plantios son malos. Similares problemas -

enfrenta la cooperativa de el Mante. 
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N E: X o 

o t: 

A C T U A L I Z A C I o N 



DEC~C:TOS 

Decreto Presidencial del 22 de septiembre de t943, por -

ser uno de los instrumentos más importantes en la producc16n

azucarera. 

Secretaria de la C:conom!a Nacional. 

Decreto que establece un Plan de intensif icaci6n de la -

producc16n azucarera. 

Al margen, un $ello con el ~seudo Nacional qu~ dice: t:s

tados Unidos Mbxlcanos. 

Manuel Avila Camacho.- Presidente Constitucional de los 

~stados Unidos Mexicanos, a sus hdbitant~s, sob~d; 

4ue en uso de las facult~des que le conceden los art! 

culos Sto., del Decreto del tro. de junio de 1942, que aprue

ba la suspensi6n de Garant!as lndividuales consignadas en va

rios articules Constitucional~• y 5to., de la ley de Preven-

clones Generales y, 

Considerando: 

Primero: Que las medidas tomadas por el ~jecutivo fede

ral para incrementar siembras de caña, mejorar cultivos y au

mentar la eficiencid de los ingenios, traj~ron consigo en los 

años inmediatos anteriores, un aumento en la producci6n de 

az6cur que excedi6 a las necesida'des del consumo, y permit!o

formar un stock suficiente pdra regularizar el mercado inte-

rior del azúcar. 

245 



Segundo: Que no obstante esas medidas, el consumo inte

rior del ano en curso estimado en 435 1 000 toneladas no podrA 

ser cubierto con el producto de la zafra que acaba de paser, 

debido a que loa ingenios dejaron de industrializar un tonelA 

je importante de loa campea molederos disponibles, y adem6s, 

porque la cifra de producci6n estimada dis•inuy6 apreciable

mente por causas incontrolables por el &atado, de las cuales

deatacan: la sequia en algunas regiones, las inundaciones y 

perturbacionea cicl6nica1, en otraa, la escasez de brazo1 y -

de maquinaria agricola, etc., y que ~ata situaci6n se agrav6-

por al9una& exportaciones de azúcar en su forma natural como

dulcea, jarabe& y otroa derivados. 

Tercero: Que el Stock regulador de 40,000 tona. de azú

car establecido por Decreto del 2 de junio del ano en curso -

es suficiente en los actuales momentos para regularizar •l 

Mercado interior, y, est6 siendo r•pidamente absorbido por la 

demand~ del consumo, y que, por ello es necesario rehacerlo ~ 

la brevedad posible, y aumentarlo a una cifra que garantice -

la conveniente regulaci6n del mercado interior del azúcar. 

Cuarto: Que las estadisticas del consumo interior de az~ 

car acusan un aumento anual constante que puede ser satisfe-

cho con la capacidad actual de los ingenio~ si se cu~nta con 

cana suficiente para la molienda¡ pero que dicha capacidad de 

molienda ea insuficiente para el consumo potencial de los pr.Q 

ximoa anos, y debe aumentarse a una cifra minima da 500 0000 -
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toneladas efectivas anuales de producci6n de az6car 1 y adem&s 

dictarse laa medidas pertinentes para que el campo produzca -

la cafta necesaria para abastecer esa capacidad de molienda. 

Quinto: Que, para disponer de la cana necesaria para el 

abaateci•iento de loa ingenios, el Gobierno Federal estima, -

que ea preciso poner en pr&ctica desde luego, medidas encami

nadas a fomentar cultivos y siembras de caftaa y, a fijar las 

zonas de abastecimiento de cada 1ngenio, dentro de loa limi-

tea que la costeabilidad de los transportes- ••• determine es

tableciendo prohibici6n para que en dichas zonas de abasteci

miento se hagan siembras distintas a la de la cafta de azúcar, 

excepto las rotaciones de cultivos y las siembras de abono 

verde. 

Sextos Que, al mismo tiempo serA necesario conocer laa

modificacionea de orden técnico y mec&nico que deban introdu

cirse en los ingenios, para que éstos puedan mejorar su efi-

ciencia y au capacidad de molienda, a fin de que la pro1uc-

ci6n nacional sea bastante para abastecer el consumo interno. 

Septimo: Que ea también condici6n indispensable para in

crementar el cultivo de la cana y la producci6n de azúcar, 

que cada industrial cumpla con la obligaci6n de comprar, a -

loa agricultores, la cafta cuya siembra haya contratado o fo

•entado y a loa precios que estipulen las disposiciones lega

les vigentes. 

Octavo: Que, siendo el crédito de avio y refaccionario,-

247 



uno de los factores mAs importantes para lncrcmuntar el cultj. 

vo de la ca~a, se hace necesario facilitar su uso a los agri

cultores que lo requieran, ya sea por conducto de las lnstit.Y, 

cienes ~acionales de Crédito Agrícola, ya por uancos o lnsti

tucion~s Privadas. 

Por las razon~s anteriores, he tenido a bien dictar el -

siuuient~ Uecreto: 

Artículo ~rim~ro.- La~ Secret.~r1i•f ~E Hacienda y Crédito 

Público de la ~conom!a Nacional y de Agricultura y ~·omento, -

elaborarán de común acuerdo, un ~lan de inversión de lus par

ticipaciones cori~~~ondientes al impuesto údicional sobre azú 

car producido, con objeto de m~jorar l~s condiclon~s asrico-

las e industriales de lo~ ingenios del país parü ponerlos en 

aptitud de moler con 1:ficiencid 1 l~s caftas que produzcan al -

inten~lficarse los cultivos. 

Articulo Segundo.- L.as !.iecretari..Js de Hct.clenda y Cr~dito 

Póbllco y de Agr!culturd y fomento, el~borarán, d~sde luego -

un Plan p~ra financiar l~s nutv~s sir.mbrus de cana o ~stimu-

l~r lds yd cxist~ntos, ya se~ por conducto de los d~ncu~ Na-

cionales de Cr~dlto ~jidal y ~gr!cola, o por medio de los ua.a, 

cos e Instituciones Privadds 1 de manera que las inversiones -

inmediutds que se destinen a ~ste fin no se~n menores de tres 

millones de pesos. 

Articulo T~rcero.- L.a Secretaria de Agricultura y t·omen

to determinurá la zona de dbustecimiento de cai\a ¡:;ct.ra cadd 1.n. 
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genio del pa!s, de manera que la ca~a de azúcdr que se produ~ 

ca en dicha zona, sea suficiente puc·a sati~tacer lea m~xima c.s. 

pacidad de molienda del ingenio de que se trate. 

Articulo Cuarto.- ~ueda prohibido que dentro de las za-

nas d que se alude en dl urt!culo anterior, se hagan planta-

clones distintas de las de ca~a de azúcar, salvo cuando se 

trate de cultivos rotativos a lo? que sean nc•e~rios para uti 

lizarse como abonos verdes. 

La violación de lo dispuesto por el párrafo precedente -

se sancionará administrativdmente por la ~ecretaria de Agri-

cultura y Fomento, con multa de '50,00 a >5,000.00, 

Articulo ~uinto.- Dentro de cada una de lds zonas de ab§ 

tecimiento de caña que se refiere el articulo terc~ro, el in

genio corr~spondiente est6 obligado a adquirir, de los agri-

cultores1 toca la ca~a que en ella se produzca, a los precios 

que estipulen las disposicion~s legal• s vigentes. La falta de 

cumplimiento de esta obligación,· hace responsable al ingenia

d~ qu~ se trate, del po90 a lo~ agricultores, de la caña pro

ducida que no les haya recibido, y udemás, los hdCe incurrir

en una multa de >50,00 a ~5,000,00 ~ue impondrá administrat1. 

vamente la Secretaria de Agricultura y fomento, graduándola -

de acuerdo a los perjuicios que por dicho incumpl1mi~nto se 

causen a la Enonomía Nacional. 

Articulo ~exto.- ~l consorcio integrado en los términos

del Decreto 2 de mjrzo de 1943 1 vigilará que la Un16n Nacio--
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nal de Productores de Azúcar, S.A. constituya a la brevedad -

posible, un stock regulador de 60,000 tons. d~ azúcar, que s~ 

rá aum~ntado a B0,000 tons., tan pronto como la producción n~ 

cional lo permita o antes, de ser necesario para la debida r~ 

gularizaci6n del mercado del azúcar. 

Articulo Septimo.- ~n tanto no quede constituido el 

stock regulador de que habla el articulo anterior, queda pro

hibida la exportdci6n de jarabes y mieles, caramelos, dulces, 

chocolates, cajetas y productos similarts que contengan uzú-

car, salvo el caso de que se compruebe que han sido elabora-

dos con azúcar importada. 

Tran•itorio. 

Unico.- Este o~creto entrará en vigor a partir de la f~

cha de su publicación en el Oiario Oficial. 

Dado en la resiaencia del Poder ~jecutivo Federal, en la 

Ciudad de México, a los veintidós dias del mes de septiembre

de mil novecientos cuarenta y tres, Manuel Avila Camacho.

Rúbrica. El secretario de Estado y del Departam~nto de la ~c2 

nom14 Nacional F. Javier Gaxiola Jr. 1 Rúbrica.- El secretario

de ~stado y del Ucspacho de Agricultura y Fomento, Marte R. -

G6mez.- Rúbrica ~l secretario de Estudo y del Despacho de H~ 

cienda y Crédito Público, Edu"rdo ~uárez.- Rúbrica.- Al Lic. 

Miguel Alemán, Secretario de Gobernación.- Presente, 

250 



En el Decreto del 29 de marzo de 1944 1 se encuentran -

plasmadas las bases legales para determinar el precio de li

quidaci6n complementado y modificado por los Decretos del 14 

d• junio de 1953 y el del 17 de noviembre de 1956. 

Articulo ~egundo.- Para laquidaci6n de la materia prima 

a los caneros, a partir de la zafra 1956 - 1957, se aplica-

r&n las diaposicionea relativas contenidas en el Decreto Ca

nero del 29 de marzo de 1944 y en el acuerdo dictado por el

e. Presidente de la República con fecha 14 de junio de 1953, 

publicado en el Uiario Oficial de la Federación el dia 24 de 

julio siguiente, con los siguientes modalidades y modifica-

clones. 

1.- Para calcular el precio base que corresponda al ca

~ero por tonelada de ca~a puesta en el batey, a que se refiJ:, 

re el articulo primero, regla uno inciso a, del Decreto del-

29 de aarzo de 1944 1 se partirA del precio de mayoreo que 

corresponda al azúcar granulado estAndar blanco, en la prlm~ 

ra zona, deduci6ndose en favor de la Uni6n Nacional de Pro-

ductores de Azúcar, ~.A. de c.v., únicamente los gastos de -

distribuci6n y venta de azucdres en la República, que aprue

be la Secretaria de t:c:onomia. La cantid~d que resulte hacien 

do esta deducci6n se considerará para los efectos de calcu-

lar, el precio de la tonelada de cana, como precio de liqu1-

daci6n de la Un16n Nacional de Productores de Azúcar, S.A. -

de c.v. 
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II.- El caftero recibirá como precio base de la tonelada 

de cana entregada en el batey, el producto que resulte de -

multiplicar el precio de liquidaci6n del kilogramo de az6car 

granulado eat6ndar blanco a que se refiere la fracci6n prime

ra que antecede, por el 50~ del nómero de kilogramos que se 

hayan obtenido como rendimiento de azócar por tonelada de ca

na molida en el ingenio respectivo, cualesquiera que sea di

cho rendimiento, pero sin que en ningún caso 6ste, se consi

dere menor de BO kilogramos de az6car por tonelada de cana,

que es el minimo garantizado para los productores de la m•t,!1 

ria prima. 

III,- Al precio base que corresponda al canero de acuer

do con las fracciones I y Il anteriores se agregarán: 

a ) Las participacionea del 50~ en mieles y alcohol 

que lea asignan el Uacreto del 29 de marzo de 1944 y el acue,t. 

do por el c. Presidente de la Rep6b11ca 1 de techa 14 de junio 

da 1953 

b ) La partic1paci6n del 50~ de los resultados netos por 

kilogra~o de az6car producido en la zafra de que se trate, -

en las operaciones de exportac16n que apruebe la Secretaria 

de Economia¡ en el concepto de que se estos resultado& fue

ren negativos, ae har6 la deducci6n del 50~ de las p6rdidas 

neta a. 

c ) La participaci6n del 50~ del producto promedio por

kilogramo de az6car producido en la zafra de que se trate, -
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que resulte de lo~ sobre precios aplicablus u los volúmenes -

de azúcar vendidos en las zonas distintos de la primera, a 

que se refiere el articulo primero de ~ste úecreto. 

Asimismo, el Decreto del 24 de noviembre de 1958 en su -

articulo tercero, especif!cü 1 ldS deducciones a que es acree

dor el sector Cdñero. 

Articulo Tercero.- Con cargo a la participdci6n que co-

cresponde a los cañeros se continuará deduciendo: S0.015 

(quince milésimos de pesol por kilogramo de azúcar producido

para servicios médicos a cañeros. S0.0025 ( veinticinco die,¡. 

milésimos de pesos) por kilogramo producido para la Comisi6n

Nacional de cana de Azúcar, y, S0.0025 l veinticinco diezmi

lésimos de peso ) por kilogramo de azúcar producido para sub

sidios a las organizaciones y Agrupaciones de Cañeros. 

Dichas deducciones serán hechas por lü Unión Nacional 

de Productores de Azúcar, S.A. de c.v., a los ingenios asocia 

dos, de acuerdo con sus respectivas aportdciones, y entregA -

das a l• Financiera Nacional Azucarera, S.A. de c.v., al hA -

cerse la liquidación de cada zafra al 30 de junio del año co

rrespondiente¡ en la inteligencia de que la financiera Nacio

nal Azucarera, S.A., deber' manejar en fideicomiso, los fo!l. -

dos que se le entre9uen, de acuerdo con los términos del con

trato de fideicomiso respectivo. 

Los in~enios quedan autorizados para deducir a su vez a

loa ca~eros, en el momento de liquidar o pdgar las cañas apoL 
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tadas, el importe de las deducciones a que se refiere el pre

sente articulo. 
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LvCALl:lAClON DE; LOS lt,Gi;l•lOS .:,ui:; HnN l::Xl:.TlllO '{ (,Uf: E:XI:i, 

TEr. e.U l.J\ ACTUALllJ;,D. 

Los ingenios que existen en la üctualidad son los que s2 

breviven ante una serie de ampliacion~~, acondicionamiento de 

su ~quipo, porque vinieron tr~bajando como f Acrlcas de al-

cohol, piloncillo, etc., y que estuvieron enclavudos en luga

res conveni~ntes desde el punto de vista ~gr!colu; desapari-

ci6n de otros porque su baja cdpucidad rroouctivu instalada -

no redituaba ganancias y por ~tras circunstancias de tiµo ec2 

n6mico lo hubiera motivado, etc. 

A continu~ci6n se tienen los ddtO$ sobre el desarrollo -

de la Industria Azucjrcra 1942/1986, en el cual se aprecia, -

que si bien ld producci6n azucurera se ha incrementado, es 

gracias al incremento de la superficie cultivuda 1 yd que los 

r~ndimicntos tanto en campo, f~brica y uzúcar (tons/hd) 1 tie

n~n poca variaci6n. 

Ot:!inR •. Cl.1..0 JJt:: l.I\ J\l.:iKO¡t.LtUSTKln t\ZUCr.Rt.;KA 

1942 1986 

HC.:tWlMl:.NTOS 
ZAft<,,:; xi.u~ SlJn:.Rf'lClc. t'kVl..UCCION CnM~O ~'ndlUCA AZU 

~lOS CÚLTIVnDA TOto.:.l.nLJ,\$ TON:;/HA ~ CAK 

1942 86 91,87~ 419, 76~ 57.50 9.10 5.30 
1943 82 95'111 412,236 53.60 9.40 5.00 
1944 83 97,133 369, 760 49.10 9.50 4. 70 
1945 1e 94, 727 373,070 49.00 9.60 4.60 
1946 19 98,614 376,325 44.90 9.10 4.80 
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HOJA ll 

1947 84 117,158 490 1 ·1~6 S?.30 B.90 4.70 
1948 68 13 7 ,097 611,689 54.10 9.10 1:.90 
1949 87 153,388 645,419 47.60 9.10 4.60 
1950 64 155,216 589,%5 SO.PO t. 70 4.20 
1951 81 168,962 665,824 49.80 0. 10 4.40 
1952 P.6 181,161 691,144 49.90 8.70 4.40 
1953 83 181, 387 779' 265 '.2. 30 9.10 4.80 
1954 é1 200,568 828,703 49.70 9.10 4.50 
1955 73 200,099 901,336 ~2.80 9.30 4,c;o 
1956 73 203,683 744,130 48.10 6. 70 4.20 
1S57 71 219,197 1 018,042 55.20 9.00 4.90 
1958 73 247,130 1 122,946 54.90 8.90 4.90 
1S!:9 74 266,132 1 264,137 58.90 B.80 5.20 
1960 74 313' 904 1 497,657 57.32 9.10 ~.;:-o 

1961 71 312,786 1 387,794 53.30 8 0 90 4.80 
1962 71 331,925 1 427, .. 57 !:?.80 8.90 4.70 
1963 69 344,f.20 1 610,139 56.00 'J.00 5.10 
1964 69 347,015 1 815,463 '.9. 70 9.10 5.40 
1965 73 393,030 1 982,969 60. 70 h.?o 5.30 
1966 72 437,169 2 011,390 60.30 8,60 5.?0 
1967 66 439,338 2 327,2'1 62.90 9.00 5.60 
1966 68 400,238 2 19~,728 62.40 8.90 ~.so 

1969 65 410,116 2 393,964 67.40 0. 10 ,.90 
1970 67 413,629 2 207 ,984 60.90 6.89 5.40 
1971 66 .:27,406 2 392,850 62.40 9.08 ~.70 
1972 65 426,8"2 2 3~9,428 63.40 A.92 5.70 
1973 64 452,74ó 2 ~92,?77 67.80 8.67 5.60 
1974 65 .:76,412 2 649,182 68.20 8.68 5.00 
1975 65 460,407 2 54~,297 6•1.40 8,80 5.60 
1976 64 446,163 2 546,596 62.70 9.34 s.ao 
19•7 65 431,2!-7 ? 5•11,065 67.20 9.36 6.10 
1978 66 461,099 2 849,361 72. 70 8.81 6.40 
1979 67 474,239 2 fJB0,566 73.20 8,53 6.20 
1980 uH 4P.8,734 2 603,153 65.50 8.30 5.40 
1981 68 452,849 2 366,973 65.30 B.25 5.40 
1982 68 468,175 2 676,681 69.90 8.42 5.90 
1983 68 t.90,372 2 094,~72 68.40 8.90 6.10 
1c84 70 510,ó68 3 045 ,675 70.30 8.76 6.10 
1965 69 534,034 3 227,b58 66.70 9.00 6.20 
1986 66 557,676 3 690,780 74. 30 S.14 6.80 

fuente: Estadísticas Azucar~ras 1986. Azúcc..r S.A. ele c.v. 
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INGENIOS EN OP&RACION 

ZAFRA 1985 

SECTOR PUBLICO 

QUES&RIA 
HUIXTLA 
PUJILTIC 
dELLAVISTA 
ESTIPAC 
JOSE MARIA MORELOS 
M&LCHOR OCAHPO 
LA PURISIHA 
SAN FRANCISCO AHECA 
JOSE MARIA HARTINEZ 
LAZA~v CARDENAS 
PED&RNAL&S 
PURUAPAN 
SAN SEilASTIAN 
SANTA CLARA 
CASASANO 
OACALCO 
PUGA 
ADOLFO LOPEZ HATEOS 
JOSE LOPt:Z PORTILLO 
SANTO DOMINGO 
ATENCINGO 
CALIPAN 
ALVARO OBREGON 
ALIANZA POPULAR 
PLAN D& AYALA 
PLAN DE SAN LUIS 
PONCIANO ARRIAGA 
EL DORADO 
LA PRIMAVERA 
LOS MOCHIS 
ROSAL&S 
B&NITO JUAREZ 
H&RH&NEGlLDO GALt;ANA 
SANTA ROSALlA 
CUATOTOLPAN 
&L HIGO 
EL MODELO 
EL POTRERO 
INDEPt:ND&NCIA 
LA CONCEPCI ON 
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COL. 
CHIS. 
CHIS. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MOR. 
MOR. 
NAY. 
OAX. 
OAX. 
OAX. 
PUt:. 
PUE. 
O.ROO 
S.L.p. 
S.L.P. 
S.L.P. 
S.L.P. 
SIN. 
SIN. 
SIN. 
SIN. 
TAd. 
TAd. 
TAB. 
VER. 
Vt;R. 
VER. 
VER. 
VER o 

V&R. 



HOJA II 

L/\ GLOfllA 
MAHUIXTLAN 
ShN CRISTOcnL 
SAN FRANCISCO NnkhNJAL 
SAN GncRlc.L 
SAN MlGLit:LlTO 
SAN PEDRO 
TkES VALLt.S 
ZAPOn~ITA-PANUCO 

St:CTOk 

Ln JOYA 
TnMn~lJLA 

EL MOLINO 
EL Ht:f'UGIO 
'L~ MnHGht-lTh 
DOS PATlilAS 
XICüTt;NCATL 
CEt.TR><L PROGf<t:SO 
cur.~TANCIA 
t:L CAkMEN 
MOTZ0RO~GO 

LA PROVIUE~CIA 
SAN JO~E Ot: ><chJO 
SnN NICOLAS 

t.1•111 .. IANO 2AP,..TA 
t:L MJ\NTE: 

PklV"llO 

VER. 
VER. 
Vt:R. 
VER. 
Vc.fl. 
V.!:..R. 
Vt::R. 
Vt::R. 
Vt:R. 

CAMP. 
JAL. 
NA'i. 
o,,x. 
º"x. 
TAd. 
TAMPS, 
Vt:H. 
Vt.1<. 
VER. 
Vt.R. 
VEH. 
Vt:R. 
Vt::H. 

MUk. 
Tn1-IP!:i. 

Fuente: ~stad!stlcas Azucareras 1986, AzGcdr S.A. de c.v. 
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PROvUCCION Dt. AZUCAR 

1986 

TOr.~LAllAS 

ENTlDAD~S ~ lhGt.NlOS 

TOTAL 

CAHP~Cttt. 

La Joya 

COLHIA 
C.ueseda 

CHIAFAS 

Huixtla 
Pujiltic 

JALISCO 

flellavista 
~stipac 
José Haría Norelos 
He lchor Ocampo 
La l-'urisima 
Santiago 
San Francisco Ameca 
José Haría Hartínez 
Tamazula 

HlCHOACAN 

Lázaro C.\rdenas 
l-'edernetles 
Yuruaran 
!Jan !iebastldn 
~dnta Clara 

HORt.LOS 

Casasano 
~miliano Zapata 
Oacalco 
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PkOllUCCION 

690. 780 

28,754 

28,754 

43,642 
43,642 

124,329 

36. 771 
65,558 

•461. 673 

42,554 
11,424 
41,521 
52,473 
16,084 

53.740 
134. 051 
109 1 826 

172,150 

25. 724 
27,t>~B 
19 ,614 
4B,57t 
50,393 

176 1 638 

21,534 
135,631 

21, 4 73 
continua 



NAYAKlT 

El Molino 
Puga 

OAXACA 

Adolfo L6pez Mdteos 
El kefugio 
José L6pez Portillo 
La Margdrita 
Santo Domingo 

PUC:i>LA 

A.tencingo 
CaUpam 

QUlr.TANA ROO 

Alvaro Obreg6n 

SAN LUlS POTCSl 

Alianza popular 
I' l•n de Aya la 
Plan de San Luis 
Ponciano Are iaga 

SlNALOA 
t:l Dorado 
La Primavera 
Los Monchis 
Rosales 

TAtiASCO 

llenito JuArez 
Dos Patrias 
HermenegildoGaleana 
Nueva Zelandia 
Santa Rosa lia 

TAMAULlPAS 

El Mante 
Xicoténcatl 
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125,389 

49,380 
76,009 

233,474 

94,280 
37,114 
24,10~ 
63,310 
14,666 

101l,687 

85,159 
23,523 

64,426 

64,426 

344,964 

83,249 
100,585 
62,277 
98,833 

194,391 
28,463 
73,317 
63,763 
28,833 

116,548 

46,070 
8,715 

18,312 

43,451 

143,296 

58,577 
84, 719 



VERACRUZ 

Central Progreso 
Constancia 
Coatotolapan 
~l Carmen 
El Higo 
El liodelo 
El Potrero 
Independencia 
La Concepción 
La Gloria 
Libertad 
Mauixtlán 
Motzorongo 
La Providencia 
San Cristobal 
San Francisco Naranjal 
San Gabriel 
San José de Abajo 
San Migueli to 
San Nicolás 
5an !edro 
Tres Valles 
Zapoapita-Pánuco 

345,419 
44, 127 
40,970 
40,072 
36,265 
50,619 
73, l 77 

160,688 
48,282 
25,129 
36,656 

27 '368 
73,032 
54,813 

200,615 
46,554 
29' 172 
35,114 
51,230 
34,014 
S0,554 
90,492 
55,416 

Fuente: Estadisticas Azucareras 1986, Azúcar, S.A. de c.v. 
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t:XPORTACIONl::S MEXIC,;NAS !JE AZUCAll 
1970 1986 

AllOS VOLUM~N Vl\LOR 
TONELADAS MILl::S DE PE~OS 

1970 592,536 1 164,028 
1971 533,670 1 109,661 
1972 579,512 1 302. 213 
1973 567,905 1 409,637 
1974 479,887 2 919,427 
1975 137,650 1 074,361 
1976 
1977 
1978 71,384 364,601 
1979 29,605 170,958 
1980 
1981 
1982 
1983 14 ,685 930,888 
1984 
1985 66,195 2 202,215 
1986 219,156 22 195,600 

Fuente• Estadísticas Azucarera 1986, Az&car S,A, de C,V. 

IMPORTnClONt;S Mj,;XlCAllAS llt: AZUC,.ff( 1) 
1982 - 1986 

TOl<l::LAll"::ó M~1't<ICAS 

CLASE 1982 

TO'rALt:S 452 1 3!<3 
kEf'INnllO .451 1 961 
EST1<NllAR 422 
CRUDO 

1983 

779,760 
622,820 

156,940 

1984 

251,579 
251,579 

1985(.) 1986(.) 

(1) Antes de 1980 no se efectuaron importaciones 
(•) No hubo importaciones 
Fuente: Estadlsticas Azucareras 1986, AzOc,.r, ~.A. de c.v. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1& 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ING~NIOS INAUGURADOS 

1945 1986 

INGENIOS 

CASASANO 
SAN LOREN<W 
MAHGARITA 
SAN ANTONIO 
INDt;Pt:NDENCIA 
ROSALES 
V~Nt;CIA 

DOS PATRIAS 
lXCnTEOl'AI. 
LA JOYA 
$Al~ MAkTlN 
TAM~AON 
XlCOTENCnTL 
CONSTANCIA 
MORELOS 
ACTOl-AN 
SAN NlCOLAS 
SANTA ISndl:;L 
Idt;RIA 
PUJILTIC 
JOSE MnRIA MOHt;LOS 
PLAN Dt; AYALA 
MAHl;; CLEOf'AS 
SAN RAl'-"EL 
LAURt;LES 
LL CORA 
ADOLFO LOPEZ MATt;OS 
MELCl10R OCAMPO 
HERMLNt;GILDO GALE:ANA 
ALI AllZA POPULAR 
i>ENl TO JUAREZ 
POl,CIAl'.0 ARHIAGA 
ALVARO Oi!HEGON 
TRi:;S VALLt;S 
JUCHITAN 
HUIX'l'Lñ 
PLAN l>t: SAN LUIS 

t;NTIDnD 

MOR. 
SIN. 
OAX. 
TAll. 
Vt:R. 
SIN. 
CHIS. 
TAtl. 
PUE. 
CAMP. 
GRO. 
S.L.P. 
TAMPS. 
VER. 
MOH. 
MOR. 
Vt;R. 
OAX. 
OAX. 
CHIS. 
JAL. 
S.L.P. 
SIN. 
COL. 
MI CH o 
NAY. 
OAX. 
JAL. 
TAil. 
S.L.P. 
TAl:i. 
S.L.P. 
'-• ROO 
Vi:R. 
OAX. 
CHIS. 
S.L.P. 

ZAf'RA INICIAL 

b45 
1946 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
1951 
1951 
1953 
1953 
1959 
1960 
1960 
1%3 
1964 
19b5 
1965 
1965 
1967 
1968 
1971 
1971 
1975 
1975 
1975 
1978 
1979 
1980 
1980 
1984 

Fuente: Estadisticas Azucareras. Azúcar S.A. de c.v. 1986 
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ltlGC!':l(·S (¡U!:: iJt.J,,RUN llt. 0i't::liAR 

1945 1986 

lllG. L't:SAPAI< !:Cl uos t::NTID"D ULTIM,, z,,FRA. 

1 ALMOLONGA Vt.R. 1947 
2 AYOTLA o,,>.. 1947 
3 t.L FILO Nr.Y. 1947 
4 LA AUl<ORA srn. 1948 
5 SAN LOl<t:NZO SIN. 1948 
6 SAN MIGUEL Vt::I<. 1948 
7 !..Al~TA tl1okóAl-iA MICH. 19t.9 
(; SANTA CRUZ OAX. 1949 
9 rnt:t<ICA MlCti. 1949 

10 SANTA Cl<UZ J"L· 1950 
11 t:L DOH,,IJO Tñd. 1952 
12 ~AN FlC.C::NClO Tl'l.o. 1952 
13 AMATITLAN JAL. 1953 
14 Mvl<~LOS MOR. 1953 
15 t:L RlNCON JAL. 1953 
16 TUZAMnPAN Vc.R. 1953 
17 LOS d"NCOS MICH. 1954 
18 EL CAllt.ZON J"L• 1954 
19 PA~l.l DEL CklSTO v~k. 1954 
20 SnN CnNUlDO TAd. 1954 
21 S"NTn ROSA Vt::R. 1954 
22 TAl-lPnON S.L.P. 1954 
23 TlLAPn i'Ul:. 1954 
24 JnL,,PlLLA Vt:k. 1955 
25 SAN FR,,NClSCO TUXPAli Vt::H. 1956 
26 KAKALNA YUC. 1959 
27 SAi.TA RlT,; TA.d. 19'.9 
28 Vt::Nt.Clr.. CHb. 1959 
29 ACTOPAN MOi<. 1960 
30 i'Al<AlSO N0VlLLCh0 Vt:R. 1960 
31 S,;NTA ROSA TnO. 1960 
32 SANTA ANA Citlc. 1961 
33 COCOYOTLA MOi<. 1962 
34 IXCATE:OPAI< PUt::. 1962 
35 MlñCnTLnN MUt<. 1963 
36 MnRIA CLt:Of'AS Sii<. 1965 
37 SAN M"RCOS JAL. 1965 
38 CATMlS YUC. 1966 
39 SAN AlóTONIO TAd. 1966 
40 LAUR!:L~S MICH. 1966 
41 SAN JOSi. lit:: T. V~R. 1967 

continud. 
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42 SAN RAf At:L COL. 1967 
43 LA UliION TAil. 1967 
44 IBt:Rlh OAX. 1968 
45 SAi'<TA INt:S MüR. 1968 
46 t:L ROdLE SIN 2 1969 
47 EL PROGRE~O TAll. 2 1971 
48 SAN JOS!:: Ut;L TULt; JAL. 2 1972 
49 AGUA oUt;NA S.L.P. 2 1974 
50 EL CORA NAY. 1 1974 
51 SAN HARTIN GRO. 2 1976 

. 52 GUADALUPE JAL. 1 1984 
53 LlBt:RTAD VCR. 1 1986 
54 NU !.VA ZELANDlA T1,B. 1 1986 
55 SANTIAGO JAL. 1 1986 

1 No han sido desmantelados 
2 rarcialmente desmantelado 
Fuente: Estadisticasa Azucareras 1986, Azúcar, S.A. de c.v. 
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NOTAS HISTORICAS DE LA INDUSTRRIA AZUCARERA 

1519 Se introduce la cana a México, en San Andrés Tuxtla, -

Ver., traida de C~ba por Hern&n Cortés. 

1532 La cana de az~car ea trasladada a Coyoac,n, por haber -

encontrado mejor clima para la plantación. 

1535 Traslada, Cort6a la cana a Tlaltenango, cerca de Cuern.1, 

vaca, Horeloa, en donde posteriormente se construye un 

ingenio, 

1538 Empieza a funcionar el primer trapiche en San Andr6a -

Tuxtla, Ver. 

1568 Traslada, Martin Cortés lhijo de Hernán Cort6a) el cul

tivo de cana y el ingenio de Tlaltenango a Atlacomulco 

en el Estado de Morelos, donde prácticamente se esta-

blece la primera zona canera digna de mención. 

1595 Deja de funcionar el primer trapiche en San Andrés Tu.11. 

tla, a causa de un incendio, que lo destruye. 

1600 La industria azucarera tuvo sus alusiones de proaperi-

a dad, estancamiento y depresión, habiéndose construido -

1821 muchos ingenios, todos ellos de poca capacidad de mdi"'!l 

da, comparativamente con los ingenios modernos. 

1810 Se inicia la destrucción de los ingenios con la guerra

de Independencia. 

1851 Se recostruyen loa ingenios en los estados de Morelos

Puebla, Veracruz y Michoacán 
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1879 Se cultiva la caña en gran parte de los estados cañe-

ros de M6xico. 

1892 Se obtiene una producci6n de 55,000 tons. de azócar b_a 

se estándar. 

1912 Se cultiva la caña en 18 estados de la república y fun. 

clonan 269 fAbricas de dZÚcar, con una producci6n de -

55,000 tons., de azúcar base estándar. 

1918 Se destruyen muchos ingenios a causa de la Revoluci6n~ 

bajando la producci6n a 44,000 tons. de azócar base 

estAndar; 

1922 Se reconstruyen los ingenios y se restablece la produs¡, 

ci6n a 156 1000 tons. de azócar base estAndar. 

1931 Se confronta una grave crisis azucarera por sobrepro-

ducci6n. Se producen 243,800 toneladas de azúcar base

estándar. 

Se consumen anualmente 200 1 000 ton&. de azúcar base e~ 

tAndar. 

~e tienen en almac~n más de too,ooo tons. de azúcar b~ 

se estándar. 

La exportación de azúcar no es costeable. 

Se agrupan los productores de azócar para planificar -

la industria. 

Se crea la Comisi6n ~stabilizadora del Mercado del AzA 

car ( Organismo Oficial l. 

Se crea la Compaftia ~stabilizadora del Mercado del AzA 
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car 1 organización Comercial l 

1932 Se integra Azócar S.A. por 92 productores de azúcar 

(ingenios) como institución de servicios para la come~ 

cialización del azúcar en suotitución de la compania

estabilizadora del mercado del azúcar. 

1934 Se di1minuye la producción a 190,000 tons, de azócar. 

1937 ~obreviene el reparto agrario de las tierras canecas, -

privando a los ingenios de la propiedad de los campos

de cana que se transforman en ejidos y pequenas propie

dades, desvinculando asi el campo de la fábrica, que -

inclusive, origino una pugna entre ambos. 

1936 Se construye la Unión Nacional de Productores de Azúcar 

S.A. de c.v. ( UNPASA. l, como organizadora auxiliar de 

crédito, en sustitución de Azúcar S.A. 

1941 Se expide un acuerdo presidencial para conciliar la pug

na entre el campo y la fábrica, mediante la fijación 

de un precio a la cana en función del rendimiento

de fabrica y del precio del azócar, garantizando un 

m!nimo de 40 kg. de azócar para el valor de la tonela

da de cana. 

1942 Se eleva a la categoría de Decreto el acuerdo de 1941 

1943 ~e establece por Decreto Presidencial un Plan de 

intensificación de la producción azucarera, creando las 

zonas de abastecimiento de cana para cada ingenio, ~fin 

de garantizarle la producción de cana para aprovechar-
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1944 

su m&xima capacidad de molienda. 

Se construye la rinanciera Industrial Azucarera S.A. 

Se establecen, por Decreto Presidencial, nuevas reglas 

para fijar el precio de la caña de az6car. 

1945 Se expide el Decreto presidencial que eleva a la cate

goria de Ley los decretos ca~eros de 1943 y 1944. 

1946 Se constituye por decreto presidencial la Comisi6n Na

cional de Arbitraje para 'la resoluci6n de controver--

sias entre cultivadores de cana e ingenios azucareros, 

as! como su reglamento. 

1948 Se rebasa la producción de medio millón de tons. de 

az6car (612,000 tons.l 

Se muelen 6 749,000 tons. de ca~a cosechada en una su

perficie de 124,800 hect4reas. 

1949 Se establece la oficina de campos experimentales, para 

la investigación y experimentación de la ca~a, depen-

diente de la UNPASA. 

Se establece el rondo para el rideicomiso del Az6cQr,

y la Nacional financiera S.A. la rtduciaria, para oto,¡: 

gar préstamos al fomento y desarrollo de la industria

y sufragar gastos que demandara la ejecuci6n de las m.s:, 

didas encaminadas al mejoramiento de la industria azu

carera en general. 

Se fija por decreto el precio oficial al mayoreo del -

Kg. de Az6car granulado base estándar. 
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1952 Se crea por decreto ¡,re:;idencial la Comlsi6n Ndcional

de la cana de azúcar, como organismo público descentr.il, 

lizado con personalidad juridica y patrimonio propio. 

1953 Se modifican, por acuerdo presidencial las reglas que

fijan el precio de la cana de azúcdr. 

Se transforma a Financiera Nacional Azucarera S.A. 

trINASA) como Institución Nacional de Crédito,la rinau 

ciera Industrial Azucarera S.A. 

Se traspasa al fondo del fideicomiso del azúcar a la -

financiera Industrial Azucarera S.A. como fiduciaria -

del gobierno federal. 

1954 Se establece por decreto presidencial el fondo de pla

neaci6n de la industria azucarera, manejado en rideic2 

miso por la rINASA. 

Se expide el decreto que fija los precios de venta que 

regirán en las diversas zonas del pais, para las dis-

tintas clases y formas de azúcar, cuyo precio al menu

deo fluctúe para el mascabado de S0.90 a S0.95 Kg.¡ 

granulada est6ndar de Sl.00 a Sl.10 Kg.; Refinada de

segunda de Sl.05 Kg. a ll.15 Kg.; Refinada primera de 

s1·. 26 a S1. 36 Kg., y Refinada suprema de S1. 30 a St. 40 

Kg. 

1955 Se modifican por decreto presidencial las reglas para

fijar el precio de la cana de azúcar. 

1956 Se transforma a Instituto para el Mejoramiento de la -
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producci6n de azúcar (IHPA) la oficina de campos expe

rimentales establecida en 1949, dependiendo econ6mica

•ente de la UNPASA., y del fideicomiso del azúcar, en 

partes iguales, 

Se modifican.de nuevo, po~ decreto presidencial, las -

regl6s para fijar el precio de la caña de azúcar, 

Se expide el decreto que fija nuevos precios para el -

azOcar al menudeo, quedando como sigue: granulado es

t&ndar de Sl.33 a Sl,40 Kg., y el refinado de Sl,40 a 

11,47 Kg, 

1957 Se rebasa la producci6n del millón de toneladas de azA 

car (1 018,000 tons,) en 71 ingenios que funciondron. 

Se ~uelPn 11 350 1 000 tons. d~ ca~a cosechada en una 

superficie de 205,700 hect~reas. 

1958 Se expide el decreto presidencial que modifica los pr~ 

cios rle vcntu, por zonas del pa1s, para las distintas

clases y formas de azúcar, cuyo precio al menudeo flus 

túa pard el granulado estándar de 11.45 a s1.52 Kg. y 

para el refinado de S1,53 a 11,60 Kg. 

1960 Se establece por decreto presidencial la dirección ge

nerdl de la caña de azúcar dependiente de la s.A.G. en 

lugar de la Comisión Nacional de la Caña de Azúcar. 

1961 Se dicta por el ejecutivo federal el Reglamento para -

la Planeaci6n de la Industria Azucarera con el prop6s1 

to de aprovechar de la mejor forma posible el fondo de 
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planeaci6n creado en 1954 

1963 Se expide por decreto presidencial, para auxiliar la -

incorporación de los productores de cana de azócar al 

r6gimen del seguro social obligatorio. Se promulga la 

Ley que incorpora al r~gimen del Seguro Social obliga

torio a los productores de az6car y a sus trabajadore~ 

&l campesino canero aporta al Seguro Social una cuotA

equivalente a 1.s centavos por Kg. de azúcar producida 

por el ingenio, al que le entrego su cana. 

1966 Se llega a la producción de dos millones de tons. de -

az~car, en 71 ingenios que funcionaron. 

Se muelen 23 132,000 tons. de cafta cosechada en una s~ 

perficie de 383,500 hectáreas. 

1968 Se exporta el mayor volumen de azócar, 661,432 tons.,

con un valor aproximado de 1,112 millones de pesos. 

1970 Se crea por decreto presidencial la Co~isi6n Nacional

de la Industria Azucarera lCNlA.l, como organismo fed~ 

ral descentralizado, con personalidad juridica, patri

monio propio y domicilio en M~xico, o,f, 

Se constituye por el mismo decreto la Operadora Nacio

nal de Ingenios S.A. l ONISA. l para administrar los 

ingenios del sector póblico. 

Se expide el acuerdo que modifica los precios de venta 

por zonas del pais, para las distintas clases y formas 

de azócar establecidos en 1958, quedando el precio al 
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menudeo para el granulado e~tándar de S2.15 aS2.22 Kg. 

y para el refinildo de s2.JO a S2.37 Kg. 

1971 Se forma la Asociaci6n de Técnicos Azucareros de M6xi-

co, A.C. 

1972 Se expide el decreto presidencial por el que se refor

fa y adiciona ~l decreto que crea el organismo federal 

descentralizado denominado C.N.I.A. 

Se suscribe el Convenio Nacional Canero para la Zafra-

1972/19731 entre industriales y Cdneros que fija las -

bases generales para los contratos de crédito de habi

litaci6n o Avio 1 ref accionario y suministro de cana, 

Se constituyen las comisiones tripartitas en cada in

genio, integrado por un representante propietario y un 

suplente de: los productores de cdna, los industriales 

y el gobierno federal;designados por la C.N.C., la Cá

mara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera y 

la CNIA.,respectivamente. 

1973 Se prorroga para la zafra 1973/74, 1974/75 y 1975/76 -

el convenio nacional canero suscrito en 1972 entre in 

dustriales y ca~eros, mismo que se regla•enta y perfe~ 

clona. 

Se transforman a convenios tripartitas técnicas de pl~ 

neaci6n y operaci6n de zafra, las comisiones triparti

tas constituidas en cada ingenio en el ano de 1972. 

1974 Se obtiene un considerable ingreso de divisas por la -
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exportac16n de 479,887 tons. de azúcar con 2,919 mlll~ 

nes de pesos. 

Se obtiene una producción de 2 649 1 000 tons. de azúcar 

en 64 ln9enios que funcionaron. 

Se muelen 30 492,000 tons. de ca~a cosechadas en una -

superficie de 447,300 hectáreas. 

Se registra un consumo interno de azúcar de 2 173,000-

tons. 

1975 Se expide el decreto ca~ero presidencial por el que se 

declara de interés público la siembra, el cultivo, la

cosecha y la industrializaci6n de la ca~a de azúcar, -

que fija el precio de la cana puesta en el batey de 

loa ingenios, con base en su contenido de sacarosa. c2 

mo único precio paca el ca~ero. 

Quedan sin efecto los convenios nacionales, Eat&do Re

gionales, locales, singulares, particulares y cartas-

convenios que se hubieran celebrado entre ca~eros e i.!l 

dustriales en relac16n con el precio, prestaciones y -

condiciones de entrega de cana. 

Se abrogan las si9uientes diaposlciones: 

Decreto de 1943, que establece las zonas de abasteci-

miento. 

Decreto de 1944 1 que fija el precio de la cafta. 

Disposic16n de 1953 1 sobre la 11qu1daci6n de precios -

de la ca~a. 
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Decreto de 1954, que fija los precios para las distin

tas clases y formas de az6car. 

Disposicione& relativas al precio de la cana, conteni

do en el decreto que fija el precio del az6car en 1956 

y en 1958, asi como sus reformas en 1970. Y las demAs 

que se opongan &l Decreto canero citado. 

Se establece que el cr6dito al campo ca~ero lo otorge

directamente FINASAo iniciando sus operacionea con la 

•ie~bra de cana del ciclo 1976/78. 

Se expide el decreto presidencial por el que se refor

man diversos articules del decreto de 1970 que cre6 la 

CNIA., considerando como sus organismos financieros, -

de comercializaci6n y de operaci6n de ingenios del ses;, 

tor p6blico a la f'INA:.A, y a la UNPASA.' y a la ONISA, 

respectivamente. 

Tambi6n se abrogan las s1gu1en~~~ disposiciones: 

Decreto de 1946, que cre6 la coeisi6n nacional de arb.i, 

traje para la resoluc16n de controversias entre cane-

ros e ingenios y su reglamento. 

Decreto de 19~2, que cre6 la Comis16n Nacional de la -

Cafta de Az6Cd r • 

Decreto de 1960 0 que reforma al de 1952, que cre6 1a

C0111iai6n Nacional de la cana de Az6acr, transformand2 

la en la Direcci6n Ceneral de la Cana de Az6car,

dependient• de la s.A.G. 
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Se reforma el articulo 2do. del reglamento interior de 

la S.A.G. para suprimir la Dirección de la Ca~a de Az~ 

car. 

Decreto de 1961 que establece el reglamento para la 

Planeación de la industria azucarera. 

Decreto de 1972 que reforma y adiciona el discurso que 

cre6 la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. 

Se expide el reglamento relativo al incumplimiento de 

la obligación de entregar o de recibir la materia pri

•a (car.a de azúcar> para la industria azucarera. 

Se establece la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje de -

Controv~rsia Azucarera y reglamento. 

Se establece un contrato uniforme de ~ntrega y recep-

ci6n de cana para uso industrial. 

Se expide el regla~ento que establece las caracterist1 

cas y la calidad de las car.as de. azúcar como materia -

primd para la industria azucarera. 

1976 Se deja de exportar azúcar, porque la producción obte

nida, apenas alcanza para el consumo interno. 

Se obtiene una producci6n de azúcar de 2 154,000 tons. 

equivalente a 21 535,000 tons. de ca~a, cosechada en -

una superficie de 434 1 600 hectáreas. 

Se expide el acuerdo que fija los nuevos·precios que -

regirán en las zonas del país para las distintas cla-

ses de azúcar al menudeo, fluctuando para el mascabado 
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de 2.oe • 2.15 Kg. 1 para el granulado refina-

do de S 6.00 a S 6.20 Kg. 

1977 Se expide el decreto presidencial que reagrupa a las -

dependencias y empresas paraestatales dentro del sec-

tor público, con el prop6sito de que la coordinaci6n -

de sua actividades se haga a través de las secretarias 

de Estado, quedando lo relativo a la industria azucar,!t 

ra cocno sigue: 

En la Secretaria del ~atrimonio y Pomento Industrial o 

la CNlA., la UNPASA., la ONlSA y los lngenios del Sec

tor P6blico. 

En la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: la 

PlNASA., el Fideicomiso del Azúcar, el Fideicomiso pa

ra la Creaci6n y Fomento de Contratos de Maquinaria y 

Equipo Agricola de la Industria Azucarera y demás Pid~ 

iCOlllisos en las que FlNASA., actúa como fiduciaria del 

Gobierno Federal. 

Se constituye la Uni6n Nacional de Productores de Cana 

de Az6car. CNC. (UNA~HOCl como un organis~o de acci6n

gre•ia l, social y politico, unificando a las diversas

agrupaciones caneras del sector ejidal. 

1978 ~e producen 2,851 tons., consumlendose 2,729 tons. 

1979 Se exporta un total de 29,605 tons. de azúcar. 

1960 Se observa una producci6n de 2 602,000 tons. de azúcar 

que representa una disminuci6n en términos absolutos -
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de 278 mil tons. y de 9.6~ en términos relativos res-

pecto a la zafra anterior. 

1981 La producci6n total de azúcar era de 2 366 1 973 tons. -

de las cuales se 1 843 1 423 tons. eran de ingenios ofi

ciales y el restante, pertenecian a ingenios privados. 

1982 En las reuniones de consulta popular, el presidente 

Miguel de la Madrid, afirm6 que el elemento fundamen-

tal para mejorar el campo ca~ero, es reconocerle al 

productor una rentabilidad adecuada de su actividad, o 

sea, una relaci6n adecuada costo-precio de liquidaci6~ 

1983 Se establece por decreto presidencial la creaci6n de -

Az6car S.A. de c.v., que viene a sustituir a la Comi-

si6n Nacional de la Industria Azucarera, creada en 

1970 y reformada en 1975, Tomando funciones de la UN.

PASA. y de CNIA. 

1984 MAs de dos tercios de los ingenios (51) registraron 

pérdidas de sacarosa por encima del limite aceptable -

(2,64) • Los ingenios del sector público son los que -

en promedio arrojan p~rdidas más elevadas pese a que -

hay una tendencia a que ~stas disminuyan a trav6s de 

reducir restos de sacarosa en el bagazo. 

1985 Se exporta un total de 66 1 195 tons. de azúcar. 

1986 La exportaci6n de azúcar es de 219,156 tons., cifra 

muy superior a la del año anterior 

1987 ~n este ano la política del Estado mexicano reafirma -
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las pautas a seguir en torno a la industria, ya que 

lanza al ~ercado 17 ingenios, desincorporaci6n que se

venia presentando desde 1983. 

1988 Loa refresqueros de la transnacional Pepsi-Cola, quie

ren COllprar,"por lo prontoº, trea ingenios: el de Pu-

giltic, en Chiapas; Atencingo 1 en Puebla y Casasano en 

More los. 
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O~JETlVOS DE LA COMlSlON NACIONAL DE LA lNDUSTRlA AZUCARERA. 
( CNlA 

Planear el desarrollo de la Industria Azucarera de acueL 

do a necesidades y demandas. 

Procurar elevar la productividad. 

Realizar una adecuada distribuci6n del producto. 

Vigilar la calidad y posic~6n competitiva. 

Coordinarse con flNASA. 

Establecer un organismo para la administraci6n de los iil 

genios. 

Organizar un cuerpo de planeaci6n e investigaci6n. 

Organizar comités asesores. 

La distribución y comercialización del azúcar estar& a -

cargo de la UNPASA. La junta de gobierno estará integrada por 

El Srio. de lndustria y Comercio¡ El Srio. de Agricultura y -

Recursos Hidráulicos¡ ~l Srio. de Hacienda y Crédito Público¡ 

El Director de flNASA,¡El Uir~ctor de los lngenios y un vocal 

designado por el presidente. 

El Gobierno Federal por conducto de la ~ecretaria de Ha

cienda y Crédito Público, la Presidencia del Consejo de 

flNASA, dará los pasos a seguir para la consolidación de la -

func16n crediticia oficial del sector azucarero en dicha fi--

nanciera. 

Crear una Sociedad Anónima con el objeto de administrar

los ingenios propiedad del gobierno federal. 
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OilJETlVOS DE LA C.N.l.A, AL DARSE SU REFOHHA EN 1975 

Planear el desarrollo de la Industria Azucarera de acue~ 

do a sus necesidades y demandas. 

Procurar elevar la productividad. 

kea11zar una adecuada distribución del producto, 

Vigilar la calidad y posición competitiva. 

Coordinarse con FlNASA. 

Establecer un organismo para la administración de los iil 

genios. 

Organizar un cuerpo de planeaci6n e investigación. 

Disponer de las directrices y objetivos en la administra 

ción de los ingenios oficiales. 

La CNlA será el instrumento del ~jecutivo t'ederal que d~ 

fina la política en materia de azúcar a la que deberán suje-

tarse PlNASA, ONISA, UNPASA, y el cuerpo de planeac!ón e in-

vestigac16n, 

Coordinarse con los productores, trabajadores e indus-

trialea para coordinar las relaciones entre los mismos. 

Planear el sistema de pago de los industriales y de los

abastecedorea. 

Proponer al Ejecutivo feder~l proyectos de leyes, regla

mento& y decretos en la materia. 

El Director General será designado por el presidente, s6 

lo en la Junta se integrar6 la Sria. de Planeaci6n Nacional. 

Se derogan los arts. 10 1 11,12 1 y13 de los objetivos de19~. 
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OBJ~TIVOS DE AZUCAR S.A. de C.V. CR~ADA EN 1983 

Promover el desarrollo de la industria azucarera tomando 

en cuenta sus necesidades y demdndas. 

Elevar la productividad. 

Vigilar la posición competitiva de los productos. 

Proponer politicas de precios. 

Ser instrumento del ejecutivo para llevar acabo dichas -

politicas. 

R"cibir los productos de la industria para su distribu--

ci6n. 

Realizar la importación de productos requeridos para la

satisfacci6n de la demanda • 

. Otorgar a los ingenios los anticipos de los precios de -

liquidación. 

Cubrir en el plazo y forma que se tstime conveniente el 

precio de liquidación. 

Establecer el procedimi~nto y forma de pago de la mate-

ria prima. 

~stablecer l~s directrices y objetivos en la administra

ción de los ingenios. 

Coordinar la elaboraci6n de los programas y presupuestos 

de los ingenios y s.uperviaar su seguimi.,nto. 

Vigilar el funcionamiento de los ingenios y del Comité -

Nacionul Mixto de Productividad. 

Llevar acabo y actualizar los didgn6sticos de las unida-
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des agroindustriales. 

tria. 

Realizar invostigaci6n y programas de capacitación. 

Coordinar las reldciones entre los sectores de la indus-

Todo lo relativo a sociedades, unidades o instalacioncs

relacionadas con la industria azúcurera. 

Consejo de administración: Secretario SEMIP (presidente) 

SHyCP, SPP., SCyFI., ~AHH., SRA. 

Queda liquidada la CNlA. 
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l\ZUCl\R 

l\ZUCl\R NO Ct:~ 

TKIFUGl\01\ 

l\ZUCl\R CRUDO 

(Ml\~t:Alll\00) 

l\ZUCAR 1u:n

NAIJI\ 

GLOSARIO Ot: T~RMINOS AZUCl\Rt:ROS 

Sustancia blanca, solida, muy dulce y soluble

en agua, que se extra6 principalmente de la c1 

~a dulce y de la remolacha. 

t:s cualquiera de los productos constituidos 

por sacarosa y gran cantidad de impurezas, que 

se obtiene por evaporac16n del jugo de la ca~a 

de azúcdr, ya sea mediünte previa cldrificd- -

c16n o sin ella, segón las diversas regiones -

geogr~tlcas, su método de obtención o su cons

tituci6n, Recibe diferentes nombres:~iloncillo 

Panela. 

El azócar que se obtiene generalmente por cen

trirugaci6n de una mezcla de miel y cristales

de azúcar, sin elim1ndr ld capa delicada de m~ 

laza que los cubre, al terminar el proceso de 

centrifugoci6n, 

Es el azúcar que se obtienu gcncCalmente por -

recr1stalizaci6n de soluciones de azócar crudo 

previamente sometidos a un proceso de reflna-

ci6n, 
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AZUCAR LIQUIDO E& una soluci6n acuosa concentrada de azúcar. 

AZUCAR CRIS-

TAl.I V.DO 

AZUCAR CRIS

TALIZADO HO,b 

DEADO 

ACARREO 

BAOAZO 

BATE't 

Ea •l azúcar que se presenta en forma de cris-

talea del aiste~a monoclinico. 

Ea el azúcar cristalizado formado por grumo& -

con9l011erados y moldeados en forma de eubea, -

tableta•, etc. 

Se entiende por, la translaci6n de la caña co~ 

tada de la parcela al patio del ingenio, para

el traslado se emplean camiones, carretas cañ.i:. 

rae de diferentes capacidades, gondolas de fe

rrocarril, chalanes, etc. 

Levantar del suelo la cana cortada, acOOlodind~ 

la en el cam16n o carreta canera. Se efectúa a 

•ano o con alzadores mec,nicoa. 

Ea •l reaiduo fibroso qua ae obtiene de loa ma 

linos del central azucarero durante el proceao 

da extracci6n del 
0

}ugo de la cana. En compara 

ci6n con otros raaiduoa vegetales, puede deci~ 

ae que el gabazo, reune una aerie de cualida-

dea que lo hacen que tenga posibilidad de in

duatrializarsa en la actualidad. 

Patio del ingenio donde se déscarga la caña. 
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CACHAZA 

EJIDO 

PEQUEÑA PRO

PIEDAD 

PROOUCCION 

Es el r~siduo, St compone de paj• y hojaa se -

caa de cogollo y pedazos de can•, que se obti~ 

ne como consecuencia de la f iltraci6n del jugo 

en la producc16n de azOcar¡ la cachaza no ha -

tenido utilizaci6n de gran valor, y por otro -

lado es necesaria su dispoa1c16n como afluente 

en l• industria. 5610 el uso que se le ha dado 

industrialmente eu para 1& obtención de cera • 

refinad•, o bien se le ha ut1liz•do cCMno forr.!, 

je en la alimentaci6n animal, o como combusti

ble directo. 

Campo com6n de todos loa vecinoa de un pueblo. 

Parcel• o unidad territorial establecida por -

Ley, no menor de diez hect,reas. 

Se considera pequena propiedad agricola l• que 

no excede de cien hect,reas de riego de prime

ra calidad o bien de doscientas hect,reas en -

terrenoa de temporal o de agostadero suscepti

ble• de cultivo de •lgod6n, o en au defecto 

que no excedan de treacientaa hect,reaa cuando 

•• deatinen al cultivo de platano, caft• de a&.í!. 

car, caf6, henequén, hule, vid, olivo, vaini--

11•, cacao, o arboles trutalea. 

Acci6n de producir. 
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PHOIJUCTlVlDAD Facultad de producir, incremento simult~neo de 

la producci6n y del rendin1iunto debido a la mg. 

dernizaci6n del m .. tcr!al y a la m"jora de los

m~todos de trabajo. 

PUNTILLA 

SOCA 

RESOCA 

ZAFRA 

Caña de azúcar en su primer ciclo de cultivo,-

generalmente se cosecha a los 13 o 18 meses de 

.edad, caña de primer corte. 

Al corte d~ la plantilla queda en el suelo la

cepa que posteriormente le crecen nuevos ta- -

llos y raíces que forman la soca. 

Se emplea para nombrar la se9unda soca, o sea

caña en su tercer corte, en su tercer ciclo de 

cultivo. 

Cosecha de la caña de azúcar, f.1bricnci6n del

azúcar, es la culminación del proceso producti 

vo y el tiempo total que dura esta operaci6n. 
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RECOMENDACIONES 

La favorable s1tuaci6n para 'la exportaci6n de azúcar que 

se di6 a partir de 19&0 1 se debi6 al rompimiento de las rela

ciones diplomaticas de Cuba y ~stadoa unidos, lo cual 1mpuls6 

nuevamente el desarrollo de la industria azucarera mexicana -

durante eata década. lnici6se asi un nuevo ciclo de largo -

desenvolvimiento oscilatorio de la industria, en el que se -

fueron alternando etapas de expansi6n excesiva y periodos d~ 

presivos como resultado de la falta de planeaci6n que caract.!l, 

riz6 su crecimiento. 

Al comenzar la década de los setentas, la industria azu

carera ae enfrentaba cada v~z m~s d mayores problemas y que,

tarde o temprano, tendrian que ser enfrentados de manera radl 

c•l. Estos problemas eran: la obsolescencia de los equlpos,

loa tiempos perdidos cada vez más constantee, el aumento de -

la producción fundamentalmente por la via de ampliar las á--

reas de cultivo y no sobre la base de aumentos en la produc-

tividad 1 tensiones politicas y sociales cada vez mayores¡ 

eran elementos que prefiguraban ya, a principios de los seteu 

tas, una s1tuac16n de crisis. 

Una vez que la crisis empez6 a prefigurarse y hacerse mA 

nifiesta en el estancamiento de lo producci6n y en la cuanti~ 

sa deuda acumulada por la lndustria 1 se hizo indispensable 

una mayor participaci6n del Estado. Uado el crecimiento sos-
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tenido de la demanda nacional e internacional y las dificult~ 

des crecientes para enfrentarla, se planteó la reestructura-

ción como única oalida. 

La industria azucarera en M6xico presenta actualmente 

una situación en la que coexisten técnicas y equipos de prin

cipios de ai9lo con aislados avances introducidos a través de 

transferencia tecnológica; lo cual quiere decir que se ha he

cho relativamente muy poco en el desarrollo especifico de las 

fábricas de azúcar, esto trae como consecuencia que la agro-

industria mexicana no tenga un bu~n nivel de investigación, -

capacidad de financiamiento y otros factores que han frenado

el avance de esta, en el sentido de que deb~rid convertirse -

en un sector mas eficiente técnica y económicamente. 

El incremento en la producci6n azucarera, se debe a un -

incremento ün la superficie cultivada y no a los rendimientos 

en fábrica y campo. ~s decir que el auge de la Industria Az~ 

carera ea ficticio ya que siguen existiendo una serie de pro

blemas, co~o son: obsolescencia de la maquinária, mala organ1 

zaci6n 1 problemas financieros a los cuales se enfrenta esta -

induatria. 

El gob1erno siempre ha adqu1rido empresa privadas con 

problemas f lnancleroa y •sume sus p~rdidas, no al revés. As1 

tenemoo que en los últ1mos a~os, el 9obierno federal absorbió 

loa pasivos de algunas empresas, entre las cuales la de Azú-

car S.A. de c.v. fue de 72,000 millones de pesos. 
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Actual•ente 1 debido a la crisis económica 1 el ~stado s• 

ha Yi•to obligado a vender los ingenios. Ingenios que son

demandados por industrias trasnacionales ( refresquera Pepai

Cola l, pero de hacerse efectiva la compra de los ingenios

por loa refresqueroa, se corre el riesgo de la de&mexicani&a

ci6n de la industria que se logró en los anos cincuenta. 

Debido a la mala organizaci~n de la industria azucarera 

y de no haber•• dado medidas efectivas para que esta saliera 

de la cr11la 1 101 ingenloa que estan actualmente en venta,-

son ingenios vielos y arruinados Para J. Gonz&lez Gort&zar 

diputado y lider canero; existen ingenios que " Solo un demen 

te ce11praria "como e& el caao de Independencia en Veracru~ 

Las augerencias que se han considerado como posibles -

de aplicación en un t6rmino inmediato, por su importancia 1 -

aon laa ai9uiente1 : 

Con r~specto a los campesinos caOeroa : Que se les otor

ge cr~dito a travhs de un organismo oficial sin la interven 

ción del ingenio, el cual tendr6 dentro de sus funciones prin 

cipales la de crear y fom~ntar centrales de maquinaria agri

cola y de carga, ai&mas que mdnejadas por loa caneroa redun

daran en beneficio de ellos, pues gran parte de laa labores -

efectuadas en la empresa, las realizaria dicho organl•mo ofi

cial, ~sto permitir' una reducción suat•ncial de los costos -

de pcoducción, abatic' los altos indices de su ocupación en -

el 6ce• rural y propiciari un mayor ingreso al campesino, -
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logrando con esto que el campesino ponga mAs empe~o en el cul 

tivo de la ca~a y aai obtenga un mayor rendimiento en su co

secha, en consecuencia su poder adquisitivo aumentarA, lo 

cual en ~!tima instancia redundarA en la ~onaolidación de 

laa econom!as regionales y facilitará un cambio radical en -

las relaciones de producción industrial. 

Exigir a cada ingenio la rotaci6n de cultivo, a fin de -

evitar el continuo •mpobrec1mlento de las tierras dedicadas -

al cultivo de la cana. 

Con respecto a los ln9enlo1i Eatoa deberan de reemplazar 

au maquinaria al menos cada diez o doce a~os, para asi lograr 

la mayor eficiencia en fabrica, de acuerdo con los estudios -

que ae realicen sobre la depreciación de la maquinaria. 

Con r~&pecto al Estado: Que los organismos creados (por 

el Estado) para la organización y planeaci6n de la lndustria

Azucarara, tengan una actuación eficiente, y• que en el tr•AI,. 

curso de la intervención del Estado en la industria azuc•r•ra 

ha habido una serie de or9ani1mo1 de lo• cualea s6lo de nom 

bre han cambiado por-que de hecho no han podido dar 1olucio

ne1 • los proble~a• que tuvo y tiene la industria d•l dulce. 
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