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ItlTRODUCCION. 

El planteamiento de la Agro1ndustria cono alternativa y posibilidad 
de solución al desarrollo regional y rural, se hace necesario por -
le carencia de una producción nacional báslca para dar ocupaci6n a 
una f\Jerza de trabajo que va en aumento, en la imposibilidad de com 
petir ventajosamente en el conercio internacional, así como en los
graveo desequilibrios en la distrihuci6n de los recursos que mantie 
nen marcinados a grandes grupos de la población rural y urbana. -

La baae agropecuaria que sustenta lo agroindustria, y su nucleo di
námico industrial le imprimen a este ttpo de proceso una caracteris 
ticn especial, cuyo elemento definitorio es la relaci6n de interde: 
pendencia entre estos dos sector, es, vinculac i6n que se extiende cori 
la rase de comercialización de los procesos agroindustriales, dando 
con esto, una integración total de actividades a las cuales se les_ 
denomina cadena agroindustrinl. 

Es al interior de la cadena donde se generan los apor'tei' de este 
proceso a la econonía y a la sociedad en su conjunto, contribuyendo 
prl.ncipalMente a la satisfacción de necesidades hurianas básicas, -
como son la producción de alinentos y la fabricación de productos -
básicos no alinentarios, lo cual implica una transformación de mate 
rias prinas, misma que genera una denanda selectiva de la producci: 
6n primaria en cuanto a volúnen y composici6n, y se pronueve de ma
nera colateral la organizaci6n de los productores para una mejor 
negociación de los ins~nos y productos al interior de la cadena 
agroindustrial y sobre todo fuera de alla. 

Adenlis la agroindustr ia es un factor de desarrollo rural por sus -
importantes efectos sobre el empleo, actuando cono elemento de 
atracci6n de la mano de obra local y como medio dinarnizador, ya que 
los servicios y actividades económicas y sociales que van apareja-
das con la instalac16n de agroindustrias generan beneficios a la -
población, como son vías de comunicación, construcción de escuelas, 
nuevos centros de poblaci6n, etc.;con lo que se impulsa el bienes~ 
rural. 

Desde luego la agro industria por si sola no puede ser motor· de de
sarrollo, ya que su caracter intersectorial impone la acción coor
dinada de esflJerzos de los sectores y agentes involucrados en el 
proceso. 

Pero la dinámica de la agroindustrialización en México,es resulta
de un modelo especifico de desarrollo agrícola y agroindustrial, -

intimamonte relacionado con los insumos y técnicas que promueven -
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las empresas transnacionales, proóuciendo una modernización en la 
agricultura,que trajo como consecuencia profundas modificaciones 
en la estructura agraria, ca~biando el patrón de cultivos y propi 
ciando la acumulación de la tierra, el agua, las semillas y la -= 
tecnología por grupos privilegiados de propietarios privados que 
utilizan a su favor los bajos salarios, los crAditos, y la infra
estructura del Estado. 

Las consecuencias de este modelo son palpables hoy en d!n: ya que 
nos encontramos con una agricultura polarizada; una agroinduatria 
nacional cada vez mds ligada y dependiente de la dinámica global 
de la acumulación industrial y divergente a la vez de los objeti: 
vos alimentarios nacionales; creciente dependencia alimentaria, -
creciente endeudamiento externo; reducción del r:ercado inte1·no 
cono consecuencia del proceso regresivo en la distribución del ~ 
ini::reso; incierto seguridad alimentaria nacional; dependencia 
creciente en la importación de insumos, materina primas y bienes_ 
de capital. 

Esto situoción ha propiciado una creciente concentración de capi
tal en la agroindustria, fenómeno que ha provocado la desaparici
ón de pequeiias y nedianas empresas y fortalecido a la vez a los -
grupos oli~opolicos que operan en la ngroindustria nacional. 

Dentro de este contexto analizaremos a la Agroindustria de Aceites 
y Grasas Vegetales Col'lestibles en México, la cual ha 'lenido evolu
cionando aceleradamente jugando un papel muy importante dentro de 
la dinánica del meicado de las semillas oleaginosas, resultando _: 
ser el engrane principal. 

La Industria Aceitera cono veremos no solo ha influido decisivamen 
te en el me1 cado de las oleaginosas, ya que también, su participa: 
c16n ha sido ;:my importante en la industria de transformaci6n por 
lo que el estudio de la primera nos dcmoetrara el grado de impar_: 
tanela que 1:iene dentro de la economía nacional. 

Esta tesis consta de cinc.o capitulas. Se inicia tonando en conside
raci6n los element~s conceptuales que caracterizan a la actividad -
agroinduscrial, refiriendonos al concepto de agroindustria bajo un_ 
enfoque sistematico como medio integrador de dicha accividad econ6-
mica 

En el capitulo segundo ubicamos 3 la agroindustria desde la optica 
de su importancia económica, su estructura productiva, pasando nor 
el analisis de los agentes productivos, 
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En el capítulo tercero analizamos a las oleaginosas como sistema 
agroindustrial¡ donde analizamos la política alimentarla y agrí
cola; rese~amos y describimos a loa oleaginosas m~s importantes 
cultivadas en 1·léxico pasando por eu" niveles de producci6n lnte~ 
na, mercado, comercialización, y niveles de lmportaci6n. 

En el capítulo cuarto analizrunoe a la Agroindus1:ria de Aceites -
y Grasas Vegetales Comestibles en México pasando por sus antece
dentes, def1nici6n, ubicaci6n ,eografico de las plantas, modali
dad de opernci6n, cornerciolizaci6n y transporte, organizaci6n ~ 
industrial, capacidad instalada, procesos de producci6n, aspee~ 
toa rlnancieros y estructura de costos del aceite vegetal comes
tible. 

En el capiculo quinto abordamos el anal!sis del siotema oleograso 
la oferta y demanda actual, la dinámica del mercado, las reglas y 
procedimientos operativos do la industria aceitera nacional y el 
dise~o del programe de importaciones· para el ciclo aceitero anual 
que va de Octubre de 1987 a Septiembre de 1988. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones deriva~ 
das del sector analizado, las cuales pretenden conformar un con
junto de ideas que sirvan para lograr una nayor eficiencia en la 
conducci~n de la planeac16n, fomento y regulaci6n agroindustrial, 
buscando con ello coadyuvar a alcanzar un desarrollo m4s equili-
brado de la Agroindustria de Aceites y Grasas Vegetales Comesti-
blea que contribuya a disminuir la dependencia agricola externa -
fomentando el crecimiento de la producción de Senillas oleaginosas 
y con ello contribuir a disminuir las diferencias tan lacerantes 
que.existen en el campo mexicano. 
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l.- CARACTERIZACION DE t.A ACTlVIDAD AGROINDUSTRIAL. 

En los países subdesarrollados como M6xico el sector rural requiere un 
profundo replanteamiento de su interrelaci6n con el resto de la sociedad 
ya que su art1culaci6n con los procesos industriales y con el sector ex
terno ha derivado condiciones desfavorables para la organizaci6n e inte
graci6n de las actividades productivas, limitando las condiciones de inver 
si6n y acumulaci6n requeridas para el crecimiento aut6nomo de las activida 
des primarias. -

La prioridad nacional en nuestro pa!s de mejorar la distribuci6n del ingre 
so y las relaciones de intercBJnbio del sector primario con el resto de la
economía, convierten a la agroindustria en un componente estrat6gico del 
desarrollo rural integral, que busca coadyuvar a la diversificaci6n de las 
actividades del agro, elevando el ingreso de la poblaci6n por ls vía del 
empleo y propiciando la generaci6n y retenci6n de valor por parte del pro
ductor primario al permitirle au participaci6n activa en los beneficios 
que se derivan de la transformaci6n de su producci6n. 

La agroinduatria ea entendida como el conjunto de actividades de trsnsfor
maci6n que articulan la producci6n y suministro de materias primas agrope
cuario-forestales, con la comercializaci6n y abasto de bienes de consumo 
aeneralizado.(Ver cuadros I.l y I.2) 

1,2,- DEFINÍCION: 

La agroinduatria puede ser objeto de una amplia conceptualizaci6n que a
barque distintos &mbitos, aegfui predominen las caractet!aticas de las ac
tividades de postcosecha o aquellas donde tienen mayor presencia las ins
tancias de tranaformaci6n industrial, en tal sentido se precisan los si
guientes conceptos: 

Agroindustria, es un componente de la cadena producci6n consumo que com
prende un conjunto de procesos aplicados a materia• primas de origen a&~O 
pecuario y forestal, que abarca desde au beneficio y primera agregaci6n 
de valor hasta las instancias que generan productos finales con mayor ara 
do de elaboraci6n. -

1.3.- TIPOS DE AGROINDUSTRIAS POR PROCESO: 

En funci6n del grado de intensidad del tratamiento y transformaci6n que 
sufren las materias primea que intervienen en la agroinduatria, se di• -
tinguen tres tipos de procesos que pueden ser complementarios o indepen
d!entes, de acuerdo al mayor o menor ndmero de actividades de tranafol'llls
ci6n que requiere el producto considerado para llegar as(, al consumidor 
final en condiciones adecuadaa. (Ver cuadr:<> I.3 ). 
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1.3.1.- AGROINDUSTRIAS PRIMARIAS: 

Son todas aquellas actividades de postcosecha que determinan cambios en 
la presentaci6n de las materias primas, pero no en su forma o calidad. 
Loa productos obtenidos pueden ser destinados al consumo directo, o aer
vir de insumos de otros procesos mAs avanzados. Tal es el caao de las 
actividades de selecci6n, clasif1caci6n, limpieza, secado y empaque, as! 
como de insumos estrat6gicos. 

1.3.2.- AGROitlDUSTRIAS INTERMEDIAS: 

Son todas aquellas actividades que ademAs de modificar la preeentaci6n de 
la dnica materia prima que interviene en el proceso, cambia la forma y/o 
calidad de la misma, como las actividades de extracci6n, molienda, refina 
c16n, sacrificio, entre otras. -

1.3,J.- AGROINDUSTRIA FINAL: 

Comprende todos aquellos procesos que realizados sobre productos agropecua 
rios, determinan cambios en la presentac16n, forma y/o calidad, intervinie~ 
do en el proceso, adem&s de la meterla prima principal, otros insumos no 
necesariamente agropecuarios. Loa productos resultantes son destinados 
exclusivamente al consumo final, como ea el caso de la industria de alime~ 
tos elaborados, de le bebida, del tabaco, del calzado, etc. 

1.4.- AGROINDUSTRIA INTEGRADA: 

Entre los tres subconjuntos en que puede ser desagregada la actividad agro 
industrial existen estrechos vtnculos con base en relaciones tlcnicas de -
insumos producto, y econ6micas entre los agentes. La agroindustris inte
grada ea una forma de organizar loe procesos productivos, de tal manera 
que las actividades de producci6n primaria, industriales y comerciales son 
realizadas por un mismo conjunto de agentes econ6micos y en una misma uni
dad econ6mica. 

1.5.- AGROINDUSTRIA INTEGRADA POR PRODUCTORES: 

Este tipo de agroinduatria permite integrar en forma ascendente los proce
sos de producc16n primaria con las fases de transformsci6n y comercializa
ci6n, bajo ls gesti6n directa de los mismos productores rurales a trav6s 
de formas superiores de organizsci6n social. En este caso, a las ventajas 
t~cnico-econ6micas, se agregan otras de carActer social que permiten carac 
terizar a estas unidades productivas como prioritarias, dado que eatan d0: 
tedas de la capacidad de convertirse en una opci6n autogestionaria, tan 
eficiente económica y socialmente que pueda responder a las necesidades de 
recuperar el valor de las materias primas consumidas, remunerar el trabajo 
directo de loa trabajadores y, finalmente generar un excedente econ6mico 
que sea apropiado por todos los productores involucrados ~n el proceso, 
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1.6. AGROillDUSTRIA POR TIPO DE PRODUCTO. 

De acuerdo con los censos industriales , la Agroindustria se divide 
en Alimentaria y no alimentaria. 

La Alimentaria incluye las clases indust;riales consideradas en el -
grupo 20 "FABRICACION DE ALIMENTOS" • 

la Agroinduatria No Alimentaria incluye las clases correspondientes 
al grupo 22 "BEllEFICJO Y FABRICAClON DE PRODUCTOS DEL TABACO" , el 
grupo 23 "!llDUSTlUA TEXTIL" ,el grupo 24 "FAilR!CAClON DE PREUDAS DE 
VESTIR" , el grupo 25"FABHICACI011 DE CALZADO", el grupo 26 "INDUS
TRIA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO",el grupo 27 "FAl!RICACION Y RE
PARACIO!I DE MUEBLES" , el grupo 28 "HIDUSTRIA DEL PAPEL" Y el grupo 
30 ''INDUSTRIA OUnlICA" ( Que engloba al sub grupo FABRICACION DE ACEI 
TES Y GRASAS VEGETALES Y DE ANIMAL PARA USO INDUSTRIAL );objeto de
estudio de esta tesis. (Ver cuadro No. I.l ) 
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CUADRO I. 1 

TABLA POR GRUPOS Y SUBGRUPOS DE 

ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAI... 

:?J FA.'JRICACial ~ AUMl'm::s. 
201. ~61 y envase de fhn:as y leglrllres. 
2C2 llmeficio de oeree.les y oo:cs grmoo y fabricacim de pr'OC).Jcta¡ de rroliro. 
:?J3 Fabricacim oo ~ y OOst:ilacUn de alccrol etil!co. 
<DI :"atan711 de ganacb y prq:nrociál,o::mervacioo y E'fTlXlCBOO de anres. 
2C6 Fabriroci61 y ttuttrnimto de ¡:t"Od.lCt03 Uicteos. 
'2f!1 FOOr-icacUn do prcó.JCtx:l!l a base de rorim. 
2CS Fabricaclln de chxolatcs, Wlcro, caú'1 wrns, Jan:ibes, o::n::elmrlls y col.cram:.es 

para allr.mtoo. 
3:9 Fabricaciál de pn;dJctce ltl..!J1'8n:icioo di venxs. 

21 ELAAWCIOI !E EElltDA.5. 
21.l Elabcrecil'n de bebi00e alcchSllcoo e><oepto las nal. teadas. 
212 E:lOO:ruc.!oo de nnl ta y ~. 
213 E:l.aboroclát de reftescoc y bebirus ro a1o005llcas • 

. 22 &t.'EFICIO Y F1'8RIOCIDl O:: P!mJ:'l1:S re: TA!WD. 
Z!l Beneficio y fabricacim de procll:toB de t.aroco. 

23 lKU:lTRIA 'IDa"IL. 
231 Prt-peraclál,hilado, teJioo y ac:aOOcb de telct:iles de fibras blarvlaB. 
232 Fahricaciál de teJidoo y artic:uloo de µ.inm. 
233 Preparaciál,hUado, rejioo, y acaboOO de t.eietiles de fibras dlras. 
2$ Fobricaclál de ottoo proiJctx::ia tel<tiles. 

24 FA!JIUCAClCJI re PliENDAS oc VESl'IR v om::s ARriaru::s aNEa:Iawm roi rom:u:s. 
241 Fabricaciál de rq:ia exterior. 
242 Fabricaciá1 de rq:a interior-. 
243 Fabricaci61 de otros ardculoa Calfeccicraci:l3 ccn textiles. 

25 FABRICAC!OI !E CAl..ZAOO E Illtt.SJ1UA lll ru:m. 
251 Fobricaclál de calÚioo,exccptt> loo noldeedcs de l'llle o plast:ico. 
252 Irdlst:tia del cuero y piel y mt.eriales ~. 

can: •••• 
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CUADRO I. 1 

a; :nnsmrA Y l'!W.Qt:S rE !·:Ar.ERA V OlnD , r:<m"ro H.m.ES. 
261 Fal:ricaclm de prc:d.cto6 de 19!%Iocielo,triplay y si.mil.ares. 
262 Fal:rir:acl(n de -..ivases de r:rJdera y an:iculoo de palr.8,carrizo y similares. 
~ FabriCllci6n de tm'al on:iculc:n de rrnclera y Gttdlo excq>to nuehles. 

V FA!llUC\CICJ'< V REPA.'lACJCfl a:; lllEiJUS Y Aa:m:mffi,t:m>l'O 1.CS !E !·$TAL 
'{ l.CS rE FlA'mOJ KJUE<OO. 

Z7l Falricaci6n y n.,:nroc.iln de r.ue!:lles y acx:eeorta; exc<!pto loo de met:al. 

ai nnsmrA !EL PAPEI.. 
C!3l Fabricacim de pesue celulaftl ~ y aitU!n. 
<B<> Fahricacim de prod.cb:l'J a ~ de pepei. 

3'.l :im.smrA <;lJIJ.!ICA. 
:n; Fatricaclm de jabcnes y detergentm,perltne9,ccuréticoo y ott'CS prod.cix:G. 
X17 FOOM.cacl.61 de acei tiea y f!r8Sa5 "'1l'!talre y de i:nilral ¡:a-a wo indJStrial, 

39 ornAS Un.smr:AS ~WJ.Ff.Cn.mlAS. 
P.$ Fal:riciclái de llP'"ltx:S y an:iculoe depord. ~. 
399 Irdistri.a ~era ro clasificam arrr.eri.crnme. 

nnm: : Sisl:a:n de C\Jentas Naciaiales; S.P .P. 
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CUADRO 1.2 

111.."MERO_DE PLANTAS POR ENTlDAI> l'EDERATIVA Y TIPO DE PROPIEDAD 
- t 9 B 2 -

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

A9uascalientea 
Baja Califorr.!.> lhrte 
Daja California !i·.: 
Caa:peche 
Coa huila 
Col.U.a 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Duranqo 
Cuanajuato 
Guerrero 
llidal90 
Jalisco 
!4llx1co 
Michoac.in 
More loa 
Nayarit 
Nuevo Lo6n 
Oaa.aca 
Puebla 
ouerlltaro 
Quintana Roo 
San Luis Potes! 
Sinaloa 
Sonora 
Ti>ba&CO 
Tamaulipaa 
Tlaxcala 
Veracruz 
YucatSn 
Z.acatP.cas 

T O T A L: 

J!.ILBLICA .. ' 
J 
6 
s 
2 
4 
J 
9 
~ 
9 

10 
l 

44 
13 
lS 
11 

7 
1 

11 
l 

29 
3 
3 
4 
J 

42 
u 
ll 
15 

2 
11 
52 

6 

o.e 
1.6 
1.4 
o.s 
l.l 
o.a 
2.5 
2.2. 
2.2 
3.0 
0.2 

12.J 

'·º 4.2 
3.0 
2.0 
0.2 
3.0 
0.2 
a.o 
o.a 
o.a 
l.l 
o.e 

12.0 
4.0 
J.O 
4.2 
o.s 
J.O 

lO.e 
1.6 

N U M E 1 O D E P L A M T A ~ 
PP~ INTEGBADA'--~~~N~TQ0><.1..T.A~Lw_,l~f'--~ Mº \ Nº \ '( 

203 
111 

SS 
47 

273 
70 

912 
1'9 

3742 
J2a 
a2e 
122 

1630 
1092 

810 
341 
110 
162 
519 
94S 
912 

97 
36 

1696 
Sle 
lS4 
375 
207 

54 
1964 

426 
67 

1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
1.4 
O.J 
s.o 
o. a 

20.0 
2.0 
4,0 
0.6 
a.s 
6.0 
4.2 
2.0 
o.s 
o.e 
J.O 
s.o 
s.o 
o.s 
0.1 
9.0 
2.7 
o.a 
1.9 
l. o 
0.2 

10.3 
2.2 
0,J 

4 
34 

7 
18 
14 

l 
123 
a6 

lU 
s 

13 
17 
50 
13 
24 

7 
17 

7 
12 

3 
l 

13 
17 
30 
33 
32 
31 

3 
19 
46 
12 

o.• 
'·º 0.8 
2.1 
2.0 
0.1 

lS.O 
10.2 

17.2 
o.s 
1.S 
2.0 
6.0 
1.5 
3.0 
o.e 
2.0 
o.a 
1.4 
0.3 
0.1 
l. 5 
2.0 
3.5 

'·º 4.0 

'·º 0.3 
2.2 
s.s 
1.4 

210 
lSl 

67 
67 

291 
74 

1044 
263 

3750 
482 
834 
179 

1660 
.11S7 

834 
372 
ue 
190 
527 
985 
918 
101 

S3 
1716 

590 
201 
418 
2S3 

59 
1994 

524 
es 

l. o 
0.7 
o. 3 
0.3 
1.4 
0.4 
S.2 
1.s 

18.6 
2.4 
4.1 
0.9 
a.2 
5.7 
4•1 
l. 8 
o.6 
o. 9 
2. 6 
4.9 
4.6 
o.s 
0.3 
8.5 
2.9 
l. o 
2.0 
1.2 
o.3 
9.8 
2.6 
0.4 

356 100.0 16. 975 100.0 836 100.0 20, 167 100. o 

l_/ No incluye 50,000 molinos de nixtamal y tortiller!as. 

FUENTE: SARl!/ONUDI con infor111aci6n del Inventario Nacional de Empresas 
Agroindustriales 1982. Direcci6n General do Desarrollo 

Agroindustrial. 
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CUADRO I.3 

DISTRIBUClON DE LA AGROINDUSTRIA 

INTEGRADA DE PRODUCTORES 

POR TIPO DE PROCESO 

AGRO INDUSTRIA 

PRIMARIA c::::J 
INTERMEDIA .• 1!J51 
FINAL ~ 
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2.- IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA AGROINDUSTRIA. 

Los indicadores macroecon6micoe de la agroindustria la muestran como 
una actividad dinámica y altamente sensible a las variaciones de los 
damas sectores de la aconom!a,aunque con matices singulares. 
El crecimiento de la planta agroindustrial se inscribe en el contexto 
general del proceao de desarrollo industrial que ha experimentado el 
pa!a,particularmente a partir de la decada de loe ai1oe cuarentas. 
La pol!tica de fomento orientada al crecimiento y modernización de la 
economía impulsada por el auge de los energetlcos , se tradujo en los 
Oltimos a~os,en la agudización del proceso inflacionario y del tuerta 
deficit de las finanzas publicas y la balanza de pagos. De hecho,la -
agroindustria refleja las contradicciones del proceso nacional de in
dustrialización que se expresan principalmente en una heterogeneidad 
estructural,felta de integrac16n productiva y reparto desigual de los 
beneficios , unidos a la adopci6n y reproducción de estructuras preve 
nientes de econom!as desarrolladas,con altos grados de concentracitlñ 
y tecnologia intensiva en el uso de capital. 
La participación de la agroindustria en la economía nacional ha die~ 
minuido en termines relativos;mientras que en 1970 contribuyo con el 
11,8~ del PIB nacional y el 7.4 del personal ocupado;en 1984 repre~ 
santo el 10.7% y 6.43 respectivamente.Por su parte la balanza comer
cial,no obstante ser superavitaria,mostro una contracci6n al pasar de 
500 millones de dolares en 1985 a 364 millones de dolares en 1986. 
El crecimiento del PIB agroindustrial muestra un evidente comportami
ento ciclico que acompa~a a la actividad econ6mica en su conjunto. 
Sin embargo la agroindustria presenta un comportamiento más estable 
al mostrar tasas de crecimiento promedio anual superiores al 5.1% en 
en periodo 1970-1985. (Ver cuadros II.J. ,u:.i.;L ,.II.2 ,n.2.1). 

Un fenómeno característico de la actividad Agroindustrial es el efec
to amortiguador que tiene sobre la evoluci6n de la economía en su co~ 
junto • 
En tiempos de auge la agroinduatria tiende a acompaftar,pero rezagada , 
el crecimiento del PIB nacional y manufacturero. Asi por ejemplo en el 
periódo 1982-1984 mientras que el PIB nacional y el manufacturero des
cendian a una tasa de 2.3% y de 5.1% respectivamente,la agroindustria 
lo hacia a una tasa de apenaa 0.9% debido !undamentalmente,al crecimi
ento de 5.1% de la agroindustria alimentaria,en 1982. 

Este comportamiento diforencial de la agroindustria respecto al conjun 
to de la economía : crecer menos en auge y decrecer menos en el periodo 

de crisis, obedece al tipo de relaciones que esta actividad tiene con 
el reato de los sectores , principalmente con ~l agropecuario y fores
tal, donde se encuentran productos de consumo basteo • 
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El eslabonomiento y la dependencia de la Agroindustria se da con 
mayor intensidad hacia la producci6n primaria y particularmente 
en las ramas alimentarlas • 
El crecimiento Agroindustrial del país ha mostrado una estructu-
ra desigual,ya que se registro un mayor dinamismo en aquellos pro 
ceaos que aportan bienes no basicos en relaci6n con los básicos 7 
tanto alimentarios como no alimentarios. Tal es el caso de la pro 
ducci6n de bebidas alcoh6licas cuya tasa media de crecimiento en -
el periodo 1975-1984 fu~ de 7.16% , siendo gran parte destinado a 
ta exportaci6n , mientras que la elaboraci6n de productos c~rnicos 
y lécteos , asi como Aceites y Grasas comestibles registraron ta~ 
sas medias de crecimiento de 2.9% Y 5~ respectivar.iente. 
Paralelamente,las actividades nacionales de apoyo tsles como la ~ 
producc!6n de insumos eatretegicos,bienes de capital y desarrollo 
tecnol6gico han tenido un crecimiento sensiblemente inferior a las 
no basicss provocando que el efecto dinAmico de la agroindustria -
favorezca preferentemente al sector externo. 
La agroindustris mostro un saldo favorable en materia ue comercio 
exterior entre 1975 y 1985 de cerca de 3,400 millones de dolares , 
en donde hubo una mayor contribuci6n de la egroindustrie alimenta-
ria • Sin embargo,en los Gltimos años se observa une reducc16n en -
las exportaciones y un incremento en lea importaciones • Esto debi
do a le perdida de competitividad de los productos en el mercado -
internacionel,al incremento en los costos de producci6n y a inefi
ciencias en el proceso productivo. 

2.1.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL, 

En la estructura econ6mica actual del pa!s,la actividad Agroindustri
al se clasifica dentro del sector induatrisl,formando parte a la vez 
del subsector manufacturero,y para efecto de analieis se desglosa en 
dos subconjuntos:el de la agroinduetria alimentaria y el de la agro
industria no alimentaria. 

El desenvolvimiento de la agroindustria en los Gltimos años , ae ha 
caracterizado por la existencia de mercados monop6licos y oligop6li 
cos y la creciente participaci6n de capital foraneo,aobre todo en : 
las areas estratEgicas de la producci6n. 

As! por ejemplo,en 1975 el grupo 20,Fabricaci6n de alimentos ocupaba 
en promedio 5.3 personas por establecimiento y generaba 178 mil pe~ 
sos de valor agregado,mientras que el grupo 21,Elaboraci6n de bebi~ 
das , ocupaba 45.7 personas y generaba 3.8 millones de pesos de 
vslor agregado • 
La estructura de la planta agroindustrial se caracteriza por que 
existen dos niveles :uno moderno de grandes y medianas empresas que 
representan el 1.9% del total de establecimientos en 1975 , y otro 
constituido por establecimientos pequeños de tipo familiar o artesa
nal que representan el 98,1% del total de establecimientos agroindu! 
triales para el mismo año, 
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La mayor parte de estas pequeñas agroindustrisa han permanecido práctica 
mente sin cambio tecnol6gico y con una expanai6n horizontal bastante leñ 
ta. Este cambio ocurrido en otras ramas conlleva a tendencias oligop61Í 
cas que han propiciado la desaparici6n de pequeños establecimientos, o -
la abaorci6n por parte de las grandes firmas. En otros casos, este cam
bio va asociado a una creciente participaci6n extranjera y al aumento de 
la importaci6n de tecnol6gias en forma de maquinaria y equipo,y patentes 
y marcas. 
Esto se refleja en un sector moderno de grandes empresas que aprovechan 
econom[aa de escala, participan ampliamente en mercados de productos, man 
tienen el control tecnol6gico y establecen determinados patrones de pro-
ducci6n de materias primas agropecuarias, y en otro, donde prevalece un 
sinnW.ero de pequeñas empresas de corte tradicional con problemas de mer
cado y comercializaci6n, de abastecimiento de materia prima, de organiza
ci6n social y administrativa y, de adecuaci6n y desarrollo tecnol6gico. 

2,2,- AGENTES PRODUCTIVOS: 

El tipo de propiedad que prevalece en la agroindustria, denota csracte
r[sticas importantes. En este sentido, se pueden distinguir problemáti
cas muy específicas de la agroindustria privoda, agroindustria paroesta
tal y la integrada por productores, 

2.2.1,- AGROINDUSTRIA PRIVADA: 

Estas empresas han recibido fUertes apoyos por parte del Gobierno Fede
ral a trav6s de pol[ticas fiscales, crediticias, arancelarias, entra o
tras, ocacionando con ello su rápido e importante crecimiento, el cual 
ha sido desordenado, no s6lo desde el punto de vista de locali:aci6n si
no en cuanto al cumplimiento de determinodos objetivos de carActer eco
n6mico y social. 
En cuanto a tamaño prevalecen establecimientos de escala diversa aeg6n 
el valor de su producci6n, persistiendo una heterogeneidad y una comple
ja conformaci6n industrial. Los establecimientos grandes tienen una in
tegraci6n completa de sus unidodes productivas, organizaci6n adecuada, 
f!cil acceso al cr6dito, mayor valor agregado y generalmente hegemonía 
en el mercado. En cambio, existe un amplio ntlmero de medianas y peque
~os plantas agroindustriales que presentan problemas que afectan su efi
ciencia operativa, su acceso al mercado de productos, materias primas y 
de capitales. 
Estas empresas pequeñas y medianas comprenden el grueso de la planta a
¡roindustrial nacional, y es lo categoría que contribuye con la mayor 
generaci6n de empleo, sin embargo presenta problemas en au preceso de 
consolidaci6n. 

2,2,2.- AGROINDUSTRIA PARAESTATAL: 

Es el instrumento directo de orientaci6n estrst6gica del estado,. desti
nado o subsanar las deficiencias propiciadas por el modelo agroindustrial 
del país. 
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La empresa pOblica relacionada con el sector agropecuario y forestal in
crementó en forma importante su namero y divert1iflc6 aua actividades o ca 
pacidad productiva durante los primeros anos de la decada de los setenta7 
con el fin de reactivar el reducido crecimiento del sector y detener la 
ca!da de la producci6n en los productos b6sicos, 
El sano deaarrollo de las empresas paraestatales se ha visto limitado por 
diversas causas econ6micas y sociales, a tal grado que tiende a constituir 
un amplio espectro que origina en ocaciones ineficiencia y necesidad de a
poyos gubernamentales, no obstante, es innegable que un n6mero grande de 
ellas es determinante como fuente de bienestar social para muchos habitan
tes del medio rural, adem6s de que propician insumos, bienea estratEgicos 
y b6aicoa, na! como ocrvicios, 
De los principales fenomenoa que afectan el aspecto econ6mico, destaca el 
relativo al financiamiento y la comercializaci6n, al que suma la falta de 
una planificación integral de la propia emoresa, misma que les permita s~ 
parar los problemas inherentes al reato del aparato económico. 
Particular situaci6n muestra la empresa p6bl1cs agroinduotrial cuando con
trola la producci6n de una ruma, como es el caso del azacar, tabaco, caf6, 
henequ6n y la candelilla. La forma en que se ho enfrentado esta proble
m6tica estfi apoyada en un modelo de 1ntegraci6n y participaci6n que inclu 
ye a los productores desde le fase primaria haata la comercializaci6n. -
Las empresas paraestatalea que producen bienes para la exportaci6n tales 
como: caf6, tabaco, y cera se han visto afectadas por los precios inter
nacionales, que han descendido en los ultimas años al existir grandes vo 
lOmenes en el mercado internacional, por lo que sus productos han per: 
dido competitividad. 
Las que se orientan al mercado interno enfrentan el problema de la rela
ci6n de precios de los productos agropecuarios con la economía en su con 
Junto, que obliga o subsidiar los precios de insumos y de ciertos produ§ 
tos. 
La participaci6n del estado dentro del proceso de regulaci6n y abasto del 
mercado de subsistencias populares, se realiza prioritariamente a trav6e 
del organismo pOblico descentralizado, Compañ!a Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO), la que ha determinado sus acciones en tres Areas 
sustantivas: comercializaci6n de productos agropecuarios, almacenamien.to 
y tranoporte; industrializaci6n de productos agropecuarios y de consumo 
popular y; comercisl1zaci6n al mayoreo y menudeo de productos de consumo 
generalizado a través de las empresas BORUCONSA, MICONSA, TRICONSA, ICONSA, 
LICONSA y DICONSA, Estas industrias se caracterizan por hacer uso inten
sivo de capital tanto en sus instalaciones como en su operac16n. 

2.3.- AGROINDUSTRIA INTEGRADA POR PRODUCTORES: 

Estas empresas han mostrado un incremento considerable en el peri6do 1982-
1985 al pasar de 836 establecimientos a l,616 lo que indica loa esfuer
zos para impulsar el desarrollo de estas agroindustriss a trav6a de progr! 
mas de financiamiento y de aaistencia t6cnica, en las que han sido impor
tantes las acciones institucionales. 
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Este crecimiento ha sido aparente y no constituye un elemento de conaoli
daci6n de la planta agroinduatrinl, ya que ae inserta en un proceso de de 
eaparici6n y aparici6n constante de empresas que afecta no a6lo a la pl'ilE: 
ta del sector social sino tambi6n a la peque~a y mediana agroindustria 
privada. Esto ea manifestaci6n do los altos niveles de concentraci6n de 
la producci6n y monopolizaci6n de loa mercados; pero tambi8n de que un 
considerable número de agroindustrias integradas de productores no han e~ 
centrado el camino para alcan~ar loa niveles adecuados de eficiencia y 
productividad, por carecer de apoyos integrales tanto crediticios como 
loa relativos a la asistencia t6cnica. 
La agroindustria integrada se encuentra distribuida en 12 sistemas agro
industrialeo, principalmente alimentarios 55%, dentro de los cuales des
tacan el sistema café con 110 agroindustrias y los sistemas Frutas y Hor
talizas que cuentan a la fecha con 301 plantas; en ambos casos predominan 
las empresas de propiedad ejidal y los procesos tecnol6gicoa poco sofis
ticados. 
La no alimentaria presenta mayor eslabonamiento de las distintas fases de 
·1a producci6n antes de llegar al conswnidor, en ella existen 697 plantas 
que presentan el A5%, en los que predominan los aserraderos, leo f6bricas 
de cajas de madera, las deofibradoras de henequ6n, despepitadorae de algo 
d6n, principalment&. -
Loa indicadores máa relevantes para ubicar a la agroindustria integrada 
respecto al conjunto agrolndustrial son: el tipo do agroindustris, la si 
tuaci6n operativa de las plantas y la figura organizativa o agente econ6-
mico. 
En cuanto a figura ssociativa o agente econ6mico, cabe destacar que el 
universo de agroindustrlas de productores en el pa!s, el 50% son ejidos 
y cooperativas. Siendo los principales giros de las organizaciones ejid! 
les los aserraderos, los beneficios del caf6, las deafibradoras de hene
quEn y loa empaques y deshidratadoras de frutas, ubicándose éstos, prefe
rentemente An Chihuahua, Ourango, Chiapas, Yucat6n y Guerrero. 
Las cooperativas por su parte, destacan en la producci6n de cajas y empa
ques de madera, en muebles, tranaformnci6n de legumbres y hortalizas, be
neficios de miel y despepite de algod6n. 
Por otra parte, entre las figuras de oegundo grado, destacan las asocia
ciones rurales de interés colectivo (ARIC) y las asociaciones agr!colas 
o ganaderas regionaleo, no obstante, estas Glti~as, no son figuras da 
crEdito. Entre todus ellas ocupan ul lA.3% de las empresas. 
En resumen, debe considerarse que dentro de los factores que han limita
do la expsnsi6n y consolidaci6n de la agroindustria de productores, des
taca el cambio de productor a empresario que significa su integraci6n al 
proceso agroindustrial. Este proceso est6 íntimamente ligado al avance 
social organizativo del medio rural. As{ mismo se deben considerar las 
barreras que de entrada establecen las estructuras del mercado, los me
canismos de intermediac16n y penetraci6n y la contracci6n general de la 
economía. 
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CUACRO 11. l 

f'RUOUClO INTERl:O BRUlO 

l (11 ttlLLUllE> Ut i'l>U!> COll>JAr¡lt$, A PHECIOS DE 19/ú ) 

- -··---··-·-----· - .. ----·-------·---~---·- -·- -- -···----·--·-·------··---------------··--
ACTIVIUAOLS 1970 1971 l9ll 1973 197'1 1975 1916 1Y77 1978 1Y79 1980 l~l l<:i':Q 1')83 l'WI 

--'T"'··----·-·----- - ·-----·--------------··------ --- - --- ------- -------- -- --· --· ·-·-·· ------· -- ------- ··-------------- -·----------- --------- - ----------
l, lülfJ. 111CIUW. l¡IJ4 ~71 ~bl &'.il !"i!I (N¡ 9¡1¡ ~[j] 571 'J.8 W)~lí &\'j 851 657 m 71! ':t'2 771 153 l!lll 855 ~:a n,s 9.)3 !!39 85S 174 883 'l/K 

l. l. lr~KJ>IRIA IW•UfN; 

1•Jf<~AA lü'i 283 llf.l 255 119 '!J7 132 ~s.i 14U 9Ll 1118 u;¡¡ 155 517 IW 037 17~ 817 195 614 2U3 fii2 2'24 3'<6 217 852 Wl al& 2Jll18l 

1,2, MOitUJ>TUIA S2 633 91 215 58 11'2 li2 j•j5 LS 2~5 tlll33 70 16~ 74 855 79 273 86 39'l 91 033 95 5~ 96 52l 95 2lí0 1)1 L% 

A) ~111Jf1AHIA 21 327 ll'OJ 2HJ 25 12S 2L 22{¡ 21 Ll8 28 S(J1 2') IJi8 31 2Bl 32 800 311 718 36 ó'Jl 38 '169 38. Ll'I 39 uo 
~) 1tJ fl_¡tftHA!<IA 31 3lL 31 918 34 &55 37 tf.11 l~ lU~ ''º 'Jl~ •11 81JI '14W 47 fJil. 53 510 56 315 58 'J1ú 58 L63 ~ 31fü ~; 4~l> 

U, f<:.ft)P(CU.\~10-ÍOR<S 

•1AL 511123 'i/W1 57 ú23 S9~ bl 4tlti bl !lb [,_\ 359 f.lj 1ll 71 2ffi 70 ffJ2 75 ](J¡ 80 2~ 79 821 [I 132 S11 IJJ1 

~- .. •----•u,_ ~-· -·• - --·-...---- • • 

FUENTE: ELA~o~Aoo PO~ EL PRavEc10 SAIOl/UNUDI. co~ ~'" ,, uAtus ulL BANLO ot ll~XILO, 
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CUMlllO ll.2 

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS 
ESTRUCTURA Y TASAS DE CRECJMIEIHO 

< rn ~ > 

C O N C E P T O 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1~83 1981¡ 
-· 

EXPORTACIONES Ar.ROINDUSTRIALEs/ExP. TOTALES 28.2 3U.5 25.l 23.4 18,8 9.2 6.J 5.1 5.lf b,11 

lr1PoRTACIONES AGROlllDUSTRIALEs/IM. ToTALES l¡,6 u 5.4 8,0 7.9 5,1¡ 8.9 9.6 12.21 10.0 

TASA DE CRECIMIENTO EXPORTACIONES TOTALES - - 15,9 34.2 36.2 45.4 73.6 26.8 9,3 .8 12.lf 

°f ASA DE CREC 1M1 EHTO EXPORTAC 1 ONES A l. - - 25,5 10.4 27.l 16.7 -llf,6 -l,,5 -11,6 7,8 2717 
TASA DE CRECIMIENTO [l'IPORTACIONES TOTALES -· - 8.4 - 3,1 32.0 55.3 54,J -29.lf -39,6 -46.S 45;8 
iAiA DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES A.l, - - -6.8 14.7 88,7 52.7 '·' 1112,9 .q5,2 -19,0 19,0 

FUENTE1 ELABO~ADO POR PROYECTO SARH/ONUDI 
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El análisis de los sistemas agroindustriales ~ues1;ra el comportamiento 
que a lo largo de la cadena producclón - consuma han regis1=rado los pri!! 
cipales productos agropecuarios. 

Oleaginosas: 

La producción de SP.millas oleaginosas en los ultimes 3ños no ha sido su
ficiente para abastecer el consumo nacional. En el perióda 1900 - 1907 
la producción ha caído al paaar de 1'682,254 T.M. en 1900 a 1'574,500 T.M. 
en 1987, mientras que el consumo de estos bienes se ha incremen'::ado con
siderablemente. 
Esta situación ha dado como resultado que se tenga que recurrir a las im 
portaciones con el objeto de satisfacer los consumos intermedios de la 
industria de Aceites y Grasas ya que estos han crecido a un ritmo del 
10% anual. 

La industria presenta bajos niveles de integración en sus unidades pro
ductivas, ya que de 70 establecimientos, 39 se dedican a la molienda y 
extracción de aceite crudo y pastas vegetales, 20 son fábricas que uni
camente envasan aceite, y del total, sólo 10 estan integradas desde mo
lienda hasta la obtención de productos terminados. Esto aunado a la in
cipiente modernización en los métodos de extracción en algunas empresas, 
ha provocado baja eficiencia productiva en la rama industrial. 

La capacidad instalada en molienda es de 17,607 T.M. de semillas oleagi
nosas por dia y de 4,602 T.M. de aceite crudo en .el proceso de refina
ción. 

En 1985 la utilización de la capacidad in:>ta.lada para la industria de 
molienda y extracción fué de 77%, para la industria de producto termi
nado de 85.7%; la baja u1=illzación de la capacidad en la industria de 
la molienda se debió principalmente a la escasez de materia prima y a 
la falta de créditos de avío oportuna:>. 
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3.1. POLITICA ALIMENTARIA Y AGRICOLA 

En los últimos años la política alimentaria y agrícola se ha centrado so
bre todo en la prornocl6n de un grado mayor de nutosuficiencia en cultivos 
básicos, particularmente maíz y frijoles. Esta orientnci6n se ha debido 
a la tendencia negativa de la tasa de crecimiento del valor agregado por 
el sector agrícola, que empez6 a registrarse desde fines de los años se
senta (en el peri6do 1970-76, el PIB agrícola crec16 a la tasa anual com
pueata de 3.;?%; la cifra correopondiente a 1940-65 rué del 4.6%). El des
censo fUé notable en el caso de los cultivos básicos, en cada uno de los 
cuales se registraron índices negativos de crecimiento de la producci6n 
por hnbitant~ en 1970-78. Las consecuencias de esta tendencia se manifes 
taron claramente con la sequía de 1979, que provocó notnbles descensos de 
la producci6n y oblig6 en 1980 n importnr S.S millones de toneladns de tri 
go y maíz, es decir, el triple del nivel medio de lns importaciones anua-
les en el decenio de 1970. En el mismo ai'lo el saldo de la balanza del c~ 
marcio ngrícola fué por primera vez negativo, 

Desde 1980 hasta 1983 incluoive, ae hicieron esfuerzos especiales para in 
crementar la producción de cultivos básicos y aaegurar suministros a pr;
cios razonables a los sectores pobres de la poblaci6n. En virtud de una 
estrategia llamada SAM (Sistema Alimentario Mexicano) se reforzaron los 
incentivos a la producción mediante la fijaci6n de precios, subsidios y 
otras medidas, que incrementaron notnblemente los subsidios implícitos y 
transferencias fiscales. 
En 1901 tales transferencias y el gesto póblico directo en el sector de la 
alimentaci6n y le agricultura sumaron el doble que el total de 1977, npro! 
imándose al equivalente del 46% del PIB agrícola. 

La actual política alimentaria y agrícoln ae basa en el Plan Nacional.de 
Desarrollo 1983-88, que trota de conseguir un crecimiento sostenido junto 
con une distribuci6n equitativa del ingreso, y en el Programa Nacional A
limentario (PRONAL) 1983-68, cuyos esfuerzos se centran en lo soberanía 
alimentaria y la mejora da loe niveles de nutrición. En términos genera
les, el objetivo que se persigue ea desarrollar un sector alimentario y 
agrícola más eficiente, tanto en la misma explotaci6n agrícola como fuera 
de ella, de forma que garantice el suministro de alimentos básicos y el 
mantenimiento de niveles de consumo adecuados desde el punto de vista nu
tricional. Con las limitaciones que impone el programo de estabilizaci6n 
y recuperación econ6mica (que se emprendi6 para responder a la crisis e~o 
n6mica de 1982), ae están realizando esfuerzos para razionalizar el sector 
agrícola en lo que respecta a su tamaño, organización y administraci6n, y 
mediante la descentraliznci6n de los poderes ejecutivo y de planificación 
y otras medidas, como la relajaci6n de los controles sobre el sector pri
vado, mejorar la eficiencia en la utilizaci6n de los recursos públicos y 
privados disponibles para el desarrollo del sector. Se han reducido mu
cho los subsidios y ha mejorado la política de tipos de cambio. 
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El concepto subyacente a esta nueva planificaci6n de los est'Uerzos de 
desarrollo ea el de "proceso alimentario", que incluye la producci6n 
agricols (con la compra do insumos y bienes de inversi6n), la trans
formaci6n y cómercializaci6n del producto, el consumo y las relacio
nes mutuas entre todos estos elementos. 

Se esperaba que el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(PRONAORI) 1985-88 indicara claramente la parte de estos e~fuerzos 
que corresponderán al desarrollo del sector oleaginoeo en los a~os 
venideros, as! como los tipos y cantidades de recursos que han de 
asignarse a la promoci6n de loo cultivos oleaginosos. 

Pero a nivel oficial a la fecha (mayo 1988) y a pesar del gran de
ficit en semillas oleaginosas, no se ha dado a conocer ningan pro -
grama integral que posibilite incrementar loa niveles de producci6n 
de semillas oleaginosas; por el contrario, existe la tendencia s la 
apertura comercial, que a6lo beneficia a ln industria privada ya que 
existe propenci6n a la importaci6n de aceites crudos en detrimento 
de las semillas oleaginosas, sobre todo, de lns grandes empresas, a 
pesar de que la importaci6n de semillas oleaginosas es altamente 
beneficiosa al país en termines de valor agregado ya que se aprove
cha la capacidad instalada nacional sobre todo de la industria moli
nera, posibilitando aní mantener los niveles de empleo. 
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LINEAS DE ACCION DEL ESTADO. 

El estado tiene diversas líneas de acci6n en el sistema de oleaginosas, 
mismas que afectan tanto la producci6n primaria, la fase de comerciali
zaci6n de la materia prima, la fase de tranaformaci6n agroindustrial y 
distribución de loe productos, todo ello con la pretanci6n de regular 
el sistema agroindustrial en su conjunto. 

Formalmente, la acción del eatado en materia de producci6n y suministro 
de oleaginosas se refieren a: 

Apoyoa directos a la producción primaria. 
- Regulación del mercado nacional. 
- Regulación del comercio exterior. 

Es necesario evaluar sus resultados bajo la hip6tesis de que el estado 
juega un papel mediador en la cadena agroindustrial de oleaginosas; me
diaci6n que ea funcional a los intereses del capital agroindustrial. 

3.t.1.- APOYOS DIRECTOS A LA ?ROOUCCION PRIMARIA, 

A) Crédito. 
La primer caracter!atica de cata línea de accl6n es que el estado ha 
privilegiado por intermedio de Banrural, además de los granos básicos 
(ma!z y frijol), a aquellos productos comerciales de uso agroindustri
al entre los que destacan soya y cártamo. 
En relaci6n a ln canalización del crédito a trsvéz del FIRA (Fondos !ns 
tituidos en Relaci6n con la Agricultura) se da un~ concentraci6n del 
70% en las regiones noroeste, noreste, norte y centro del pa!s, desta
candose los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Jalis
co y Chihuahua. 

Es importante seftalar que el crédito oficial tiene la característica de 
ser otorgado en forma condicionada, de acuerdo con el tipo de cultivo 
que se pretende realizar. De ahí que el cambio y asentamiento de un 
patrón de cultivos agroindustriales haya jugado un papel determinante 
la oolitica de crédito; toda vez que impl!citamente y explícitamente, 
prevalece un criterio selectivo y por ende excluyente, no solo de pro
auctos básicos sino también de aquellos cultivos de oleaginosas que se 
realizan en regiones de temporal. 

Bl Investigaci6n y Asistencia Técnica. 
Son dos l!ness de acción que realiza el estado, s travéz del INIA y 
CONACYT, la primera, y a travéz de Banrural, la segunda. No obstante 
que en materia de investigación, se tienen proyectos importantes para 
adaptar c~n exito la soya en regiones de temporal y de tr6pico húmedo, 
lo relevante a destacar es el criterio de trabajar sobre las líneas de 
investigación trazadas en el "paquete soya" con el consecuente rezago 
en la investigaci6n de cultivos distintos y con menos requerimientos 
tecnológicos y materiales. 
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3.1.2. REGULAC!OI{ DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA. 

la ¡:ert:icl~ái del Estxb dentro del pn:ceoo de ~(n y abasto del ireraiOO de 
&.t:eistmclas ~.!'e ruili7.a pric:rit:ari~ a trnV6s del~ pblic:o -
desomtrollztrl:l , ();rrpaAfa !lacicr.nl dP. subaist.e-cias populares, la wal m determl.m 
do as acclTeS en tres arros dist.inr.as: O:rcrcinl.h:acién de pro:l.J:t.ee ~ioo 
~ente y u-.n;:crre,Irdmrü11.lzacioo de ¡::rt:d:cu:ls B¡'1qiocuarioo y de o:nsu-" 
!ID ¡:qulnr ; Y Qrr.rclallzcién al rnyr:rro y ren.tloo de ¡«ldJCtx:a de =ro ~ 
liZ1rl:> a trav'eZ de loo ~: El:FU:X?SA,m::rs.i., y orcn.s;. ClrtlCterlztir<bse estre 
irdntrias p:r hac:ef' us:i lrn:.eroi w de capJ. tal tmto en sw lmtalllclcnis = en llU 

~én. 

D1 cumm a la ¡:.oUtiai oo o::rt!t'CWiz.nciln de la tratcria ¡rirn ,trQ da les ospc<::tCS 

deten:tlmntcs en el ~.icnto de l.a ¡:ro·Jxcién ¡rir.ad.a lo determina el tl>aNb 
ro "-"" el Est<rl:> ha dld:i a la tarro de re-,,,'Ul.ar la ~-eiallznclln del prod.l::to prl: 
r.wio , a:tlt'.9..ro hrl dele¡¡ri) en l'>J!'.03 de lnt:.err.n:iL-irics p::deroscs la distrll:u:iát -
<i>..l pnxb:to , O:r1 ello re dejacb cles;;rott1¡icb al proa.¡ctcr düccw , ¡:.an:ic:lliartrm
te , al que m 0-n1ta 001 agnnit.OCU':n y po..4er de re;:;:x:iaciál suficiente ¡:orn hocer 
n ente !l l.'..s procticas ftarltlcn~'-" y espa:-J.lnt:i =· 
&! o.."1.'>to a la pol!tica de fiJocJ.(:n de ¡:.n.'clcn rn garont!a en el caso de l."5 ol~
ra;as , oo i.biro en t11 jl>!!'gO crw.ad:l de la r.ol! i::ie>l de fcr.mto al pt'Cd.L-t:.ir d:lrecro 
y su pol!r.iea oo prow:x:.!át 3.l. ~:>re • (Ver cuadro !II. l ) • 

Detrns de E:nt:i <'J.S!"J'ltiva se ~=• ccnfiu1tl.d:.<! int.t~ioo div~ rpe t:mC0."1, 

pee t11 lati:.> a lo<i pro:U:-torcs ocn ru ónn:Ja óe ~es i/'4,¡-tl!JCS ( por aicJ.r.n de -
les C<:Gtre ) , y ¡x:.r- el otr0 , a len in:L:.:trialoo (pr-o.h::u:.res do aceites y @:tl."aS 

o::rl':'Stibles y de alirentt:.ia b:tlancood:tl l, cx:n la dt"'1'.ll'tb de lrs.r:n'l tcrnu:s , P:il'tl 
rcq:>:!t."lr lea pi ..cica tepe 11c los p:-cdx:too f'1'uloo. 

t;:.1 nosp.Jl!Sta hi~.odm del Samcb n esta disyuntiw , !-.a cx:r<lisd.cb de ronera ge
ncml , en lZl sacrificio d<ü prtxb::u:r !llZ.l"icola en beneficio del J.ndmrial, 
ta evolu:iál de les ¡..n.'Cios de garnnt.!a y la relacirn ocnto p;-eclo de ~a asi 
lo da:uestrnn ;sin e:l:.:ar!1> , es l,irpcr~re '*'stvcor QJO esta decisiá\ ho are::mdo 
de noncra cils'dnta a lea <:11lti\/05 de ol~in::G:."1 • 
ta carblr.:ic1én oo 1n !l1:scrcia rcnl dd f.si:roo en la e<Tf.ln::iali=iái de la pn:d>0-
cioo pr L':Itrin y la de precies de .<prnnt.fo , se mterinlizn en la aru.lecién de la 
s:.;,n:'<.t ,¡:a- lo c¡,ltl la f1jacién real re loo peciro oo ¡¡prontía éesa>."T.a <lfl les 1!2 
temediru-ioo y ro en el E'.stfLb. 

3. l. 3. REGULACION Oi:L COMERCIO !::XTElllOR, 

Prn~bj icr.,.,..,,te , tren ro a ru tow <'JU'61Cia r<lal. = re¡,"'1.ocbr real d<!l ITfircado de 
mteda r.rim mcicnu , el E'.s~do inre.tViCN> en forrn n:n:p:SUca e1 el CO:et'CiO -
E'.xwdat:· ccotrnli:mclo ¡:ar ioodio de 13 3ecrei:ru-in de C=io y !"<r.e.nto Irrl.istrial , 
d!r€CD:n:nm las cooais de ll'po:mcifo de la ft,¡;¡roiitlstrla Acciteia Privada en -
!\.:ncién oo ru C<'i,'>'lCic'.ad de r.olien:b y. de ru ni.vol de pan:.lcira;iá1 en las o:qiras 

&: las ci:rro".s mcimnles de 5<:-r.J.l.ltJs Oleo¿;,in=is , (P.Er..r:.-:m DE OJOWE!·K:IA ) y 
fl!Jtcnzarrio CU'.)tro de ir-ca·mción pc-efe:-ericiales a WlASl.JPO. 
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Es1:ll línea de acción evidentemente tiene sus efectos en el nivel de ingre
sos y de producción del agricultor nacional, as! como por el efecto sobre 
el nivel de utilidades que permite al industrial. 
En cuanto a los efectos que causa su pol!tica de importaciones y el mane~ 
jo que se hace de ella! en primer término tenemos que deprime el nivel de 
precios y por ende el ingreso del productor al hacer coincidir las compras 
del exterior con las etapas de cosecha lo cual desestimula la producción 
interna. 

Por otra parte la política de importaciones vista desde la 6ptica del ca
p! tal BRroindustrial,repre9enta el mecanismo m4s importante para abaste
cer sua requerimientos sin neceaidad de financiar la producción interna ; 
toda vez que. no solo recibe la producci6n de manos de los intermediarios, 
sino tambi6n con lo ventaja adicional de que estos los obtiene a precio -
internacional y no a precio de garant{a. (Ver Cuadro III.2 ). 

Como se puede observar las acciones del Estado profundiznn el deoplaza~ 
miento de las practicas y cultivos tradicionales. 

Por otro lado la acción eatatal,no implica el control de la producc16n 
primaria sino que tiende más bien a fUncionar como gerente de esa produc
ci5n. En otras palabraa se encarga de financiar y promover la producci6n 
de oleaginoaas,suatituyendo en esas fUncionea al capital privado,el cual 
ubicado en las fases agroindustrioles es el verdadero receptor de loe ~ 
beneficios de la acc16n del ~stado. 

La fBBe donde se verifica el ro! mediador que tiene "1 Estado en el sis-· 
tema de oleaginosaa,reaide justamente en la etapa de comercializac16n , 
mediante la ausencia en la comercialización de la materia prima de ori
gen interno , combinada con el control monop6lico de lae importaciones -
de oleaainoaas. 

.. ' 
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3.2. EL SUBSECTOR DE LAS OLEAGINOSAS 

En comparación con otros grupos, el de los cultivos olea
ginosos no constituye un subsector prominente de la agri
cultura. S6lo recientemente se ha reconocido la importan
cia eoon6mica del d6ficlt de producción en relación con la 
creciente demanda de aceites y harinas proteicas. 
Durante muchos a~os, los suministros de semillas de algo
d6n subproducto de la entonces pujanto industria algodone
ra, bastaba para satisfacer gran parte de la dem~.ndu del 
aceite, complementandose con otros cultivos oleaginosos cuya 
producción orec16 rapidamente al ampliarse los sistemas de 
riego en el noroeste. Cuando las perspectivas de la pro -
ducci6n de cultivos oleaginosos se hicieron menos halague
~as, se estaba centrando la atención en el problema de ga
rantizar la seguridad alimentaria mediante el incremento 
de la producción de cultivos alimentarios básicos. En ta
les circunstancias, es criticable que no se emprendieran 
programas especialoa de importancia considerable para los 
cultivos oleaginosos, y que este subsector no haya recibi 
do atención prioritaria en los programas generales de apo
yo a la agricultura, como los de crédito e 1nvestigaci6n. 
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3.3. DESCRIPCION DE t.AS OLEAGINOSAS 

Las oleaginosas estan constituidas por diversas especies de planta&, cuyos 
frutos y semillas son materias prir.ias para la extracción de aceitea vegeta
les, siendo las máa importantes, semilla de soya, cártamo, algodón, copra, 
ajonjolí, girasol y colza, le siguen en importancia el coquito de aceite, li
no, germen de maíz, higuerilla, olivo y palma africana. 
Esta tesis se c&ntrarll en .,1 analista de loa siete primeros productos dada 
su trascendental importancia. 
Lea oleaginosas en función de las caracter!aticas f(sico-quimicas del acei
te que ·producen se clasifican segun su destino final, en dos grandes grupos: 
Oleaginosas productoras de aceite comestible para consumo directo o como in
sumo en la industria alimenticia y oleaginosas producturas de aceites indus
triales para la fabricación de pinturas y barnices. En el primer grupo des
tacan la soya, el cártamo, el algodón el ajonjo!!, el girasol y la colza; 
en el segundo destacan la copra y el lino. 
Cabe señalar que los cultivos considerados aqui compiten por el uso del sue
lo y el capital con otros cultivos no menos importantes para la alimentación 
humana, si consideramos que en consecuencia a la competencia de factores los 
costos van a la alza frente a precios de garantía m1icho menos flexibles sur
giendo la duda de la costeabilidad de los mismos, ello explica en buena par
te el abandono de agricultores y campesinos del cultivo de las oleaginosas, 
a pesar de ser cultivos básicos teniendo en consecuencia que importarse. 
El cultivo de las oleaginosas comenzó s desarrollarse en México en los años 
treintas, es sin embargo en los años cuarentas a consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, que las importaciones de aceite comestible, agregadas a la 
demanda creciente de aceites industriales, cuando se inicia la etapa de rá
pida expansión de estos cultivos. 

3.4. RESEÑA DE LAS SEMILLAS Y rRUTOS OLEAGINOSOS. 

3.4.1, SEMILLA DE ~A:La semilla de soya o soja es originaria del continente 
Asiático, de all! se extendió a algunos países de Europa y posteriormente 
al continente Americano. Los principales países productores son Estados 
Unidos, China, Brasil, URSS, Indonesia, Corea, Argentina, Cenada, Rumania 
y México. 
La soya reviste características importantes por su aprovechamiento integral; 
como planta y como semilla, como planta se puede utilizar en la rotación de 
cultivos porque conserva la fertilidad y fija el nitrógeno al suelo; se usa 
como abono verde o seco y además por su riqueza en proteínas puede darse co
mo alimento a aves y al ganado. 
El grano se incustrializa para la obtención de aceite y pasta, teniendo por 
tonelada metrica los siguientes rendimientos: aceite 18%, pasta 72% y cas
carilla 4%. 
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El aceite de Soya casi en su totalidad se dedica al consumo humano 
y como materia prima en la elaboración de manteca vegetal. La pa5 
ta ea un elemento indispensable en ta elaboración de alimentos ba: 
lanceados por su contenido proteínico y es una materia prima fun -. 
damental en la avicultura productora de huevo de plato. 

Desde que se introdujo el cultivo del frijol de soya en México, los 
distritos de riego de Sonora se destacaron como principales produc 
tores, siguiendole en importancia Sinaloa. El resto se distribuye 
entre los estados que a partir de 1967 empiezan a producir soya: 
Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Chiapas. 
La cosecha de soya se da en el ciclo primavera verano entre el 20 
de septiembre y el 20 de noviembre requiriendo de un tiempo de re 
cepci6n, almacenaje, embarque, transporte y procesamiento por la
industria (promedio nacional) de 60 días. 

3.4.2. SEMILLA PE CARTAMO.-
Es una planta anual herbacea, su cultivo es de reciente explotación 
en México, cobrando importancia en el país a comion:os de la deca
da de los ailos sesenta. 
La semilla de cártamo es originaria de loa países situados entre 
India y A(rica Oriental siendo los principales pa!ses productores 
India, México, Estados Unidos y Etiopia. 
El rendimiento industrial de la semilla de cártamo en aceite y pas 
ta por tonelada métrica es el siguiente: aceite 34%, pasta 60%. -
El aceite se utiliza en la alimentación humana y la pasta en la ela 
boración de alimentos balanceados para el ganado, y en la mayoría -
de los casos se combina con harinolina (pasta de semilla de algo -
dón) pues el contenido proteínico de la· pasta de cártamo es de 19%·, 
el más bajo comparativamente con las demós oleaginosas, además de 
que au compoaición fibrosa dificulta su digestibilidad. 
Las primeras entidades productoras son Sonora y Sinaloa: también se 
produce cártamo en loo estados de Michoacán, Coahuila, Durnngo y 
Tamaulipas. 
La cosecha dP. cártamo se da dentro del ciclo otoño invierno entre 
el 25 de abril y el 30 de mayo, requiriendo de un tiempo de recep
ción, almacenaje, embarque, transporte y proceso por ta industria 
(promedio nacional) de 40 días. 

3.4.3. SEMILLA DE ALCODON.-
Uno de los principales cultivos dentro Je la agricultura nacional 
es el algodón, tanto por su valor como producto de exportación co
mo por su demanda industrial, pues la fibra se utiliza como materia 
prima en la industria textil, y sus subproductos en la industria 
de aceites, grasas y jabones, de alimentos balanceados pecuarios, 
celulosica, etc. 
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La producción de algodón se encuentra supeditada a las fluctuacio
nes del mercado internacional, lo que la hace inestable siendo por 
tanto la producción de semilla una función directa de la fibra. 
La semilla de algodón presenta los sigu1entes rendimientos por to
nelada métrica : aceite 16.5%, pasta 43%, cascarilla 26%, borra 6~. 
El aceite extraído de ~sta semilla al refinarse se utiliza en la 
preparación de alimentos y al hidrogcnarse en la industria panifi
cadora, chocolatera y jabonera. 
Las entidades productoras de semilla de algodón son : Sonora, Baja 
California Norte, Chihuahua, Coahuila, Ourango, Michoacán y Sinaloa. 
La semilla de algod6n tiene dos ~pocas de cosecha, la primera den
tro del ciclo primavera verano durante el periodo comprendido entre 
el 20 de septi.einbre y el 15 de diciembre y ta segunda dentro del 
ciclo otoño invierno durante el periódo comprendido entre el 15 de 
abril y el 10 de junio. 
Sus requerimientos de tiempo dé recepción, almacenaje, embarque, 
transporte y procesamiento de la industria (promedio nacionall son 
de cuarenta días para ambos ciclos. 

3.4.4. COPRA.-
Es una oleaginosa derivada de la fruta del coco de agua. Se emplea 
como sucedaneo reciproco de los aceites derivados de las semillas 
oleaginosas, ya que además de obtener mediante su industrialización 
productos alimenticios, sus grasas de menor calidad se utilizan en 
la fabricación de jabones finos y corrientes para lavandería, y los 
residuos se utilizan como forraje. 
ta cosecha de coco ae da en el ciclo prinavera verano entre el 20 de 
septiembre y el 15 de junio, teniendo un tiempo de recepción, almace 
na je, eJObar·que, trun:Jporte y procesaJOi en to por la industria ( prome--
dio nacional) de 60 d!as. 
El rendimiento industrial de la copra en aceite y pasta por tonela
da métrica es el siguiente : aceite 60%, pasta 30%. 
Las plantaciones de coco se localizan, a lo largo de las fojas cos
ter-as tropicales del pa!s, siendo los est3dos de mayor producción: 
Colima, r:ayarit, Guerrero, Yucatán y Tabasco, siendo el estado con 
más altos rendimientos Colima, 

3, 4. 5. SEMILLA DE AJOtlJOLI, -
La palabra ajonjol! o oésamo proviene del araba "slcholcholem" y 
"semscm". El ajonjolí, sésamo o alegría es originario de Etiopía 
de donde se distribuyó a Asia Central, Indostan y China. Escritos 
antiguos citan que su aceite era el Cinico usado por los Babilo -
nios en el año d80 A.C. 
En la actualidad el ajonjolí se cultiva en varios países de Asia, 
Arrica y Europa. 
tos principales países productores en America son Ml!xico,Venezuela 
Colombia y Guatemala. 
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El ajonjolí es un cultivo olenginoso ctJya semilla al procesarse 
tiene un rendimien~o por tonelada mctrica de :47.5% de aceite y 
46.5% de pasta. Su pasea contiene un 35~ de pro~eina y un e'~ de 
carbohidratos y minerales. El aceite es MUY apreciado en la ali
mentaci6n humana por su call~ad y finura, la pas~a es una f\lente 
valiosa de prote!na para la produccl.6n de alinentos concentrados 
para aninales. 
Los principales estadoa productores de ajonjol! son : Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca, Sinnloa y 7anaull.pa~. 

El ajonjolí ti.ene <loa epoc•a de couecha: la prl.nera dencro d~l ci
clo prinrw<n-a verano d•Jrante el peri6do cor.iprondl.do entre el 10 
de octubre y el 30 de novi.,r:':lre: la sei:unda dentro del ciclo otoiío 
invierno durante el p•Jr-i6<lo co:-iprendido o!ntr.:i el 15 de narzo y el 
30 de abril, sus requerim~cntos de tienpo de recepción, al!'lacenaje, 
emharque, tr nnspor te y proce:rnroiento poi· la industria (promedio n!'! 
cional) son de 60 dtna para nnboo ciclos. 

3.4,6. SEtlILLA DE GIRASOL.-
La semilla de girasol, llnMndn tc\l'lbién r.iirnool o acnhual, fué lle
vadB por los espailoles n Europit procedente de :.iéxico, en donde ere 
ce en fot·Ma <"npontilnen; llegundo poster ior·m.,nt;e a Rusia donde se -
e!ltudi6 y est:ohleci6 com<>rciulr1trnte, siendo dt: nh! de donde provie 
nen la nayoda de lns viu-tedndea que aci:unlm.,nte se cultivan. -
Tamb!!'n se sief',bra en ¡¡,rfln escala en los países Balcanicoa y en 
Francia, España, Italia, China, India, Estados Unidos, Canada y A~ 

gen tina. 
Del procenanicnto induntrial de una tonelada métrica de semilla de 
girasol se obtiene : aceite 38~:. y paot:a 52%: siendo el aceite de 
excelt!nte cnlidad pnra V1 alir.i~n'taci6n humana, pues dOtá entre los 
r.>ejores de ori.;en •iet;etal, desde el punto do vista de su grado de 
asinilaci6n por el organisno y <iu valor nut:ritivo. La ausencia de 
Acido linolel.co le da gr·an estabilidad y una prolongada capacidad 
de conservación. 
Cono subproductos de la extr·ncci6n de aceite, quedan la cnscarilla 
y la pasta que con9tl.t;uyen una fuente ir.portante de prot:eínas para 
la alinentaci6n anurnal. 

La cosecho de scnilla de girasol se do rlentro del ciclo prinaver& 
ver·ano entre el 20 de a¿¡osto y el 30 ele septiembre, teniendo un 
ticnpo de recepción, alnacenaje, e~bnrque, transporte y procesa -
miento por la industr la ( pronedio n!lcionnl) de 45 días. 
to~ e~tndos productores de r..;er.illa de girasol son: ~tayarít. Sinaloa. 
Sonora, Tabasco, Tar:1auli pas y Durango. 
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3.4.7. SEMILLA DE COLZA.-
La Colzn es una planta oleaginosa originaria de Europa. En el si
glo XV! se le conoci6 con el nonbre de Col y se pensaba originaria 
del nabo silves,re. 
En la edad media el centro de cul,ivo de la colza fU6 Holnnda,de -
aqui pas6 a Bclgica y despues a Alem~nia. Actualmente la colza.ti
ene una anplia disl:ribuc16n no s6lo en Europa,aino en países de -
Asia,America,y tlon:e de Africa. 
La colza es una senilla con un alto rendimiento en aceite,se cul
tiva en areas frlas tales cono el oeste de Canoda,et norte de 
Europa y en China. 
La colza o ::abo en 1~1Sxico es conocida nn las reeiones de los valles 
altos , Puebla,Tlaxcnlo,~6xico y Verncru2,a~pliamente adaptada al 
clima y suelo de esta regi6n ; se desarrolla de igual manera en el! 
mas templado y fr!o, pues le es favorable lo humedad del aire y re: 
s1ste temper3turas bajas en la prinere fase de su desarrollo sin 
embargo, la colza he sido por naturaleza una planta silvestre o ma 
leza de cultivos cor:10 cebado, avena y trigo, de las regiones que -
comprer.de el Valle de Ml!xico y se recolecta en esT.ado inr.mduro para 
Utilizarla en la alinentac16n de pájaros. ~stas formas de produc
ci6n y recolecci6n son las m~s conocidas porlo que los problemas a 
nivel comercial se desconocen. 
En los últinos diez años Cnnada se ha conver,ido en el nayor expor
tador de Colza en el mundo. La colza pertenece a la familia crucife 
rae la cuul incluye -:;:;;; !as plantas horticolas como la Col, la coli--
flor y el Nabo. La colza ol.,1fera se denomina Brassica llapus y 
otras especies del mismo g6nero son:Brossica Campestris y Bras91ca 
Oleracea. 
F.l aceite de colza se utiliza en la fabricación de margarinaa,acei
te de nesa y de cocina y en la industria de alinentos preparados. 
La prote!na de la pasta tiene buena composición de aminoacidos y su 
nivel de minerales y vi,aminas es similar al de la pasta de soya. 
Del proceao indua,rinl de una tonelada nétrica (!., semilla de colza 
se obtiene: 38% de aceite y 58"~ de pasta. 
En 1978 en el Canada (país de donde proviene la semilla de colza -
para la A¡:roindustria aceitera nacional); la industria canadiense 
de la colza adopto el nombre de"canola" para identificar las varie
dades Brassicn Napus y Brassica Campestris, que geneticamente son 
bajaa en acido erucico y glucosinolatos. 
El aceite comestible bajo en acido erucico , que se obtiene medi~ 
an'e el procesMiento de las variedudes de canela se conoce desde 
en,onces como aceite de cenola. 

México importa semilla de canela del Canada desde 1984 debido a la 
calda de la producción de semillas olea¡:inosas nacionales. 
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3.5. MERCADO DE LAS OLEAGINOSAS 

Al analizar el mercado de las oleaginosas debemoa considerar las siguien
tes particularidades. 

-· Los productos oleaginosos tienen la característica de que parn lograr 
su aprovechamiento deben estar sujetos a un procesamiento industrial. 

Siendo varios los productos finales que se obtienen de las oleaginosas, 
la demanda para cada uno puede desenvolverse en forma distinta, inclu
so contradictoria, por lo que el conocimiento y la caracterizaci6n de 
los problemas de mercado para estos productos presen~a gran importancia. 

El problema del mercado de las olenginosas se ha manifestado como un de
ficit de producci6n de semillas, el cual ha implicado la importaci6n 
creciente de semillas, aceites y pastas. 
Sin embargo esta manifestaci6n del problema involucra el efecto combi
nado de distintos aspectos particulares, en los que fundamentalmente se 
distinguirán caracterfaticas de las semillaa, los aceites y las pastas. 

El cultivo de oleaginosas es muy dintlmico y tiene una respueota in
mediata a los problemas de mercado. 

Un elemento fundamental a considerar en el analisis del mercado de las 
oleaginosas, es l.a po11ibilidad de sustituci6n reciproca entre los pro
ductos, de los cultivos oleaginosos en sus usos finales. 

- El desequilibrio entre la oferta y la demanda interna para el sector 
delos aceites vegetales y las pastas proteínicas es considerable. 

- La posibilidad de sustituci6n reciproca entre los productos derivados 
del procesamiento industrial de los cultivos oleaginosos es muy impor
talt.e m la evoluci6n del mercado. 

- De acuerdo con el destino de la producción su demanda esta determinada 
por la demanda del producto final. 

Las principales oleaginosas que se cultivan y se consumen en el país son: 
soya, cártamo, algodón, ajonjolr, girasol y copra; cultivos que en su 
conjunto representan el 93% de ln producción y el 99% de la superficie 
cultivada de oleaginosas. 

La producción de oleaginosas en Mexico registra un descenso equivalente 
a una taza media anual de 2.3%. Esta situaci6n ha provocado que el 
abastecimiento interno de oleaginosas se vea complementado en forma 



41 

creciente ari iqx:rtacioooo mnm oo 66'1illas ol~,acei"tl!S vegetales crulos, 
peetBB y gnisoo de erigen m:inU. 
tD alt:cricr dmaca 1n1 .J.n;uficJ.ercla de pro<iJ:ci ál .lrrt:crm en relnc.lm a 1.11 o:nuro 
cnociente•. 
La prodicx:im interni da S(..""1.llas ol~ wfrc grandes fll.Clllcia>es debioo -
~te , a varfocicnes de lB!3 ~cles o.lid.vedas ~se ecpllari pcr 
la ar.tJCd.tivirhd QIJe ejercen ooai cul:tivos pr el !.:!JO del ruclo y q.;c fu.ttecen -
la ¡nxb:cl(n de cul.t:ivoo ccr.o loo gn:n:s tlisicos , p.va loo cuales oo lee !ll.t:im:l6 
9los se ha l:u;cacb su am:s.lficlatia , y en loo q.ie se "'P"/tl CCl1 polft:1cas agríco
las tpe Ge IXl'ltiJ!l>lm ern:re sus lmt:ru!e'lt.a> • rel.acicms de precias res:fuvtn1bles 
¡mra las ol~ cpe fir8lr.ern;e ~ ru i.nport¡ci6n • 

· La CCJ:ll"ttrcia p:r el U50 del ::;uelo , ada-.1s oo r:br'9I! etn les grMCO blisicx:n y otroo 
OJltiYCEI ; u'Hlim ocurre ern:re loo mism!J ol~ , sctr.1 tJXio a:n acµoJ.las <µ:> 
lu:er1 uso de 1"" St~!'icies trrir¡ibles del pafs cero el c:ánl::rn,el ~.la eoyn, 
la cual re determirod:l t.vn nzya- ¡:nrticJ¡:eciái del cultivo del soya a o:sta oo 1n1 

dllr.únclm del cultivo del cártu:o y del ~-

3.6, PRODUCClOtl INTERNA. 

El primer aspecto que se analiza es el de la oferta(producci6n inter
na) ,dando un repaso a su comportamiento hist6rico,trntando de determi
nar los factores que explican dicho comportniniento.(Ver Cll'ldrw m.3 y 4 ) 

J.6.1. SEMILLA DE SOYA. 

El cultivo de ln semilla de soya se realiza principalmente en super
ficies de riego,b6aicamente en los estados de Sonora y Sinaloa. 
El tipo de propiedad en donde se realiza el cul tivoen en un 80%privada 
que corresponde prncticanente a la superficie irrigada y fertilizada 
del cultivo y a la que cuenta con crédito. La totalidad de la superfi
cie se cultiva mec6nicamente y se proporciona asistencia t~cnica. A 
pesar de ello la productividad del cultivo se ha reducido considera~ 
hlemente en los últimos aílos. La raz6n de estos decrementos se encu~ 
entra en una mayo1· participaci6n actual de la superficie de temporal 
cultivada con soya, donde el rendimiento obtenidoea menor a las areas 
de riego. A pesar de la disminuci6n de los rendimientos , esta es la 
únicaoleaginosa que ha observado un incremento sustcr:•ivo al pasar de 
302,492 T.M. en 1976 a 769,000 T.M. en 1987. 

3.6.2. SEMILLA DE CARTAMO. 

Se produce básicamente en el noroeste del país y compite en superfi
cic,con el trigo,el algodón y la soya. La producci6n de esta oleagino
sa,despues de mantener la tendencia creciente hasta 1979 cuando ae ob
tuvieron 634, 724 T .:.1. con la pnrticipaci6n más importante, de¡¡pues de -
la soya,respecto a la producci6n total empieza a declinar llegando a • 
nivele11 muy inferiores en 1987 con una producción de 225,000 T.M. 



La raz6n de esta baja en los rendimientos se debe,por un lado,a que 
las mejores tierras que anteriormente se dedicaban al cultivo del -
cártamo , en la actualidad se orientan a la producci6n de cereales 

.principalmente trigo, y por otro , la baja calidad genético de la: 
semilla utilizada para siembra. 

3,6.3, SEMILLA DE ALGODON. 

La producci6n de 6s1:a ha estado det:ermlnndo por la demanda interna
cional de la fibra y por las espectativas de precios en los peri6doe 
de siembra • La producci6n de esta semilla ha registrado un descenso 
significativo al pasar de 384,928 T.~t. en 1976 a 326,000 T.M. en 1987. 

Este no crecimiento de la producción rué motivado por la crisis en el 
mercado internacional de la fibra cuyo.9 precioo se :-edujeron a nive
les que hicieron incostcable su cultivo. En 1982 oe regis1:ra una re-
ducci6n importante en ls producci6n y en la superficie cultivada , -
motivada por la proC10ci6n realizada por el s11:.: (Sistema Alimentario -
Mexicano) , or io1~t:ado a incrementar ln producción de productos básicos 
y por los precios de garantía , con relación a los cos1:oa aclarando -
que el costo de mano de obra encarece sensiblemente este cultivo. 
Loa principales ~atados productores son:Sono:-a,Bnja California Norte, 
Coshuila,Sinaloa,Chiapas,Chuihuahua y Durango. 
En varios de estos Sstados se advierte una intensificaci6n del cultivo 
de soya a costa de una disminución paulat:ina del cul1:ivo del algod6n. 

3,6.4. SEHILLA DE AJONJOLI. 

El ajonjolí se produce principalmente en arena de temporal y sus nive
les do producción han sido fluctuanteG,con tendencia a disminuir.Sola
mente en l9i9 la producci6n de es1:a semilla se elevo sustancialmente 
debido a loo altos precios en el mercado internacional favoreciendo su 
cxportac1ón llegando a una producci6n de 160,037 T.M. 

En el peri6do 1976-1987 la producción registra un decrecimiento al pa
sar de 84,777 T.:.1. en 1970" 63,000 T.:r.. en 1987. Esta si1:uación obede 
ce t.ani:o a una reducción de 111 superficie cosechada como a una baja eñ 
los rendimientos. 
!.os fact:ores que han dc1:erminado la disminuci6n de la producción son: 
una fuerte col'.1petencia por .il uso del suelo en zonas de temporal ya que 
este cultivo compite principalmente con el mafz y en zonas de riego con· 
el sorgo;habicndo sido favorecidos estos produci:os vía precios. 
LoR principales Estados productores son Guerrero,Michoacán,Sonora,Sina-
1011 y Ooxaca. 
Eat:e cultivo se realiza pt'imordiall'.\ente en áreas de i:empornl con un dpo 
de t:cncncia en su mayoría ejidal ,donde la falta de organizaci6n de los 
productores hace m~s dificil la obt:ención de insumos agrícolas,creditos, 
asistencia tecnica y canales adecuados de conercializaci6n. 
Los costos del cul1:!vo son den«siado altos en relaci6n al ingreso neto , 
situaci6n que es part.icularmente crítica donde el sist:ema de riego es 
demasiado oneroso para el produc1:or. 
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3.6.5, SEMILLA DE GIRASOL. 

Est& producto se comienza a cultivar en MExico en 1971 11110 en que se 
obtienen 27,000 T.M. de semilla,reglstrandose en loa años posteriores 
una fuerte ~isminuci6n en la producc!6n , s tal grado y a pesnr del -
per16do de tiempo, que en 1987 solo se produjeron 22,500 T.M. 
Este producto tiene la cualidad de adaptarse a la escasez de agua y a 
laa bajas temperaturas y puede cultivarse en zonas de temporal.Pese a 
lo anterior el girasol ha tenido poca a1gni!1caci6n,a pesar de que ~ 
tiene grandes rendimientos en aceite y a su fácil adaptaci6n a cual~ 
quier tipo de suelo. 

3.6.6. COPRA. 

La copra ofrece una producción ostable por ser un cultivo rerenne,que 
se explota en M'eos tropicales y no compite por la tierra con culti~ 
vos de ciclo corto. El 48% de la producción nacional se localiza en -
el Estado de Cuorrero,pudiendo acumular el 83% del total de la produc 
ción , si se incluyen los Estados do Colima,cnmpeche y Tabasco. -
Esta oleaginosa ha mantenido su nivel de participaci6n en el peri6do 
1976-1987 con ligeros incrementos derivados de ln incorporaci6n de ..= 
nuevas areas de cultivo. Habiendo una baja en la productividad conse
cuencia de las plagas y enfermedades que han atacado al cultivo,pero 
principalmente en la falta da tecnificac16n,de asistencia tecnica y de 
credito. Actualmente el 773 de la superficie cultivada es de temporal 
superficie de la que se obtiene el 68% de la producc16n nacional, la 
mecanizaci6n ea muy baja ; existe muy poca informaci6n a nivel nacio
nal sobre fertilizac16n,crédito,asistencia tecnica,pero se puede infe 
rir que mantiene un nivel muy bajo. -

Como se puede observar el comportamieni:o de le producción ha sido re
sul tndo de diversos factores que conjuntamente han desalentado la pro 
ducci6n .Dichos factores se acentúan particularmente para las oleagi: 
nosas cultivadas en regiones de temporal y tropicales,en las que en -
las condiciones de producci6n preaentan diferencias significativas ~ 
con respecto a las áreas de riego. Tal es el caso de la soya en Tama
ulipaa y Chiapas;del ajonjol! en Guerrero y Michoac!~;del Girasol en 
tnmaulipas y Durango;de la copra en Guerrero,Oaxaco,Nayarit y Tabasco. 
De esi:as regiones la producción se caracteriza por ser deficitaria en 
el suminisi:ro de insumos , falta de credito , asistencia tEcnics , ~ 
utilizac16n da maquinaria agr!cola,lo cúsl encarece sensiblemente sus 
costos y se traduce en los bajos rendimientos obtenidos. 
Por otra parte,los precios de garant!a,no han respondido a los costos 
da los cultivos y esco ha ocacionado qua el productor obtenga muy ba
jos ingresos. As! a pesar de que los precios de garant!a nominales ~ 
han observado incrementos eustanciales los precioe reales presentan -
una marcada tendencia decreciente par~ la mayor!a de las oleaginosas. 
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3,7, OFERTA GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS, 

La materia prima baaica para la Industria aceitera la constituye las 
Semilla• Oleaginosas y su oferta global de estas aument6 a un ritmo 
promedio da 4,9% anual entre 1970 y 1963 al pasar de l.7 millonae de 
tonaladaa en al primer ai'lo a 3.1 millones en el dltimo • Cabe softolar 
que en 1981 la oferta total ascendi6 a 3.3 millones de toneladas que 
•• al mayor consumo alcanzado hasta 1963 • Dentro de dicha oferta,la 
interna crecio a una taaa promedio cercana al 0.7':11> anual correepondi
ando a la semilla da soya incrementoe anuales de 6.2 por ciento. 
Laa importacionea crecieron a raz6n de 19.1% anual en promedio,auman
tando au participaci6n relativa dentro del consUntO total de 9.1% en -
1970 a 46% en 1963 • En terminoa absolutos las importaciones pasaron 
de 152,751 toneladas en 1970 a 1'657,000 en 1963. Pero en 1964 las 
Importaciones llegaron a 2'796,027 toneladas de aemillaa 1 pastas ,asi 
como aceite• crudoa,lo cual hace evidente que la tendencia para loa -
ai'loa venideros ,ea de importar cada vea mayores volJmenes de a~millaa 
y productos oleicos, 

Este desequilibrio,entre la oferta y la demanda interna de materias 
primas oleaginosas marca el grado da dependencia del exterior de la 
industria de aceites y¡raeaa vegetalea • 

Entre laa diatintaa semillas que se proceoan en el pa!a,laa mAs impor
tantes por au volllmen son las de aoya,algodon y cartamo ,las cuales 
representaron en loa ultimoa ai'loa,el 70% del total de semillas indua-
·trializadaa de origen nacional. 

La producci6n interna de soya muestra fluctuaciones hasta de un S7'% de 
un a~o a otro pasando de 707 mil a 322mil toneladas entre 1979 y 1980 
para ubicarse en niveles de 706 mil a767 mil toneladas de 1961 a 1987. 
Siendo un factor determinante de los niveles de producc16n la diaponi 
hilidad de agua en laa presas.De manera similar se comportan las cose 
chas de cartamo,las cuales han fluctuado entre un máximo de 634 mil : 
toneladas en 1979 y loa niveles de 338 a 225 mil toneladas regiatrsdaa 
entre 1961 y 1987, 

Estos volúmenes son inferiores a los registrados en otros nllos y pueden 
tomarse,en forma realista como representativos de la oferta interna en 
loa próximos a~os • 

Los industriales ae abastecen de oemilla en la temporada de cosecha re
quiriendo por tanto de volúmenes importantes de recursos financieros. 

Entre 1960 y 1987 loa precios de garantia de las principales oleagino
sas se modificaros como sigue 

El de semilla de algodón aumento de 6750 a 6,800 pesoa por tonelada en 
1962 pasando a 220,000 pesos en 1987, 
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El del cartamo pas6 de 7,800 a 11,150 pesos por tonelada en 1982 y a 
225,000 en 1987, 

n Jll'9C.f.o de la copra paso de 16, 000 a 22, 000 pesos por tone lada en -
1982 y a 620,000 pesos en 1987. 

El de la soya aumento de 10,800 a 15,300 pesos por tonelada en 1982 
y a 408,000 pesos en 1987, 

En consecuencia los recursos requeridos entre mayo y junio de 1987 
fueron del orden de 50,625 1000,000 de pesos para la compra del car
tamo y de 312,936'000,000 de pesos para la compre de soya. 
El ciclo de cosecha del algo'don es m's amplio en toda la 
república ,por lo que las necesidades criticas de finan
ciamiento ocurren en la compra interna de soya y cnrtamo. 

Además desde hace algunos meses ha venido operando en la zona de 
cultivo del noroeste del pa!s una modalidad de compra de Semilla Na
cional conocida como libre al alza ,en ln cual el industrial acuerda 
con el productor comprarle le semilla a un precio superio~ al de 
garant!a fij,ndoee la fecha pera la entrega del volÚmen convenido y 
el pego respectivo ; en el transcurso entre el acuerdo y le fecha -
de pego • el productor puede recibir mejores ofertes por su semilla , 
las cuales comunica al industrial con quien ecordo le operaci6n ini
cial y Aste generalmente acepta pagar le semilla al precio de la 
mejor oferte que haya recibido el productor hasta la fecha fijada 
para el pago de la treneacci6n. 

Esta modalidad ha venido demandando recursos extraordinarios pare la 
compra de semillas oleaginosas. Los industriales que acceden operar 
bajo este "sistema" de compra, están conscientes del incremento en el 
costo de producci6n que esto represente; sin embargo, el reducir al 
mínimo su margen de utilidad les asegura la operaci6n continua de sus 
plantas por una parte y, por otra quo sus productos se encuentren per 
manentemente en el mercado. Coinciden, adem6s, los industriales en -
que resulta menos oneroso pagar ocacionelmente la semilla a un precio 
superior al de g arent{a, que suspender temporalmente su producci6n, 
como ocurri6 a algunas empresas en los primeros meses de 1984. 

Si bien hasta febrero de 1987 la orgenizaci6n y ls capacidad de gesti6n 
de los grupos empresariales influ!e en el monto, en las condiciones y en 
la oportunidad del financiamiento, algunas empresas odquirian volfimenes 
de semilla inferiores a sus necesidades por lo que muchas veces opera
ban por debajo de eu capacidad instalada debido a las limitaciones y al 
costo que le imponía la banca en la disponibilidad de capital de traba
jo, por falta de l~neas de crédito adecuadas a la industria. Estas con 
diciones que fijaba la banca a los industriales ee uno de los factoree
que explico la incongruencia entre las importaciones de productos inter 
medios - aceite crudo y pastee vegetales - y la existencia de capacidad 
ocios&. 
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La op1n16n de loe industriales en relaci6n con los precios de garantía 
(m{nimoa fijados a la1 oleaginosas), es que no existe correspondencia 
entre 6stoa y los precios m'-ximos fijados a los productos. E:n el ciclo 
1981-1982, esta aituaci6n se agrab6 en el caso de la semilla de álgod6n, 
lo cual origin6 que CONASUPO la adquiriese y Cuera maquilada por las 5 
6 6 empreaas que tienen equipos adecuados para su procesamiento, La 
operaci6n d16 lugar a un costo social adicional. 

En la actualidad el Gabinete Agropecuario fija los precios de garantta 
en Cunoi6n de los costoe de producci6n, necesidad de incentivos, inver
s16n e infraes~ructura y algunos otros factores de pol{tica econ6mica. 
Cada empresa aceitera insumidora de oleaginosas tiene preferencia por 
la que le ofrece mejores expectativas do utilidades, dependiendo de los 
precios comerciales de los productos y subproductos y de los intereses 
industriales definidos por la plante industrial. 

Como se ha dicho, entre 1976 y 1983, se observa un serio desequilibrio 
entre la oferta y la demanda interna, que el pa{a cubri6 con compras en 
al exterior que llegaron a cerca de 1.S millones de toneladas en 1981 y 
1983 y que rapreaentaron cerca del 43',l; y del 47% del consumo total. Es 
tas importaciones, principalmente de soya y de girasol, provienen de los 
Estados Unidos on un 50%, de Argentina en un 40'JI\ y de Cenada y Brasil la 
diferencia. 

A partir de 1981 y hasta rebrero de 1982, le compra de semillas importa
das se realizó por medio de grupos mixtoa de contratación, en loa que 
participaban los industriales interesados junto con representantes de la 
COtlASUPO. 

Establecidoe los t6rminos de lo transacción en cuanto a cantidad y pre
cios, loa industriales que efectuaban la compra deb[an fincar las 6rde
nes de pago en un banco extranjero, lo cual les demandaba en un momento 
dado volOmenes importantes de financiamiento. Este mecanismo originaba 
que el industrial soportare el costo financiero adicional por el tiempo 
que transcurr[n entre la fecha de situación de la carta de crédito y la 
llegad9 de la semilla a las bodegas de fábrica, que era de 30 a 40 d!es. 
Este costo se sumaba el que se incurría por el cr6dito para capital de 
trabajo y para lo compra de materias primas por los tres o nuntro meses 
de retención que calculaban los industriales. 

Debido a les devalueciorles que sufri6 el peso mexicano en 1982, las em
presas afrQntaron una situaci6n financiera crítica, lo que dió origen a 
que el Gobierno Federal implantara un nuevo mecanismo de compra de se -
millas oleaginosas a trav6s de un Comit~ Mixto formado por CONASUPO,SE
COFIN y los diferentes organis~os que agrupan a los industriales. 
El comitE programa las necesidades y el abastecimiento de materias pri
mas trimestralmente, en función de le capacidad registrada por cada uno 
d .. loo industriales y revisa pcrl6dicnmente los programes de abestecimie!l 
to, 
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A .. di•do• de 1984, la CONASUPO realizaba las importaciones de Estados 
Unido•, de Canad6 o de algón otro pafa, a un precio de 233 d6larea·por 
tonadada, '"1 el caao de la soya, m6s de 50 d6lares por concepto de fle 
te • t'l"ontera o puerto de entrada sn M4xico, o sea, un costo total de 
"8,000 pe•os por tonedada, al tipo de car.ibio de 175 pe3o& por d6lar. 
Ad...ta, debe tomarse en cuenta el gasto financiero que soporta la CONA
SUPO por lo• dias que transcurren entre el pago en el exterior y el co
bro a loe industriales. 

Eate mecanismo, derivado de la pol!tica econ6mica y monetaria del pafa, 
ori¡in• un subsidio por la diferencia entre el precio de compra por 
COllASUPO en el exterior y el precio interno de venta, permitiendo asf 
que la industria contin6e operando ya que mantiene el precio interno 
de laa semillas al industrial, a quien a6lo carga el flete del puerto o 
frontera a su bodega. Todo ello, congruente con el Programa Alimenticio 
del Gobierno federal, y con el prop6sito deliberado de hacer llegar loa 
bienes de consumo b6sico a los estratos más necesitados de la poblaci6n. 

Paro eete mecanismo llcg6 a su f{n debido a que la crisis financiera del 
!!atado obli¡6 a tomar la decisi6n de que COUASUPO no realizard mtis compras 
en el exterior de semillas oleaginosas y productos oleícos, con el t!n de 
que no ae erogaran mayores subsidios a ls industria privada Uacicinal: la 
cual a partir del 22 de enero de 1985 se encarga de hacer sus compras en 
el exterior asumiendo todos los gastos que se generan desde la contrata 
ci6n de los productos, su internaci6n hasta la recepción en planta. 
Aclarando que sus compras son previamente autorizadas por la Secretar!a 
de Comercio y Fomento Industrial. 
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3. 7,¡. COMERCIALIZACION. 
Existen dos formas b6sicas de adquisición de las oleaginosas, aquella que se rea
liza en forma directa, es decir, de productor directo a industrial, y aquellas ~ 
que se realizan via productor directe>-intermediarios (acopiadores, instituciones 
oficiales, etc.)-industriales. 
In relaci6n a la primers, es común que los industriales tengan personal especiali 
aado en acopio de materia prima, el cual a-ata directa~ente con los productores,
see.n. estos productores independientes o asociados. Este trato permite en ocacio
nes que realizen contratos cuyas principales características son: precio libre al 
alza, precio fijo a la baja, cantidades de semilla, calidad y fecha de entrega. 
Considerando que la cantidad de oleaginosas es inestable, nuchos industriales 
tienden a pagar un sobreprecio, con el propósito de asegurarse la materia prima. 
En cuanto a las compras indirectas son muy generalizadaa y en ellas estan en des
ventaja los pequenos productores, ya que reciben un precio menor al oficial con -
lo que aumenta el margen de sobreprecio que el industrial esta dispuesto a pagar 
al intermediario. Al igual que en el resto de la producci6n agr!cola, existen in 
termediarios justar.tente organizados como comerciantea con capacidad de acopio y : 
con impunidad pero alterar las formas do pesaje y control de calidad. Connsupo -
he tenido un papel importante con respecto a los precios de las materias primas, 
ye que cuando la producci6n registra un descenso y los precios reales de adquisi
ci6n de los productos oleaginosos en lns zonns rurales son superiores a los pre
cios de garantía, los industriales acuden a Conasupo y satisfacen su demanda con 
las inventarios de ese institución a precioa de garantía. Por el contrario, cuan 
do la producci6n es abundante y se presentan excedentes temporales para el agr! : 
cultor, este tiene que llevar su producto a Conasupo pagando el flete y gastos de 
translado. Es importante destocar que Conasupo en muchos cosos actua en detrimen 
to de la producci6n, y mAs especificar.tente del pequeño productor, al programar pñ 
ralelnmente con la s~cretar!a de Comercio las importaciones en forna coincidente
con las cosechas nocionales, lo cual abate el precio interno de la materia primo, 
aunado al hecho de que las importaciones por s! mismas obligan al estado a un sub 
s1dio permanente hacia el sector privado industrial, v!a tipo de cambio. -
Por las implicaciones que tiene el Estado en la producci6n y en el suministro de 
oleaginosas, ea necesario conocer cuales son las líneas de ncci6n formalmente y 
como se refleja en las condiciones de los principales cultivos de oleaginosas. 
Primeramente, su actuaci6n en el apoyo directo a la producci6n se ha csracterfza
do por la selectividad y lo exclusi6n de aquellos cultivos que se realizan en zo
nas temporaleras dominados en su mayoría por pequeños productores normalmente sin 
organización. Lo anterior queda claro si se considere que el algod6n, el c6rtnmo 
y la soya son productos que adem6s de realizarse en §rene irrigables, son los que 
cuentan con un elevado porcentaje de fertili2aci6n,. mecanizaci6n, asistencia t6c
nica y crédito. El Estado incide directamente en esa asignaci6n diferenciada y -
excluyente de recursos toda vez que gran parte del financiamiento y asistencia 
t6cnica e la agricultura se realiza a través de Bnnrurnl, as! mismo y en relaci6n 
a la fertilización el Estado cuenta con el monopolio nacional de fertiliznntea. 

En relaci6n al papel regulador del Estado en el mercado de las oleaginosas -
su acción es mínimo, por lo que esa actividad es realizada realmente por -
intermediarios independientes o asociados a los grandes empresas que cuen-
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t.n con un aiatema de acopio. Eate hecho dificulta y en ocaciones 
anula la polttica de f1Jaci6n de precios de garnnt!a que represen 
ta otra da laa acciones del Estado como regulador del mercado. -
La pol!tica de precios de ¡arant!a ha tenido efectos diversos en 
t'unc16n del tipo de cultivo • -
Finalmente se tiene la re¡ulac16n del comercio exterlor;esta run
c16n ae realiza a travfz de la programac16n de importaciones por 
la Secretar!a da Comercio y Fomento Industrial, misma que revela
¡randea deficiencias y repercute en la producci6n interna • -

3.8. - UBICACIOtl DE LAS OLEAGUIOSAS EN LOS CAMBIOS TECNOLOOICOS 
Y DE MERCADO, 

El proceso de aubord1naci6n de la agricultura a le agroinduatria 
ten!a au origen en las innovaciones tecnol6gicas que afectaron a 
loa aiatemaa tradicionales de producci6n agrícola en los paises -
deaarrolladoa,particularmente en loa Estados Unidos,permitiendo -
•u converai6n en sistemas altamente tecnificados y de elevada pro 
productividad,al tiempo que Cill'lbiaba el destino y uso competitiv~ 
de lo• productos agr!colas,como eimplee inaumos para las industri 
•• procesadores de alimentos.Otra innovaci6n tecnot6gica ligada a 
la anterior,ae refiere s la emergencia de la ganader!a intensiva 
~n suetituci6n y/o doaplazamiento de los sistemas tradicionales -

ae ganadería extensiva. 
Como complemento,el desar'rollo y cambio de loa mercados del pro-
dueto final,ae caracterizaron por la tendencia al incremento de -
la demanda de carne de todo tipo,ao! como por un desplazfll'liento -
del consumo de ¡rasas animales y au sustituci6n por las grasas de 
origen vegetal. En la intersecci6n de estos dos procesos de cambio 
surgen las oleaglnooas como una parte del siatei:ia agroind•Jstrial,
ya que au destino y uso competitivo esta 11gado,tanto a la indus
tria de alimentos balanceadoa,como a la industria productora de -
aceites y grasas de origen vegetal. 

3,9, - CAMBIO Efl !:L ?ATRON DE CULTIVOS, 

En MExico loa cambios tecnol6gicoe antes mencionados y los habites 
de consumo que conlleva,implicaron deede un principio,una modifica 
c16n del patrón do cultivos y su adaptaci6n a las necesidades de : 
las actividades industriales emergentes.Así la dtnámica de la in~ 
dustria de alimentos balanceados pera consumo animal,se tradujo en 
fuertes requerimientos de productos egricolas,entre loa que se de! 
tacan el sorgo y la soya.Otra sustitución más localizada y que a-
fecta a las oleaginosas,fuá la que oper6 en el noroeste del pa!s -
entre el sorgo y el algodón,deaapareciendo practicamente 6ste altl 
mo,sttuacl6n que sin embargo,no solo debe adjudicarse al impulso -
del primer producto sino fundamentalmente a la caida de la demanda 
internacional de la fibra de algod6n. La soya tiene un papel deter 
minante en el cuadro de cultivos de oleaginosas,compite por el uso 
del suelo con la semilla de algod6n y con el cártamo.Este Gltlmo -
en termlnoe de aceite tiene una fuerte preferencia del consumidor_ 
y sin embargo hs cedido en importancia frente a ls soya. 
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.3.10. -INOUSTRIALIZACION DE LOS CULTIVOS OLEACINOSOS. 

La ubicaci6n de la soya, el cártamo y el algod6n como loa cultivos más 
importantes del grupo de las oleaginosas implica la existencia de cier
tas condiciones tecnol6gicas para su producci6n, es decir, que al cam
bio en el patr6n de cultivos le es inherente un cambio tecnol6gico. 
El csso de la soya incluye el consumo intensivo de agua, fertilizantes, 
plaguicidas, as! como el uso de maquinaria agrícola. Precisamente el 
llamado fen6meno de la Revoluci6n Verde tiene lugar en la regi6n noro
este de la República (Sonora y Sinaloa) donde se genera el grueso de la 
producci6n de oleaginosas, particularmente soya, cártamo y algod6n. 
Siendo aquí la regi6n donde se localizan las formas de propiedad más ax
tensas, dotadas de infraestructura productiva y de servicio. 

Los elementos (tecnificaci6n y tipo de producci6n), responden tambi6n 
a una característica del desarrollo agrícola en México. Es decir que 
de manera general los encadenrunientos hacia atrás de la industria, han 
sido insuficientes para dotar a lu agrícultura del dinfunlsmo que permi
ta su modernizaci6n, por lo que la introducci6n de progreso técnico se 
do en forma concentrada, hacia aquellas regiones donde predomina la me
diana y gran propiedad. 
Esto es importante, en términos de destacar el núcleo end6geno que sub
yace en el cambio del patr6n de cultivos, toda vez que la adscripci6n de 
MGxico al paquete tecnol6gico de la soya representa la funcionalizaci6n 
y reproducci6n de una estructura agrícola generada en el desarrollo del 
proceso de 1ndustrializac16n. En otras palabras, el sistema oleaginosas 
er lo que hace a su fase de producci6n primaria c~cuentro un "terreno 
fertil" µJra dasarrollarse en la estructura polarizada que caracteriza 
a nuestro pa!s; por otra parte, esa misma estructura representa, tambi6n, 
el limite que enfrentan actualmente los oleaginosas paro continuar deea
rrollandose. 

La saturaci6n de lee áreas irrigables del país y las dificultades para 
extender los principales cultivos de oleaginosas hacia las regiones de 
temporal, se reflejan en una tendencia al estancamiento, con el conse
cuente rezago frente a los requerimientos de la agroindustria. 
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CUADRO Ill. l 

TENDENCIA H1STOR1CA OE LOS PRECIOS DE GARANT!A NOMINALES 
OE SEMILLAS •JLEAGINOSAS. 

C Peoos por tonelada ) 

~ ~ ~ SE."l!LLA DE 
DE ALGOOON 

~ ~ ~ 

1964 
1965 

1,500 
1966 l,600 1,500 900 1,895 2,500 
1967 1,600 1,500 900 2,835 2,500 
1968 1,600 1,500 900 3,015 2,SOO 
1969 1,-lSO 1,500 ~00 3,039 2,500 
1970 1,300 l,500 900 :3,475 2,500 
1971 1,600 1.~00 900 3, 725 ;?,500 1,800 
1972 1,600 l, 500 900 3, 725 3,000 1,800. 
1973 2, 700 1,600 900 J,725 2,000 2,700 
1974 3,JOO 3,000 2,200 J,725 5,000 :?, 700 
1975 3,500 J,500 2,200 S,500 6,000 2,700 
1976 3,500 3,300 2,650 6,050 6,600 2,700 
1977 4,000 4,000 i,650 ó,050 7,540 2, 700 
1978 5,500 4,600 2,650 '5,050 7,540 2, 700 
1979 6,400 5,000 3,900 6,050 9,050 6,500 
1960 8.000 6,000 5,000 tl,500 11,500 8,000 
1961 10,800 7,dOO 6, 750 16,000 15,525 11,200 
1982 01 15,300 11,150 8,800 22,000 .?0,900 15, lOO 
1962 PV 15,300 15,000 9,600 22.000 20,900 15,100 b/ 
1983 01 27, 700 22,600 16,600 JG,600 J7,600 27 t 300 
1983 PV 31,000 26,400 l9,900 46,000 50,000 30,600 
1964 o¡ Jl,000 35,000 19,900 79, 500 75, 000 48, 700 
1984 PV 56,000 36, 500 J.?., 100 125,000 110,000 66,900 
1965 01 56,000 63,000 J2, 100 135,000 110,000 66,900 
1Q85 PV 88,000 63,000 48,000 L35,000 150,000 115,000 
1986 01 88,000 113,000 48,000 155,000 150,000 115,000 
1986 PV 165, ººº 113,000 !ll,400 230,000 276, 700 196,000 
191:17 OI 165, 000 225,000 a1, 400 350,000 276, 700 196,000 
1967 P'I 408,000 a/ e 2201000 620,000 700,000 406,000 

FUF.flTF.S: Gabinete Agropecuario. 
01recci6n General de Economía Agrícola. SARH. 
{ Econotecnia Agrícola, Vol. Vl Nu:n. ll Noviembre 1982.) 

NOTA; a) No incluye bonificación de $ 25,000/ton para productores que poseen 
tierras m0311ores a 10 hectaria.s. 

b) Pr-ecio para el sur de Tnmaulipao de $ 21,000/ton 
e) Al mes de mayo no se habla publicado a pesar de que la fecha de co-

secha es del 20 de abril al JO de mayo. 
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CUA!JllO 111.4 

PllOGlll\MA DE PHODllCCION l\Gll!COl.A DE fü:M 11.1.AS 01.r'.AGlUOSA:i r:tl r:L PA 1 s ! l'AHA f:L. f>El!!ODO ur: OCTUllllE llE 1907 A Sf:PTI EMHHJ:: 
DE l!JBB, su CAPTACJotl ! IJJSTRJBllCION A mvr:l. NACIONAL r:N !.A Illlll!STHIA ACEITEHA y EL PHOGl1AMA llF. MOl.IEtmA MENDUAL. 

De uc:ur::r-00 cal el ¡cq¡.rTf'n y uwnxi el<.! oh.11flilfl al '.ll 11J julio dtt Hll'I, ¡<trn "1 ciclo P.V. ffl/ffl, cfec!lut:i ¡l(r lu Secrebirfo de l\;rfc11ltura 
y Ht'Cllfl'O'I llldrful!CO\; Ul nuteril\ "" olll(1glrun•, eu o:iperH lu t'1guiunto I" oducc16n, 

~ WUM·Jl m 1uu. Fr.l.llNi t:t: CJ.fl-DIAS TlfM-0 la-J;t.tJHLXl í.t: l!ECHC!Ctl, AJ.Ml\Q1IAJE 1 t}IJWQ.JE, 1lWN'Cll'l'E Y 
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4, ANTECEDENTES DE LA AGROIN:JUSTRIA DE ACEITES Y GGRASAS l/EGETALtS EN MEXICO. 

A fines del siglo XIX, empiezan a establecerse las primeras fábricas procesadores 
de aja\fotr y cqn ccn el cbjeto de r.acer Ja!:l:n. fn esms fhi<= se si tí!a el erigen de la ind.ls -
tria a::eitera, ¡uq.ie ro con los fl.ros q.ie actu:>.lr.elte se le cxro=, ya q.ie los prod;ctllS q.., se fu
lricaban eran 1.r~:;uem:oo y Jebcne5, docb q.ie ro r.ab!a delrmdü de aceite ~Ull., y la p:bb::J.(!n c;an.i

m!a nmteea sniJm1 exclus1 ~. 

Dl la epoca de 1ASegtma C>.Jerra l·\.rdial ( ~1945 ) , es o.a:rlJ oo "'Pieza a J..rx:rarmt:ru- la pr-odJo.. 
ciln de Gm.illas ol~, niettb en este rer 16<b =iOO se tt:piezan a irdstrlalizar estoo pro -
d.actxie Cal el fin de cbt:mer aceite o:rcstible ¡xiro ca::lror, sin Erl>:lr¡;o, 0051:8 el oi"I:> de 1900 el -
c:cneuro es bajo y se ~tiene la runteca cx:r.o = ¡rln:ipal.. 

A partir de los ai'm eesmta se da U'\ creciriento esaue oo la irrl.:stria accl tcni d'.ld::l C!.JP. el cr.nsu
rro de aceit.eo y pasms ol~ 00".µ.!ere U'\ rert:OOo erare iniciarrl:> o:n esto la aipita.li:.~iál de 
la irdlstria. 

ta in~iá"I del gcbiem:> en la indlstria,rurge m 1965 sclre txxb para es121blecer precies ele~ 
rantfa, ~te el peri6do de 19">5 a !970 l.n partici¡:ooiá"I estatal es sólo para ackµirlr CCBed'vls -
de oo:dll.Bs oleaglrmro cx:ro lll¡z!::dn, c{a-m-o, glrosol y aja\jol!, as! =paro L~ sanillas y 
pastas oleagiro!as. 
A partir de 19?0 Cc:nn.,.--o l.nterll.<n? en crm escola a través de lr.p:irtrcicres y exp:raclav:s, as! co 
ro ele~ ro::10\'!.le'3 de cx:rpro y ""'1t:a cct'I la indc;ttia aceltera,..Ytl ~., ~ tenía entre : 
s.n flrclcriw, la de ref}llar el r:a-cad:i de se:nillas y trutoo oleai.'1.n:o:a aaí = de loo accitm y -
past¡l.5. 
En ahr·il ele 1975 c:m&Jpo a<:Q..dete de~ Lcr1gorin

1
S,A. sus 1ns"t;:iliickties ~ r-cpr-es<ritaban ~ 

Jr.B:lxenre el lZ~ de la capt>cláld m:::ia-al, ccn el cbjew de C\lbrir su; sistt:r.tls de diatrib.cl6'l a la 
poblac:!.tn ele e;icasoo r<eurscs, ocnstinzyco:b!!e ::is! !rd:strias ~S.A. (IOJ'SA) caro~ fi
lial de~. 
A ·partir de 1976 se tcra la dewrml.mciái de iJ1x:rUJr ¡ret"ercntarem:e sani.11.as ya que su ¡::roce&'r.lien
w a nivel rociaru se ccmidern nñs eo::n'>n!co y prOTOtxr de la !.rd.m:rla aceitera rocicnal en ténni
l'l03 do vala-~· 

CanSl..;io tuv6 la !\rci!:n de r eg.¡l.ar el IOO?-c:m basta el 21 ele enero de 1$5; fecm en c;ue se p.lbllai 
en el Oinrio Oficial el sig..dente: 

CXllSlDE!W-.lXl: 
Q.ie dcntto de la emroou.a--:icioo, q-,emdoo y desarrollo cJel. slswra naciooal para el abasto, caro -
pr~ rn:i ooct.or inl del Plan !'lllCicml de Desarrollo, se req.tlere la eficiencia y rrodernizac.iá\ en la 
ocren:1ali71.lClén de r¡arcs, olcegin:lcas y de sw prcó.lco::s. 
ta r.-ocle,r=...:i<'n de las ~enes carerc!ales oo ¡;r.,.-u,, olea.,-rln::sas y sus prro.ictcs, necesitan re
glas gcncral.es para c¡t.e el apeyo al S<!Ctor· pn:d.x:ti"' oo retlice ocn eficierda qicrativa, abatierrl:> 
cor;too de q-.e:--d'..im q., ~a la regulaci(n de pn.-cioo y al abasw de loo pn:dlctcs básiccs en 
b<ri.>flclo del e<.rG.J'O po¡W.ar. 
~ en proee<-.10 oo ::il:tl.sw de r>= y oleagin::eos es necesario a¡:oyar los activid!ldoo ele acqiio, alJr&
cer;:rnient.0, &!('fui ro, ~ent.0 y discril:o-..iái, a fin de que en ca:h una .r estas erapas las enl:;!. 
cl.'.ldes. 'J loo ¡:;qrdcular'-'5 reallc..-.n eficlentarmte 1115 actividacks Q.lC les ~· 

l).ie de acwroo a la estrategia del plan 0c"lcicr1al. de desnrrollo es necesario tra.-sparerimr y rociant±. 
zru- el ot.Oq¡.a:denro oo· stibsidloo loo <;UC en SJ = clebedin oplicarse a lo; procilctcs firel.es cx:n el 
fin de proteg& la eocra.i!a ¡:q:o.tlnr. 
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Que corresponde a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la coor
dinaci6n, direcci6n y normatividad de todas las acciones que conforme ··.i 
Sistema Nacional para el Abasto, ha tenido a bien expedir el atguiente: 

ACUERDO QUE ESTABLECE REGLAS GENERALES PARA EL ABASTO DE GRANOS Y OLEAGI
NOSAS. 

ARTICULO lº En base a las recomendaciones del ·gabinete agropecuario, la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial coordinarl la elaboraci6n y 
dará a conocer periodicamente loa programas generales de abasto de granoa, 
oleaginosas y productos y subproductos obtenido& de elloa. 

ARTICULO 2• Para operar en forma participativa loa proceaoa de abaato a 
que se refiere el presente acuerdo, la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial convocar4 a representantes de los sectores involucrados en la 
operaci6n de cada producto, para integrar organismos de consulta, que se 
denominarán comites participativo& de comercializaci6n, loa que ser&n pre 
sididos por loa representante• de dicha Secretaria y en loa que parttciea 
rln los de la Cbmpai'lia Nacional de &bli.ste'cias Populares. El fUncionami
ento y operaci6n de dichos org!noa i::.onsul ti vos ae regirl por el reglamen
to interior que apruebe esta Secretaria. 
Artículo 3° Cuando la producct6n nacional de granos y oleaginosas aea 
insuficiente, la Secretaria de Comercio y Fomento lnduatrial autorizarl 
la importaci6n del faltante en base a los programas a que se refiere al 
artículo 1° de este acuerdo. 

Las importaciones podrán efectuarse directamente por las institucionea o 
empresas que lo Justifiquen en relaci6n a su capacidad instalada, inven
tarios iniciRles, montos adquiridos de coeP.cha nacional y ventaa. Las 
asignaciones se harán escuchando la opini6n del comit6 participativo de 
comercializaci6n del producto que se trate. 

ARTICUL04° La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial normarl el 
abasto de granos y oleaginosas de sus entidades sectorizadas y, a tra -
v6z del inventario nacional de productos bAsicos, llevarl el seguimiento 
y evaluaci6n de las operaciones de compras nacionales y de import~ci6n 
realizadas por dichas entidades sectorizadss a los particulares. 

ARTICUL05• Las compras nacionales de granos y oleaginosas que reslize 
CONASUPO a loa precios de garantía vigentes, se efectuar"1 de acuerdo a 
pro¡¡rerres por producto y por ciclo que deberAn ser aprobados por la SECO
FI. Para poder tener los beneficios relacionados con el sistema nacio
nal para el abasto, cuando los particulares adquieren directamente de 
los productores granos u oleaginosas a los que se lea haya fijado precio 
de garant!a, deberfn pagar por tales producto11 como mlnimo dicho precio 
de ¡arantla. 

ARTICUL06° Cuando se acuerden subsidios para apoyo al'conslllftO social, 
los montos y procedimientos de aplicac16n, ser&n determinados por la SE
COFI. 
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ARTICULO 7• La CotlAStJí'O podrll abastecer a los industriales de las 
CWltidades normales o complementarios de granos y oleaginosas que 
requieran para la elaboración de productos y suhp1·oductos deriva-: 
dos de ellas, para lo cual 3e celebran contratos indl.viduales en -
los que el precio de lns materias primea incluirán todos los cos-
tos que hayan significado la adquisición, almacenaniento, transpor 
te, maniobras y demás conceptos que inciden en ellos. Solo en el : 
caao do que el producto se encuentre subuidiado podrá venderse por 
la COtlASUPO a un pr·ecio inferior, si as! ese prcveli en el acuerdo -
que establece el subsidio. 

ARTICULO 8° La Subsecret~rla de Regulaci~n y hbasto (hoy Subsecre 
tarta de Comercio Interior), aplicnrl y vieilarl el cumplimiento: 
de ente acuerdo con la par·ticipac16n de la Subsecretar !a de Cor:ier 
cio Exterior cuando se realicen operacioneo de Importación y Expor 
taci~n de granos y Oleaginosas. -

Hasta la fecha esi::e Acuordo Non:ia y i!e¡:ula todo el abasto y f'unci!;! 
nnr.iiento de la Industl"ia Aceitera :iacionnl. 

4.1. DEFINICIOll DE LA HIDUSTRIA ACEITERA. 

En las fuentes oficiales, la Industria de Aceites y Cra~as comesti 
bles co11p1 endu los estableciriientos dedicados a le fabricación de -
aceite, r:1aro!atinas y otras ¡;rasas vegetales conestiblos. -
Las opcracione~ que se re¡ilizan on esta rana son las siguientes: 
Linpieze y Trituraci6n de Ser.tillas y Frut:os Oleaginosos, prensado 
o fusión de la nasa, filtración y refinación do aceites, y produc: 
ción de graims mediante caldeo, batido, enfriado y amasado. 

En consecuencin, l~ definición de la Industria Aceitara en las fu
entes oficiales, agrupa a la molienda y extracción,con la de pro-
dueto terr.iinado y enpresas totalnente integradas, 

• Siendo las er.irresas dedicadas a la molienda y extracc16n, las que -
muelen Ser:iillas Oleaginosa-.. y únicanente obtienen AcP.i-:es cr·udos y 
Pastas residuales. 

La!J empresas dedicadas a la elaboraci6n de Producto Terminado son -
las que carecen de molienda de oenillas oleaginosas, conpran aceites 
crudos y los transforman hasta su venta al público. 
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Por último las enp1 esas totalr:-.em:e integradas, son las que cuentan 
cbn molino de Semillao Oleaginosas y equipo suficiente para trans
fornar loa aceites crudos hasta su venta al público. 

4.2. EL C0'1PLEJO GRASO-PROTEIN1CO Y EL SISTEMA OLEO-GRASO. 

El eslabonamiento de los productos y el conjunto de las relaciones 
interindustriales entre los sectores fabriles señalados, forman el 
!lanado complejo graso-prot:eínico. Este nace en la Indusi:ria de la 
:.loli!!nda y Extracción y se can1cteriza por ser el origen de las -
relaciones interindustrinles eni:re los sectores alimentarios y no 
alinentarios. De las Industrias im:errelacionadas fluyen los ;>ro_: 
duetos que intervienen en esta tesis hast:a su destino final. 

Oeni:ro del complejo grnso-prot:e!nico se ubica el sistema oleo-gra
no íntegrado por los ncei tes y grnsns aniMales y veget:ales. E~l"tos 
aceites y grasas se caracterizan por ser int:ercambiables o susti
tuibles entre si y por lo tanto, sus mercados interactaan generan
do movimientos en el sistema de precios. 

Los concept:os de interacci6n entre los nercadoa de productos inter 
cambiables y de relnci6n interinduatrial son fundamentales en la
metodolog!a para analizar las caracteristicas del mercado y las -
perspectivas de la industria aceitera. 

Para ilustrar lo anterior, en el esquema siguiente se present:an -
- las interrelaciones Origen-Destino de los productos que se.mane~ 

jan en la Industria Aceitera, as! como su utilizaci6n para fines 
aliMcntnrios, en forma directa o bien a travéz de otras industri
as alimentarias • 
Además aparece el destino del aceite crudo y otros materiales gra
sos para fines no alinentarios, o sea como insumos de otras indus
trias del sector manufacturero. 

En el caso de las Pastas, éstas se utilizan en la industria de 
alimentos balanceados,p&rticularmente en la preparaci6n de los que 
se destinan a la avicultura y la porcicultura y, en menor escala -
a otros concentrados alimenticios. 
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CCMPLEJO GRASO-PROTEIN!CO 
ESQt.OIA SIMPUl!C\00 ~ INTEAAELACJC/IES, CR:Gt~·CtSTUlJ, E!ITRE ~os Pl!:OUCTOS QUE lllTERVIENt~ (.~ El. ES1'JOO 
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Así pues, con excepción de la parte de los aceites crudos que se utilizan 
en otras industrias manufactureras, la molienda de semillas oleaginosas 
converge finalmente en la Producción de olimentos ya sea en forma directa, 
como es el caso del aceite de comer y cocinar y de la manteca vegetal ad
quiridos por los consumidores, o bien indirecta como insumos para otras 
industrias alimentarias. A su vez, las proteínas contenidas en las pas
tas vegetales se enriquecen, ae vuelven más asimilables y se consumen a 
través de la carne que proviene de las actividades pecuaria y avícola 
principalmente. La carne y otros productos de la matanza animal son tam 
bién insumos de la industria empacadora de embutidos y cárnicos. -

El eaquema de interrelaciones origen-destino muestra, en la primera co
lumna, las principales semillas vegetales que se procesan en M~xico, así 
como los insumos grasos de origen animal más importantes. 

La segunda columna expresa, en forma simple, la actividad de molienda y 
extracción del aceite de las semillas, separándolo de la parte fibrosa 
que junto con la proteína y otros elementos forma lo que en el lenguaje 
de la industria se conoce con el nombre de pasta. 

El aceite crudo pasa a otra industria que lo refina y procesa hasta obte 
ner el producto terminado como aceite o manteca comestible, ya sea enva: 
sado para el consumo directo o para otras industrias alimentarias. 
Existe, entonces, la industria de productos terminados, cuya actividad 
se indica en la tercera columna, de dond~ provienen el aceite y la man
teca vegetal comestible cuya demanda actual y futura es una de las ba
ses para la programación del desarrollo de la industria. 

La cuarta columna del esquema muestra los mercados y la utilización o 
destino final de los productos que no se ocupan. Esta columna ilustra 
la interdependencia que guardan las industrias usuarias, cuando ea el 
caso, con la industria aceitera como proveedora de productos intermedios. 

4.3. EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA. 

En México la producción de aceites, grasas y proteínas vegetales ha re
gistrado durante el periodo 1970-1983 una tasa media anual de crecimien 
to de 4.7% superior a la población que fué de 3.1% anual. 

A diferencia de los países desarrollados, en los cuales esta industria 
crece prácticamente al mismo ritmo de la población debido a que se ha 
llegado a límites superiores de consumo y a equilibrio del mercado, en 
México la dinámica de la rama responde a los mejores niveles de vida 
que la poblatión alcanza año tras año, junto con el crecimiento de la p~ 
blación urbana y de la clase media, lo cual se refleja en costumbres ali 
mentarias más sanas y equilibradas de importantes sectores de la pobla-
ción. 
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Desde otró punto de vista, la tasa de crecimiento de la producción regis 
trada por la industria, es congruente con el hecho de que el consumo de
aceites, grasas y proteínas por persona es todavía inferior al recomen
dable para alcanzar los límites de una canasta alimenticia equilibrada. 
La dinámica de la rama se explica también por el desarrollo que ha teni
do la industria usuaria de proteínas vegetales para su transformación en 
proteínas animales y por el hecho de que una parte de los aceites se des 
tina a industrias no alimentarias que también han experimentado en los -
últimos a~os un crecimiento superior al de la población. 

La dinámica observada sitúa a esta industria entre las de crecimiento me 
dio en el conjunto de la rama de productos alimenticios, bebidas y taba: 
co, la cual creció a un ritmo de 4,7",f, anual, en pror.:edio, durante el pe
riodo 1970-1983. 

Conviene se~alar que la rama alimentaria incluye las bebidas alcohólicas 
que fué la subrama más dinámica dentro del grupo, con una tasa de creci
miento de 7,2% anual. La exclusión de ésta, asi como de la subrama de 
cerveza y malta del grupo alimentario proporciona un concepto más estríe 
to de la dinámica industria1-aUmentar1-a·,--dal"fdo un crecimiento medio de-
4,5% anual, prácticamente igual al de la industria aceitera. Finalmente, 
la rama alimentaria, considerada globalmente, es de las de crecimiento 
medio dentro del sector manufacturero, cuya tasa media de incremento a
nual fue de S.1% entre 1970 y 1983. 

Durante el periodo examinado, el crecimiento del producto de la industria 
muestra un comportamiento relativamente errático. Entre 1970 y 1972 el 
valor del producto de la rama, a precios constantes de 1970, registró un 
incremento de 17,7% a pasar de 1,795 millones de pesos en el primer año 
a 2,113 millonc~ en 1972. Después, en 1973 y 1974 y en 1977 y 1978, mue& 
tra un estancamiento, recuperándose en los años sucesivos hasta repuntar~ 
en 1980, con un crecimiento de casi 17% con respecto al año anterior, 
sin embargo, el crecimiento entre 1981 y 1983, alcanzó sólo el 4.4% anual 
en promedio. 

Esta característica del comportamiento de la industria podría estar aso
siada fundamentalmente a situaciones de mercado, a las variaciones en la 
disponibilidad de semillas oleaginosas o a limitaciones en el financia -
miento para la compra interna y del exterior de las mismas. También po
dría reflejar la incertidumbre del inversionista en cuanto al movimiento 
de los precios y a las expectativas de utilidad. 

En relación caiestos supuestos, las cifras oficiales muestran que el in
dice de precios de las materias e insumos utilizados en la industria, 
fué superior a partir de 1975 al indice de precios del producto interno 
bruto g~nerado en la misma, invirtiéndose este patrón en 1981. 



Esta situación paree•! reflejarse tt1mbién en los excedentes brutos de ex
plotación, calculados en relación con el valor bruto de la producción, 
Estos presentan un valor máximo de 26,1% del valor total de la producción 
en 1971, decreciendo postenorme~te "n forma sostenida hasta alcanzar 
21.7% en 1970. A partir de 1980 la tendencia cambió drásticamente, al
canzando el excedente de explotación el 28.0% del valor bruto de produc
ción en 1981. 

La participación de la industria de aceites y pastas dentro d<' la indus
tria nlíment.<:J.riu 1 práct¡cumente se ha mantenido en un 6% en el pér"iodo 
1970-1983, aún cuando se observa una baJa a 5.2 en 1979 que se explica 
por los aumentos relativos en la participación de otro:; productos alimen 
tic1os, de las bebidas alcohólicas y de la cerveza y malta. 

La significación de la industria en estudio en relación con el sector ma
nufacturero es escasa. En 1970 su valor agregado representaba apenas el 
l. 7% del producto generado en ·~se sector, su importancia relativa descen
dió hasta l.2% en 1979 y volvió al nivel de 1.6% en 1983. 

Es importante resaltar que.,¡ crecimento de la industria de aceites y pas
tas vegetales ha permitido abastecer el mercado interno practicamente en 
su totalidad. Este hecho adquiere relevancia porque se trata de una indus 
tria estratégica como proveedora de alimentos, ya que el 74% de la produc: 
ción de aceites y grasas comestibles se destina al mercado alimentario y 
prácticamente el 100% de 111 p:-oducción de pusta se transrorma en proteínas 
animales, con la perspectiva de irse incrementando como fuente directa de 
proteínas en la canasta alimentaria de la población. Por otra parte, des
de el punto de vista del desarrollo socioeconómico del país, la industria 
podrá consolidarse como un eslabón importante en el establecimiento y la 
modernización de compleJOS agroindustriales. 

En el periódo examinado, la industria muestra un cierto grado de moderni
zación. Su caracteristica más importante es la tendencia hacia un mayor 
uso del capital y una menor absorción de mano de obra directa. Las cifras 
de empleo demuestran "un aumento general promedio de 4.8% anual, al pasar 
de 11,340 trabajadores en 1970 a 19,065 en 1982, siendo esta tasa practic~ 
mente igual a la del desarrollo de la industria. 

En cuanto al tamaño de los establecimientos, las unidades de extracci6n 
instaladas en los altimos 10 años se ubican entre las 200 y las 300 tone
ladas por día de capacidad instalada, con algunos casos de dimensi6n mayor. 
Estos tamaños de planta, relativamente m6s grandes a los existentes en los 
años anteriores, inicia la tendencia hacia un mejor aprovechamiento de laa 
economías de escala. 
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Otra caracter!stica de la industria asociada a la tendencia de moderniza
ci6n, es que la productividad de la mano de obra pas6 de 158 mil pesos en 
1970 a 175 mil en 1981, en términos de valor agregado y a precios constan
tes de 1970. La productividad por persona ocupada, en términos de valor 
bruto de la producción, paso de 527 mil pesos en 1970 a 534 mil en 1981. 

Conforme a las cifras oficiales la productividad de la mano de obra apun
ta hacia un ligero aumento entre 1970 y 1981. Eota observación ea congru 
ente con los incrementos de la remuneración media anual del personal ocu: 
pedo, medido en pesos de 1970, que reflejan aumentos leves en la producti 
vidad laboral. -

4,4. MODALIDAD DE OPERACION, 

En 1987 la industria de aceites y grasas vegetalen esta integrada por 78 
unidades industriales constituidas en sociedades mercantiles, en su mayo
r!a sociedades anónimas. 
De estas, 39 son molinos de semillas oleaginosas que producen aceites cru
dos y pastas vegetales, 29 do las cuales estan integradas y cuentan con mo 
lienda, equipo para transformar aceites crudos, compran aceites crudos en
el mercado y venden producto terminado, las 10 restantes son fábricas se
mintegradas que carecen de molienda, compran aceite crudo en el mercado y 
lo transforman en producto terminado para su venta al público. 

Este hecho indica que dentro de las empresan integradas existen desequili 
brios entre los departamentos de crudo y refinado y que en todo caso el -
grado de integraci6n relativa de este núcleo de establecimientos sería s2 
lamente del orden del 51 por ciento, 

El número total de empresas, que a primera vista parece exesivo, refleja 
en cierta manera el fenómeno que acompañó el desarrollo de algunas ramas 
indusrialea en !léxico, al establecerse inicialmente flibricas pequeñas, ge 
neralmente al amparo de la protecci6n arancelar!a y muchas veces utilizañ 
do equipo de segunda mano. Al ir entrando en operación empresas de tama: 
ños mayores con ventajas económicas, la producción se fué concentrando de 
tal manera que, desde el punto de vista de la elaboraci6n de productos 
terminados laa 10 más grandes fabricarón cerca del 61% del total. 

Este fenómeno so observa tambi~n en la fabricación de pastas vegetales do~ 
de 17 empresas aportan el 56% de la producción. 

La 1ntegraci6n vertical a nivel de planta, y la tendencia a la concentra
ci6n de la producción, no muestran, sin enbargo, la organización interna 
de ls industria y la modulidad de operación de los distintos grupos empr~ 
soriales que la forman. Así se detectó que e~isten nueve grupos integra~ 
dns hori=ontalmente a ni•1el de empresas pero verticalmente a nivel de in
dustria con establecimientos fabriles en distintas partes de la República, 
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administrados ya sea independientemente pero perteneciendo a un mismo 
grUpo empresarial o bien bajo una firma controladora. 

Dentro de los grupos se observan casos de coordinaci6n interindustrial, 
significando que el grupo econ6mico produce semilla-actividad agrícola; 
obtiene pasta y aceite en actividad típicamente industrial y transfiere 
la pasta a otra unidad, formalmente independiente, que produce alimentos 
balanceados y tiene engordas de ganado o de aves; o bien combinan la ac
tividad aceitera con la molienda de trigo paro ampliar la gama de pro
ductos de consumo hacia harinas preparadas, pastas, sopas y galletas. 

Este tipo de organizac16n dentro de la industria ha permitido operor y 
lograr economías en loo plantas menores, de tal manera que la operoci6n 
de cada conjunto sea rentable y soporte costos de transporte de aceite 
crudo y pastas entre sus plantas. El agrupamiento horizontal ha permi
tido a los industriales obtener ventajas en cuanto a su capacidad de ges 
ti6n, reducir el gasto de dependencia entre fabricantes de producto ter= 
minado y de crudo, y mejorar la capacidad fipanciera que limita le opera 
ci6n de la industria por falta de capital de trabajo. -

Este grado de dependencia entre las empresas, unido en algunos casos a la 
falta de recursos financieros de los pequeños molineros, estimul6 la pr6c 
tica de la subcontrateci6n o maquile que es otra modalidad de opereci6n -
dentro de la industria. As! las empresas deficitarias en. aceite crudo, 
independientes o no, y generalmente con mayor capacidad de ¡¡esti6n, con
tratan con otras empresas medianas o chicas, denominadas "los molineros'', 
la maquila de semillas adquiridas aprovechando ofertas en los fpocas de 
cosecha o las cuotas de semilla importada de 6etos, y con base en el fi
nanciamiento de las mismos por parte del contratista. Los t6rminos de 
la subcontrataci6n estipulan los limites de las caracter!sticas de loa 
producto• y subproductos o obtener. 

Si bien la subcontrataci6n permiti6 la supervivencia de algunas maquila
doras y pequei'los molineros, tambifn otorgaba ventajas de tipo fiscal a 
los contratistas que la practicaban aun entre sus propias empresas; sin 
embargo, estas ventajas desaparecieron al implantarse el impuesto al va
lor agregado, por lo que la pr6ctica de la subcontrataci6n tiende a dis
minuir, volviendo más dificil la posici6n y supervivencia de los molinos 
pequeños y medianos, y favoreciendo la tendencia hacia una integraci6n 
vertical más completa y equilibrada de los grupos empresariales. 

Estos fen6menos originados por la tuerza econ6mica de algunas empresas 
llegaron a fomentar un cierto manipuleo del mercado de crudos y pastas, 
y un comportamiento de tipo ol1gop6lico de parte de las empresas produc
toras de bienes finales. Existen, sin embargo, el control de los precios 
de los aceites comestibles y de las mantecas para consumo directo y el 
control virtual del precio de la pasta de soya y, por otra parte, la 
presencia de las empresas del sector p6blico, a trav6s de leones que o
peran el 9 y 13% de la producci6n total de productos terminados y de m~ 
lienda directamente en sus fdbricas y otros porcentajes apreciables me-
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diante los productos Alianza que ae originan en fAbricaa particulares. 

·con todo, la: prActica de la subcontrataci6n ha allanado la operaci6n de 
empresas y grupos que encuentran poco atractiva la inversi6n en la rama 
ante el hecho de los precios controlados. 

Dentro de la rama de aceites y pastas, hay empreaas con integraci6n ver
tical dentro de la misma planta que producen bienes de consumo diversi
ficados, con una compleja organizaci6n productiva, distributiva y comer
cial. Opera también un grupo de plantas industriales, con capital mayo
ritario de origen extranjero, que maneja el 7.5% de productos terminados 

·y el 5.8% de crudo y pastas en cuatro molinos ¡ una planta terminal en el 
pa!s, La organizaci6n y modalidad de operación de estas unidades produc
tivas rebasa los esquemas internos de los otros grupos, coordinando acti
vidades agropecuarias e interindustrialea y dando forma al modelo denomi
nado de coordinaci611 interindustrial. 

4,5, UBICACION GEOORAFICA DE LAS PLANTAS. 

La industria aceitera nacional se distribuye geografic.:unente a lo largo 
del territorio nacional, abarcando 19 estados de la RepGblica, y se con
centran en las principales zonas de producci6n de semillns oleaginosas y 
de consumo de aceites y grasas comestibles: 25% en Jalisco, 11% en Sono
ra, 12% en el Distrito Federal, y el resto distribuidas en los estados de 
Michoac&n, Cuanajuato 1 Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Tamaulipaa, Estado de ~6xico, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Vucatán 
y Tabasco. 

La ubicaci6n de la industria aceitera oficialmente y en las agrupaciones 
se clasifica en cinco zonas principales: 

Al Zona Occidente.- Comprende a les empresas ubicadas en los estados de 
Jalisco, Michoacdn y Guanajuato. 

Bl Zona Noroeste.- Comprende a las empresas ubicadas en los estados de s2 
nora, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur, 

Cl Zona Norte,- Comprende las empresas ubicadas en los estados de Coahuila; 
Durango, Nuevo Le6n y Tamaulipas •• 

O) Zona Centro.- Comprende a las empresas ubicadao en los estados de Pue
bla, Veracruz, Hldalgo y Area Metro¡:ioli tana. 

El Zona Sureste.- Col'prende a las empresas ubicadas en los estados de Vu
catli.n y Tabasco, 

Historicamente dos han sido los criterios fundamentales para orientar la 
locallzaci611 de las plantas prorluctoras de aceite: 
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a) Los grandes centros de consUlllO. 
b) Los centros productores de materta prima. 

La demsnda potencial de aceites y grasas, es en Oltima instancia el prin 
cipal determinante en la localizac16n de las industrias que se orientan
ª los centros de consumo. 

4,G, COMERClALIZACION Y TRANSPORTE. 

Los productos terminados de la industria son el aceite embotellado para 
comer y cocinar, el aceite que se destina para la preparaci6n de alimen
tos a nivel industrial y el aceite para la industria empacadora de carnea, 
pescados, mariscos, hortalizas y verduras; tambifn son importantes las man 
tecas vegetales para el consumo directo y las de tipo industrial que van a 
otraa industrias alimentarias como la panadera, repostera, etc. Los acei
tes de comer y cocinar envasados y las mantecas para consumo dom6stico tie 
nen precios mtximos fijados por la Secretarla de Comercio. -

Tmnbifn existen otroa productos terminados como las mayonesas, margarinas y 
otros aderezos que incorporan mayor ¡redo de elaboraci6n y alguna sofisti
caci4n en su contenido y que no tienen precios controlados, como tampoco lo 
tienen las mantecas de tipo industrial. Estos productos se ofrecen en el 
mercado con un buen nllmero de marcas y presentaciones distintas, Loa acei
tes y mantecas de abasto popular se presentan en envases m's sencillos y de 
l!Htnor·seguridsd en relaci6n con los productos de supermercados y otras tien 
das. 

Por otra parte, los aceites crudos no tienen precio mlximo oficial, sino un 
precio t6cnico no obligatorio que fija la Secofi como punto intermedio para 
determinar y fijar el precio del aceite refinado y embotellado; sin embargo, 
la industria molinera tiene como referencia el precio t6cnico para fijar su 
precio de comercializaci6n. Esto ha ocacionado cierta manipulaci6n de loa 
precios y deformaciones en cuanto a la eituaci6n real de la oferta y la de
manda. 

Una situaci6n simillll' se observa en el caso de las pastas vegetales. Perece 
ser que las fluctuaciones estacionales en cuanto a la disponibilidad interna 
de semillas determinan variaciones importantes en loe precios de la pasta de 
soya. Estos elementos hacen factible que desde la producci6n aarfcola hasta 
la venta al mayoreo de los productos y subproductos haya especulaciGn de in
dustriales aceiteros y de distribuidores y comisionistas, al grado que la Se 
cretaria de Comercio y la Conaaupo se han visto en la necesidad de importar
aceite crudo y pasta de soya para equilibrar el mercado interno. 

La importaci6n de estos productos intermedios en 1980, 1981 y 1983 evidencie 
la Calta de almacenamiento adecuado para su conaervaci4n y agrav6 el proble
ma de transporte, retrasando la desocupaci5n de tanques de ferrocarril e in~' 
curriendo en costos adicionales para el pata. 
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Por otra parte eata prlctica da lugar a que loe excedentes de pastas sean 
adquiridos por la Conaaupo a travls de cuotas que alcanzaron las 300 mil 
toneladas de pasta de soya en 1961 a precio fijo de 9,100 pesos por tone
lada y cantidades similares en 1962. El abastecimiento de las pastas a la 
industria porcfcola y avfcola lo ha venido realizando la propia Conaaupo, 
misma que las surte a precios que favorecen la operaci6n de estas dos in
dustrias. 

Entre 1979 y 1982, el crecimiento acelerado del pa(e multiplic6 laa neceei 
dadea de transporte, problema que afect6 a la rama en el abastecimiento de 
semillas y en la prlctica de la distribuci6n y comercializaci6n de loa pro 
duetos intermedios y finales. El retraso en el transporte unido a la im-
portac16n temporal de productos intermedios, ocasion6 acumulaci6n de in
ventarios reduciendo la liquidez de las empresas, situaci6n que lea afec
t6 en raz6n inversa de su capacidad de gesti6n y segfin la diversificaci6n 
da au producci6n, 

Asl el ¡rado de integraci6n de las fAbricas en unos casos y de algunos gr~ 
poa en otros, mejor6-su posici6n !rente al resto de la industria. 

En resume~, interesa resaltar las siguientes peculiaridades: 

a) Loa sistemas de comercializaci6n de los productos terminados vor{an des 
de la promoci6n y la distribuci6n rudimentarias, hasta los grandes centros 
de diatribuc16n y promoc16n de ventas de grupos empresarialts con organiza 
cienes mis complejas. -
b) Las formas de distribuci6n y transporte dependen en gran medida de la 
diverstricaci6n de la producci6n y la especializaci6n en artículos con ma
yor mar¡en de utilidad que han penetrado en el mercado con base en calidad 
y promoci6n apoyados, en ciertos casos, por los adelantos t6cnicos de em
presas extranjeras. 
c) Son evidentes las ventajas del eslabonamiento de las actividades, desde 
la molienda de la semilla hasta la fabricaci6n de bienes y productos ali
menticios por un lado y, por el otro, hasta la transformaci6n de las pas-

- tas en alimentos balanceados y le convergencia de otras actividades en la 
producci6n de alimentos de origen animal. 
d) El problema del transporte da lugar a costos adicionales y demoras en 
el abastecimiento del producto. 
e) Se puede asegurar que, con frecuencia, los industriales obtienen mayores 
utilidades por los cambios de precios técnicos, de comercializaci6n y méx! 
mos oficiales que por la actividad industrial. Por lo tanto, debe tenerse 
presente la maturaleza especulativa de la industria. 

Cabe mencionar que la comercializaci6n y diatribuci6n de loa aceites de ti 
po popular obedece a esquemas particulares que la Conasupo efectfia a travis 
de su sistema Diconsa. 
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4.7. ORGANIZAClON INDUSTRIAL. 

La induatria Aceitera de acuerdo a'la inrormaci6n proporcionada por la 
coordinaci6n de comites participativos de comercializac16n de oleaginosas 
y derivados de la SECOFI, está rormeda por 57 empresas que ellos tienen 
regiatradaa y se encargan de su regulaci6n dentro de lea que se encuentran 
lllOlinoa, plantas semintegradas e integradas las cuales eatan representa
das en cuatro agrupacionea induatrialea de laa 57 empresas tres (Iconsa, 
El Calvario y La Polar) no pertenecen a minguna agrupac16n señalandolaa 
como ."independientes". 

En orden de importancia le primera agrupaci6n ea le Aaociaci6n Nacional 
de INdustriales de Aceites y Grasas COl!lestiblea; la cual cuenta con 27 
empresas, mismas que reunen una capacidad instalada de operaci6n pare mo
lienda de 194,400 tonelada/mes y una capacidad instalada de rer1naci6n 
de 36,890 toneladaa/mea, lo que representa el 36.93% de la capacidad de 
molienda nacional y el 26.70% de la capacidad de refinaci6n de aceites 
crudos • nivel nacional. Esta Asociac16n agrupa a industriales del Dis
trito Federal, Norte y Noroeste del pa!a. 

La segunda agrupaci6n ea la C6mara Re¡ional de la lNdustria de Aceites, 
Graaaa y Similarea de Occidente; cuanta con 18 empresas de loa estados 
de Jaliaco y Nichoac&n, reunen una capacidad instalada de operaci6n para 
molienda de 152,930 tonedadas/mea la cual representa el 27.53% a nivel 
nacional y una capacidad inatalada de refinaci6n de 40,350 toneladas/mea, 
volllmen que representa el 29.23% a nivel nacional. 

El tercer grupo lo inte¡ran los INduatriales Integrados de Aceites y Man
tecaa (l.I.A.M.). Eata agrupaci6n cuenta con 1 empresas asociadas las 
cueles ee encuentan ubicadas en el lrea metropolitana, y el Sureste del 
pafa y Baja California. Eatas empreaas reunen una capacidad instalada 
da operaei6n para molienda de 58,000 toneladas/mea, cantidad que repre
senta el 11% a nivel nacional; y una capacidad instalada de refinaci6n 
de 22,600 toneladas/mes que representa el 16.37S a nivel nacional. 

Eh aa"tD 11.vr le~ Nacional de Aceites, CratSas y Jabones representa a 
dos empresas aceiteras ubicadas en la zona metropolitana, reunan una ca
pacidad instalada de operaci6n para molienda de 18,500 toneladas/mea, can 
tidad que representa el 3.51% del total nacional. En cuanto a la refina: 
ci6n tiene una capacidad de 11,470 toneladas/mea que representa el 8.31% 
a nivel nacional. 

Por dltimo las empresas independientes, entre las que se encuentra Indua 
trias Conasupo, rilial de CONASUPO, La Polar, El Calvario y La Central
reunen una capacidad instalada de operaci6n para molienda de 112,200 to
neladas/mes, cantidad que representa el 21.25% a nivel nacional. En cuan 
to a refinaci6n tienen une capacidad de 26,800 toneladas/,..•, que repre-
aenta el 19.41% a nivel nacional. 
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4,8. CAPACIDAD INSTALADA OE LA INDUSTRIA ACEITERA NACIONAL. 

La capacidad instalada de operaci6n para la moliend~ a nivel nacional en 
1987 •• de 6'338Í.760 toneladas anuales en base a semilla de soya. 
(Ver Cuadro IV.l • 

La capacidad instalada de refinaci6n en 1987 a nivel nacional es de un m! 
116n 656 mil novecientos sesenta toneladas anuales. 
(Ver Cuadro IV.2). 

Eatea cifra• son resultado de un estudio que elabor6 la Secretaría de Co~ 
marcio y Fomento Industrial en base a informes auditados que cada empresa 
entre¡6 a dicha Secretaría. 

Pero las tlbricaa con mayor experiencia y organizaci6n logran operar su 
capacidad hasta en un 83%, el coeficiente de operaci6n global de la indus 
tria ae estima sn un 70%, late parllmetro ae explica por loa cambios nece: 
aarioa en la operaci6n, segiln el tipo de producto a fabricar por la dis
ponibilidad de semillas y el aceite crudo a procesar; por la necesidad de 
preparar y terminar lea grasas animales en el caso en que estas se utili
zan para completar la• mantecas vegetales¡ por factores humanos en la lim 
pieza, mantenimiento, control de calidad y otros factores, Oe esta manera, 
las capacidades nominales o de diae~o no coinciden con la capacidad real 
para producir. 

La diferencia entre los datos, base soya o base c6rtamo, encuentra su expl! 
caci6n en loa siguientes factores: 
a) La composici6n de las semillas, ya que la soya determina el limite su
perior en contenido y calidad de protelnas y el inferior en el aceite, 
mientra• que el clrtamo ae encuentra en los limites inversos de ambos pro 
duetos; b) las características y combinaci6n de los equipos para el pro-
cesamiento de la materia prima. 

La expresi6n completa de la capacidad, - en t~nriinos de insumos de semi
llas de soya y de c6rtwno, y de productos de aceite y protefnas - propor
ciona un intervalo de operaci6n que refleja la posibilidad real de la in
dustria para adaptarse a la estructura y seg~entaci6n de los mercados co~ 
forme a la disponibilidad de semillas. 
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4,9. APRECIACION GENERAL DE LA TEC110LOGIA Y PROCE:SOS. 

Las caracter!aticaa de las flbricas de producto terminado en cuanto a la tec 
nolo¡!a son blsicamente las mismas en sus operaciones unitarias. As!, la re 
finac16n o neutralizaci6n a6lo varía en cuanto a la rorma, erectuandoae en 
una baja proporci6n en micela; los procesos de clarif1caci6n y filtraci6n 
ion b6aicamente loa mismos aún cuando la velocidad y eficiencia puede variar 
de una flbrica a otra debido a las caracter!aticas y modernidad de los equi
pos, los cuales pueden ser continuos o intermitentes; la eliminsci6n de las 
ceras y las ¡omaa ae efectúa a trav6a del proceso de ""'interizaci6n" que per 
aite la precipitaci6n de estos elementos y su eliminaci6n posterior. El úl: 
timo pa10 ea el de la deodorizaci6n que consiste en someter el aceite a altas 
temperaturas para eliminar laa materias volltilea que causan olor. De ahí 
loa aceitea ae distribuyen, hidrogenados o no, según que el producto final 
aaa al aceite embotellado, manteca, mayonesas o mar¡arinas. 

La compoaici6n de loa aceites es similar, pero la proporci6n de leidos grasos 
no saturados puede variar aegán la semilla de que ae trate. Loa aceites de 
clrtamo y de ¡irasol tienen caracter!stic•a muy similares en cuanto a ou co~ 
tenido y composici6n; en cambio el aceite de soya, contiene en su estructu
ra del 6 al a por ciento de un Acido graso denominado "linol6ico! que es in,.. 
estable debido a la presencia de triples ligaduras entre los carbones; ests 
caracter!stica de inestabilidad se ha superado mediante la hidrogenaci6n PªL 
cial controlada del aceite, 

As! pues la tecnolog!a para la producci6n de bienes finales hasta la deodori 
zac16n, ea blaicamente la misma. En este último paso se observan, dentro de 
la industria, deodorizadores intermitentes, semicontinuoa y continuos, con 
diatintaa eficiencias t~rmicas y, por lo tanto, con distintos costos por to
nelada de productos finales. Cabe senalar que las empresas que han diversi
ficado su producci6n, combinan dos o tres tipoa de deodorizadorea según se 
trate de aceite para envasar o de bases para manteca o para margarinas y ma
yonesas; sin embargo, las empresas que se han especializado en la fabricac16n 
de eceite para comer y cocinar efecttlan la operaci6n en equipos continuos 
mis eficientes, con econom!aa en la inverai6n por ·tonelada-ano y en el cona~ 
mo de combustible por tonelada aceite. 

Para moler la semilla, extraer el aceite y separarlo de las pastas, la indus 
tria de molienda y extracci6n opera bajo distintas modalidades, ya ses que -
combinan o no la trituraci6n en molinos (expellera) con la extracci6n por sol 
ventes. Antea de estas operaciones la semilla se somete a preparaci6n, pre-
cocimiento y hojueleo cuando pasa directamente a la extracci6n por solventes. 
Los equipos de preparaci6n y precocido son importantes porque del grado de c2 
cimiento depender! la eliminaci6n de algunos elementos t6xicoa que podr{an 
trasladarse tanto al aceite como a las pastas con efectos nosivos para el hom 
bre y para el ganado que loa ingiere. ~ 
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De los metodoa de producci6n que hemos mencionado anteriormente,•• 
conveniente que los expliquemos runpliamente,ya que constituyen las 
rormae m•• utilizadas en la obtenci6n de aceites y grasas vegeta~ 
lea. 

Ambos tienen por objeto obtener aceites y ¡rasas ve¡etales,7 en ~ 
sus etapas iniciales de operaci6n aon iguales en cuanto a almacena 
miento en silos y bodegas , manejo de semillas mediante diferentes 
aistenaa (neumaticos,gusanos,redlers,etc.), limpieza para la elimi 
naci6n de materias extraílas que puedan contruninar o impartir caree 
ter!aticas anormales a los aceites y de polvos que causan excesiva 
friccl6n y destrucci6n prematura del equipo;quebradoras que permi
tanun mis rlcil conocimiento de las semillas y por consiguiente ;~ 
ventar loa corpusculoa de grasa. 

Los cocedores ademls de servir para regular la humedad del material 
sirven para coagular las prote!nas y fosfltidos preoentes en el ~ 
aceite , de tal manera que al reventarse los corpusculoa de ¡raaa,
permiten una r'pida fluidAz del aceite,y que este mismo aceite se -
obtenga con r.1enos ¡omas.Claro esta que para cada aemilla y en cada 
flbrica var!an eatos proceeoa , debido a que tienen que ajustarlos 
a su equipo y experiencia. 

Las semillaa as! preparadas,eatan en posición de sujetarse a los dos 
procedimientos que vamos a describir: 

EXPELLERS.- Este metodo llar.1ado tamb18n de prensado cont!nuo,consls 
te en hacer pasar las semillas debidamente preparadas por unos apa 
ratos llamados expellers los cuales realizan la funci6n de prensado 
de las semillas , mediante un tornillo ain fin al que se le llama -
rlecha y que presiona las semillas contra las paredes de un cilindro 
que le llaman barril,formado por barras de acero separadas mediante 
espaciadores. Dentro de este barril se logran presiones de 10,000 a 
30,000 libras por pulgada cuadreda,y esta pres16n puede regularse -
mediante una compuerta a la que se le de el nombre de muelas o qul 
Jedas , las cuales al abrirlas o cerrarlas,modifican la presión in
terna del barril. 

Dependiendo del tipo de semilla,pueden modlrtcarse los gusanos de -
la flecha,as! como tambi6n dar mayor o menor abertura entre las ba
rres, colocando ospaciadores de diforentes espesores • 

La materia prima es pasada por el barril mediante la presi6n del g~ 
sano de la flecha,y el aceite exprimido escurre a trav6s de las ba
rras y el bogaso o pasta oleaginosa , sale por las aberturas de ~ 
las muelas o quijadas. Dependiendo del tipo de expeller se puede re 
ducir el contenido del aceite hasta un residual de 5 a 6 por ciento 
mediante un paso (Super-DUOS),o dos pasos en los aparatos de un so
lo barril.La pasta es molida y envasada y el aceite se filtra para 
eliminar solidos en suspensión y se envia a los tanques de almacen! 
miento. (Ver cuadro No. 
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SOLVENTES .- Para el metodo de extracci6n cont{nua por solventes, 
se siguen los mismos pasos en cuanto a la preparaci6n de la semilla 
que en el metodo anterior,lo que varía son los pasos siguientes .La 
semilla preparada pasa a un preprensado en expellers cuando su con
tenido en aceite es superior al 20% • Este paso tiene por objeto re 
ducir a niveles convenientes el contenido del aceite para dar una..:
mayor capacidad a la planta de extracci6n. Es decir en el preprensa 
do mediante una rapida pasada por expellers se reduce el contenido
de aceite a un 10 o 15 por ciento • -

En el caso de semillas de bajo contenido de aceite puede avitarae -
el preprensado y pasar el material directamente al extractor.Los ex 
tractores pueden ser do diferente diseño:horizontales,•erticales ,
de canasta,de banda,mixtos,continuos,intermitentea,etc •• ,pero en~ 
esencia su funci6n es la de ~stablecer un contacto íntimo entre el 
material y el solvente,con objeto de lograr un m~jor rendimiento en 
la extracci6n : por ello el material de que se alimente deberA ser·' 
de tamaño pequeño y de preferencia laminado,para establecer la mA~ 
xima Ares de contacto entre los corpOsculos de grasa y el solvente. 
Este proceso tiene la ventaja sobre el sistema mecAnico de poder ~ 
tratar grandes cantidades de semilla por unidad de tiempo, ocupando 
una superficie relativamente pequeña. 

La'soluci6n de aceite en exano, que es el solvente mAs usual,se le 
llama miscela.Esta es enviada a loe evaporadores para la separsci-
6n del exano y el aceite. El exano extrae casi todo el aceite a 
·exepci6n de un 0.5% del mismo • 
El solvente es recuperado mediante condensadores y regr'esado al 
sistema. El aceite con ligeras tazas de solvente,siempre menores. -
del dos por ciento.es pesado por un rectificador o stripping,el cu 
al se le inyecta vapor vivo en la parte baja con lo cual por arras 
tre a vaci6 se le elimina la totalidad del solvente al aceite,el : 
cual filtrado se envía a los tanques de almacenamiento. La pasta -
que sale del extractor,logicamente sale impregnada de solvente,el 
cual se elimina en un aparato que se llama desolventizador tosta
dor, Este aparato tiene mucha semejanza con los cocedores de semi 
lla y cuenta como estos con varios pisos calentados por chaquetas 
y con provisi6n para inyecci6n de vapor vivo;el material es movi
do por medio de paletas y cae de un piso a otro a travez de ranu
ras especiales. Mediante la aplicaci6n de color y ayudandose en -
ocaciones con vapor vivo se logra la total eliminaci6n del solve~ 
te el cual se env!a a los condensadores para su recirculación en 
el proceso. 

La pasta se pasa a enfriadores y de ahí en su molienda y envasado, 
La p6rdido m6xima permisible económicamente de solvente es de 
0.7';; sobre el peso del material que entra al extractor. El aceite 
residual en la pasto var!o del Y, al 1% , (Ver cuadro Uo. 
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Los aceites crudos obtenidos como hemos indicado se canalizan a 
dos usos t\lndamentales : Alimenticio e Industrial. 

Cuando van a ser usados para alimentaci6n deben someterse a pr2 
ceaos , que a continuaci6n se describen: 

REFINACION .- Este es un t~rmino general que comprende todo el -
proceso de purificaci6n de las grasas y aceites. Específicamente 
es el tratamiento del aceite crudo con un alcal! (soluci6n de ~ 
sosa caOstica),para eliminar lo• acidos grasos libres,materias -
colorantes y los muac!lagos. El aceite generalmen'e se mezcla ~ 
con el alcal! y se calienta a unos 65 grados c.,formandose jabo
nes de los acidos grasos libres; el jab6n absorbe les impureaas -
que pueden dejarse sedimentar,o lo que es máa frecuente se sepa
ra por centr{fUgas y se seca al vac!o. 

BLANQUEO .- El color del producto refinado es mb obscuro que el 
deseado para su presentac16n al pOblico, por lo que es necesario 
someterle a este proceso. con el fin de eliminar el color. El a
ceite refinado se somete a un tratado de agitación con arcilla y 
carbón activados, los .cuales por absorción logran eliminar la ma
.Y.or parte de los pigmentos contenidos en el aceite, dando a este 
el color deseado. 

OEODORIZACION .- Muchos acei,es vegetales tienen un sabor fuerte 
no apetecible al paladar de la mayorta de los consumidores por lo 
que se requiere someterlos a un proceso de Deodorización, que con 
siste en insuflar vapor en el aceite calentado previamente, con -
un vacío muy elevado, para eliminar los vestigios de las materias 
vol6tiles que producen el olor, sabor y la poca acid~z todavía pre 
sente en el aceite. -

OESESTEARINIZADO .- Muchos de los aceites comestibles, principal
mente el de algod6n, contienen glic6ridos de ácidos grasos satura~ 
dos, los cuales se precipitan aun a temperaturas normales. Además 
del mal aspecto que presentaría el aceite embotellado, 6sta cerac
ter!stica es indeseable sobre todo en la fabricación de mayonesa•, 
donde hace que se quiebre la emulsión. Es necesario separar esta 
pres1pitaci6n de cristales, mediante el proceso de Oesesteariniza
ci6n (winterizado), consiste en el enfriamiento del aceite a un 
punto preciso y su filtración en la forma convencional. 

HIDROCENAC!ON !..a producción de margarinas y manteca vegetales, 
como sua,itutos de mantequillas y mantecas animales,' requiere el 
proceso de hidrogenación, con el fin de saturar las dobles ligadu
ras de los ácidos grasos no saturados. Es'e tratamiento químico 
modifica el estado f!sico del aceite (líquido), transformandolo en 
grasa (sólida), lo que será más dura conrorme más se hidrogene el 
glicérldo. 
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Las margarinas y mantecas vegetales tal como se venden en el merca 
do, contienen unicnmente de 10 a 20% de aceites endurecidos por hi 
drogenaci6n, el resto son aceites que al mezclarlos homogeneamente 
deben dar un producto s6lido de consistencia untosa como la m1111te
quilla. Ahora por lo que se refiere a los usos industriales de a
ceites y grasas vegetales, podemos decir que estos productos como 
trigliceridos tienen un amplio uso en la industria química, que 
los usa en grandes cantidades, sobre todo para la fabricaci6n de 
Jabones de todos tipos y agentes tenactivos. Los principales pro
ceaos a que se someten los aceites y grasas en la industria qulmi
ca son: Saponificaci6n (trnnsfoIT.>aci6n de los trigliceridos en sa
les orgdnicas de consistencia jabonosa. 

Hidr6lisis 
SulfUraci6n y Sulfataci6n. 
Polimerizaci6n, Copolimerizaci6n e 
Insomerizac16n. 
Esterificaci6n, Alcoholisis y Acid6lisis. 

Existe una amplia gama de procesos químicos, la de los Nit;roderi
vados que a trav6s de procesos en los aceites y grasas vegetales, 
proporciona materias primas auxiliares a muy diversas industrias: 
pinturas, tintas, resinas sint6ticas, plAsticoa, curtiduría, tex
til, minerfa, cosméticos, petrolera, farmac6utica y en general -
proporciona una gran variedad de materias primas para uso e inves 
tigaci6n orgAnica. -

l.- Equipo Utilizado. 
En la obtsnci6n de aceitea y mantecas vegetales comestibles se usa 
gran cantidad de equipo, el cual ya hemos mencionado breve~ente al 
referirnos a loa m6todos y procesos anunciados anteriormente. Aho
ra vemos a ver en detalle el equipo utilizado en la elaboraci6n de· 
aceites y grasas vegetales tanto comestibles como induatriales, P! 
ro para esto hay que hacer menci6n tambi6n de las operaciones bAa1 
cas en que se utiliza dicho equipo. 

ELABORACION.DE ACEITES Y MANTECAS COMESTIBLES. 

Materias Primas: Semillas y frutos oleaginosos como el ajonjolf, 
soya, cArtamo, semilla de algod6n cacahuate, copra, coquito da -
aceite. 
Operaciones bAsicas y equipo que se utiliza. 
a) Limpieza de la semilla. 

Molinos de martillo. 
Oeacascaradoras. 
Lintera. 
Transportadores. 
Calentadores. 
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b). !'renaaác ( se obtiene :r . ..,scarrote y harinolina como subproducto) 
Alimentadores 
Máquinao "expelleru". 
Caldera. 
Bombns. 
Tubería. 
Tanques de acero inoxidable. 

c) Decantado y filtrado (se obtiene aceite crudo). 
Tanques de almacen~~ien-.o para el decantado. 
Filtros prensa. 
Bombas de engranes y csntrffugas. 
Tuber!as. 

d) Refinado (se obtiene aceite refinado). 
Filtro Oliver. 
Pailao. 
Tanques de almacenamiento para el refinado. 
Serpentines de vapor. 
Motores el8ctricos. 
Agitadores. 

e) !nspecci6n de laboratorio. 
El aceite se somete a pruebaa de laboratorio a fin de controlar 
el color y la acidez en bien de la calidad del producto. Con 
eeta operaci6n termina la fabricaci6n de aceites. 

EQUIPO DE LABORATORIO. 

f) Hidrogenado. 
El aceite se procees para obtener un producto s6lido: manteca 
vegetal. 
Equipo para producir hidr6geno. 
Compresores, v•lvulas, man6metroa. 
Equipos de hidrogenaci8n. 
Tuber(ae. 
Eyectores •• 
Paileria. 
Tanques de almacenamiento. 

g) Envasado. ,. 
Materias primas auxiliares: 
oae de papel en·cerado, cajas 
hojalata. 

Botellas de vidrio o pllstico, bol 
de cart6n y madera, y envases de -

ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL. 

Materias primas: aceites vegetales de ajonjolf, soya, c6rtamo, co
co, linaza, algod6n, etc. y grasas animales. Se utilizan materia
les auxiliares como hidr6geno y acidos minerales. 
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OPERACIONES BASICAS Y EQUIPO QUE SE UTILIZA. 

al Fundido de grasas y mezcla c~n aceites. 
Horno tundidor. 
'!'uberías. 
TanquerEa. 
Bombas centr!rugas y de engranes. 

b) Refinado. 
Caldera. 
'!'anquerfa. 
Sistema de agitación. 
Serpentinas de vapor. 
Chaquetas de vapor. 
Tubería. 
V.Uvulas. 

el Lavado. 
Tanquería. 
Filtro prensa. 
Tuberfa. 
Vlllvulas. 
Tanques para decantaci6n. 

d) Blanqueado y Deodorizado. 
Reactores. 
Sistemas de agitación. 
Controles de temperatura y presión. 
Equipo para deodoriznr. 

e) Hidrogenado o Sulfonado. 
Reactores. 
Inyectorea 
Sistemas de agitación y calentamiento. 
Gr~ficas de control. 

Equipo para la fabricación de hidr6geno: celdas electrolfticas, 
planta de fuerza, planta lavadora, tuberías de presión, compreso
res, tanques reforzados para carga de grasas, v4lvulas y· acceso
rios, columna de destilación. · 
f) Secado. 

Secador de tambor. 
Charolas. 
Sistema de calentamiento. 

g) Envasado. 
Tanque de almacenamiento. 
Bbculas. 
Transportadores de gusano. 
Llenador as. 

Subproductos: Soap stock, hidrógeno, oxigeno, estearina. 
Materias primas auxiliares: sosa cáustica, tierras activadas, car
bonato de sodio, hipoclorito de calcio, fosfatos, ácido sulturico, 
extractos sulfonsdos. 



En la parte de la molienda en expellers se observen distintos grados de moder 
nidad en los equipos. Ea frecuente encontrar fábricas con equipos obsoletos
que sobreviven porque están amortizados pero que arrojan i>'rdidas de aceite 
y pasta que los colocan en los Umi tes de la operac16n econ6mica, jun:to a los 
grandes expellers de molienda con capacidad y eficiencia mayores. 

La extracci6n por solventes es el proceso que incorpora tecnología m6s avan
zada. AGn cuando en el pa!s existen equipos de distintaa marcas y origenes, 
el principio báaico es el mismo y consiste en disolver el aceite en un solven 
te de origen petroqu!mico (el hexano norr.1al), el cual lle separa de la pasta -
y se recupera posteriormente con p~rdidas que van normalmente de 3 a 6 KR• 
por tonelada de semilla de soya. El proceso de desolventizaci6n presenta de 
ficiencias en algunas f§bricas y ocnciona problemas en la calidad de la paa: 
ta de soya. 

La tecnolog{a y los equipos de extracción por solvente provienen del exte -
rior; sin embargo, en los Gltimos años, gran parte de tos equipos es de fa
bricaci6n interna y basada en ingenier{a de detalle controlada por el tecnol2 
giste extrangero con firmas mexicanas. Además, operan flbricas de tamaño me
dio para Mfxico -300 toneladas por d!a de soya- con diseño, ingenier!e y fa
bricaci6n dentro del país, lo cual es por lo menos indicativo de la viabili
dad para producir internamente, sino la totalidad de los equipos, si una bue 
na proporci6n de ellos. Finalmente, todav{a operan en la induatria ·extracto 
res intermiten tea de manufactura "casera" que arrojan pfrdidas mayores de sol 
ventes y energfticoa. -

4.10. EfICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD. 

La eficiencia y ~roductividad, tanto de las fAbricas de producto terminado co 
mo de las de molienda y extracci6n, eatAn ligadas en buena medida a la moder: 
nidad y al tamaño de las instalaciones. En el proceso para la obtenci6n de 
producto terminado, los equipos se prestan para el crecimiento modular; sin 
embargo, en la parte crítica como es por ejemplo el deodorizado, se observan 
economías de escala importantes. 

En la molienda y extracc16n, el crecimiento modular de los equipos se da en 
los expellers; pero lss economías de escala en lns unidades de extracci6n por 
solventes son altamente significatives, ya que· reducen la inversi6n por tone
lada-año y los costos por mano de obra directa y mantenimiento. El exponente 
de economías de escala varía entre 0.7 y o.a para el intervalo de capacidad 
de 200 o 500 toneladas por df a que se estila en M~xico y es todavía inferior 
(0.6) para plantas mayores. Los exponentes de economía de escala indican que 
la inversi6n y la mano de obra directa por tonelada-a~o de capacidad decrecen 
más que proporcionalmente conforme aumenta el tamaño de la planta. 

En MExico, el tamaño medio de la industria terminal es de 119 TM/d(a de pro
ducto terminado; en tanto que el de la industria de molienda y extracci6n es 



85 

de 200 TM/d!a de soya, Sin embargo, el tamaño medio de las 21 plantas in
tegradas es de 116 TM. de producto terminado/día y 276 TK de soya por d!a; el 
tamaño medio de las no integradas es de 124 y 173 TJ.l/d!a de producto termina 
do y soya, respectivamente. 

Desde.otro punto de vista, el 38.5% de la capacidad instalada parn molienda, 
se concentra en plantas con capacidaccs superiores a las 450 toneladas por 
d!a, en términos de semilla de soya; en las f~bricas con tamai'ios entre 300 y 
400 ton/d!a de capacidad se obtiene s6lo el 30%. Existen, ademAs, 11 f&bri
cas de 200 toneladas por d!a que representan el 13.8% de la capacidad total. 

La diferencia, o sea el 17.7% de la capacidad, se distribuye en 56 plantas 
menor-ea con tamaño medio cercano a 52 TM por d!a de soya. 

Scgan el criterio de algunos indu~triules - en el rango 100-200 TM por d!a
laa plantas pequeñas permiten mayor flexibilidad porque, afirman, la oferta 
de semillas es variable, por lo que se obligan a moler una semilla durante 
periodos cortos y cambiar en seguida a la otra con el fin de utilizar la ca
pacidad al méximo y sobrepaoar su punto de equilibrio. 

Con todo, las cifras muestran cuatro planos en cuanto al grado de modernidad 
y a la productividad del capital, según el tama.~o de las plantas en el pa!s. 

- el 38.5% de le capacidad representa la industrie moderna y productiva. 

el 30% de la capacidad, la productividad media; 

- el 13.8% de la ~apacidad, ta productividad baja, y 

- el 17.7<~ de la capacidad es obsoleta. 

Ests observsci6n de obsolescencia relativa Interna, permite identificar una 
amplia perspectiva de desarrollo y modernizuci6n de la industrie con base en 
una reducci6n sustancial en la inversi6n por toneleda-ru1o y en los costos de 
producci6n. 

Como antes se seílal6, ta Industria de productos terminados mantiene un coefi
ciente de operaeividad del orden de 80% en su conjunco, y en la industria de 
la molienda y extracci6n este coeficiente es del ordan de 85%. De otro lado, 
los coeficientes cécnicos de la prllctica mexicana report:an mermas que, en par: 
te, se explican por la diferencia entre los contenidos de humedad de la semi
lla y de las pastas; pero un3 parte se debe a p~rdidas dentro del proceso de 
extracci6n, que raducen la eficiencia de las flibricas y, por lo tanto, la pro 
ductivldad del capital y de la mano de obra. Es frecuente encontrar que aún
las flibricas de mayor- ta.,año reportan "mermas" anormales. Tambi~n cabe seña
lar que en otras fAbr.icas, particularmente las que operan en pr·oceso directo 
de extracci6n por solventes, los 11 rnermas 11 son menores y cercanas a las t6c
nica.,ente calculadas. 
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Se infiére que la eficiencia de las plantas, medida por la relaci6n de los 
rendimientos en tunci6n del contenldo original de aceite y proteCnas en las 
semillas, presenta grados relativos: y que la operaci6n de la industria en 
su conjunto, no escapa a los desajustes de los factores externos que concurren 
en la producci6n y que afectan desfavorablemente la productividad del capital 
y de la mano de obra. 

En 1983, la utilizaci6n de la capacidad pare elaborar el producto terminado 
fu6 de 85.';'l;, El c§lculo se baaa en la capacidad real de equilibrio entre 
los departamentos de refinación y de deodorizsci6n y considera el coeficiente 
global do operatividad de 80 por ciento. 

En la industria de molienda y extracción, la capad.dad en su conjunto se uti
lizó en un 77'~ en el mismo afto, calculado con base en ls producción total po
sible ~ue toma en cuenta el coeficiente global de operatividad de 85%. La ba 
ja ut1li:aci6n de la capacidad obedece se¡¡:1ín se expr-es6 anteriormente y canfor 
me a la opini6n de loo 1ndustr-iales, a la falta de oportunidad en los cr6ditos 
y en la disponibilidad de materias primas, as! como a ciertas deficiencias del 
mercado. 

La situaci6n ánterior limita la operaci6n de ls$ fábricas, en algunos casos, 
hasta en un 60% do la capacidad instalada: la raz6n más frecuente de ello es 
la carencia de capital de trabajo, aunque los grupos empresariales mejor orga 
nizados pueden operar a capacidades mayores. La limitación en el capital de
trabajo es más notable en la~ empresas independientes, incluidas las que per
tenecen a las uniones do agr.lcultores que operan distintos Estados de la Re
pública y conforma otro elemen•o de baja productividad del capital y del trab! 
jo, 

Si se toma en cuenta que en los Estados Unidoa de América, Brasil y otros paí 
ses existen plantas con capacidades de orden de 3 mil toneladas por d!a de so 
ya en una sola unidad, se comprenderá que la máxima productividad posible eñ"" 
la industria mexicana es relativamente menor a la que podrá obtenerse en las 
plnntas de ter.1aiios super iore$, "::anto en la manufactura de productos terminados 
como en la molienda y extracci6n de crudo y pastas. 

El grado de eficiencia de le industria en 11éxico, obtenido de la comparaci6n 
de los precios internos con los precios internacionales, corrobora la posi -
ci6n de la industria en relación con el exterior por lo menos hasta 1984. 
AunqU!l deben tomarse on cuenta las dis-;:orsiones que pueden introducir las ca
lidades de los productos, el ré11:ir.ien fiscal, las tasas de interés y los már
genes de ganancia y comercializoc16n, en términos generales, los precios in
ternos son superiores a los de les E>'taJos Unidos fluctu•mdo entre 105 y 138 
sceún .il producto y conforme a la infornaci6n disponible m.!ís reciente. 

!.a falt:n de competitividad interr.acion~l en los cultivos y en la industria, 
por lo~ m3yorcs costas internen, determina condiciones favor2bles para la im
portaci6n. Ssta situaci6n podrá lnver~irse ~cr los efectos de ta devaluación 
y de co:~putarse los costos de transporte, 



87 

4.11. OCUPACION. 

El papel de la mano de obra en la industria aceitera ea ,reducido. 
En las plantas de producto terminado , la operaci6n se concentra 
en las operaciones de envase , almacenar11iento y distribuci6n y -
en ta actividad de molienda de semillas , la mano de obra perma
nente se concentra en las tareas propias de su preparaci6n y lim 
pieza • Tambi6n se observa la participaci6n de la mano de obra = 
temporal en la !poca de cosecha de semillas oleaginosas , para -
las maniobran necesarios por la compra y almacenar.iiento de la -
mismas. 

Este hecho permite explicar , parcialmente , en porquE los empre 
sarios coinciden en afirmar que en la Industria Aceitera no se = 
presenuin problemas de tipo laboral. 

Algunos indices de ocupaci6n calculados con base en informoci6n 
directa , muestran que en la induso-ia terminal se utilizan 9.5 
horas-hombre por tonelada de producto en mano de obra direcua y 
6 horas-hombre adicionalmente en empleados indirectos. 
Estas cifras corresponden a plantas con capacidades entre 200 y 
300 toneladas metricas por d!a de producto terminado con diversi
ficaciones para producir mantecas 

En la molienda y extracc16n , loa indices de ocupac16n directa 
son de l.7 horas-hombre por tonelada de soya y de 1.1 horas hom-
bre adicionales por concepto de empleados administrativos. 

Esto• indices corresponden a establecimientos con capacidad entre 
300 y 400 toneladas metricae de semilla de soya,por d!a en proce
so combinado. 
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4.12. ASPECTOS FillANCIEROS. 

Dentro de los aspectos financieros,el punto más importante es el 
relacionado con el capital de trabajo, En la indus1:ria de produc 
to terminado,la cartera de clientes llega a representar el 5% de 
las ventas anuales • En estos caaos,los industriales financ!an -
la mayor parte con sus recursos propios. 

El problema de los recursos para capital de trabajo se muestra -
critico en la industria molienda y extracci6n , por las cantida
da1 que estsn limitadas a las garant!ae y las condiciones , en -
cuanto a tasas y plazos , que los medios financieros imponen a -
loa cr6ditos para la compra de semillas oleaginosas. 

La mayor parte de las empresas opera con el sistema bancario a -
bá1e de creditos de habilitaci6n y avio caros con tasas de inte
rea que fluctuan entre 15 y 25 puntos arriba del C.P.P.,aunque 
hay empresas que por su poder de gesti6n como a los recursos que 
permanentemente demandan han logrado operar con tasas de interes 
iguales al C.P.P. Las gsrant!as vartan y son las propias semillas, 
loa activos del establecimiento y otras colaterales. 

Otras empresas , trabajan con creditos directos y otorgan las ga
rant!as normales que la banca establece para estou fines, 

Algunas empresas procesan semillas por debajo de su capacidad 
inatalada,debido a la limitaci6n de los recursos financieros para 
capital de trabaj•. 

Las condiciones reales para obtener credito de la banca en cuan
to a limites,tasaa y condiciones convierten a la industria en un 
negocio financiero cuyo riesgo es menor cuando opera entre un 50 
y un 60 por ciento de la capacidad instalada • 

Por el lado de las importaciones estas se sujetan a las negocia
ciones de las lineas de credito que para tal efecto han negociado 
el Gobierno de Ml!xico con diferentes pa!ses,tal es el caso de la 
COl\MODITY CREDIT CORPORATION (C.C.C,) Estadounidense , al EXPORT 
DEVELOMEtlT CORPORATION do Canada y similares con Argentina , -
Brasil y Australia. 

Estos programas ostan concebidos para aumentar las exportaciones 
de productos agricolaa , haciendo posible que países como M6xico 
adquieran articuloe con condiciones de hasta tres años de finan
ciamiento a tasas de interes muy bajas. 

por ejemplo en Estados Unidos el costo del financiamiento lo esta 
blecen los bancos Estadounidensos.De ordinario,el tipo de interes 
eota una fraccioli por encima del tipo r1ús favorable de los bancos 
Estadounidenses o el tipo lnterbancorio de Londres (LIBOR) o Eur2 
dolnres,aobre la base de flotaci6n.Los tipos de lnteres basados -
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en la tasa tibor cambian normalmente cada seis meses. AdemAs del 
costo de los intereses , hay un pago de garantía , equivalente -
aproximadamente a 1/3 de l por ciento por afio sobre la coberttira 
pendiente. Este pago de garant!a lo abona la e.e.e. al exporta-
dor antes de efectuar la exportación y normalmente se ai!ade al -
precio del producto. 

El exportador Estadounidense puede ponerse en contacto con la -
e. e. e. para determinar como efectuar la venta y registrarla asi 
como efectuar el pago de gnrant!a 

El comprador extrMjero tiene que comprar los productos y ha de 
designar el banco que emita la carea de credito. La mayor!n de -
los pormenores tecnicos relativos a la gnrant!a aeran.tramitadoa 
por el banco Estadounidense que recibe la protecci6n de la e.e.e. 

Para el comprador y el vendedor la transacci6n es analoga a una 
venta comercial ordinaria amparada por una carta de credito. 
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4.13. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ACEITE VEGETAL C014ESTIBLE. 

El calculo del costo de producción en la Industria Aceitera es tarea 
complicada,debido a la variabilidad que presenta éste 0de una indus
tria a otra,sin embargo,mediante la investigación en varias empresas 
pudimos obtener la composici6n de dicho costo 

Es racil darse cuenta,que la parte medular del costo de producción , 
la constituyen los gastos en materia prima (principalmente semillas -
oleaginosas ) , que representan alrededor del 80% del costo total. 

A continuación desarrollaremos la estructura de costos de producci6n 
del aceite vegetal comestible embotellado,partiendo del precio de -
garantía de la semilla de Soya llacional del ciclo Primavera-Verano -
1987-1987. 

e o N e E p T o s 

I. PRECIO DE ADQUISICIO« 
-Precio de Garant!a 

II.COSTOS DE RECE?CIO!l 
-Maniobras de descarga 
-Bascula a la recepci6n 
-Control de calidad 
-Almacenaje 
-Acondicionamiento 
-Fumigaci6n 

III.COSTOS DE EMBARQUE 
-Maniobras de embarque 

SUMA 

-Contrapuertas,colocaci6n y 
reparaci6n.de marcos 

-Bascula a la salida 
-Control de calidad salida 
-Arrastres 

IV. COSTO A OEST I:IO 
-Fletes (Mochis-Mexico) 
-Mermas Transito 1% 

SUMA 

-Maniobras de descarga en 
fabrica destino 

-Bascula destino 
-Control de calidad 
-Castos de administraci6n 

SUMA 

MONEDA NACIONAL/TONELADA 

$408,000.00 

1,650.00 
75.00 

145.00 
340.00 
180.00 
760.00 

3,150.00 

780.00 

2,340.00 
75.00 

120.00 
275.00 

3,590.00 

45,065.00 
4,718.00 

650.00 
65.00 
90.00 

2.100.00 
!53,288.00 



V.GASTOS FINANCIEROS COMPRA 
-Intereses C.P.P.+10% 
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COSTO TOTAL EN DESTINO FABRICA 

VI.COSTOS DE MOLIE!IDA Y EXTRACCIOll 
-Gastos de molienda y solventes 
-Gastos financieros del molino 
por 15 dfas al C.P.P.+l°" 

-Utilidades del molino 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION FABRICA • 

M E N O S : 
-Pasta de Soya(72% x $408,000.00/Ton) • 
-Caecarille(l.6% x $408,000.00/Ton) • 

SUMA 

COSTOS TOTALES EN FABRICA 

PRECIO DEL ACEITE CRUDO EN FABRICA/Kg. 

VII.COSTOS DE REFillACION 
-Hermas de aceite por proceso 

7% convertido en resina 
-Costo de refinaci6n 
-MENOS:Ventas de SOAP STOCK 

SUMA 

COSTO TOTAL DEL ACEITE REFINADO 
A GRANEL EN POSICION L.A.B.FABRICA 

- POR KILOGRAMO 
POR LITRO 

VIII.COSTO DE EMBOTELLADO Y VENTAS 
-Botella 
-Tap6n,etiqueta y caja de cart6n 
-Gastos de adminiatraci6n y ventas 
-Gastos financieros 30 d!aa 
-Utilidad refinaci6n (5%/ventas) 

SUMA 

163,210.00 

631,238.00 

18,725.00 

28,133.00 
34,505.00 

712,601.00 

(293,760.00) 
( 6,528.00) 

(300,288;00) 

412,313.00 

2;224.58 

155.72 
28.00 

(14.18) 

169.54 

2,394,12 
2,197.80 

147.00 
35.25 

. 39.10 
:Í05,63 
~. 

558.22 
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PRECIO DE VENTA AL COMERCIO 

- POR LITRO 2;756~02 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO ••• 

- POR LITRO 2,693.82 

NOTAS: •) Loa rendimientos do la Semilla de Soya Nacional son los 
siguientes: a) Contenido de aceite 18.0% 

b) Contenido do pasta 72.0% 
el Cascarilla l.6% 

••) Estos costos son a precios corrientes de Enero de 1988. 

•••) El precio de venta al püblico autorizado por la Secretar!a 
de Comercio y fomento Industrial a partir del 20 de Enero 
de 1988 es de $2,230.00 , seg6n oficio No. 0321. 
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fU{,\ 1 t:AHfi\'l)/GlllA.'XL 

•;,; ll-: PAlf_l'.~l!'.~l~.1 -~ _l:!}l:l~~~~~Ul'AL ~IACICT~--IW:.Alffi 111 lRi:!-~1J ['1-: : 

1 
1nu~1~: ri: 1,\ nm~VI ¡ ffiiA 1 ~;;,_:-;,7c,~;V\!~~T;;;~ ;;;1;; ..-;-, ~lJoll U.A rf: AllJilJI 

19, Jm •• JA!!, LA l~1'rlW1/.ll ..,,.')():) :~.'-~n - 0.1~1 1 0,113 

~u. Olr~:nr.:tlA'> rt"- 1no:m: 1,')'() 1,'fl() - ().'..ti o.x. 
21. JtU, 1:1! A!.Mlllm ~:co - - 0.10 

<'2. Pf>!;ffl.'¡ Y N)·:l'll·~ O:l!tl'r'. 6,cro ~~.¿'t JJ - ¡, l·l 1.13 

Z!. VloO:rtUl:> Y PIQH!!Oi llAT. ~J,ffl) ~.~";\) - l.10 1.oJ 

24. 1n.11n; unm rn. YK).JJ v1,;-n1 1?,fllJ - 2.(.fl ;>.(H 

;:>'j, m.l-.l·1CIN1.J\A U•'. ~l~HOJ. 1(0 ~lit) - O.lG 0.1•; 

<'() m:1n-:11w; t1A11nw¡.~; :!~,((0 ?1,ff:O - il.~.J:. "· ~l:? 
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---------
11. C.H.1.A.~ • 

al. Affü'll·l\A 'l'/\P/\'J'l/\ 3,lf.0 ·111:.D - ll.72 o.·r¿ 
2.1. 1/1 CHnH/\L. 9,a:o 0:100 - 1.'fl 1.·..u 
::!), EX! OlfN'l:HA Jl\IJSOJ 10,tal 9,1\~-0 - ¡,ry¡ 1.00 

31. tD·:Jm111 El. <;tJ.Jl) 5,tl:O 5,?XI - 1.10 j,aJ 

32. m11s;,.s MEXIC/\tlA.'l !>,toJ 4,~ro 12,~CO o.~t> 0.9"1 21.fü 

33. rff.AG11nw; m m:r. ),Cl.ú 2,'tlO - O.!JI o.m 
34. HH~"J1!JN3 Sl\Jlll AlllWI~: 2,(01 2,~'ll - o.w o.w 
3f1. AC'E l'l~l\A f'.l. fJ\L11J ;J,l()) l ,!!D - º·''° O.IXl 
:)), J\(fü'íl-Jl/, IJ\ J\NrA í~J,•'V.Ü :'.l ,Cl.D - 4.43 4,40 

'3'1, lll'Xl.Cl/,Clal JIU. S'!'A. UCIA :~.f0) l ,llXl - u.:tJ O.'.\':) 

3'l. JIU GllU/iS m 1.11 IÚÍ/I 4,;11) 3,'l!J:J - o.m o.·19 
::o. /\l1·:111.JlA &VI JI IN l 4'.ü :.n:i - o.m o.m 

-· 
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CCAfJHO ! V •• 

C/11'/\Clll/\U~:s IllST/11.Afl/\S m: ltf'.t'INl\Clml ron EHl'HES/\ y su PAHTICIP/\CION 
A NIVEi. tlACHlflAl, 

- f1AT08 EN TONEl.AílAS / m:s -

NOMlltn: m: l.A EMl'HESA CAl'AClllAD lNSTAl.All/\ IJE % llf; PAHTICJP/\ClON POR l'MPRES/\ 
llf:FIHACJON m: ACY.Jn:s Hf:SPECTO A LA CAPACIDAD DE RE-
CHUDOS. f'JNACJON TOTAL DEL PAJS, 

J. (\.U.J .A.M.E. ' 

l. N;i.:ms mun'tl1111rs n. 71\l<m·: 7, 100 5.15 
2. ano NU:J~UI C!AYfOI & ro. fl,ICO 5.87 
3. AIUo::tllA ~J. Pl\lJ.ll'l\) 2,t('() 2.10 
4. CW·fSA 4,!:ro 3.26 
5. Ull. ITTU.AUJ. (mlll-JH:V) 3,4.<() 2.00 
6. ll!IDXJIF.S Y t.:fü1'!-.:'i Ml-:xJCNUl 2,Xú 1.00 
7. AO::JTES Pl.lf.t11l'l.Nm 2, 1!':0 1.56 
8. ro:rn11A n. rA11111m !l'X> 0.'72 
9. IWllffHJIA u; 'JUUll'XN oco o.ro 
10, 11rnm:s wu:rAIE'J rm:s 2,!UJ 2.10 
11. 1101 miewrn l,fiitl ..B! 

SUMA :\l,ffO 26,'IO 

11. C.H,I.A,G,S.0, •• 

12. ~ (}:tlíl1AL 6,lo.J 4.93 
13. muro NM'f.J\ 16,'A:O 12.10 
14. llflE'l1UAL PA11UlA 5,!UJ 4.'Zl 

tOl'A : • NJXIACJ(JI NACICW\L t:t: l/UBllUl\l}:S 1:1-; N:.'l':f!FS y f.Wll'f.CJ\S m1srmus. 
•• CAMAllA Ra.1JCJW. 00 lA IlU.BílUA ri·; AlY.111-:S mf<.."A'l Y Sllo!ILAIU·:S 00 CXX.1ri-Nll':. 

Cait ••••• 

w 
._¡ 



CUAHRO !V.2 

ru~11u: ll' 1/\ f!H~!J\ CAl'N:!IWJ Jll'ITAl/\!IA U-: % U.: PAl(rJCJP/\CKtl Rll f}flft;SA 

llfl'!IW:JCll U·: i\llffm> llESl:Clü A l;\ C/\l'ACJIWJ i.; HI·:-
l1Hll;, FJrW:llll 'llJfAJ. ll1, PAlS. 

H>~ OW'A'i vru:ri\JRl :),;>~ 2.3> 
lli. AIWCJA lA CIJ11!/\ 2,l~i'.) l.~ 

17. ruwmu;r,3 rn; cn::11u111; fi~J) º·"' 11.l. llHUlHIA.'i ¡¡.; l./\ m~ 1,,ú:J i.m 
19. tfJI:CWclm !W. ~7'111. UC!A 1,()11) 1.21 

m. ID:lmlA LA ,Jl.1/1'/\ !,!.in 1.m 
21. /ll}:tm!A SNl J\Wl ~ ~ 

SU fl A '10,'.Y-:D :?.!l.23 1€ 

l JJ. ~ 

22. ,oa.:1 '!}; CA.'-'./\ ll,~ •1.71 
~?'3. mw1mAI. 11r:i-:n11111 '1,1.()J 5.65 
2·1. 10m.:o-1lNillA rw:mw. l\,fO'.) 4.93 
2'j. IUIHJ:l-lWOI/\ 'l'U:/\'IU:J\ l,WJ -1.fQ 

fllJI·' /\ z>,rm 16.37 

!V. C.N.J .A.t;.J .• • 

:?f;. IA l'Al.Mll 7HJ 0.56 
27. ll. J, ffW/\JJ"Z {(O 0.58 
~'U. macirn 11ni11': 'ICO 0.51 
29. ¡\(fü'l1·!l y JA!\.ll!-:0 m 0,5-1 

N01'/\: • lUOlJS'flt 1 Al.ES 1 N'fl-:GHAIJOS ¡¡¡.; /\CE !1'ES Y MAN'l'ECl\S 
CAllAllll N/\ClOllAl. m: !.A JflfJl!S'fR!A o;: ACF.l'l't:s Gii/iSAS y JADOll1'S 

-~ t!l'. • • • • 
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5. EL SISTEMA OLEOGRASO. 

El mercado total de grasas y aceites en México comprende: 
a) Loa aceites vegetales comestibles y no comestibles de producción interna; 
b) Los aceites importados de soya, girasol, canola, maíz y otros aceites ve

getales de tipo industrial, y 
c) El sebo y las mantecas animales y los aceites de pescado. 

Aunque aproximadamente el 80% del consumo total del sistema oleaginoso es 
para alimentos o bien para otras industrias alimentarias, los mercados de gra 
sas y aceites para usos no alimenticios e industriales, tienen mucha importañ 
cia. El mayor mercado no alimentario en México es el de jabones, seguido -
por el de los aceites secantes y polimerizados, ademús empieza a desarrollar
se el mercado de ácidos grasos, el cual tiene un amplio espectro de usos in
dustriales y en los países desarrollados representa el mayor mercado no ali
mentario. 

5.1. LA OFERTA Y DEMANDA ACTUAL. 

El consumo total aparente del sistema oleograso creció a una tasa media anual 
de 5.7% entre 1970 y 1980, descendiendo en 1981 y 1982 para determinar un rit 
mo anual de 4.8% en promedio entro 1970 y 1983. Dentro dol consumo, los aceI 
te.a vegetales crudos mantuvieron su participación en 1980 y 1983 representando 
al rededor de 72% del consumo total del sistema, siendo esta la medida de la 
importancia de esto3 materiales oleosos en dicho conjunto. El 27% correspon
dió a los sebos y grasas animales y la diferencia fué aceite de pescado. 

La producción interna de aceites y grasas del sistema en 1980, incluyendo los 
aceites provenientes de semi.llas importadas fué de 959 mil toneladas y repre
sentó el 83.5% del consumo total; La participación de los aceites vegetales 
crudos dentro de la producción fué del 76% y ascendió a 732 mil toneladas; la 
diferncia (24%) correspondió a los sebos, las grasas animales y el aceite de 
pescado. La tasa medía de crecimiento de la producción interna entre 1970 y 
1980 fué de 4~% anual. 

Las importaciones totales del sistema en el mismo ano representaron el 16.5% 
del consumo aparente, alcanzando los aceites vegetales crudos 92,682 tonela
das, que corresponden al 49% del total importado. El ritmo medio de creci
miento anual de las importaciones totales fué de 19.8% durante el decenio de 
1970-1980, 

En 1983 la producción interna del sistema fué de un millón de toneladas, acu
sando un incremento del 4%, en relación con 1980; sin embargo, su participa
ción·dentro del consumo total descendió 82%. Los aceites vegetales crudos ! 
portaron el 77.3% en la producción total del sistema con 773 mil toneladas, 
cifra 5.6% mayor que la observada en 1980. Entre 1970 y 1983, el ritmo de 
crecimiento da la producción interna del sistema descendió de 4.3 a 3.6% a
nual en promedio. 
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Por su parte las importaciones totales del sistema pasaron de 189 mil toneladas 
en 1980 a 215 mil toneladas en 1983. Dentro de estas últimas, las de aceites 
vegetales ascendieron a 107 mil toneladas, o sea, un aumento del 4.8% anual a 
partir de 1980; el crecimiento de las importaciones del sistema entre 1980 y 
1983 fué de 4.3% en promedio anual. 

El exámen de la distribución o destino de los productos del sistema óleo-graso 
aporta elementos de juicio que permiten, por un lado resaltar la importancia 
de los aceites vegetales y por otro circunscribir el análisis y características 
de su mercado dentro del contexto del sistema en su conjunto. 

Al rededor del 80% del volúmen total del conjunto oleograso se destinó al mer
cado alimentario distribuyendose al 20% restante como producto intermedio en
tre las distintas industrias no alimentarias. 

Dentro de este marco, la demanda de las ramas de la industria alimentaria se 
abastece en un 74.4% con aceites vegetales cuya oferta proviene de la indus
tria aceitera. A su vez los aceites vegetales crudos participan con algo más 
del 59% dentro de los mercados no alimentarios. Desde otro ángulo, la oferta 
total de aceite crudo se distribuye en 83.3% para alimentos y 16.7% para los 
mercados no alimentarios. Las proporciones anotadas destacnn la importancia 
de estos lípidos en los mercados alimentarios, ya sea para consumo directo o 
a través de otras manufacturas alimenticias. 

En Estados Unidos la industria no alimentaria absorbe al rededor del 30% del 
consumo de grasas y aceites vegetalus y animales mientras en México sólo el 
20%, como se indicó anteriormente. Cabe suponer por esta razón, que en el fu
turo, el destino de los aceites vegetales y las grasas animales se orientará 
hacia actividades industriales no alimentarias y, en particular, hacia la in
dustria de los ácidos grasos. En Estados Unidos esta industria absorbe el 
36.3% del consumo no alimenticio de aceites vegetales y animales. 
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5.2. - DJNAMICA DEL MERCADO • 

La extracci6n de aceites a partir de semillas oleaginosas,se 
realiza a partir de un proceso in duatriol que puede ser por 
medioa mecanicos (prensado) o por medios quimicos (solventes), 
Al aceite obtenido por cualquiera de los dos metodoe se le -
llama aceite crudo, 

El aceite crudo es un producto intcrmedio,por lo tanto se ~ 
utiliza en la industria aceitera para su refinsc16n y dejar 
lo en condiciones adecuadas de envase y presentaci6n para _: 
consumo humano. Esta refinaci6n consiste basicamente en une 
purificaci6n en donde se eliminan compuestos quimicos toxi: 
coa de mal olor y sabor , mejorando al mismo tiempo el tono 
de el color. 

Se¡On las carscteriaticas del aceite obtenido,se puede dis-
tin¡uir entre oleaginosas para aceites induetriales y oleas! 
nosas para aceites comestibles;dentro de las primeras se des 
taca baaicamente la Linaza • La copra y el alg6don se utili; 
zan tanto para aceite comestible como para ua~ industrial. 
Dentro de lea ee¡undaa destacan el ajonjol!,el cartamo,la -
soya,el girasol y la canola. 

Por otro lado se le da el nombre de subproductos al material 
obtenido en el proceso de extracc16n de loa aceites vegeta-
lea cuyo valor y utilizaci6n es importante pera las industri 
as de alimentos pecuarios y jabonera principalmente. 

Loa productos principales de las oleaginosas y sus principa
l•& sucedaneos se presentan airupados , atendiendo a la do~ 
manda y aenalando las materias primas para cada producto. 

(Ver cuadro v.1) 

El mercado alimentario comprende la demanda y oferta de loa -
acoites vegetales refinados y terminados que se utilizan para 
comer y cocinar , los que se destinan e le fabricación de man 
tecas vegetales para el conoumidor final o pare industrias de 
productos manufacturados alimenticios y los necesarios para -
preparar bases para margarinas , mayonesas y otros productos 
similares , Dentro de esta mercado se incluye la manteca de = 
cerdo y el sebo refinado y terminado que complementan la pro
ducción de mantecas y similares, Se estima que el contenido -
de grasa en la mantequilla de vaca no es representativo den~ 
tro del consumo alimenticio por representar monos del 2"A del 
total. 
El consumo de aceites y grasna alimenticias ani~ales y veget~ 
les se desarrollo a unn tasa media de incremento del orden de 
5,4% anual entre 1~70 y 1983 , hasta llegar a l.Ol millones -
de toneladas en 1987. 
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Dentro del consumo total,el de loa aceites vegetales creció a un 
ritmo del 6% en promedio , alcanzando 777,000 toneladas en 1983 
que representan cerca del 75% del consumo total alimenticio. -

El analisis de las cifras referentes a la evolución y esi:ructura 
del consumo de aceites refinados y terminados alimenticios , mu
estra variaciones , sin embargo la tendencia de la dinámica gene 
ral de 6.1% como crecimiento promedio anual eni:re 1970 y 1987 -= 
coincide con la observeci6n de algunas de las empresas encuesta
das en el sentido que el mercado de aceites y mantecas vegetales 
eetuvo creciendo en forma sostenida en la primera parte del dece 
n1o de los setentas , mostrando una sensible baja en 1975 y 1976 
por la incertidumbre y com:racci6n económica del último afio y re 
cuperando la tendencia normal a partir de 1977 • Varioo motivos
explican lo tendencia de el crecimiento medio anual de 6.1% ob-= 
servado en los últimos años entre los que podrían señalarse el -
procc!lo de urbar.ización , el interca de los consumidores por au
mentar en su dieta los aceites no saturados , el desplazamiento 
de la manteca ce cerdo por las mantecas vegetales en función de
los precios respectivos , el efecto derivado de la sustitución: 
de importaciones en mannfacturas alimenticias que utilizan el ~ 
aceite como insumo , el aumento del poder de compr·a de cier~os -
sectores medios urbanoo y el propio crecimiento demografico del -
paíe 

La oferta de aceites vegetales que se utiliza en MtiXico para fi
nes alimenticios proviene de las semillas de soya,cartarno,gira~ 
sol , canola, algodón , coco y en menor proporción ,de germen de 
maíz y ajonjoU. 

El aceite de ajonjolí , con muy buena aceptación en el mercado -
ha disminuido 3U participaci6n debido fundamentalmente a que los 
precios de la semilla son muy atractivos en el extranjero , lo -
que determine que se exporte. 

El aceite de algod6n fue afectado por la crisis de abaatecimien
to de semilla a mediados de los años setentb ; sin embargo , la 
oferta interna volvío posteriormente a loa niveles de los prime
ros años con perspectivas de mantenerse. Se utiliza.en buena m! 
dida para la hidrogenación y mezclas en la obtenci6n de mantecas 
vegetales , aun cuando támbitin se termina y envasa solo o mezcl~ 
do como aceite de comer y cocinar. 

uno de los aceites que mostro mayor dinamismo y por lo tanto tu
vo mayor participaci6n dentro del conjunto comestible , rue el -
aceite de cártamo, Este producto alcanzo nfveles importantes de 
aceptaci6n en el mercado , formando con el aceite de girasol y : 
el aceite de germen de ma!z el grupo de aceites finos para comer 
y cocinar por su alto contenido de ácidos grasos no saturados ~ 
equivalentes y por su color , transparencia y suave 
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El aumento do la demanda de aceites finos y la baja de producci6n 
del de cártamo , debido a la caida en la producci6n de semilla de 
cArtamo, dio origen al crecimiento del consumo del aceite de gira 
sol que oe obtiene de la semilla importada. -

El aceite de soya aumento su participaci6n en el mercado alimenta 
rio,pasando del 15% en 1970 , a niveles de 27'% en 1980 y 48% en = 
1983. Este aumento en la importancia relativa del aceite de soya, 
se explica por que su consumo creci6 a un promedio anual del orden 
del 16%. 

Desde el punto de vista de la oferta , su dinámica se debe a que 
es el subproducto en la obtenci6n de pastas y ~stas han mostrado 
un rapido crecimiento durante los últimos años.(Véase cuadro~ 
No. 

Por otro lado desde el punto de vista del consumo,su utilizaci6n 
ae ve!a limitada por que el aceite de soya no hidrogenado resul
inestable cuando se expone al aire o a temperaturas altas • Sin 
embargo el estricto control en los procesos do refinaci6n , por= 
mitio consolidar su utillzacl6n como aceite para comer y cocinar. 
Además eu aceptaci6n como producto comestible se basa en su alto 
contenido equivalente de dcidos grasos no saturados y en que es_ 
un aceite versAtil y liquido aun a temperaturas bajo cero. 

Se d'Plvaaa directamente o mezclado con otros aceites.il rApido 
crecimiento de su conaumo fUe a expensas do los aceites do ajon
jolí y algod6n. 

El aceite de coco y otros como el aceite de canola o nabo , tie
nen menor importancia relativa en el mercado;el primero se utili 
za en la formulaci6n de mantecas ; el de canola o nabo se utili: 
za para comer y cocinar. 

Las grasas y mantecas animalea,particularmente la manteca de cer 
do , complementan el morcado alimentario.Conforme a informaci6n
disponible , el consumo de la manteca de cerdo creci6 a una tasa 
media de incremento anual del orden del 3.9~; al pasar de 117,000 
toneladas en 1970 a 192 1 176 en 1983. Su crecimiento se bas6 en -
una mayor disponibilidad explicada,en buena medida , por el desa 
rrollo de la induatria porc!cola , que a su vez demanda el pro_: 
dueto principal do la molienda de semilla!l oleaginosas que es la 
prote!na vegetal a través de los alimentos balanceados. 

El consumo per clipita de mani:eca practicamente se ha mantenido a 
partir de 1976 en niveles de 2.7 Kg. hasta 1983 , contra un con
sumo por habitante de los aceitas vegetales creciente y de 9.6Kg 
en 1983. El hecho explica la disminución relativa do las grasas 
animales dentro del marcado alimentario. 
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5.3. LAS PROTEillAS VEGETALES OLEAGINOSAS. 

El mercado de las proteínas está en los alimentos para consumo hu
mano; entran en la dieta de la poblaci6n a travts de distintas fUen 
tes directas tradicionales como la carne de bovino,porcino,aves,h-;;'. 
evo y leche. Los avances en la tecnologia de alimentos ha permi·ti-
do desarrollar otras fUentes de proteínas de consumo directo ,tales 
como la producci6n masiva de proteínas asimilables provenientes de 
la pasta de soya.y el algod6n. 

La pureza y calidad de la prote!na aislada de soya y sus multiples 
propiedades permiten su utilizac16n en una amplia gama de produc~ 
tos alimenticios que va desde los embutidos como el patt,jam6n 
etc.,sustitutos de carne , hasta los aditivos para el caft o el té 
adem's se sabe que la prote!na de soya puede complementar hasta en 
un 30% de su peno , a los productos alimenticios tradicionales ri
cos en carbohidratos y carentes de aminoácldos como las tortillas, 
pastas para sopa galletas,etc. 

Es un hecho que hay un mercado latente y una demanda en expansi6n 
de alimentos a base de soya o enriquesidos con proteínas aisladas 
de oleaginosas. 

El consumo de proteínas por habitante ha estado por debajo de los 
niveles minimos recomendables , no obstante que son elementos in
dispensables para el desarrollo equilibrado físico y mental del -
ser humano. Por lo tanto , puede afirmarse que existe una demanda 
potencial no satisfecha de proteínas para el consumo del hombre. 

La industria de alimentos balanceados requiere materias primas ~ 
que le proporcionen carbohidratos , proteínas y grasas adem6s de 
elementos menores como vitaminas , minerales y antibioticos. 
En este sentido , las pastas oleaginosas y la harina de pescado 
son las principales materias primas para proveer las proteinas ~ 
necesarias a la industria ; una u otra se utilizan en funci6n de 
la disponibilidad y del precio , pero la industria de molienda de 
semillas oleaginosas ha sido fUente importante de pastas con pro
teínas , al grado de que estas dltimas han llegado a ser el pro-
dueto principal y el aceite se ha convertido en el subproducto. 

Este hecho tiene importancia debido a que conforme al criterio de 
algunos industriales , la demanda de pastas es el factor de m6s -
alta ponderaci6n en la programaci6n de la molienda de oleaginosas. 
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5.3,1. OFERTA Y DEMANDA ACTUAL. 

En este inciso se analiza la evoluc16n y estructura de la demanda 
de pastas en termines de su contenido de proteína. 
La estructura es importante en raz6n de que los alimentos para ~ 
las aves (monognstricas), requieren materiales distintos a los -
que ae destinan a la porcicultura (poligastricoe). Se excluye que 
exista una demanda efectiva basada en una estructura do consumo -
de pastas oleaginosas. Esta estructura,sin embargo, puede ajustar 
se, modificando la disponibilidad de cada tipo de pastas, a fin : 
de generar un excedente que permita la utilizaci6n directa para -
consumo humano de lee proteínas contenidas en las pastas, sin afee 
tar el abastecimiento a la industria de alimentos balanceados. -

El mercado total de paotae oleaginosas se situo en 2'274,093 tone
ladas en 1981, deearrollo.ndode a una taoa promedio de crecimiento 
anual del 9.2% entre 1970 y eoe ai\o. 

De las cifras relativas al consumo aparente de pastas durante el -
peri6do 1970-1983 destaca que para el total de las pastas, la in~ 
dustria nacional abaeteci6 el morcado a niveles superiores al 97% 
del consumo en practicamente todo el peri6do. No obstante en un -
analista por productos, las importaciones de pasta de soya tienen 
Un nivel ai¡nificativo incrementandose nuevamente en 1983 hasta -
alcanzar el 10.5%. En terminoe absolutos las importaciones de pas
ta de soya mde altas ee realizaron en este Oltimo affo al comprarse 
en el exterior 142,000 toneladas. Esto permite inferir que el mer
cado de pastas olea¡inosas ea relativamente autosuficiente,aunque 
resulta considerable el velamen importado en 1983 esta encuentra 
eu explicaci6n en loe desajustes que experimento la industria de -
Aceites y pastas en 1982. 

5.4. EVOLUCION,ESTRUCTURA Y DlSTRIBUCION DEL CONSUMO. 

Los niveles más altos de consumo se observan en 1981 939,084 tone
ladas de protefnas, descendiendo un 30.7% en 1982, para luego al
canzar un nivel de 855,566 toneladas en 1983.Fue patente el efecto 
de :oa nbstacimientos de estos dos Oltimos s~os en esta industria 
y en las usuarias. 

Las cifras acusan fluctuaciones de mercado insuficientemente expli 
cadas por acumulaci6n de invencarios o bajas sensibles en la ofer: 
ta aerico:a de semillas o en :a producci6n porcicola o avicola : -
además los precios de las pastas se regularon a partir de 1980 de
salentando la producci6n, por lo tanto, las variaciones en la efe~ 
ta y la demanda obedecen más a la falta de una planeaci6n,.onsis-
tente de la propia industria, ~ue a una saturaci6n del mercado de 
:ns proteínas. 
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5, 5, LA RELACION PROTEINA-ACEITE COMO CO!IDICION DEL MERCADO 
DE PROTEINAS VEGETALES. 

Varias observaciones se desprenden de las cifras finales del consumo de 
áceitos crudos en relación con las del consumo de proteínas: 
Une se refiere a los c3J'lbios en la estructura del consumo· de los acei
tes debido principalmente al incremento sostenido en la participación 
anual de la soya, del cártamo, y del girasol en detrimento del ajonjo
lí y del algod6n. La molienda de eatas filtimas semillas muestra algu
nas variaciones o decrementos importantes debido, sobretodo, a la sen
sible baja en el cultivo del algod6n, al precio atractivo del ajonjolí 
en el exterior. 
El incremepto sostenido en la participacion del soya se explica, más 
que por su aceite de menor calidad relativa, por las características 
de la pasta resultante que, en cantidad y calidad de prote!na, es supe
rior a las demás y, además porque la oferta en el exterior ha sido m6s 
o menos estable. 

En cuanto a la participación del cdr~arno y del girasol, sus tasas de 
crecimiento fueron del 6.2% anual para el primero, y para ei segundo se 
registró un ritmo menor en el periódo 1971-1976, pero espectacular entre 
1979 y 1983, con una tasa media de creoimiento de 28.1% anual en eatoe 
altimos años. Ello se explica porque las ceracter!stices de los acei
tes resultantes loe hacen más atractivos para el mercado directo al 
consumidor y porque, como se ha dicho, la disponibilidad de semilla de 
c4rtamo se limita a la fluctuante cosecha interna mientras que la de 
girasol aumentó en Canada, Estados Unidos y Argentina. 

En resumen, en relaci6n con la estructura del consumo de los aceites V! 
getales se establece que la participación del grupo formado por el soya, 
el cártamo y el girasol ha venido aumentando en razón de sus incrementos 
medios anuales en el consumo que son del orden de 16, 6 y 26% anual. 

Otro grupo formado por el ajonjol! y el algodón ha disminu!do su perti
cipec16n con tasas de crecimiento negativas y un tercer grupo formado 
por la copra se ha mantenido más o menos en sus mismos niveles. 

El consumo per espita de aceites fU' más homogeneo debido a la interven 
ción oficial para regular la oferta de aceite a trav'e de importacio-
nes, ya que la programación de le molienda en la industria se e~ectua 
en función del mercado de proteínas y no tanto en fUnción del mercado 
de aceites. As!, el subproducto de la industria, cuando se muele soya, 
es el aceite, porque su valor en relaci6n con el de la pasta ee cercano 
al 50%. Estas observaciones pueden explicar tambi'n el comportamiento 
erratico del consumo de aceite, expresado en Kgs. por habitante, en los 
<lltimoe at1os. 
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Las dos vertientes del sistema, aceite y proteína, convergen hacia un 
destino en la diete alimenticia de la poblaci6n, al proporcionar direc 
t!llllente la mayor porte de los lfpidos e indirectamente las prote!nas -
que se consumen finalmente a trav6s de los productos animales, estable
ciendoaa en el sistema una relaci6n empírica prote!na aceite. 

La relativamente baja proporci6n de proteínas en la dieta de la pobla
ci6n y los avances en la tecnología de alimentos para ser aceptables 
al consumo directo las proteínas de soya y algod6n, permitan preever 
una mayor variedad de productos alimenticios, como fuente de proteína. 
POr otra parte, se tienen en cuenta posibles insumos alternativoo como 
Cuente de proteína para la industria de alimentos balanceados; sin em
bargo, no se dispone de evidencia empíric~ al respecto como para sus
tentar cambios profUndos a corto y mediano plazo. AdemAs, en torno al 
sistema existe una estructura industrial con relaciones tecnol6gicas y 
econ6micas establecidas hecho que permite considerar loa mercados exa
minados como estables y maduros en el sentido de que continuarán pro
duciendo y demandando en los pr6ximoa diez aflos los productos analiza
dos. 



110 

?.6. OFERTA Y D~A DE ACEITES CRUDOS. 

Los aceitea tienen la particularidad de ser sustituibles entre si, a con
secuencia de las caracter!sticll!I físico químicas de estos productos, y·· 
pueden ser relativamente modificadas con base en ciertos procesos especí
ficos. 
Con ello pueden lograrse productos de buena calidad a partir de aceites y 
grasas de calidad inferior. Esta propiedad de los aceites vegetales deter 
mina la existencia de una amplia gama do posibilidades de sustituc16n entre 
ellos. No obstante existen ciertas limitaciones a esta característica de 
sustituibilidad que son: 
La disponibilidad relativa de las materias primas (semillas oleaginosaal, 
la posibilidad técnica de cada planto y las costumbres y preferencias de 
los demandantes. 
Como resultado de lo anterior, surge la integración del mercado nacional 
de ¡ranos oleaginosos, en el cual las variaciones en cada producto afec
tan en mayor o menor medida a los demás. · 
As{ mismo, esta inte¡rnci6n esta condicionada por las existencias relati
vas de las distintas materias primas, quo a su vez son determinadas por 
los distintos preqios relativos de las mismas, es decir, las posibles sus 
tituciones son consecuencia de los precios de las materias primas. -
Un punto importante a considerar es el relativo a las posibilidades t6c
nicae de las plantee industriales. Esta limitante opera fundamentalmen
te a nivel de los equipos más obsoletos y más especializados ya que las 
plantas con equipos más modernos estan capacitadas para manejar diversos 
productos, realizar distintos procesos técnicos y almacenar productos se
mi elaborados por peri6dos más o menos largos. 
Como consecuencia, se puede postular que estas mezclas, colocan a los in
dustriales aceiteros, en una buena posición con respecto a los demlÍs in
dustriales de productos alimentarios, pues en principio tienen un amplio 
espectro de austituci6n de materiao primas que e su vez les permite, den
tro do ciertos margenes, especular libremente con costos de producci6n y 
precios de venta. 
Las principales variables que afectan el consumo de los sceites comesti
bles son , como en la me;,·or!a de los productos alimenticios: a) Pobla
ción, b) Nivel de consumo, e) Ingreso de los consumidores, d) Precio, 
e) Htibitos de consumo;-

a) Poblaci6n.-
La elevada taza de crecimiento de la poblaci6n anual en nuestro país im
plica que la necesidad de alimento sea rapidamente creciente. 
A6n suponiendo que para los pr6ximos a~os fUera de i¡ual manera elevada, 
el cambio será paulatino, por lo que no hay duda de que la poblaci6n se
auirá creciendo en forma significativa, jugando un papel como factor de 
crecimiento de la demanda de aceites. 
b) Niveles de Consumo.-
El nivel de .consumo per espita de aceites en México (10.8 Kg. por habitan 
te al a~o), se estima como relativamente bajo comparado con el nivel de -
consumo de otros países como Estados Unidos con un consumo de 42. K¡. por 
habitante, Argentina con un consumo de 18 Kg. por habitante y Venezuela 
con un consumo de 10.06 K¡. por habitante. 
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Con1iderando loe datos de aceites y grasas dBuao alimenticio, Máxico se 
encuentra en la parte superior del nivel bajo se~n el anuario de.la FAO. 
(nivel bajo de o.12 a 14.40 Kg. por persona anual). 
lita circunstancia y la elevada elasticidad lngreso permiten pensar que 
el nivel actual del consumo puede crecer significativamente a medida que 
101 1eeite1 sean más accesibles a la poblaci6n. 
Lá •fluencia creciente de importaciones ha permitido a M6xico sostener ~s 
tos niveles de consumo por habitante. 
c) In¡reso de los Consumidores.-
El crecimiento del inareso afecta directamente el consumo. El coeficien
te de la elasticidad ingreso de la demanda lndica el sentido y la magni
tud del efecto. Dentro de la serie de coeficientes de elasticidad gasto 
de la demanda actual calculados por el Banco de Máxico en su encuesta so 
bre aaatos familiares; el correspondiente al aceite vegetal es de 0.68 ea 
ra 1981 liendo e1te de los más altos entre los coeficientes de productos 
8&1'0pecuarios, solo inferior a las carnes, pescados, leche, fruta y ver
dura•, tradicionalmente muy elevados. Para la poblac16n rural el coefi
ciente es mayor que uno. 
Consecuentemente deber' pensarse que el crecimiento del ingreso sea tam
bien un factor estimulante de la demanda, si bien esto estará afectado de 
fótma importante por el crecimiento de la poblaci6n y la distribuci6n del 
in¡reao. 
d) Precio.-
Loe precios de los aceites comestibles no presentan una tendencia sosteni
da sino una ciclicidad, Se considera que el conocimiento de los cambios 
de inventario y su releci6n con los ciclos permitirá evaluar el efecto de 
los precios. 
Sin embar¡o, el elevado coeficiente de elasticidad ingreso hace pensar en 
un fuerte efecto de 1011 cambios en los precios; os decir, un elevado (ne
¡átivo) ooefioiente de elasticidad ingreso. 
e) H6bitcs de Consumo.-
E"n ¡eneral se piensa que esta variable es de importancia secundaria y que 
IU efecto es considerable sobre todo a niveles altos de satiafacci6n del 
consumo. 
Desde luego, que dada la desi¡ual distribuci6n del ingreso,existen niveles 
de consumo en el que los hábitos son loa que limitan la demanda; pero por 
aho~• el dinamismo de este mercado esta abierto para la inmensa mayoría de 
consumidores (o consumidores potenciales). 
~ay dos razones que se consideran importantes para explicar que los aceites 
comestibles presentan una tasa de incremento en el consumo aún menor que 
111 oreoimiento de la poblaci6n: l) La sustituci6n por manteca de cerdo, y 
Z) La distribuci6n del ingreso, 

La demanda ha observado una tendencia creciente que aunque limitada por 
efectos de disponibilidad tanto de semillas como de aceites y grasas vege
tales, ha obligado s una particlpaci6n oada vez mayor de las importaciones 
para satisfacer el consumo, 

A partir de 1973 el patrón de importaciones cambió y se ha importado no s2 
lamente semillas oíeaginosss, sino también aceites vegetales con consecuen 
cias negativas para los productores agrícolas y para la industria molinera 
que ~lusivrunente obtiene aceites crudos. 
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La demanda total de aceites est! formada por los aceites vege
tales que se destinan para alimento de la poblaci6n,ya sea que se 
utilicen directamente o bien que se consuman a trav~s de otros pro 
duetos alimenticios.Ademas la demanda de aceites y grasas alimen= 
ticias ae complementa con las grasas animaleo,principalmente la man 
teca de cerdo. (Ver Cuadro V.2). 

Cabe recordar que la oferta de aceites y grasas vegetales alimen
ticias proviene de la lndustria aceitera de productos terminados -
que,a au vez,recibe el producto intennedio,aceite vegetal crudo,de 
la industria que procesa las semillas oleaginosas para extraerlo y 
separar las pastas que contienen las proteinas.Eata ultima indus~ 
tria provee adem,a,los aceites crudos que son insumos en otras in
dustrias manu~actureras. (Ver Cuadro V.3), 

El presente analiais de la demanda de nceites crudos y grasas se -
basa en la tendencia histories (1970-1983) del consumo de aceites 
y grasas, la cual permite prever que la demanda global de aceite -
alimenticio crecer' a una tasa promedio anual situada entre 3.9 y 
2.4 por ciento durante el periodo 1984-1988 , para ubicarse entre 
3.6 y 2.0 como promedio anual entre 1984 y 1990. 

Esta din11111ics ubicara la demanda global de productos terminados en 
un rango que iria de 773 a 883 mil toneladas en 1988 y de 82? mil 
a l mill6n 10 mil en 1992 ubicandose aai el consumo percapita en un 
rango entre 9.3 y 11.2 Kgs/habitante en 1988 y 9.3 y 11.4 en 
1992. 

El crecimiento de la·demenda prev6 una disminuci6n en reloci8n con 
la tasa observada en ~l pasado que tue de 6.1% en promedio.Sin em
bargo estas cifras son congruentes con el escenario econ6mico que 
vive el peía.Su probabilidad se apoya en el comportamiento hiatori 
co del consumo que refleja,sobre todo en los ultimo& siete affos,-= 
vinculac16n con el comportamiento del tngreao,con el crecimiento -
en particular de la poblaci6n urbana y con el desarrollo previsto 
de las industrias alimentarias que utilizan productos terminados -
como insumos. La contracc16n de la demanda puede asociarse con loa 
aumentos de precio de loa productos,si sedllcl.de compensar las vari 
aciones de los coetos que ocasiona la importación creciente de ole 
aginosas y el deslizamiento del tipo de cambio respecto al dolar.-

Por el lado de la Oferta la producción posible de la industria 
conrorme a la capacidad instalada que en 1983 era de 790,000 ton~ 
ladas,pasartó a 1 1656,960 toneladas en 1967. Estos aumentos en ~ 
la producción ae debieron a las ampliaciones de la capacidad de -
prod~cci6n de las plantas • (Ver Cuadro V.4). 
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5.7. - CAPACIDAD EXCEDENTE,EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD. 

El aumento de la capacidad de refinación y acabado entre 1984 
y 1987 , en reiaci6n al de la demanda,ae traduce en exceden-
tes de capacidad que alca11zan un máximo de 16% y de 23% en --
1986 y 1987. 

En resumen existe capacidad suficiente para hacer frente a la 
demanda en los pr6ximos cinco a~oa y dependiendo de la evolu
ci6n de la demanda,haota loa proximos diez alloa. 
Por otro lado la industria cuenta adem,s,con capacidad poten
cial en al mejoramiento de loe coeticiontas de operación en -
las plantas, 

A partir de 1984 , la producción posible en la industria se -
calculo con base en el coeficiente de operatividad de 70% , 
Este coeficiente de operación eat4 asociado con deficiencias 
an el conjunto de factores que concurren que concurren an la 
producción y que no es posible superar faeilmente para lograr 
aumentos de productividad. 

En cuanto a la aubutilizaci6n de la capacidad instalada esta 
responde basicsmente a deficienciae en el abaetecimiento de -
materias primas y a deficiencias en la demanda. 

5,8, - DEMANDA DE PASTAS OLEAGINOSAS 

En el proceso de extracción de aceite de las semillas oleagi
nosas ae obtiene como subproducto las pastas oleaginosas.cuya 
principal utilidad ea la de servir como materia prima para la 
producci6n de alimentos balanceados. (Ver Cuadro V.5), 

La tendencia de la producción de pastas olea¡inosas es hasta 
cierto punto de lento crecimiento, Hay que considerar que lo 
que permite la obtención de una tasa positiva en las pastea, -
a diferencia de la producción de semillas y aceites,es que la 
producci6n de pastas a nivel nacional se basa en· el cultivo -
más dinámico (La soya ),y en general que el grueso de la pro-
ducc16n do materias primas nacionales , lo constituyen semi
llas de un alto contenido de pac,ta,ccmo lo son : La soya, el -
cártamo y el alg6don. 

La situación genarel del mercado de las pastas se presenta de -
manera muy similar a la de las semillas oleaginosas y aceites -
vegetales , ea decir , insuficiencia de la oferta para satisfa
cer el consumo, Da tal manera que la participaci6n de las impor 
taciones de pasta para satisfacer el consumo interno ha sido _: 
creciente. (Ver Cuadro V.6}. 
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As! cor.io en el caso de loa aceitea,el patr6n de importaciones ha 
cambiado pasando de un periodo donde solo se importaban semillas 
oleaginosas y mediante estas se cubr{a la demanda de aceites y -
pastas ; a una 1mportaci6n de productos semielaborados (pastas y 
harinas ), con mayor valor agregado y consecuentemente con preci 
os sensiblemente m6s altos -
El incremento consuinte en el volOmen importado de semillas ole
aginosas , aceites y pastas permite inferir que la salida neta -
de divisas llega a cifras alannantes. 

Por las caracteristicos del mercado de pastas;el consumo interno 
tiene como variables independientes el ingreso percipita , el -
desarrollo de las industrias porcicola y avicola y la disponibi 
lidad de otros materiales alternativos como fuentes de protei-= 
nas , como son las harinas de pescodo,alfalfa,ceboda,aalvado de 
trigo,pojas,esquilmoa agricolos.y zacate. 

Elcambio drastico en el escenario econ6mico del pala a partir de 
1982 , llevan a considerar una disminuci6n en la tasa de crecimi 
ente !uturo del consumo de pastas. Se espera un desarrollo de -= 
los mercados tradicionales , menor al observado hasta 1963,prin
cipalmente en la industria porclcola y avicola y por tanto en 
loa alimento& balanceados , basicamente por la contracci6n en loa 
niveles de ingreso de la poblaci6n. 

5.9. - OFERTA DE PASTAS OLEAGINOSAS. 

La capacidad que tiene la lndustria aceitera,de molienda, de pro
cesar alternativlll!lente o en forma combinada semillas con una ba
ja relaci6n proteina-aceite , como •on las de cArtamo y girasol , 
y aquellas con una mayor relaci6n como el caso de la soya determi 
na la oferta y la relacita proteina-aceite. -

El seaundo factor es la propiedad de intercambio que tienen , pa
ra !ines alimentario• e industriales loa aceites provenientea de 
las diferentes semillas • El tercer factor ea la capacidad inata
lada existente en la planta industrial. (Ver Cuadro v.7) 

5.10. - REGLAS y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA INDUSTRIA ACEI~ 
TERA NACIONAL era.o m.w. oor. l~ A &PT. l!m. 

lo.La tndustria Aceitera Nacional se compromete a comprar Y liqui
dar cuando menos a los precios da ¡arant{a que rijan Y aplican
do las normas de calidad vigentea,todos los voldmenes de semi~ 
llas oleaginosas de 6rigen nacional que se produzcan,durante -
el ciclo agricola que comprende del primero de octubre de 1967 
al 30 de septiembre de 1966. 
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2o, Cuando una empre•a tenga limitaciones de cualquier !ndole para 
adquirir loa volGmenes de semilla de soya nac1onal que lee co
rraspondieron,au taotor de concurrencia a las compras de semi
lla de aoya nacional se v6ra afectado disminuyendo en forma ~ 
proporcional a aun compras reales. As! mismo si una empresa re 
aliza compras mayores,su factor de concurrencia se ver6 afecta 
do,inorementandolo en forna proporcional s los volúmenes sdicÍ 
onales que compruebe haber adquirido. -

3o. Todas y cada una de las empresas , deberan entregar ante la co 
ordinao16n del Comit& Participativo de Comeroializaci6n de Ole 
aginosas de la Subsecretar!a de Comercio Interior,copias de la 
!aoturaci6n auditada y los pagos o liquidaciones correspondi
entes a los volúmenes de semilla de soya nacional que adquiri
eron para conformar su factor de cumplimiento que se denomina
r• Rl':GIMEN DE CO!ICURRENCIA , dicha documentaci6n deberá entre--

· IArH a mh tardar el 30 dt1 noviembre de 1987. (Ver o.adro V,8) 

4o, En funo16n de los d6f1cit calculados de semillas oleaginosas -
y/o sua derivados so conformar&n los programas de importacio~ 
nea complementarias calendarizadas mensualmente , los ~ que
daran sujeto• a autorizaci6n final por parte del Gabinete -
Agropecuario. 

so. Cada empresa aceitera en funci6n de su Regimen de ~oncurr.encia 
oonformado mediante la comprobaci6n de sus compras ante SECOFI 
de la Cosecha llaoional da Seniilla de Soya, tendr' derecho a -
las importacione• complementarias descritas en el parrafo ante 
rior,mediante la multiplieaci6n de su faetor de cumplimiento o 
Regim&n de Concurrencia por el monto total de laa importacio
nes complementarias autorizadas. 

60. La Subsecretar!a de Comercio Interior,gonerarA los oficios de -
reoomendaci6n a la Subsecretar!A de Comercio Exterior de la 
SECOFt, a tln de que sean expedidos los permisos de 1mportaci6n 
correspondientes a cada empresa de la Industria Aceitera Nacio
nal,que hayan demontrado el cumplimiento de las compras de Semi 
lla de Frijol Soya Nacional del ciclo primavera-verano 87/87,y 
en funci6n de su Regim6n de Concurrencia,mencionado en la clau
sula anterior, 

7Q, Con el fin de realizar una coordinaci6n adecuada de la log{ati
cá de internaniento,se llevar& un seguimiento del programa deta 
llndo de las operaciones de compras e internamiento a trav6s _: 
del Subcomit& de distribuci6n y Logística que permita optimizar 
los movimiontos,maniobras,etc, previendo la posibilidad de con
gestionamientos tanto en fronteras como en puertos. 

So. Las importncionos estarán sujetas a las negociaciones de las l! 
neas de or&dito que para tal efecto han negociado el Gobierno : 
de M6xico oon diferentes pa!ses,tal es el caso de la COMHODITY_ 
C~EDIT CORPORATION (CCC) con el Gobierno de E.U.A, y en forma 
similar con Canada,Argentina,Brasil y Australia. 
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9o. Loa permisos de importac16n ae dividirln por cuatrimestre,en cada 
oficio de autorizaci6n por empresa , se mencionarln:Los origenes, 
fronteras y puertos de entrada y su vigencia máxima , con el fin" 
de realizar los internamientos lo mds apegados nl Programa calen
dari zado de importaciones y mediante esui forma cumplir con la ga 
rant!a de abasto para el mercado interno. -

lOo. Considerando que actualmente todas las empresas que forman el -
Sector de la Industria Aceitera Nscional,empiezan a realizar es
rueraos por efectuar exportaciones de productoa derivados del -
proceso y molienda de las semillas olesginosas,apoyados en acu

erdos que crearon incentivoa para su logro y de esta forma utili 
zar la capacidad instalada ociosa de la industria aceitera naci

onal y mejorar las condiciones de la balanza comercial.Las empre-
sas se comprometen a informar previamente al comit~ cualquier -
avance que realicen en esta materia para que sin menoscabo del -
secreto comercial y sin interferir en las bases de los acuerdos 
que sustenten sus exportaciones,con el fin de preveer que las im 
portaciones de materias primas adicionales que se realicen al am 
paro de las exportaciones planteadas , no afecten al programa de 
abasto interno descrito. 

llo. La subsecretaría de comercio interior a trav6s de la coordineci-
6n del comite participativo de comercializaci6n de oleaginosas , 
llevarl e cabo el seguimiento del cumplimiento del presente pro
grama y se actualizsr' cuando menos cuatrimestralmente en funci 
6n del avance de las siembras nacionales de oleaginosas de los
ciclos agricolas 87/88 , y de cualquier ajuste que pueda existir 
en los consumos del aceite vegetal comestible , industrial y pas 
tas de oleaginosas para los alimentos balanceados , grasas de ..:; 
origen animal y el resto de materias primas de la industria jsb2 
nera nacional. 
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S.ll, DISEflO DEL PROGRAMA DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA ACEITERA 
NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ACEITERO 
OCTUBRE DE 1987 a OCTUBRE DE 1988. 

El programa de importaciones de Semillas Oleaginosas,Aceitea Crudos 
y Pastas Oleaginosas complementarios a la producci6n Nacional lo -
elabora la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial , partiendo 
de los siguientes elementos: 

- OEFICITS EN LA PRODUCCION NACIOHAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, 
- DEFICIT UACIO!IAL DE ACEITES CRUDOS. 
- DEFICIT NACIONAL DE PASTÁS O!.EAG!NOSAS. 
- D!SPOUIBILIDAD DE DIVISAS. 
- ItlDICE DE OPE:RACION DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA UTILIZADA. 
- PONDERACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE ACEITE VEGETAL EMBOTELLA-

DO A PARTIR DE LA ESTRUCTURA DE IMPORTACIOtlES,MEZCLADO CON EL 
PROVENIENTE DE LA HOLIENDA DE SOYA DE ORIGEN !IACIONAL. 

De ta¡ manera que para el ciclo aceltero anual que abarca de Octubre 
de 1987 a Septiembre de 1988 se elaboro el prograr.ia de importaciones 
partiendo de la baso de los deficits de producción nacional de Semi-
llas Oleaginosas para el abasto interno de Aceites Vegetales Comesti
bles e Industriales así como los de pasta de Soya , pastas Fibrosas 
y Harinolina , las cuales fueron calculados con toda precision de 
acuerdo con el avance de siembra~ , 30 tienen los siguientes deficits: 
(Ver Cuadros V,9 y V,10), 

DEFICIT GLOBAL Etl EQUIVALENTE A ACEITES CRUDOS: 472,2.94 TONELADAS. 

DEFICIT GLOBAL OE PASTA DE SOYA 569,0BO TONELADAS, 

DEFICIT GLOBAL DE PASTAS FIBROSAS : 172,000 TONELADAS. 

DEF!CIT GLOBAL DE HARINOLINA : 27,123 TONELADAS. 

En base a los datos anteriores se diseñan tres alternativas de opera
ci6n , de las cuales a la fecha ( Enero do 1988 ) , la Industria Acei 
tero Nacional y la Secretaria de Comercio y Fomento Industrisl,no ha: 
bian llegado a alguna conclusi6n sobre que programa de importaciones 
operar;pero por la apertura comercial del pn!s se puede deducir que 
~e optara por la primera opci6n , que reduce la cantidad de divisas 
a utilizar. (Ver cuadros Nos. v.11, v.12, V.13, V,14, y V.15). 
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fl..n:!i{.n du lu. cuhullu·h ... ~il1\ t~.:l P1~111u l"? ft\)lttn\,, h1.,h'\11n1 h"-" Hi~1lts1b'ti dit.:1a:nibiJJrh .. k."t1 dd fK~t.Ütt.:is c1u.l.11 purtt el t~lilfl\I) 001 
fll!r'Ci&.b nncicn.ü, 

- !Wl'Jrn m 1i::aJ .Al1A.'> -

--

·- l 9 B 7 l \l H ti -AO-:rrn a~ro m: ocr. tm. me. •n~. rn1. w.o. A!Vl. W..Y. Jltl. Jll .. N.'D. Sl':P. 1Ul'Al. 

Gl!Wn. 3,!UJ 4,7ffJ - - - - - - - - - - 8,!W 
9:]{(\ J0,500 Zl,l?.> 7.7, 125 2/,l<.'!J Zl,12".l z1,1~, 7,o:JJ - - - - - 153,125 
AJCWCX.l (1) - - - - - - - - - - - - - ( 1) 
:»1. r:t. Airo rn 7,4c~l 13,<'0J 1J,a:1J 12,6'!2 - - - t{í) 1,W) 900 - - 49(/CJI 
CAm'N>r.J - - - - - - - <l>,•OJ :JJ,(X)J 14,lffi - - 74,2!'1.) 
CACNllATE, 
ro:;urro, F."IC. :m 2,10'.J 2,100 2,100 2, l(() 2,100 2,100 2,100 2,100 2,ICO 1,/0) 3ffl 21,0CO 

SUMA Z?,<T/5 47,1'/5 42,~"'S 41,lfJ/ (!:f,V.J '-.~,Z?'..1 V,100 <:'9, lffi XJ,7!.-0 l7,!>10 1,400 3ffl X.6,722 

UJl'A (1) tb se CCJ1tU1pla ultvmbil Id.u ti" ""'"11.e lk! ujc1~jut( pum el """"'"·º ·~·~ln•1l,clebid>" <¡l<l la A<mllla ele dicha ole!lgÜ~eu 00 
mplea purt1 ""l""'udén y O<llt> e~:.ecic y "1 pooo 1.-:ul to mfina<b que no Jlcgu a elubo!'ftr se eiq>ortn y se wa caro ca..UTl'<>'lln 
ptil"B (n.11.llAdaa, Fl.Jr• U>tl.O ro (>'trtlcl¡~1 t<1 ul f-bast.o dt• keilt.<l Ctu:hl ru Ot•lgtlll tb::laru pare el mercod> .h1temo, 
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CUADRO V.7 

DlSl'Olllllt.m'lllS C'.AlJ:llWU?JillA!; r~: rw:r11s rt: tU:AG!lll¡/\8 IOI •l. Pllll\00 r~: Rfll!UA'i ll.1')\GJIU)>S u-: Ul!CEI rw::rnw. 

Pwt.ltHk> ..i.. lrn cu11dllcb1 ck< ¡•uta ,., 1 i.•lil'li.,1U:> «1 fl\bt !ro 11'., uü1<1 y o .. \, 1n1 clo lm ,,.,.nUlns oJ .. •¡lrlOO!IU de 
oclgt<I rv.<!lc:.a•1l ·~• l\n:lli1 do 111 c>1l•Hh IY1.cili1 1k•l 1•q\JU1u ck> nullcntt tcu.lrt>•et1 ll•• 11lgula1~ dlri¡xnl.bilicbbJ 

de ¡lU!!IJ.i!.I I"' 11 el ubl.l>.ltn tlcl "'" ~'"b lnlefni. 

-litt.UJ en tow.!'lI•\.a1 -

l 9 l.l ., l <¡ 8 a 
ffi''>1'f\5 W:Al.lll'l:tWl : Q.:r. 101. me. m-:. tHI. •Wl. Allll. MllY. JUi. JUi.. N.D. 

GllWU. 5,l1Xl 7,CXXJ - - - - - - - - -
43,3'JJ 111,illl 111,lD'.l 111,((0 111,(Hl 111, tiXJ ;>B ,lUJ - - - -

'oJJil\ 

fotf11 • .irom 19,:t'D :J4,t(l) 34,40) 3'.l,<l'4 - - - l,'ICD 4,3:0 2,5tll -
C/Jfl'N•O - - - - - - - 47,2CXJ ~.<X.O 26,500 -
(~lJA11i,Q."1;t.ll'll),.,tc. •l!O 2,ltO 2,90 2,Efll 2,it.n 2,BID 2,!lll 2,Enl 2,IXO 2,lro 1!0) 

SUMA W,caJ lffi,[fl'.J l>VJ,tU'.) 14'1,~ 114,<lín 114,40:) 31,flJ) 51,fOJ 00,100 32,010 193'.) . 
O'..roA 4,'100 7,7CO 4,4'.Xl 4,..U 4,3"/0 4,CXXJ 4 ,O'.XJ 4, :JX) - - -

S:l'I' • 'IUl'AL • 

- 12,tn> 

- ®,OXI 

- 129,774 

- 13!,?ro 

tUl :16,IUJ 

tUl 9'.l],!124 

- :»,'570 

TOTAL 7J,IXJ) 163,UU 153,an 151,'.01 llll,AW 118,400 35,UD !:6,100 Ci6,100 32,010 1920 'lD !171,4''1 

~ 



CIJAllHO V .8 

HF.CltUf 1.-: {UtU~O-,CIA MlllllfJ 1rn m~ll-:t'J\ IWiA LA CAl'Tl'Cl\11 m IA <.H4;Qlf\ u-; lU{/\ T:tJ. c1aJ> P.V. lf7/f!1 (i;¡¡ f:>.U.l.IYUI LA') 

mrm:w; Y/O MN/rA'J 1,u: ff)[O mXll'WI SIJ.!lllJI U·: /\UJlUl ). 

10-l!U!E f~·: IA f~'l'1\f!'A 'J. rt: p,\HTJC:IPN:J!l'I 'iV(f\ U f'MlJ.1mM !'N 
C'APN:llWl JI fil. FUl (Jl.f11A \QJ H'Jl E?I 
m1i1!;,\ rn·:;fff'JI) AL 'lt!l·l.NWi. 
'l\JfAI. 111..r.JfllAL. <anu~a-n:aA). 

A.tl.J ,A.ll.P.. 

l\O:m::s JIUS'lll!All~> ~l. ?N\'lll: l.fü 111,(Ul 
AO\rrt·::S IU.H.f-1117.l\IX'G o.~J 4,37!.i 
ACEI'If.RA r-:i. f'N!Alm 0."I\) fi,úfO 
1trnrrra llf.I. f>'A\'O 2.~12 ;:_•j,f{í) 
ta:m::s V OOllVALUl ltJ, PJIClf'IOO }.(":$ l(),7f.>2 
NJl'JnMClffi H/IC.AS'I 3.IJI 3'..l,ff<! 
.a-JS'.tl llJ\V'l\'.JI NV aJ. -1.~6 :lJ,lll2 

AJJJlllEZ Y ta:ITI'S lt:Xlt:AIO' l.10 fJ,(l.:~ 

NDo:rnJ\ El. PAfl.\l'IU ?.:JO 2-1,((Y. 
AfP.m::s V PIOJl':!l(AS l .!íl 17,W 
A..'n:l N:Jftl U.~:, P. A, O,({J U,C('.~ 

ARIC LI\ l.JPl'Jlf/\fl 0.!1.i ll,:l12 
CoNf.!lA ?..?) <ú,l\.17 
JMOlfl!A lNl.l.bilUAJ, 1.A f~JWQA O.R<I 7,~o 

OIF.l\Grrrr:>AS f€ cxx:mm'f. o.:{; ~. lfll 
Jl'tlmTilAL ffi AJ.11-1'"1ffi o. JO fl?!i 
Plm'M y rrnm·:S OUJ!Wt: 1.M 9,9'/5 
vrorrm:s y P1Cf·U'1l11ll JWIUWJ:::S l.IO !l,625 
~u.nm t..rnm IJF:L YNJJJ 2.ffl 2'3,f.:J/ 
~JEf'JCIAOCflA oc sa.no:u:1m o.w 1,4f0 
m:Jffil~ NA'IUW.l'S '1,!"ó :u,012 
1m11E11wm o.w '1 :l'IS 

SUMA ~.93 323,132 

ICfA •) ASOCIAC:IUl NACmlAI. re U\ I!USllUA !E /\Cl•:m-s y iwrm:w1 ot.ll-"Sl'lllU·rl' 

Cont •••• 

~ 
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CUADRO V,9 

!l-YICIT llACJ(tll\l, CAUJIWUZ/\l~) l®Hi/11. U·: ACl::m~; ClUlD PAHA l:."L ClaD AC.l:lW:ll.l l9J7/lfUl. 

- ílA1U1 n1 1at:lllflf>..<; -

ACEITES CllUllOS 

f.K!Síl:lCl/IS DISIUHBllJIWl l:t: rowm 111-: Acr:.111·~; M"lClT Ni\CJCfW. fXIS'IHCTJ\'l Al, 

AL FIN !EL AO-:rn--s uu:m rui adln; m u. ftl~.A!l1 r.t: f-Q:Yíl':S aum rnw. m. r-t:s 
lf'IJ f1FS·:S ft:s mn:ruoo flJl.lEtlflA S-J~. IWr::S. llll1'l1U.1 (EXCUJYE CXXXJ) PA!lA Alll\."110 l!ml«l 

1007 o:;nni¡.; ll?.,716 (1) 22,Ut.i ffi, ü'.'[1 ::Q,162 ?O,cxn 
10/HMllit: 'IO,co:> 117,1'15 70,(WI ZI ,l'Eii 75,((X) 

OJCIFMmE 75,cm 42,11."5 'TJ,CJJJ 25,&i.l ?O,OCO 

l!lffi tnm 70,0CO 111,f(Jl 66,l<YI '<'2,7'.17 ffi,OCú 
Fflll«·:no f/3,0::0 29,:!25 G-'l,491 X,2Cíl m,o::o 
IWlZO W,C(X) 2'J,?2i w,m x,m 00,0CO 
AllRIL G0,0:0 !J,!CO 6'1, 1'13 f>.'l,w.R 66,QO 
1.v.m ffi,0:0 29, lf:O 63,l::n :U,f/73 00,CXXl 
JltlIO ff>,OXI :JG,?m 62,2<12 ?4,492 65,oo.'.l 
JULIO ffi,CO) 17,!»'.l 62,CUl M,1'111 65,0CO 

NrS'ru 65,(X)) l,<m &1,51'1 66,147 00,0CO 
Sl'::Pl'll'MlHr: (-11,CXXl '.YJ) 67,110 61.l,760 ?O,CXXl 

1Ql'AIZ:S 1007 /00 H2,710 (1) Xt\7.&>. 791,734 1172,2'JI\ ?O,o:X> 

rurA (ll us OOSl~"l'CIAS AL 3) m !'WfIDUlHE !E 1007, SE 1,smwm FN HlL'lCN u; !A'l !-:X!Sll1Cl/IS REPORTfllV\.9 AL 3) m MAYO¡:¡¡.; 100'7, 
AL INVENrMIO llACIOW. m P1mr.1ru flA.')J(ffi J.t: s-n:t'I, y 11 PAHTlíl ffi fJlll, st: ACrnr>IClllWirn LJIS lM!UrrAClctlES ES!'IMlllWl 
y CXM1HAS t'STIMAMS m SFMIU.AS OIJ'.Ml!UWJ y Aml11\ muro IJJIW!l1' l.ffi l.t»S 11" JtrllO, JUl.10, A(ll)'!'O y SEF'l'Jl'Mllll':. 

,.. 
li.l 



CUADRO V.10 

IJYICJT !V.t.,"'J(TL\L m P!Sl'AS (ffJ<arn-w; ITT!fO!'lU!l!Hm: /11. C:JQ/) ro:rmo (CL'l1J~a,; !JI-: l!JV u S:I'l'UJ>tlflt: J:f; l!l'IJ), 

- llJtca ..-1 ·rc:uelü<l:L'J -

--·----- -··---·--
L"()!:rl-lCJf.S AL UI: Htllllll.I!Wl l ¡.; !HWO\ tt: f.fYIClT fltCJCl'W. 

A il O 1.fn·:> ni!•\!. 1u. re; l'A':i'fA !Ji fU{f, 11'.1! l't.SrA u-: ¡;¡.; P/Sfl\ U·: f'GiA OOSI1'1CIA AL 
AllnJUClt n:um>\ m M!IJ<:X. fJ:JfA PA!IA Alll\S'IU ¡.·¡W\L l.El. 

!"Vi/\ 1~·.cmw. JNl~)lrP n·s. 
1 

lfffl U:,"l\H!f: l:.'l,!117 (l) 43,;m ~0,0lX> - f.6,017 
tD/JH·rnf: fü,017 111,fíl) lC:h,'1lJ - '12,217 
mcmHll-: 72,217 111,f.(ú lCil,!X::O - 74,917 

m:fl 1-Jfl[) 74,Dl'l 111,ff.O 107,aXJ - ?9,317 
fliUl!-)0 79,317 111,fí'O lCO,fí.O 5,7U) 00,Wl 
IWrJJD c_-._),H·O 111,a:o la?,~ - 104,007 
A!Hll. 101,Yf/ a\,fUl 101,CX:O Ul,100 100,!Ul 
l-111'1\) 100,!}J? - 100,Ct'O 100,r.co 100,897 
JUIJ() 10>,llll - !11,!:íXJ ffi,!O{D 100,Wl 
JUJJO lfú,l.(T} - !:O,CUJ 99,IXO 100,IUl 
Al:Th"1U lCú,fffl - !11,fJXl 00,Elú 100,897 
Sl-l'fJIMU<l'.: 10),!fll - oo,¿ui 99,2(() 100,fm 

-

·mrAI.1-:s mn;1~n1 l?J,BJ7 ( l) 6'.0,CJ.ll 1'220,CXXl 569,CHl 100,ffJJ 

l·rn'll (!): lAS EX!SllJl::J/.S AL 3J de Sl-J'l'll~·!Hli!-; rt: 100'7 , SE EST1MA1Ul fll fUClc:tl W lA'3 EX.lSl'tN'.!IAS 
llJ'.){.fl'fAllA'> AL 3'.l m MAYO re l!:Hl Al. JtMJfrARlO rw::m-w. m m:nc1m fl/\.'lHXB JE IA 
si-.:a~.1'AIU/\ m Ul·ll'lCIO y r<:J.f:l'l!O UU.5111IAf. ; A!llCIClWIUJ-; 1A5 uro<rAClrn'S 
mnr.wJAs ruwm-: JI.filo A Sl·:Prm1131¡¡.;, 

Cont •• • • • 

.... 
~ 



CllAllHO V.10 

f:XIS'IUCIA'> AL lll!Hlllllll.1111\!l m LUWl1A 00 lfl'IC11' twTICl'W. 
A fl O tf'SfS rHIAL tl'l. 1-tS PASl'Nl Fl!V<Cr:A.'> {'¡\'~f¡\<; ll': p¡\Cjf¡\5 ~:xJSlln'.:IA 

NfltlUW. r~Ti r OL.Tf! ª" a:: flflfrf;f,S 1'1TVroAS AL FINAL 
~'UllUA'> tlllGHlWJ-!; !l'J. MES 

1007 CCl1.JIV!E tn,::ni (1) 10,1\1\) 31,IU) - qJ,OCil 

roo flllllE ,yJ,lfO 17,~ 35,3'"0 12,(XX) 34,3'10 
DICllM1111': 3<1,:w.l 7,;n:J :fl,ff'ú 31,CXXl 32,fU'l 

l\l'a mr·ro 32,B20 7,2tD 37 ,:n'.l ::n,CXXJ 32,00J 
FHll!ffi'.J 32,!nl 7 ,';fil 34,ffXJ 27,COJ 32,450 
!WIZO 32,4m ñ,1ro 34,3'.X.l 27 ,OJJ 32,CXlJ 
AIVUL J;>,03) 6,ffD 32,(XX) 26,0CIJ 32,010 
M/\YO 32,010 5<1,:u:> 33,0:0 - r~.?OO 
JU/JO 52,7•.n 61,lffi 33,~n - m,470 
JULIO Al,470 ;.9,4'.D 33,ffO - 77,l'(fJ ~ 
NXb"l'O 77,.ro 1, 920 3:.!,tcr> - 45,ea> 
SEPJ'IEM!íll> 45,IX-O 1\1{) 31,'m 20,CXXJ 34,tn> 

TCJl'AW> 1007 /Hnl 61,:JlJ 211, 73) 410,f(O 172,CXJJ 34,0CO 

l'lJl'A (1) : IBTUll\CHU!i !WlJ\IWJ m LA.'> IMKHfl\CJCT!·:S I»' Sl·VJL!Rl llF. GlllA"lJL Y/O CAl'll!J\ rurwrn: 
UlF.10 A S!Pl'Ir1<1V&:, 



CUADHO V.11 

PllOGhAMA llf: JIWOR'fACTOllES COMPLP.M!:NTARJM; 
cu11m:~>POfHJ!f:trrr: Al. CJCLO Act:JT!:llO [lf. OC'flJUl!F. 

DE l '.ll\7 A m;l'TJE:-IUHE llE l 9Hfl 

AJ.n:Hll1\'rl Vi\ No. l 

DASADA EN EL CAl.CUl.O flf. LAS H\POllTACtorw:; flr: SEMil.l.AS t:XCl.IJSIVAm:tl'n: PAHA F.L AllAS1'0 DE l.OS DEFIC11'S 
n~: PASTA' y CUAL<JlJJ Ell 01 n:nEllCJ A CON r:l. llt:F'J CIT or: ACE!TF.S CHU!>OS SE llAltA CON IMPORTAClON DIHl::CTA 
ne ~:sros : 

fí.D,ClO 1\JB. lF. l'A.';rA lll !lJ{A u-: LffJCIT ~ ')<11,:rn 'IUfl. ll-: flUJct. &J/A X 17.!IG Lt-: Aa::l'IB= l:fl,310 'IU{l. rt: .aa.11ll 

'12 X !JI'.: mnnm:o rt: PASfl\/'IUI. ll-: FHIJ(l. gJfA 

1'12,CTO 'f{Jt). 1:1-: l'fSfA.'i rnurtill.<; Jt; lfflGIT 
5(1", 1i; cnnwmn Cl-: PASTA/fOI. 1:1-: GfHA.'1~. o C/lKll\ ~ :~Tl,143 'f(Ul. ¡;¡.; GllWU. Y/O CAllllA X~ ACKl1Y..z 116(114 1tN3. to:rrn: 

Zl,17J 10B. O·: IWlll'l.)lJtlA lf<: !:tl"lGI'I' 
~ tl: a.M'l:Jlll:O l.f: PA.'lfA/IO'I. m Sf:M. AUlrol : 63,CJft.j 1(fU. si-: r~·MIU.A U·: AUXlXJI X lti.!l>I AO-:rn: ~ 10,IO:I 1U~. ta:l'JE 

11.tffil'l\GHll m:om:rHDA ll~: AC~:ITES c11unos COMO 'l'ALES : 206,854 TONS, 

SlJMAli l ~~, bOíl 'l'OllS. Q!;;_, m:Ml l.LAS 1 MPOH'J'h'.:IUl' . .S SUMAS 472,294 TONS. ACEITE 

Cont •••• 
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CUADl!O V.12 

t:VALUACJal tlllUIJ('.JI CE IJ\S AL1UflATIVA.'i U.: lJI t!l"lllCIUIA ll: 11.fO!fAClCN-:::i Plffil-:Sl'IS : 

PAR'mMO !E LJ\ IV\.~ a-: l1ll mt·:Clm L.A.11. tMJ. l.AHffO V/O C.A.t'. iumo r.t:xmvo (j':L Clll.1-U i:,u; t:xJS'M'I tJI lJI ACIU\UIW) rn 
lffi l.fll'.:AOCS INIHWIC..1álAUS tfo: l1l3 D1FEl1tllllS PIUU::1u; rt·: Hf.(lfff\CICf'I V PNIA IU:iICHl&:8 rt: fMWf,lE lt: OCl\llll1E !F. ITT A 
m-::ro !E BB, :y: llfllJ7.AIWl IJS SIClJHJm:S !W!IB <XJ.ú PA.<;t; rct; l.A lo.VAUIACJ(~ (fil. crmu m LJIH Jlf(füf\CIO'l~l¡ 

PllODU1'0 
1 

r1A1rn El'I 10.A11Fs•/ 10'll-J.Ailll 1.u~m1r.J1 
F'10líl"1A O f\fJUU a-: fJllWúlA C<;i1.rni-: IOOl·M1llE nICTFMUlF. FJW.00 

FllIJll. OOi A l .. A.ll. J.Alll-m 2:"1 ?al 2a) 23) 

C.A,f, rumo rrno m t·t·:x1 oo 2(fl xe 212 214 

GIRASOL L.A.ll. l.J\111-IXl m 722 2:!4 m ... 
!11 

C.A.F'. ru:mn (l)(j\) ll·: MEXHU <W 201 210 -
CANOLA C.AS. fUl!!U PACIF'IOO ~'t:XJCAID l!(I ;{'() 200 -
SfJ.lJU-' ('f; ALCX'JXlj C.A.r. rumo PAC!f'JOO lt:XJ('J\IO Ui8 lf2 168 172 

IOJTE QU:O IE OOiA L.A.B. l.AIU-IO ~ :ro 401 '104 

C.A. f. f·U:mo cruu a:: r.f-XHXJ ~ X3 334 369 

NlilTE OUXl 00 GIRl\.'ll L.A.B. J.Allf]X) :m ~~ :.m ':Hl 

C,f\,f, P\El<rú O:U'O ffi ~t:XIOO X><1 372 ~13 3?8 

IOl'A : (") 00!.Alll-:S JV.'t1UCJll'03. 

Cont. , , , • 
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CUADHO V.12 

A L T P. íl N A T l V A ti o. 2 

oco,ao 'l<rti. rn rr·IJol &1)'A do l•ratttci6n x $n!.l 1\51&.,,./u..1. (P101 ... !lo O.intt·tlfffit::l\ll 

::o:>,OCO '!\no. de Girmol de Jnportuci(n x $0'1?.0'.l lóhu,..../tm. (l'lrn«Uo 016\l'lnrntrnl) 

'13'.J,a:D Taw1, de C.•'Oln do lnro tJicl61 x $ni.()) t\5l1u"" /tm (l'ramdlo lh'ltrlnn1u11l) 

oo,cro Tcm. oo Sonlllo oo Algoci"n x $ 1m.ro l'ólru<"' /tai (l,anc<llo O.Vltt!nffltrul) 

m $ 1?6'COJ,f(().00 IJ(ilrut'fl 

a $ 4.1 140),CCO.m l\5l11rOJ 

• $ ?2 1100,rm.oo t'ólart,., 

• $ 15'1?1,0'.0.00 r6huu1 

ioo;444 T<Y ... d<• Aooitoo r.nxm '"' 11,,a wcl61 x $."113.00 l>'.Swffi/tcn. (Ptai1.~ilo aw1tdrr.,..trnl)• $ '11 '53'1,ff-e.oo !\'!bu"" 

R U M /\ $ 3'18 1154,002.00 ll611...-en 

Cont. , , . 
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CUADRO V.14 

PROGRAMA m;r1rn111. llK lMl'OH'l'AClOtH-:S COMPLEMEllTARIAS CAl.ENl!AlllZADAS 
POR mrn m: Ol.f.ACINOSAH V sus DERIVADOS. 

011 tou "'I 'l'ontt l tultta --

EN n11m-: /\ LA 111.1·rnt1ATJ VA No. l 

1 tl 11 7 1 !) (\ 11 
l'IUu:TO ccr. 10/, ore. ~lE. Feíl, Mlü. AllR, HAVO. Jlfl. JUi., N.U, SI')>}'. 

FRJJCX. fJJ{A - - - - - - fi5,COJ 111.'l,t:nl 14!;,co:i l4!i,CXXl 1<'15,CX:O 111.'l1:n1 

GIRA3l. 12,rol 12,t'.l'O 12,<XO 12,CXXJ 12 ,cro 12, f(1) 13,CHJ 13,ClXJ 13,(U) 13,CXXl , l?,!al 13,{l)) 

CNCV. 13,!:al 13,!'0J 13,!W 13,fl.1) 13,o:n 13,0X> 13,CXD 13,CXú 13,ClXl 13,0)') 13,!XX) 12,1113 

SEMIU.A IE AUX1Xtl - - 6,0:0 6,WJ 10,0..0 10,0X) 10,00) lQOCO 6,CX:O 5,CTl'll - -
NEiml oum 22,lfl?. lB, 169 14, \115 12,1\7 10,f()') rn,an ln,COJ lfl,(U) rn,o:n lll,tm 18,a:xl 13,121 

SUMA lf7,tf12 43, ffi<J M, 475 43,til? 53 'oco 53' !'O) 110,CXXl 1 !1) ,00'.l l % ,[("() lfJll,rrro lffi,!'Ol 163,653 

Cont. , • • 

1urA1 .. 

7'.tl,'.fll 

100,CO'.l ~ 
157,143 

63,CT/6 

::D>,!li4 

11:Y;?,1162 
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Ul ~ A LA Al.'1CWA1'1VA NJ. 2 

1987 1988 

m::n.cro a::r. IO/. DIC. Uf::. mi. w.o. Affl. W\Y. Jl.N. Jt.t. /la). ::w. 'l\JfAL 

FRLJCX. SJ(A - - - - - - 75,COO 145,COJ 145,CX:O 145,CX:O 145,CXXi 145,co:> !lX>,CU> 

GIRA&t. ;D,U:O Lü,ClO ~\l,OX> 20,0::0 15,0::0 15,(.0) 15,CUJ 15,Cll) 15,UX> 15,a:o 15,COJ 15,CXX> al>,m> 

CAKU lli,U:O 26,0CO <..'ti,OCO a>, u:o :J:J, cm :n, u::o 3),(0) ::o,oco 35, cm 3'.l, co:> :'(),CX)) 31,COO :300,0:0 1-' 

!:; 
l»I. IE 
AUJ'.lXtl - - 10,(XX) 10,0X> 15,0X> 15,CUl 15,CO) 15,(ll) 10,0CO - - - 90,0CO 

NXI'IE:l CMDJJ 14,b!Q 10,Jl'J fi,525 3,fkil 10, a:o 10, oco 10,0CO 10,<XO 9,CXX> 9,cm 9,00J 6,191 lCll,444 

SUMA 00,titQ 56, 379 6.2. !:>..>5 ':n,f:i'íl 70,00J í'O,OCO 145,0CO 215,0CO 214,CXXl 199,00'.l 199,UX> 197,191 1'548,444 

Cont. , • , 



CUADRO V .14 

!'Ji llll.'X'. A LA Al.11'.llNATIVA ft), 3 

1 fl (! ., 1 n 11 11 

Rnocro OC'!'. tul. DIC. EIB. ~T.ll. 10). ABR. IMY. Jltl. JUL. /!OO. w. 'IUI'AL 

FRIJCL lE OOi A - - - - - - 75,rm 145,oco 145,0CO 145,0CO 145,0CO 145,l"XX> 00),000 

¡ 

GIRAS'.X. 25,0'.JJ 25, 0::0 251 oco 25, O)) 22. t'CO 22. !:ro 22.~ 22,f(O 22, f(O 22, !:O) 22,!:0:l 22,f(O 28:>,0CO 
1 

CRO.A ):),CUJ 3J,OCO ::O,OCO 3:l,OCO 31,COJ :Q,IXO 31,0CO 31,COJ 32,0CO 31,0CO 31,0CO 31,0CO 370,0CO ... 
t 

~WI. !E 
AlOOXfl - - 10,0CO 10,0:0 aJ,OCO a:>,OCO aJ,OCO 10,0CO 10,0'.JJ - - - 100,0CO 

AlEinS Clll.003 ll,<ti2 6,9f.fl 3,105 247 6,0CO 6,0CO 6,0CO 6,0CO 6,CXXl 6,000 6,0CO 5,221 68,794 

SUMA 66,262 fil, 9'.ófl 68, 105 65,247 79,!:0'.l 00,!:t:XJ 154. !)X) 214. !:O) 215, !;{)) 204, !:al 204, !:al a::l3, 721 l '616, 794 



CUAUHO V, 15 

JWN:l\i m LA fUll:t:IW:Jm DE lf.JS CXUIU:i [f; Pff1HXICT-I l"f"J, A(l:m.:._ Vl-ThiAl. UJ.t:Sl'llll.E EMl.Ul'Ell.AOO AL RJIJLJ~IU1 LA flEZO.A lE lffi UfilO:l PA'.MMm-
1'1:.'S r:t:L 1100·SJ u; lA '[JJ{A m Cll[(Hl NAClCtW. y LA l:SíllU..'nJHA oc 1A'5 11'HUl'ACICffS IB'.Ul l.AS Al:mt'IA.TIVl\S l'lll:USfAS. 

(l)6llJEIW'l.O W:; U-Y1Cl1!i flt: /D::l1~ CH\lJ.B rAt.l:lf.WU7.AlU:i PNV\ u l<:r. Cllfil'HIM-Sl'HI·: ru¡, PffilCTO ClM'flfNJIDJ lE CCIUH: a-; l!.H/ A 1'1EU l:t: 1006 y 
Df:I'liH~llWili m 1::1. BAl.AIO-: l.t: Mt..UXX::!Ctl, Sf. IUJUl PIUUJflCAH IAS ll<l'C.Hl'ACJCN:"S O'.M'l.M?lfA!UAS l~EIUIYIS, E?1 FU'ClCtl LE lAS AL11'RWl'IVAS fff)

N:."Sfl\S, TAi. (}.M') SE MJiSl'IV\ A a:.Nfl/lJAClm: 

Al.nJlNATIVA !ti. l M:Sl·S 11.fU!fACICl'E:i O..l•IPIJ.M-NfAHIA.'i l·HR.ESTA.':i (TU-B.) IMUffACIUES El'l EPJIVALENl'ES 
atMS.x.JOVO.A ra-1. Al.l.X!Xfl NEms m.IX6 /lffü11'S O!lClll 1UfA!iS 

lX:IUll<E 2'.), ffl) - 22,472 32,162 
IUJJ1'Joll~lE 25,!óill - lt:l,169 'Z'l,fflJ 
OICIEMJHr: 25,!))) 6,axJ 14,!f/<j 25,655 
urno 25,~ 6,an 12,117 22,7CJ7 

SUMAS 102,0CO 12,M 71.i;f.33 100,473 

AL'l'Eltll\1'1VA rti. 2 OCfUIJllE 46,cm - 1'1,682 32,162 
tmH.MBfiE 46,(l)) - 10,3'79 'Z'l,Bffi 
UICll:MlllE ~16,CXXl 10,Wl 6,5.."5 25,655 
ENl·IiO 46,QO 10,IXJJ 3,f:b7 22:m 
SUMAS 18<1,0:0 3:>,axJ 35,253 100,473 

Al:l1':RNATIVA lb. 3 OC'l\JIYlE !í5,C0.1 - 11,262 32,162 
tt.NJ.UlllHE 55,CXXJ - 6,9'.iJ 'Z'l,859 
lllCIFMlfiE ~ó,OJJ 10,o:xJ 3,105 25,655 
ENFllO $5,tl)) 10,axJ 247 22,m 
SUMAS 23),0::0 3:>,0::0 ~l,573 100,473 

.~ 
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El rasgo más característico que registra el diagnóstico, lo representa la 
insuficiencia de la producci6n interna para satisfacer la demanda. 
Esta situac16n implica, tanto a la producción primaria como las activida
des agroindustriales relacionadas con la producción de aceites comesti -
bles y con la fabricación de alimentos balanceados de comsumo animal, 
No obstante, ol impacto más negativo lo resienten los productores prima
rios, quienes se ven afectados, tanto por la política del estado, como 
por la acci6n de intermediarios e industrl.ales. 
La ~nsuficiencia de la producción interna es producto de diversos factores 
algunos de los cuales son comunes al conjunto de oleaginosas, en tanto que 
otros tienen efectos distintos dependiendo del tipo de cultivo. 

A) El primer elemento es la competencia por el uso del suelo; al respecto, 
es importante seílalar que el cuadro de cultivos de oleaginosas tal y como 
está constituido en la actualidad, es producto de una batalla por el sue
lo que se libró en la decada de los sesentas contra los productos básicos. 
Esta competencia se di6 entre los cultivos más dinámicos como son: la so
ya, el cártamo,y el algod6n y loa granos básicos como el frijol, el ma!z 
y el trigo principalmente. 
Sin embargo, después de un crecimiento importante durante el peri6do 1965-
1975 su dinamismo se hn visto disminu!do desde la instrumentación.del SAM 
hasta la concertación del PRONAL. 
Ahora bien, la competencia por el uso del suelo también se da entre las 
propias oleaginosas, particularmente entre el cártamo, la soya y el slg2 
d6n en las regiones de riego quedando al margen y en las peores tierras 

. el reato de los cultivos. 

TI) Loa rendimientos por héctarea en general han mostrado una t.endencis a 
la baja. que ae explica por: 

I) Falta de dlveraificaci6n de cultivos, tanto en lo que ae refiere a las 
'reas utilizadas para cultivos tradicionales, como en nuevas olea¡inosaa; 
II) Escasa investigación agrícola que no ha permitido la elevaci6n de la 
productividad de los cultivos y la inclusi6n de sistemas y t6cntcae a¡r!
colas novedosas. 
III) Condiciones desiguales entre productos y entre productores, que se 
reflejan en insuficiencia de insumos, asistencia t6cnica, cr6ditos Y ma
quinaria agrícola, para aquellos productos que se cultivan en las zonas 
de temporal (ajonjolí, girasol, linaza )'y Cllfa producc16n se realiza en 
unidades pequeñas. 

C) La acci6n del estado ea otro de los factores de desaliento a la produc 
ci6n primaria, no tanto por la intenci6n original de la misma, sino por
los resultados que arroja al materializarse. Así la desarticulaci6n y 
contraposici6n de la política de fomento con la de comercio, actda con 
desestímulo a la producción primaria en general aunque su efecto ea rela
tivamente distinto, entre pequeños, medianos y grandes productores. 
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O) Los precios de Garantía de las semillas Oleaginosas han venido 
determinando que al aument~r estos en termines reales , las super 
ficies cosechadas se vean aurnentadas;Pero en los Gltimoa a~os los 
niveles de precios de garantía no han respondido a las necesidades 
de los agricultores,lo cual ha dado como resultado una f"uerte cai
da en los niveles de producci6n y un desestimulo para incrementar 
la superficie cosechada de estos cultivos. 

1) Se pueden distinguir varias lineas de acci6n del Estado,como -
son : fijac16n de precios de garantía , fomento , asistencia tec
nica y comercializaci6n. 
En relaci6n a los precios de garantía , estos no han respondido -
con suficiencia a los incrementos de los costos de los cultivos. 
Como ya se dijo existen condiciones desiguales entre los cultivos 
y entre los productores ; situaci6n que si bien no es responsabi
lidad toda del Estado , su papel historico y actual ha sido decisi 
vo para conformar esa heterogeneidad tecnica y material.En lo que
concierne a la política de comercio,el Estado ha dejado pr6ctica-
mente en manos de los intermediarios (capital comercial) el proce
so de comercializaci6n de la materia prima de origen nacional ; 
combinando esta ausencia con una fuerte intervenci6n en el comer-
cio exterior (Importaciones) de Oleaginosas. 
Ambas acciones deprimen la producci6n primaria , la primera , por 
la baja remuneraci6n de los cultivos que les proporciona el capi
tal especulativo (intermediarios) y, la segunda por la coinciden
cia temporal entre cosecha interna e importaciones que act6a de-
presi vamente sobre los precios medios rurales de las semillas ole 
qinoaaa. -

F) El capital privado ubicado en la industria de aceites y alime~ 
tos balanceados , ha dejado de participar en la producci6n prima
ria , 99 decir , no participa en el financiamiento de la produc-
ci6n agricola , las compras las realiza vis intermediarios • Esto 
implica que el capital privado presiona constantemente al Estado 
a autorizar importaciones masivas de oleaginosas , aceites y pas
tas por insuficiencia en la producci6n interna , dituaci6n que -
convierte a los industriales aceiteros en maquiladores • 
Todas estas practicas , facilitan la especulaci6n , .impiden la r_! 
gulaci6n real de los precios , desestimulan la producci6n interna 
estimulan la. preferencia por productos de importaci6n incrementa~ 
do asi el deficit comercial del pa!a , ampliando los subsidios al 
capital privado con el consecuente deterioro de laa finanzas pu-
blicas. 

G) La industria aceitera se ve afectada en cada ciclo agricole ya 
que cada año caen loa niveles de produccion de semillas oleagino
sas. 

Hl Existen empresas que de acuerdo a su ubicaci6n goegrafica han 
quedado mal ubicadas con respecto a las zonas de producci6n de las 
semillas oleaginosas , esta situaci6n implica mayores.costos , por 
lo que estas empresas representán una preei6n constante para la im 
portaci6n de semillas oleaginosas , ya que estas tradicionslmente
son m4s baratas que las producidas nacionalmente. 
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I) La• ¡randes empresas aceiteras en los 6ltimos a."!os han desata
do una agresiva competencia vía precios por ganar cada vez mayo-
res se¡mentos del mercado nacional;Eata competencia afecta direc
tamente a las pequenaa y medianas empresas.Situaci6n que nos deja 
ver una tendencia clara y actuante en la conformaci6n de un mer
cado clarlll!l<!nte oligopolico. 

J) La• grandes empresas siempre han estado alejadas del fomento a 
la producc16n agricola nacional , pero siempre a favor de importar 
cada vez mayores voll!menes no solo de semillas oleaginosas,en las 
cuales a01110e tradicionalmente deficitarios,sino que Gltimamente -
y apoyados por la apertura comercial del pa{s pugnan por lB impor 
taci6n cada vez en mayores ~oldmenes de aceites crudoe, Esta sitÜ 
aci6n afecta directamente a laa empresas molineras las cuales haii' 
tenido que parar sus plantas por no tener materia prima. 

K) La polftica Monetaria y crediticia del Estado ha marginado a -
laa pequenas y medianas empreaas,ys que las taaas de interes fija 
das para los creditos de hsbilitacioft y svio hacen practicarnente
impoaible la obtenci6n de algOn apalancamiento financiero. 

L) La polltica de control de precios que la Secretaria de Comer
cio aplica al aceite vegetal comestible no es congruente,ya -
que los grandes empresas aceiteras por ganar mayores segmentos -
de mercado no respetan los rangos de comercializaci6n estableci
do• por esta,para loa mayoristas,detallistas y pGblico. 

M) La participaci6n de la industria paraestatal debe ser eficien
te , competitiva y que sea un importante elemento de apoyo para -
desarrollar la oferta de bienes básicos y que no se pretenda que 
la misma compita con la privada sino que ambas se complementen 
para fortalecer el proceso de induatrializaciln. 

N) El apoyo a la producci6n de bienes básicos en los cuales se -
encuentra el aceite vegetal comestible , debe convertirse en un 
objeto fundamental y al mismo tiempo este apoyo debe coadyubar -
a resolver positivamente la actual e indeseable desarticulación 
entre la agroindustria aceitera y el sector agropecuario , 

O) El problema fundamental de la Agroindustria de Aceites y Grasas 
Vegetales Comestibles en México,ya sea privada o pGblica,es el -
abasto de materias primas (semillas oleaginosss).Oe tal manera -
que para 1987 , se requirieron 4 millones de toneladas y la pro
ducci6n nacional es de apenas l.5 millones de toneladas ,por lo 
que somos deficitarios en un 65% 

Pl Las capacidades de molienda y refinación de la Agroindustria 
de Aceites y Grasas Vegetales cubren satisfactoriamente el con
sumo actual y esta preparada eficientemente para cubrir las ne
cesidades de los proximos cinco años , 
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Q) CONASUPO vfa Iconsa participa con un alto porcentaje de la 
Oferta de las pastas proteinicas y de aceites vegetales y esta 
ampliando el control de procesos a todos los subproductos de la 
molienda de oleaginosas, 

R) Para una mejor planeaci6n de este subsector de la Agroin~ 
duatria de Aceites y Grasas Vegetales Comestibles deber~ invi 
tarse a participar a loa industriales en le determinac16n de
las estrategias abasto nacional e internacional de semillas -
oleaainosaa y productos oleicos;ya que en la actualidad solo 
tienen acceso a organismos secundarios y sin representaci6n. 

S) Que la Agroindustria de Aceites y Grasas Vegetales Comesti
bles pública y privada , c090 demandantes y los productores de 
semillas oleaginosas como oferentes,acuerden en coordinaci6n -
con el Eatado , los distintos precios de garantfa que se apli
caran para cada una de laa semillas oleaginosas a travlz del -
tiempo. y que estos precios sean efectivamente respetados por 
todas las partes. 

T) Eliminar todo genero de subaidiod a la industria pública y -
privada , aaf como a loa productores de Semillas Oleaginosas 
para evitar distorciones , desperdicios de recursos , corrupci
&i y gravar innecesariamente el deficit del sector público. 

U) Que se adopten aiatemas de subsidios transparentes a la pobla
cidn marginada,que debe beneficiar la conaaupo , relacionando su 
otorgamiento a las autoridades fiscales y no a esta empresa 
descentralizada , para que asi pueda evaluarsele y tratarsele en 
terminoa de eficiencia , en igualdad de trato con otras empresas 
pdblicaa y privadas y ae eviten los precios a bajo costo con la 
consecuente competencia desleal por cruzamiento de mercados y -
beneficios en favor de quienes no lo requieren. 

V) Que se otorge apoyo fiscal a la industria pública y privada 
para que en mayor integraci6n con los productores de semillas -
olea¡inosas logren un fomento efectivo a la autosuficiencia na
cional. 



B r B L ro GR A.F I A. 
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Alimentaci6n B6aica y Desarrollo Agroinduatrial.- lfigenia Martinez, 
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