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PROLOGO 

Satisfecho por haber conclu!do el presente estudio referente a la 

importancia de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en el -

Desarrollo Económico de México (Visión Jurídica), cuya temática ha re

presentado un conocimiento apasionante y de marcado interés personal;

por la importancia económica y social que para las clases más despro-

tegidas de nuestro país significa, dada su estructura funcional, tra-

tando de que los alimentos básicos lleguen a todos los lugares, por 

remotos que estos sean; y con el que termina una etapa tan anhelada en 

mi vida. 

N.V.F. 



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

En la presente investigación, pretendemos efectuar un análisis de 

lo que ha sido la importancia de abastecer de productos alimenticios- -

a nuestro país; para ello efectuamos, un rastreo histórico que nos ~eE 

mitió conocer los orígenes del mismo, así como las condiciones econó-

micas, pol1ticas y sociales a través de las cuales ha subsistido. 

Asímismo, es nuestra intención analizar su vida desde su créación 

conociendo sus actividades tanto en lo interno del pais, _estados_ y ~u

nicipios, como en el ámbito internacional, consagrando nuestros'orden~ 

mientes legales. 

Para reunir todos sus elementos y creandonos un juicio, valorar -

el organismo jurídico, proponiendo posibles alternativas que lo digni

fiquen y valoren por su verdadera función, con la inquietud sana de un 

estudiante y ciudadano preocupado por las condiciones de vida de su -

país y no con ambición e interés político. 



CAPITULO l 

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS ·Y EL MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

a) Antes de la conquista, 

La intervención del Estado en materia de abasto y regulación as{ 

como la comercialización de los alimentos básicos, ha experimentado -

en la historia de México desde la misma época prehispánica y a lo largo 

de las sucesivas etapas del desarrollo del país y hasta nuestros días, 

una actividad creciente tendiente siempre a evitar que las necesidades 

e interéses generales resultaran afectados por la realización de béne

ficios personales. 

La necesidad de controlar el comercio de alimentos fué uno de --

los aspectos fundamentales en el periodo azteca, al grado de que su d2 

minio puede considerarse como primordialmente económico, por la impo-

sición de tributos y obligaciones a los pueblos sometidos para que és

tos surtieran a los dominadores entre otros bienes, de los artículos -

básicos para la alimentación popular. Las crónicas, testimonios y est~ 

dios referidos a la vida, costumbres y organización de las culturas a~ 

tiguas de nuestra patria son pródigos acerca de los esfuerzos que ellas 

hicierón para garantizar la disponibilidad de los alimentos básicos:-

Maiz, frijol y chile. 

La preocupación por asegurar el abasto tenía antecedentes por la 

recurrencia de las crisis económicas, hambrunas y epidemias, que pade
cia la región desde-antes de la fundación de la gran Tenochtitlán, el 

maíz, que apareció en el territorio del ~éxico antiguo entre 4000 y --

3000 años A.C., para los pueblos antiguos no solo fué punto de partida 

para la elaboración de toda una cosmogonía, sino que a lo largo del 

tiempo se convirtio en el cordón umbilical que nos une firmemente a -

ese pasado que todavía tiene mucho de presente. El hombre, según la l~ 

yenda de los soles, nace con el maíz, a éste grano le debe su irrupción 

sobre la tierra y le debera su permanencia sobre la misma. Según la 

mitología indígena, los Dioses para formar al hombre recurrierón al -

maíz, producto del suelo y sustancia que, como sangre, debia entrar en 

la carne del hombre. El señor de la serpiente emplumada es quién obti! 

ne el maiz para los hombres y los dioses, ya que las mismas deidades -
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al enterarse del hall8z90, prueban también ei',.grano •. ÓL!etzalc·ó~tl pone 

ma!z en labios de los primeros hombres Oxomoco y CiP:~-Ctó~al/.PBra que 

comiéndolo, se hicieran fuertes.(!) 

De la época prehispánica, la leyenda de los soles contiene la pri 

mera noticia de una gran hambre ocurrida poco antes de la destrucción 

de Tula. Hubo también hambres en Cholula en 1235 y 1246, hambre entre 

los Mexicas en 1383, cuando se comierón hierbas de la laguna, caracoli 

llos y sabandijas acuáticas; hambre en 1444 cuando fué grandisima la -

sequía y los Mexicas no teniendo en toda su comarca que comer, se ªPªE 

taban a tierras muy lejanas y extrañas y se llegó al extremo de que las 

madres vendian a sus hijos por precios bien cortos y limitados. Las -

heladas, granizadas y plagas, se sucedierón cada tres años en promedio. 

El siglo XVI no empezó mejor: hubo sequías en 1503, gran hambre en 150$ 

en 1506, hubo tanto ratón que para proteger los sembradios fué necesa

rio que los labradores salieran de noche, con lumbres, a proteger los 

campos. Ante tales amenazas, es comprensible el miedo de los poblado-

res, que requerían a los gobernantes para que en caso de escasez abri~ 

ran sus almacenes para alimentar a la población, como sucedio en el -

lapso de 1450 a 1454 en que, por las sequías prolongadas, los almace-

nes gubernamentales se vierón urgidos de salvar la situación; se dice 

también que MÓctezuma después de una gran hambre, rescato a todos los 

que se habían tenido que vender como esclavos para dar de comer a sus 

familias. 

Bien consiente de su función reguladora del comercio y proveedo-

ra de abastos básicos en épocas de escasez, el gobierno Mexica desde -

sus primeros años comenzó a sujetar la actividad coraercial a normas -

muy precisas, tanto en el interior de las poblaciones sujetas a su maE 

dato como en lo que podría llamarse su comercio exterior, que requería 

permiso y rituales especiales, el cual éra, al mismo tiempo, aventura 

de exploración, servicios de espionaje y tanteos militares sobre otros 
pueblos. 

(1) León Portilla M. (Coord,) Historia de México, Ed. Salvat, tomo 3 
pág. 646. 
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El explosivo incremento de la población, rapidamente conv1rtio al 

Anáhu~c en una zona agrícolamente deficitarla, siempre nl borde del -

desastre alimenticio. El problema se resolvio con avance de las técni

cas organizativas y militares, haciendo de los Aztecas una máquinaria 

de conquista para allegarse tierras con excedentes agrícolas y un equ1 

po de eficientes administradores para conservar y distribuir los gra-

nos que por ese medio conseguian. Ya en la época de Huitzhuitl, que -

goberno de 1396 a 1417, con caracterizticas perfectamente definidas, -

habia un cuerpo de funcionarios especiales encar9ados de recolectar el 

maíz de los pueblos tributarios, sujetos al vasallaje. Los productos -

tributados por los pueblos sometidos constituian la base del almacena

miento efectuado en los graneros de que disponia el estado, y a los -

viajes comerciales de los Pochtecas sucedian las expediciones militares 

destinadas a convertir en tributarios a los pueblos derrotados. Los -

Mexicas consideraban momentos culminantes de su historia a las conquié 

tas de las tierras fertiles, primero en lo que ahora es el Estado de -

Morelos, luego en la costa del Golfo y más tarde en oaxaca; cada una de 

esas conquistas, al proporcionar un buen margén de excedentes agr!co-

las por la vía de los tributos, hizo posible nuevos avances en el desE 

rrollo de México-Tenochtitlán y sus aliados. 

En éste sentido, el paso más importante se dio en época de Mócte-

2uroa Ilhuicaminatzin-Tlatoani de 1440 a 1469, quién conquistó las tie

rras de Oaxaca y extendió los dominios Mexicas en la vertiente del --

Golfo, también su gobierno fué quién estableció grandes almacenes en -

l~~ ·~ierras frias de la sierra de Veracruz-Coscomatepec para recibir -

y almacenar los tributos de los pueblos de la costa; en éste sentido, 

destacan las reservas tomadas en un año de los tributos de 371 pueblos 

sojuzgados: 

Cargas de .maíz 28 

Cargas de Frijol 21 

Cargas de bledos 21 

Cargas de chía 26 

Cestos de maíz y chía mezclados 160 

Cestos de meiz r cacao mezclados 160 

Cargas ª" cr.~:::<::i rcj o 160 
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Cargas de cacao 820 

(2). 

Si bién es cierto que cantidades poco significativas de los pro-

duetos almacenados en las trojes reales que utilizaban, por ejemplo, -

para mantener al enorme número de ministros y magistrados encargados -
de las diversas tareas de gobierno y administración de justicia o para 

premiar a quienes se consideraban benemeritos del estado, las mismas -

también servian en épocas de crisis para socorrer a los estados, para 

lo que se flanqueaba su acceso al pueblo; sin embargo una gran parte -

de los productos obtenidos por la clase trabajadora pasaba en forma de 

tributos a manos de la nobleza, mientras que otra se destinaba al man

tenimiento de los trabajadores ocupados en la construcción de los tem

plos y de las residencias de las clases altas, de los mercaderes profe 

sionales y de los cargadores a las ordenes de éstos.(3} 

No obstante que al productos de los bienes le quedaba lo estricte 

mente indispensable para su supervivencia y la manutención de su fami

lia, éste sistema de explotación agrícola y distribución permite, se-

gún Paul Westhelm, que todos los miembros del calpulli aseguraran lo -

indispensable para vivir, y que nadie muriese de hambre. 

Pero simultaneamente, ocasionaba que cuando escaseaban los vive-

res a consecuencia de malas cosechas o fenomenos naturales, el hambre 

sufrida fuera un hambre colectiva. (4) 

Hernán Cortéz dice de aquella plaza cuyas proporciones lo asombrª 

rón, que era mayor en dos tantos a la ciudad de Salamanca y que acu--

dian cotidianamente arriba de sesenta mil personas comprando y vendie~ 

(2) LÓpez Rosado Diego ºComercialización de granos alimenticios en Mé
xico" Ed. Secretaría de Comercio, 10 de diciembre de 1981. 

(31 Clavijero R,J, Historia antigua de México Ed. Porrua, Libro VII 
P.216, 

(4) P, Westhelm, Arte Antiguo de México, Ed. Eva, S.A. 1970. P.G.o. 
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do toda clase. de productos: animales, hie.rbas,. uncj.Üentos, verduras, -

como cebolla, pueros, ajos, mastuerzo, berros, borrajas, así como miel 

de abeja, cera, miel de caña de maíz, sin. dejar los pasteles de aves y 

las empanadas de pescado. 

Imaginemos, tratando de reproducir la escena, el gobierno que eje~ 

cia una vigilancia estrecha para frenar los abusos y especulaciones, -

los jueces se sentaban bajo un gran toldo cercano al espacio que se -

destinaba para el trueque el maíz y otros próductos vegetales por ser 

el área que acusaba a la mayor demanda. Quién tuviera.i-fr}joles para - _ 

vender y necesitase maíz, se sentaba frente al vendedor de éste artíc~ 

lo, abria su costal y mostraba sus frijoles para que él otro los exa

minara. Oe esa mdnera empezaba el regateo, cada uno sentado frente a 

su costal, alegando sin cesar alzando la voz a tal grado que parecia 

revelar enojo. Si elevaban demasiado la voz, un juez del mercado in-

tervenia a fin de que prevaleciera la cordura; y si las dificultades 

no se resolvian e inclusive se llegaba a las manos, entonces acudian 

los guerreros Aztecas y el culpable iba a la caree!. 

Los grandes comerciantes los pochtecas, ricamente ataviados,que 

se presentaban para supervisar las operaciones de lo que hoy llarna-

r iamos un estudio de mercado, tomando de l~s productos que ameritaban 

mayores adquisiciones en la próxima expedición. Frente a ellos cami-

naban los empleados provistos de abanicos para ahuyentar a los insec

tos y el resto de los subordinados venia atrás formando una larga co

la; amanuenses y secretarios seguían al gran señor. 

Vicente Riva Palacio, en su obra 11 México a traves de los si9los 11 

refiere que el códice Mendocino trae en sus pinturas al pochteca ves

tido de túnicas magníficamente tejidas y hechas de los más finos mat~ 

riales el mercader común que se identificaba solamente por el gran -

bastón que le servía para el camino, así como el abanico era su distin 
tivo propio. 

Ese despliegue aparatoso del gran comerciante era consecuencia -

tanto su rango social, ya que únicamente estaba por debajo de clases 

gobernantes y sacerdotal como del carácter militar y diplómatico que 
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implicaban sus expediciones. En efecto, disponían de ejércitos para la 

custodia-de las_mercancias, defensa contra ataques y de las filas mi~ 

ma:s d~ lo~ cargadores, que parecian ejércitos civ-ileB. en caravanas -

interminables. 

~os viajes en busca de acopio de mercancias tenían un carácter -

aventurero que la moderna infranstructura ha eliminado; sigamos la -

descripción que al efecto hace Riva Palacio: 

La ceremonia previa a la partida consistía en un banquete en el 

que los viajeros se rapaban y bañaban, ya que durante el viaje se --

dejaban crecer elcabello y sólo podían lavarse el cuello.Llegada la -

noche, al momento de salir, se les deseaba felicidades en su expedi-

ción, exhortándolos a que muriesen de ser preciso, antes de volver -

atrás, lo que implicaba una gran deshonra •. Al partir no deb!an vol-

ver la cara atras por ningún motivo, puesto que esto se tomaba por -

gran falta y pesimo agüero, (tales mandatos pueden ejemplificar el -

riesgo que traia consigo el acto mercántil en aquellas épocas, y el -

sello heroico de quienes lo emprendian.). 

Formaban dos largas hileras, una a cada lado del camino, y los -

que no eran principales llevaban a cuestas las mercaderías. Cuando -

llegaban a un país extraño con el cual no teñían amista9,•:raarchaban-

militarmente a fin de poder defenderse si eran atacados. Como ya te-

nían establecido su comercio de manera ordenada y fijado el rumbo de 

las caravanas, habian formado lugares en los caminos a propósito para 

rendir sus jornadas; eran grandes galeras en las que se abrigaban pa

ra pasar la noche. Si entraban en país desconocido, enviaban mensaje

ros que avisasen de su llegada para que los recibiesen en paz; y en-

tonces, por precaución, caminaban de noche y acampaban de día. En --

esas condiciones podían prestar, y de hecho lo hicieron, un servicio 

adicional a su gobierno: Servir de espias informando la situación pr~ 

valeciente en determinada ciudad que conviniera ser conquistada. Por 

ello se les trataba en los lugares visitados, parte con el regocijo -

natural de sus operaciones, y parte con temor y reserva. 
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Cuando las operaciones se pensaban hacer pácificamente, espera-

ban a ese ejército los principales del pueblo, los Tecuhtli, y los -

Yaotlalli, y entraban juntos, llevando a descansar a los visitantes -

y se cambiaban los regalos acostumbrados.De regreso, con las nuevas -

mercancías que habian trocado, cuidaban en el camino de negar que fu~ 

ses suyas, y de ir haciendo ofrendas y sacrificios en los pueblos que 

encontraban, a fin de mantener la paz y proteger su carga. En los tr~ 

mos fluviales, cubrian perfectamente las canoas llenas de mercadería 

y desembarcaban de noche para que no los vieses; no paraban en sus 

casas sí no en la de algún pariente, e iban después a dar cuenta a 

sus jefes, a partir de lo cual, le seguian banquetes y fiestas por el 

feliz término de la expedición. Los almacenes se surtian con ropas y 

adornos que posteriormente el gobernante distribuia en ceremonias, 

además de los regalos a señores extranjeros, así como divisas y pre-

mios dados a los guerreros distinguidos. 

El comercio regulado y abastecido con la vigilancia del::,.9obieI-ñO 
se entremezclava, así con aspectos militares, diplómaticos, y ~·~o"c·i_a,l~~~ 
sirviendo de apoyo fundamental en el sostenimiento del i~perio. ·.:'Ei ·-"." 
rigor con que se manejaban los mercados puede aprecÍ:a-rs_~ po~-iios :·aa:~~-· 
tos que menciona Diego López Rosado. ~·~<·-~~~~-;~'..:-

- ,'.·-·:_ 

l.- El día de reunión era un especie de día festivo, dJ~a~te el 

cuál no debia hacerse otra cosa. 

2.- Solo era permitido comerciar dentro del mercado; :~l· ~j~rci:~:
cio del comercio fuera de él, estaba prohibido por razones de ·órde~· ~ 

religioso y social. 

3. - Los diversos productos eran ver.di dos en lugares fijos y de-

limitados. 

4.- La venta se realizaba por pieza y medida nunca por peso. 

5.- Los precios de los productos vendidos en el mercado eran de

terminados por los jefes de los comerciantes. 

6.- Los mercados tenian tribunales especiales, siendo castigados 

severamente el robo y otros delitos relacionados con la actividad co

mercial. 
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Durante los pérlo~os·de e_~cas,e-z, ~.ás_:))enas ·eFan más en·ergicas y 

bastaba el robo de una mazorca· para apÚcar· · 1a · p.;na de muerte. ( 5) 

FranCisco Javier Clavtjero,-_ensu obra "Historia antigua d'e Mé-- ... 

xico", nos relata una de esas crisi.s alimentarias experimentadas ·par 

el pueblo Azteca: en 1448 y 1449, se perdiérón las sementeras de maíz 

por haberse helado el grano "cuando estaba en leche" y en l4S.O, por -

falta de agua; los efectos no se hicierón esperar~ En 1451 apenas hu

bo semilla que sembrar por haberse consumido casi la totalidad en los 

tres años anteriores, lo mismo que los granos de las cosechas pasadas 

que habla en las trojes~ Ante ésta situación, los reyes y los señores 

abrlerón sus graneros con el objeto de aliviar la penuria de sus vas~ 

llos. 

Queda claro que en el desarrollo de. la agrícultura y de las pre

visiones gubernametales para los momentos de escasez no fuerón sufi-

cientes para evitar la crisis alimentaria. 

Como en nuestros días,las peores catastrofes agrícolas fuerán -

resultado de condiciones climatológicas adversas como prolongadas 

sequías e intensas heladas, que hacian desaparecer de la tierra el 

sustento precioso. Así sucedió por ejemplo entre los años 1450 a ----

1454 ya mencionado cuando una prolongada sequía provoco hambre y pe-

nuria entre la población Azteca, llegando sus efectos al grado tal que 

"los hombres se vendian los unos a los otrosº a cambio de maíz. (6) 

Las hambrunas también fuerón causa de aparición de epidemias y -

enfermedades así como del desarrollo de movimientos migratorios por -

medio de los cuales importantes contingentes de población se traslade 
ban hacia lugares en los que la carencía de alimentos no se hubiesen 

manifestado. (7) 

(5) Riva Palacio Vicente "México a traves de los siglos", diez tomos 
Ed, Cumbre 1980. 

(6) Flores Cano E. "Una historia olvidada" La sequía en México; en 
anexos, agosto 1980, número 32 pág. 9 

(7) Comisi6n Nacional del Plan Hidraúlico, análisis de las sequías en 
México, México, S~A.R.H. Pág. 6. 
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Para frenar estos movimientos de crisis, las autoridades de los 

pueblos del Valle de MéxiCo, adoptarón severas medidas. Así por ejem

plo se prohibia sacar maíz de la región "so pena de muerte" y, compl! 

mentariamente, se mandaba traer el mismo grano de otras provincias -

donde su existecia lo permitiera. En términos generales, el estado -

asumía la responsabilidad de preservar un comportamiento ordenado del 

mercado, para lo cual investía a sus funcionarios de autoridad para -

fijar precios justos a los productos que se ofertaban en el mercado.
{ 8) 

b) Después de la conquista 

En ese cuadro pleno de convulsiones, es lógico pensar que el de

sarrollo económico, en especial el agrícola, a partir de la conquista, 

quedará supeditado a móviles urgentes y de grupo. La mineria marcaba 

el trazo de caminos así como la fundación de villas y ciudades. Los -

poblados se mantenían de la autosuficiencia agrícola, de terrenos de 

propiedad de los ¡ndígenas dedicados especialmente al cultivo del máíz 

de aquellas propiedades de los españoles, canalizados al uso del gan~ 

do y al cultivo de plantas de resiente exportación. 

Los nuevos aliados de los españoles, que ya no podian reclamar -

derechos de encomienda y encontrarón las principales minas manejadas 

por sus predesesores, volvieron los ojos al campo, dierón origen a -

enormes propiedades despojando a los indios y acumulando extensiones 

que llegaban a mil leguas cuadradas en manos de un solo propietario. 

Eran esos grupos al mismo tiempo burócratas y empresarios pri-

vados; desde su sitial sedentario, opuesto al novelesco de aquellos -

transportistas a pie, jugaban el doble papel de representar a la co-

rona y ser sus informadores y espias, manipulando ordenanzas en bene

ficio de sus intereses partículares. De poco servian los mandatos co-

(8) E. Calmek "El Sistema de mercado de Tenochtitlán", en P. Carrasco 
Y.J. Broda Ed. Económia Política e Ideologica en el México Prehi~ 
panico, pág. 112. 
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mo el del 25 de junio de 1525, destinados a regular el precio del maíz 

y dei trigo, pues el poder concentrado por los hermanos oávila fué -

tal que llegarán a dominar las principales actividades comerciales de 

la Ciudad de México, encargandose asímismo de la recaudación de diez

mos, de la contraloría general, hasta convertirse en un problema óe -

autoridad para los Virreyes que a su vez iniciaban el diseño de la f i 
gura institucional. Por ello no sorprende que entre las primeras medl 

das tomadas por Don Antonio de Mendoza estuviera la de contener a --

esos acaparadores hasta recurrir al extremo de mandar matar algunos, 

como en efecto sucedi.ó. 

La falta de una política que diera coherencia a las diversas --

etapas que integran la cadena de la producción al consumo de los pro

ductos alimenticios, facilitó el seguimiento de la reventa y altos -

precios a pesar de los esfuerzos hechos en contra, y provocó que en -

numerosas ocasiones, los alimentos recaudados por concepto de tributo 

fueron insuficientes para abastecer a las ciudades cuando éstos se -

veían afectados por la crisis la escasez productiva. (9) 

En tales casos, además de las medidas ordinarias, se llegaba in

cluso a decretar el abastecimiento forzoso. Los indígenas eras obli-

gados a llevar tributos hasta la Ciudad de México, o hasta el lugar -

que decidiera el encomendero, situación que fué frecuente durante la 

primera mitad del siglo XVI. (1521-1550) 

Quiénes tenian granos almacenados, eran obligados a venderlos a 

los precios tasados, así por ejemplo en 1543, la capital atravezó por 

una terrible escasez de maíz y bastimentas. 

Habiéndose enterado el cabildo que había muchos vecinos que po-

seian grano y no lo querian sacar, acordó pregonar que todos los que 

estuvieran en ese caso debían trasladarlo a la plaza pública de la --

(9) Flores Cano E. 11 El Abasto y la Legislación de Granos en el siglo 
XVI'' Historia M6xicana XIV abril-junio 1965, el Colegio de México 
pág. 606. 
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Ciudad· y··vend~-rlo-·a los precios establecidos, con apercibimiento que -

de no hacerlo haria escala en sus casas y pueblos y se hará traer el -

dicho bastireiento a su costo. (10) 

Ni medidas como los arriba señalados, ni la creación de la al--

hóndiga, que fué decidida por el cabildo de la ciudad de México en ---
1.567 ,· impidierón las crisis clinicas de escasez y carestia registra-

dos en los años 1538, 1543, 1544, 1563, 1564, 1573 y 1579-1581, duran

te los cuales las hambrunas y epidemias arrasarán salvajeme~te pobla-
ciones y regiones enteras. ( 11) 

En el siglo XVII, excepto algunos malos años, los precios de los 

alimentos básicos permanecieron estables en razón, fundamentalmente, -

del creciente número de alhóndigas o graneros municipales. 

La importancia de esta Institución del Virreinato se refleja cla

ramente, si consideramos que las necesidades anuales de maíz de la Ca

pital se cuantifican len el siglo XVIII), entre 160,000 y 200,000, fa

negas (12) de las cuales la alhóndiga, en los años de mayor venta (es 

decir en épocas de escasez), llego a suministrar entre 110,000 y ----

130,000 fanegas. 

El archivo historico de Hacienda conserva copia de una queja que 

prominentes vecinos de la capital Virreynal dirigieron a Felipe IV, -

Rey de España, hacia el año 1630. En el escrito se explica cómo de --

"tiempo atras 11
• Las religiones lo acaparan todo, después puntualiza -

que "desde el año mil quinientos setenta ha continuado esta Ciudad sú

plicas a su Magestad, se sirviese de prohibir que las órdenes se apod~ 

rasen de las casas y haciendas de esta Ciudad, porque los vecinos no -

tendrán ya que comprar ni sobre qué dejar a sus hijos patrimonios para 

la conservación de sus familias.'' 

(10) Comisión Nacional del Plan Hidráulico, Op, Cit. pág. 36 

(11) Flores cano E. "Una Historia Olvidada" Op. Cit. pág. 14 

( 12) Fanegas "Medida de capacidad para granos equivalente a 55 litros 
y medio. 
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Esto no .quiere decir que la participación de los particulares en 

li!s ta.reas. de c·omercicllización y abasto de alimentos básicos haya sido 

suprimida por la existencia de instituciones gubernamentales y la apli 
cación de determinadad políticas alimentarias. Antes al contrario, a -

lo largo del siglo XVII, el peso de los grandes hacendados en la ofer

ta de gramos fue cada vez mayor, lo que les permitió ejercer una gran 

capacidad especulativa principalmente en épocas de carastía, como aco~ 

tecio en el año de 1786. 

Un año antes, la agricultura colonial había sido presa de lo que 

un autor norteamericano denominó el acontecimiento más desastroso en -

toda su historia: La helada excepcionalmente severa que en el mes de -

agasto arrruinara la producción de maíz, ocasionando que el año si---

guiente fuera un año de hambre durante el cual los precios de ese gra

no alcanzarón en el valle, la mayor elevación de todos los tiempos. -

(13) No teniendo los pueblos depósitos de semillas con que suplirse en 

casos semejantes; los hacendados que conservaban granos en sus trojes 

aprovecharán la ocasión para incrementar sus precios a un nivel que -

hizo imposible que el grueso de la población alcanzara su jornal para 

adquirir el maíz indespensable para su sustento y el de su familia. 

Para el siglo XVIII cuatro quintas partes de la población de la -

nueva España se alimentaban de maíz. En estas condiciones, el maíz era 

como bien observa Enrique Flores Cano, la vida o la muerte, no sólo -

del indio, sino de la población entera, con abundante maíz prosperaba 

todo, sin maíz suficiente perecían los indios, se desataban epidemias, 

se agitaban los ánimos y sobrevenian sublebaciones.(14) 

Como lo explica el historiador y antropólogo Miguel Othón de Men

dizabal, con base en testimonios de aquéllos años, "las fincas rustí--

(13) Ch. Gibsón "Los Aztecas bajo el dominio Español" (1519-1809), --
México, siglo XXI, Editores, 1977, pág. 323 

(14) Chávez Orozco l. "Breve Historia de México en la epoca colonial" 
México, Banco Nacional Agrícola y Ganadero, S.A. 1958 pág. 19. 
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cas que la iglesia llegó a poseer directamente quiza no pasaron de --

quinientas, por que la iglesias solo se interesaba en los mejores si-

tuadas respecto de los grandes centros de consumo y en los más produc

tivos 11 el poder económico del clero radic6 no tanto en su calidad de -

propietario rural, sino en la de acreedor hipotecario, con garantía -

indistintamente fincada sobre bienes raices rurales u urbanos" "el --

Obispo Abad y Queipo calculaba en 44,500 pesos los capitales de la --

iglesia (hacia fines del ~iglo XVII) colocados preferentemente sobre -

fincas rustícas al 5\ anual, cantidad que Don Lucas Alemán, mejor info~ 

mador sin duda, considero muy inferior a la realidad." (15) 

Un episodio ocurrido en 1624, caracteriza el conflicto económico 

interno, no solo durante el siglo XVII sino incluso después. 

Empezó cuando el Virrey Marquez de Gálvez, llegó a México (1624) 

y advirtió "los vicios del acaparamiento del maíz, que había hecho -

subir su precio 11 de 12 reales la fanega a 40 '1El acaparador princi-

pal era entonces Melchor Pérez de Veráez. Este llegó a almacenar doce 

mir fanegas de ma!z, 11 "con la disposición Virreynal que fijó precio -

tope de 20 reales la fanega 11
, el negocio se le vino abajo. 

Don Melchor tenía un protector: Don Juan Pérez de la Serna, Arz2 

bispo de México. "cuando el Virrey ordenó que el acaparador fuera --

preso, el Arzobispo mandó que no se le tomará y no obedeció, fulminó 

excomunión contra jueces, notarios y alguaciles 11
• Autoridades que só

lo actuaban por órdenes del Virrey. 

En el acto comprendió el Virrey o creyó, que el prelado estabá 

también en el negocio y mando prenderlo para después desterrarlo. --

Fué entonces cuando el Arzobispo 11 fulminó excomunión al día siguiente 

contra el Virrey y entredicho a la ciudad. El 15 de enero (1525) fué 

promulgada la doble sentencia en la capital. Aparecia el Virrey en -

la tablilla de los excomulgados 11
• muy a la vista en todos los templos 

(15) Mendizabal Miguel Othon de"Obras completas" tomo II H.P. 562. 
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un grupo de frailes, con estudfantes de la Univers'idad ponÜffria, -- · 

''iniciarán un motín frente al palacio Virreynal, ince.ndia-~6n:ias ~--
puertas y agredierón a los guardias con las piedras «Íe ob.:a cl_e_ cons-

trucción de la Catedral" (16) 

,· :·, ,:;· 
Las Leyes de Indias concedierón a los natural'es·"el derecho dé -·

vender libremente sus frutos y mercaderias; en general, .~se derecho -

fué respetado, aunque la abundante reglamentación mercántil, ·prop.ia de 

la época, limítase mucho la libertad concedida. El derecho de comer-

ciar se referia exclusivamente a los frutas del país y a los artícu-

los elaborados por los propios naturales; la venta de mercancías esp~ 
ñolas requería licencia especial y fué monopolizada por españoles y -

criollos. ( 17) 

En 1691 la sequía agoto las siembras de maíz en el bajío y en -

casi toda la mesa central. El sistema de pósito y alhóndigas rápida-
mente demostró su incapacidad para abastecer la demanda popular y el 
hambre se generalizó creando con esto motines en la capital. 

Cuatro años después, nuevamente hubo malas cosechas y, como con
secuencia, a la primavera siguiente, en 1696, el hambre generó otra~· 

vez motines que se concretarán a incendiar la picota y a man.ifestar -

su descontento apedreando al palacio, al cabildo y a la alhóndi_ga. (18) 

Casos los anteriores que no represent~.n. una ex~-~~~~-~Íl. :~_·i .. ~6\·ui~.'.,: 
norma ciclica durante todo el período coloni,,-l·¡.va_iiabie,•:cad_,,-:_3.·;.';9,y · 

11 años. Y como consecuencia disturbios· s~ciales y·_:_~~-m~it~~'.Ji~ri.'~):·~-:_'~-.;.~':" 

(16) 

.E;;:;--··,:·,"' 

Diccionario Por rúa de Historia,. Bio9r,,-fía 'y G~~graÚa 'ii~ Cl1éxico 
pá9. 1421. - ---"-- --' ~,';~:- :'.·,_ -i_;· Y;~~·-",~ ... ~-

(17 l Enciclopedia de México Tomo i :pá_g; 763;·" ·:~';c"c~~:, .-~, '.~;~ 

(18) A. de Robres en "Diario de algunas Cc)Sas notab.l~s--:~u: han-suce-
dido en ésta Nueva España. 
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Ciudad de México y rebeliones esporádicas en provincia que evidencia-

ban la inoperancia del sistema de pósitos y alhóndigas, concebidos co

mo instrumentos de regulación del estada en el abasto de subsistencias 

1785-1786, conocido en la historia de la nueva españa corno "el -

año del hambreu, la crisis agrícola y la escasez resultante produje--

ron desempleo no sólo en los reales de mínas. En las fincas rurales -

los operarios quedaron desocupados también. Ni la modesta ración de -

granos y quelites que recibian como parte del salario, pudo entregar-

les el patrón. "Desempleo en el c.::tmpo por el despido de los trabajado

res de las haciendas. Desempleo en las zonas mineras por el paro de -

labores. Desempleo en las ciudades por la decadencia del comercio, y -

el cierre de obrajes y fábricas. Desocupación generalizada pués, que -

adquiría proporciones gigantescos al unirse a los desocupados los pe-

queños y medianos a9rícultores 11
• Las ciudades más importantes reciben 

entonces la afluencia tumultosa de los hambrientos que engrosan las -

filas de 11 leperos" y mendigos, asediando el palacio virreynal, la al-

hóndiga y los conventos en demanda de pan. (19) 

En esas crisis, los hacendados de Chalco trataron de acelerar la 

escasez elevando muy pronto los precios y enviando poco maíz a la --
alhóndiga. ( 20) 

En el "año del hambreº, y sus secuelas, que duraron hasta 1790,

tanto la autoridad virreynal coma la iglesia, aplicaron su método en

tonces totalmente nuevo en el pa!s: la realización de obras públicas 

y la instalación de explotaciones especiales para contrarrestar el -

desempleo y proporcionar ingresos adicionales a la población. 

Por prirne~a vez se utilizó entonces la obra pública como elemento 

distribuidor de la riqueza. Animada por esa finalidad, el virreynato 

emprendió, tanto ciertos trabajos camineros como obras de mero ornato 

(19) Flores Cano Enr19ue 11 Precios de maís y crisis agrícolas en Méx1 ... 
co (1708-1801) Mexico, 1969, pág. 150/155. 

(20) Flores Cano E, Op. Cit. P, 173. 
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y la iglesia envió a los curas a las regiones más azotadas por el --

hambre, a fin de que promovieran artesanias, explotaciones especiales 

cria de gusanos de seda entre otros, tratando de generar ingresos ex

tra para el pueblo. Esta última acción ocasionó que numerosos sacer-

dotes del bajo clero entraran en contacto con la parte más desposeida 

de la población y, al cambiar de un curato a otro para realizar su -

labor promotora, adquirieron conciencia del estado del país. De entre 

ellos salió la rica generación de curas promotores de la independencia 

el mismo Hidalgo rué uno de esos sacerdotes que el "año del hambre 11
, 

puso en movimiento; en septiembre de 1810, justamente cuando otra ola 

de precios altos llegó a su cúspide y la escasez de alimentos volvió 

a presentarse; miles de indios, mestizos, castas y no pocos criollos 

que iniciaron la lucha armada por la independencia, el afecto de los 

ataques sucesivos de las crisis agrícolas sobre las debiles estructu

ras de la Nueva Espafia, y el desarrollo de una tempestad de altos --

precios se conjugan para conformar el escenario económico en el que 

se presenta el estallido de la revolución de independencia. (21) 

A principios del siglo XIX, el 90% de los mexicanos se repartia 

en varios millares de aldeas y rancherías inconexas, el 10% restante

habitaba en 25 ciudades pequeñas y el promedio de vida era de 24 años 

El campo, por razones económicas y de diversa índole, era el vivo re

trato del infortunio: en él, ocho de cada diez mexicanos gastaban -su 

vida en la agricultura en la que el estómago, más que los apetit~~ de 

lucro, decidián los cultivos: 

Maíz, frijol, trigo y chile para alimentar el grúeso: de:.la- -pobla __ _ 

ción; caña de azúcar, café y tabaco para satisfacer 'los patrones :de -

consumo de las clases priviligiadas y maguey para ·apeiitivos y diges~ 

tivos del pueblo. (22) 

(21) Flores Cano E. Precios .del Op. Cit. P. ·179 

(22) L. González Et. Al. nLa ··ecOn.om!~ Meiic'anii en la ~poca de Jtiárez, 
México, sepsetentas·,· núm~ro .. 236_,· 1976 •. P~ 14. 
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El desequilibrio era notorio entre la relación de producción y -

consumo, la primera era inferior a la potencialidad de la segunda en 

todo el paiz, no obstante lo anterior con frecuencia solían presen--
tarse en cada zona, problemas de sobreproduceción en detrimento de -

los precios de venta de los productos, al qrado de que en algunos ca

sos, éstos no llegaban a cubrir ni la mitad de sus costos~ (23) 

A lo largo del siglo XIX, el desarrollo de la circulación de 

mercancias en los circuitos regionales y locales siguió un ritmo de • 

crecimiento diferente, aunque vinculado al seguido por la actividad -

comercial externa. Mientras a ésta la caracterizó un funcionamiento -
dinámico y favorecido permanentemente por la política comercial de -

los gobiernos y por el mismo desarrollo del comercio y transportes -

mundiales, la primera se significó por un crecimiento leve y por poseer 

estructuras comerciales tradicionales, casí inalterables. (24) 

Entre 1821 y 1880, el flujo comercial entre México y el exterior 

concretamente en lo referente a las importaciones, se limitó a bienes 

de-consumo que representaron 9/10 partes de los totales anuales, y -

entre estos bienes de consumo la cifra mayor correspondió a aquellos 

destinados a satisfacer necesidades básicas de la población mexicana 

125) 

Va en los años de 1822-1823 y 1834-35, las sequías que habían -

Convertido a la Península de Yucatán en la zona de desastre, provoca
rán por primera vez que se efectuaran compras masivas de maíz y otros 

cereales del extranjero. 

Durante el porfiriato (1876-1910) aunque el área de cultivos --
irrigados aumentó considerablemente y se mejoraron notablemente el -
transporte y la comunicación por ferrocarril, la irrupción de las se-

(23) Cossio Villegas o. Historia Moderna de México. Vol. 2P. 54 

(24) Herrera Canales 11 La ·circulación transporte y comercio". En C. -
Cordoso (Coord) México, Edit. Nueva Imagen P.P. 122-224 

(25) Idem. P. 217. 
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quías continuó provocando carestía, hambre, migraciones, inestabili-

dad social y mayores compras de cereales en el extranjero. La preca-

riedad en las condiciones de la agrícultura y del comercio se agudizó 

en los primeros años del régimen porfirista, debido a la falta de apg 

yo económico al campo y la ausencia de crédito en la ciudad. (26} 

Medida en términos por cápita, la produccción de maíz se redujo 

entre 1877 y 1910, en un 50% y la de frijol en un 75%. Estos datos -

explican claramente que el gobierno porfirista haya tenido que efec-

tuar la importación de grandes cantidades de granos básicos. As! por 

.ejemplo de 1899 a 1911 se tuvierón que destinar 40 millones de pesos 

para la adquisición de trigo y de maíz en el extranjero. (27) 

El fracaso de la producción para crecer al paso del consumo fué 

- -s1n lugar a dudas, la causa que impulsó el alza experimentada en los 

precios de los granos básicos entre 1891 y 1908, años en los que por 

ejemplo el maíz, pasó de 2.50 pesos por hectÓlitro a 4.89 pesos, los 

cien kilos de frijol que costaban 6.61 pesos subieron a 10.84 y la -

misma cantidad de trigo pasó de 5.09 a 10.17. (28) 

La clase trabajadora en el campo o en la ciudad veia cómo sus -

condiciones de vida iban reduciéndose al mínimo, pues la producción -

agrícola resultaba insuficiente para las necesidades del consumo naci2 

nal (29) y por otra parte, los bajos salarios dejaban fuera de alcan

ce de muchos trabajadores, las .Yª de por si insuficientes cosechas. 

Ante esta situación, las demandas de la oposición en 1906 resul

tan moderadas. El programa liberal de 1906 proponía establecer un 

(26) Valdéz José c. 11 El Porfirismo Historia de un régimen 11 México, -
-uNAM. -1977. P. 96 

(27) o. Hanson Roger "La politica de desarrollo Méxicano" M(!x!co siglo 
XXI Editores 1974 PP. 39-40 

(28) Ochoa Campos M. La revolución Méxicana, Tomo 1, P. 262 

(29) LÓpez Gallo Manuel 11 Economia y Política en la Historia de México" 
Ediciones ''El Caballito 11

, S.A, 1975, pág. 368 
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máximo de.·oChO h-oras d-e trabajo y en salario_-mínirno de· ·un-peso para -

la generalidad del ·país, en donde el promedio de .los salarios fuera -

infer~or. al citado, y de más de un peso para aquellas regiones en que 

la vida fuera·. más cara y en las que este salario no bcistaría para sa! 

var de.la miseria al trabajador. (30) 

Hemos citado el ejemplo del campesino porque en la época que nos 

ocupa, México era predominantemente agrícola, y los trabajadores del 

Campo -e_stabán en peor situación que los de las industrias. ( 31) 

La precariedad de la vida del campesino y su participación en -

la lucha revolucionaria, bien podría resumirse con una frase dicha -

p~_r.:·ZBp~t~: "somos campesinos levantados en armas, nosotros no tenemos 

sueldo, comemos el ma!z que sembramos, tenemos el arma que arrebata-

mos". (32) 

·ta 'violencia dañó seriamente la económia nacional y no tardó en 

a9udizarse el hambre, de la que no se salvó ni la propia capital de -

la rep&blica. (33) 

Tocante a la producción cerealera, México, salvo pequeñas zona~ 

que fueron excepción de la regla, vió descender sus cosechas por efef 

to de la sequía y la guerra (34) además de que la lucha restaba tra-

bajadores al campo, las siembras se veían dañadas por el paso de las 

tropas, además de ser confiscadas las reservas de alimentos. La deva~ 

tación fue tal, que todavía a fines de la década de los años veintes, 

(30) González Ramírez Manuel, La revolución social de México, México 
Fondo de Cultura Económica 1960, PP. 252, 253 

(31) Miranda Basurto Angel, "La Evolución''. .. Op •• Cit. pág. 451, 

(32) LÓpez Gallo, Op. Cit. Pág. 351 

(33) Morales Jiménez Alberto. Historia de la Revolución Méxicana, Mé
xico, Editorial Morelos, 1961 

(34) Valadez José c. Historia General Oral de la Revolución Méxicana 
(tomo 2) Manuel Quezada B., Editor, 1967. P.D. 182 y 183 
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cuando hacia tiempo, había terminado la etapa armada de la reqolucl.ón 
la produccióri ·agrícola· y ganadera no se había repuCsto ni siquiera lo 

suficiente para iqualar el nivel que tenía al iniciarse la guerra. -
(35) 

La decadencia del comercio, debido a la inseguridad de los cami-
nos, venia a complicar aún más las cosas; cada region retomó la prác-
tica de consumir sus propios productos, si los hab!a, pues llegó a --

darse el caso en que había dinero pero no v{veres que comprar (36) o -

se mostraban víveres a la venta pero con unos precios que la poblaci6n 

no estaba en condiciones de pagar. 

El maíz, en 1911 tenia un precio de ocho pesos la carga, no obs-
tante que su precio durante los días anteriores a la revolución era de 
quince centavos. La pieza de pan de trigo de dos centavos, el tahonero 
la expedia a veintiuno ••• (37) 

Los regíme~es ,revolucionarios percibieron con claridad el problema 
y se avocaron a su solución. As1 tenernos que en el proyecto constituci2 

nal de 1913, el vicepresidente Pino Suárez señalaba el propósito de -
buscar la mejor fórmula, "para defender a los productores en pequeño y 

evitar que sus ingresos sean sacrificados por los acaparadores y espe
culadores. • (38) 

Después de 1915, se amplía la política de las concesiones a lo 
que se creía de necesidad o conveniencia popular, entre otros casos, -

las tiendas y precios oficiales de los artículos alimentarios, (39) lo 

cual refleja el gran peso político que la cuestión del abasto de ali--

(35}Reynolds Clark W. La Economía Méxicana; su estructura y crecimien
to en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, P. 49 
133 

(36) Valdéz Jase c. Historia General ••• , Tomo V. Op. Cit. Pp. 26-27 

(371 Idem. Tomo III pág. 384. 

(38) Esteva Gustavo ºLa experiencia de la intervención estatal regula
dora de la comercialización agropecuaria de 1970 a 1976 en Oswald 
(Coord) Mercado y Oependecia.- México Editorial Nueva Imagen, 
pág. 209 

(39) Valadez José c. Historia General.- Tomo v. Op. Cit. pág. 195 
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mentación tenía. Una incoformidad ;·,~~ptii~r a.1. reSpeCto podía convertir

se en revuelta que ~le restaría ,-a-pay·ó .· á:l>got>ierriC>: como ocurrió en ----

191s en la capital, a los conve.ncionistas (40); o significarle triun-

fos ante los disidentes. 

e) Actividades y gastos previos de distribución y almacenaje. 

Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, nos 

relata que los hombres destinados a cargar los envios eran llamados -

tamemes, quienes eran preparados para este ejercicio desde niños, ofi

cio en el que empleaban toda su vida, la carga regular era de 60 libras 

y el camino diario normal era de 15 millas; sin embargo era frecuente 

que emprendieran viajes de 200 y 300 millas por escabrosas malezas y -

montes empinados. 

De ahí la importancia del gran almacén 11 petlacalco 11
, primer ante

cesor de las bodegas ANDSA BORUCONSA. Fray Bernardino de Sahagú~ dice 

que "En ese lugar posaba un mayordomo del señor, que tenía a su cargo 

y cuenta de todas las trojes y mantenimiento del maíz que se guardaban 

para el aprovisionamiento de la ciudad e imperio~ que cabía en cada uno 

1000 fanegas de maíz, en los cuales había esa semilla de veinte años -

sin dañarse también trojes en las que se guardaba mucha cantidad de -

frijoles, había también otros en que se guardaba muchos géneros de bl~ 

dos y semillas, otros en que se guardaba la sal gruesa por meses; que 

traian por tributo de tierra caliente, también había otras trojes en -

que se guardaban fardos de chile y pepitas de calabaza de dos géneros 
unos medianos y otros mayores. 

En estas alhóndigas estaban también aquellos que hacían algunos -

delitos por los cuales no merecián la muerte. (41). 

(40) Idem.pág. 32. 

(41) Fray Bernardino de Sahagun. "Historia General de las cosas de --
nueva España. Edit. Porrua. 1967. 
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Refiere Sahagún, que junto a los granos y semillas cuya viligancia 

requeria suma atención, se ponía también a resguardo a los presos, se 

vinculado con la ubicación del mercado a la izquierda del palacio de-

Moctezuma en el centro de la ciudad, donde estaban así mismo los tem-

plos dedicados al servicio religioso y ceremonial. 

Se repetía así, en lo que ahora en nuestro Zocalo la vieja costu~ 

bre seguida en la mayoría de las ciudades de los continentes, de entr~ 

lazar los acontecimientos y las instituciones que regían la vida pú~li 

ca, dentro de una área sacroprofana donde no faltaba el mercado. (42) 

El sistema de almacenaje contaba con ramificaciones que se exten

dían por cada provincia en cuyas capitales se habilitaba en local ---

destinado a funcionar como depósito de las semillas y ropa que recogian 

los recaudadores. Por otra parte, según algunos estudiosos de las ---

instituciones aztecas, los templos también formaban parte del sistema 

de almacenaje, pues no sólo cumplian con las tareas propias de la re-

ligión y sus ritos, sino que eran utilizados como depósitos para los -

graneros que habrían de servir para la cosecha del año siguiente. 

Las variables condiciones fisicas existentes para la producción -

de alimento y la ampliación de las relaciones entre los pueblos que -

habitan el México anterior a la conquista, fueron conformando estruct~ 

ras específicas en el mercado de los productos básicos, cuyas necesid~ 

des rebasarón la posibilidad del calpulli para satisfacerlas, por lo -

que el sistema de abastecimiento para la ciudad dependió en gran medi

da del intercambio mercántil con las Ciudades-Estado, cercanas donde -

podián producirse importantes excedentes agrícolas. 

Pero, finalmente, todo ese sistema de aprovisionamiento y almace

namiento de alimentos que la confederación Azteca había desarrollado -

para defenderse de las crisis productivas ylos amagos del hambre, ---

practicamente desaparecio con la conquista y la irrupción en nuestro -

país de la económia y cultura españolas. 

(42) Fray Bernardino O.P. Cit. 
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La modificación de esos sistemas tradicionales, cuando no su rup

tura total y su substitución por otras diferentes, afectaron profunda

mente las condiciones de vida de la población autóctona. Al respecto -

un autos nos dice que después de la caida de Tenochtitlán, en 1521, -

la consiguiente pérdida de los sitemas de almacenamiento y de las ---

instituciones dedicadas a conservar y distribuir los granos, anuncia y 

prepara las hambres y epidemias posteriores. (43} 

Ese grano, es bien sabido, fué el alimento fundamental en la die

ta de los pueblos de México prehispánico y su ímportancia se refleja -

en t6dos los aspectos de su vida cotidiana. Por lo mismo, los gobernan 

tes siempre estuvierón atentos a que el producto no faltase entre la -

población, de ahí que el estado haya asumido la responsabilidad de --

mantener orden en el mercado, regulando el almacenamiento e invistiendo 

a ciertos funcionarios de autoridad para establecer precios justos de 

ése y otros. bienes que se ofrecian en venta. (44) 

Los Mexicas; tenían una conciencia muy precisa de como la pérdida 

de los almacenes significaba el desastre. Un cato de la época del si-

tío_de .Tenochtitlán recogido por Miguel LeónPortilla, dice, ºno se han 

de adueñar de los almacenes, del producto de nuestra tierra aquí esta 

nuestro sustenta, el sostén de la vida, el maízº 

La autoridad civil apenas pod!a realizar muy modestos esfuerzos -

no para regular la p~oducción y el abasto, sino sencillamente para ha

cer posible la distribución. Así, invirtió sumas entre 1827 y 1852, -

que fluctuaran entre los 3 mil y los 23 mil pesos, en la reparación de 

caminos, al mismo tiempo que trataban de luchar contra el bandolerismo 

además discutia sobre sí el fomento gubernamental debía favorecer a la 

agricultura o a la minería y si debería preferírse a la agrícultura de 

exportación a la de consumo, o si era conveniente substituir los cul-

tivos de las_ tierras altas la mesa central y todo el norte, haciendo -

cambiar los habitos de consumo para que abando~eel maíz por la papa. 

(43) Flores Cano E. Op.Cit. P. 14 

(44} E. Calrnek El Sistema de Mercado de Tenochtitlán, en P. Carrasco, 
y J. Broda (E} economía política Idiología en el México Prehisp! 
nico P. 112 
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Otros hablaban de-la indústrializáción: Alemán quiso pasár de.la, teoría 

a_ la prác-tica, fundando una institución b~ncaria: de fomento .industrial 

!45L 

La· circulación de la mercancía en su estado de materia prima y de 

consumo final disminuia un tanto al llegar al lugar de su concentra--

ción;" al pasar a otros puntos de distribución menos importantes dismi

nuía- hasta llegar a los centros finales de consumo. Esto signific~ que 

la~ capitales de los estados y otras ciudades importantes servían, ad~ 

más de centros de distribución, de tamiz por el cual pasaban los pro-

duetos más indispensables para la masa de la población, quedándose en 

estos centros mayores los artículos suntuarios y buena cantidad de --

alimentos de primera necesidad. (46) 

Por razones geográficas, la distribución comercial del país, dura~ 

te el porfiriato, quedó estructurada de la siguiente forma: 

CENTRO 

NORTE 

PACIFICO NORTE 

GOLFO DE MEXICO 

PACIFICO SUR 

61. 54Í 

14.82% 

9.19% 

8.33% 

6.12, 

Para corregir los efectos provocados por las crisis de producción 

agrícola, se empleó el sistema de almacenamiento que en gran parte --

estaba apoyado, hasta principios del porf iriato, en las trojes y gra-

neros construidos durante la época virreinal. El gobierno consideró 

necesario establecer almacenes generales de depósito en sustitución de 

las antiguas alhóndigas y pósitos con el fin de que las autoridades -

tuvieran un mayor control en el tránsito y distribución de mercancias. 

En 1876, se registra el proyecto para establecer almacenes de depósito 

(45) Luis A. Camargo y Carlos E. Durán, La intervención del Estado en 
el abasto y la Regulación del mercado de productos básicos (ed) 
Calipso, S.A., México, 1982. P. 104. 

(46) Diego G, LÓpez Rosado, Op, Cit. 
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en México y Verácruz, ya que conforme a la Ley de portazgo de 1876, 

el gobierno otorgaba condiciones muy liberales a los usuarios de -

los almacenes, por lo que se procedio el 16 de febrero de 1900, a -

la promulgación de la Ley sobre almacenes generales de depósito, --

señalandose los puntos en que deberian construirse y las mercancias -

que deberían quedar sujetas al pago de derechos, lo que constituian -

el interes primordial del gobierno por cuanto a que representaba in-

gresos al erario federal. 

d) Sistema de abasto. 

Abastecer el total de la población de productos básicos y nece-

saricis - pa_ra ·Su alimentación ha sido labor constante de los gobiernos 

que se~ han_ ase_ntado en el Valle de México. Ya en la época precorte--

sfa-na -s:e- COntaba con graneros tribales, bajo el control de los Tlato!!. 

nis Aztecas, que se abrian al pueblo en casos de sequías, prolonga-

das hambrunas y crisis de diversa índole. Esta acción continúo a lo -

largo de los años hasta la llegada de los conquistadores Españoles,-

como ya se explico en incisos anteriores. 

Los primeros años después de la conquista el abasto de alimentos 

se convirtió en un problema gigantesco, pués los mecánismos índigenas 

de acopio y de almacenamiento fuerón destruidos sin que se les sustit~ 

yera por otros. El brusco descenso de la propiedad en esos primeros -

años no se debio solo a las muertes ocasionadas por la guerra, sino a 

la desaparición de los sistemas de abasto, que genero la subalimenta

ción de los indígenas, haciendolos victimas más propicios de las ---

nuevas enfermedades llegadas de Europa. 

Mientras tanto, el abasto en la ciudad de México y otras Villas 

cercanas e importantes presento serias dificultades por la falta de -

vías de comunicación, de medios de transporte, así como los peligros 

que ofrecia a causa de los continuos asaltos. El paso lento, con 

indígenas cargando sobre sus espaldas la mercancía se hacia a traves 

de las carreteras abiertas por sin numeras los rfos ~e atravesaban en 
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balsas y las secrocias se cru2aban por puentes de bejuco sobre to---

rrentes y barrancos, junto a estas imágines de lucha contra la natu

raleza y ataques enemigos, está la de las familias que controlaron el 
comercio de alimentos en la capital. 

Alejandro Máximo Toscano refiere, en la "Historia General de --

México" que varias familias se enriquecieron y cuantiosamente con ba

se en la especulación y el acapara~iento: apellidos como Oávila, Cer~ 

za, Jaramillo, Vázquez de Tapia y en especial los hermanos Avila que 

pueden tenerse corno los precursores, en el siglo XVI, de los actuales 

intermediarios mayoristas, controlando el abasto en su propio benefi
cio. 

Todo lo anterior puso de manifiesto la carencia de un sistema cg 

herente y adecuado para regular el abasto y los precios, lo que propi 
ció que para el año 1580, se desarrollará una reglamentación sistema

tica de los 9ranos, la cuál estaba orientada a supervisar tanto su -

producción, como su distribución y venta. Para fines del siglo XVI, -

el trigo, considerado artículo de primera necesidad, ya estaba sujeto 

a precio tope y a requisitarias de paarte de autoridades cuando el -

caso lo exigiera. El sistema de pósito y alhóndigas habia fracasado -

como instrumento regulador del abasto debido a las siguientes circun~ 

tancias: 

l.- El escaza capital de operación de los pósitos, y suficiente 

para operar como un efectivo regulador de mercado. Los acaparadores y 

grandes productores agrícolas para anular la acción del pósíto solo -

tenían quQ esperar a que éste agotara sus reservas en ventas a precio 

bajo, y concurrir después a la alhóndiga con sus maices al precio que 
les pareciera más conveniente. También era frecuenta que se negaran a 

vender granos para la reserva del pósito, y en ocasiones fué necesa-

r10 que la autoridad Virreinal recurriera al uso de la fuerza para -

abrir los graneros de los hacendados de Chalco. 

2.- La multiplicación de "Regatones, atajadores y trajinerosº--

11regatones11 llamaban a los especuladores, "atajadores,. a los comer

ciantes que salian a los caminas aledaños a las ciudades para ad----
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quirir ahí la carga de los pequeños productores a precios bajos, y --

"trajineros" erán los propietarios de flotas de canoas que hacían el -

tráfico entre Chalco, por el lago primero, y luego por canales a la -

ciudad de México, quienes no solo actuaban como transportistas, sino -

también como especuladores. 

3.- La doble condición de las grandes masas populares que las ha

cía fugir como productores y compradores en diversas épocas del año.

En efecto, indígenas y mestizos cultivan maíz en pequeños patios o en 

"pegujales 11
, modestas parcelas próximas a la ciudad que contribuian a 

su subsistencia. La urgencia de solventar sus necesidades, los forzaba 

a vender parte de su producción en la época de cosecha, conservando el 

maíz requerido por su consumo familiar de tres o cuatro meses, y a ter 

narse compradores de maíz el resto del año. De ese modo sus siembras -

hacian bajar las ventas de maíz de la alhóndiga en época de cosecha, -

con descenso de los precios, de modo que vendian barato; en cambio --

el resto del año, cuando compraban ellos y vendian los acaparadores -

y los grandes agrícultores los precios eran altos. 

4.- Las maniobras de los especuladores, que a pesar de las reite

radas prohibiciones, compraban el maíz en la estación de los precios -

bajos, cosechas de los 11pegujales 11
, para venderlo en la alhóndiga en -

los meses de precios altos, además de no sacar al mercado sus cosechas 

hasta el momento en que calculaban que tendrían los mejores precios -

y de negarse a vender maíz para el pósito. (47) 

Dentro del juego de la oferta y la demanda, el maiz era un ''artí

culo detonador 11 que hacia disparar los precios de todas las demás mer

cancías, cuando el suyo iba al alza por la razones que fueran, o lo -

mantenian dentro de una relativa normalidad si el suyo era estable. -

Así ocurria por que el maíz funcionaba en el mercado interno de la nu~ 

va España como ºcombustible" para mover prácticamente todos los moto-

res de la económia colonial. (48) 

(47) Luis A, Camargo y Carlos E. Durán La Intervención Op. Cit. p. 100 

(48) Flores Cano E. "Precios del Maíz y crisis agrícolas en f1éxico"--
( l 708-l80l) México 1969 P. 150 



Los sistemas de.abasto y re9ulación colonial, que desde antes -

operaban con eficacia decreci~nt·é, desaparec.i.erón enla práctica, no -

sólo por efectos de la etapa.-bélica, sino que previamente ya estaban -

condenados a la -11quidac.ión y no fueron sustituidos por ningunos otros 

ya que todos los esfuerzos del país eran insumidos por la permante --

pugna bélica y política. 

El ausentismo en el campo, la desaparición de los muy deficientes 

sistemas de abasto y control coloniales, la reducción de la comercial! 

zación y la consecuente ausencia de liquidez, abrió muy amplias posibi 

lidades al agio. Se necesitaban creditos para sostener a los hacenda-

dos ausentistas y para funcionar a la actividad agrícola que la vuelta 

de la paz aunque relativa hacia posible. {49) 

En consecuencia, el campo quedo abierto para Única entidad con -

recursos financieros: La iglesia. Ella, que ya habia operado como ban

quero principal en la época de la colonia, intervino decisivamente en 

el mercado de dinero convirtiendose en prestamista transcurriendo más 

de tres décadas, durante las cuales la iglesia estableció hipotecas que 

le dierón el dominio de dos terceras partes de todas las fincas rusti

cas del país y de cerca del 50% de las propiedades urbanas. Surgió de 

ese modo un enorme latifundismo clerical, que le daba dominio absoluto 

sobre la producción agrícola y consecuentemente, sobre la comercializ~ 

ción de sus productos. De ese modo, el proceso de cambio iniciado hacia 

la mita del siglo XVIII en materia de propiedad agrícola, de abasto y 

distribución de subsistencias evoluciono bruscamente no hacia la libe

ración que buscaba romper los métodos feudales, sino hacia un monopolio 

propiedad de las Órdenes relegiosas y del clero regular. (50) 

Los liberales, fieles a sus conceptos teorices, pusierón en ejec~ 

ción las Leyes de reforma retirandole al clero el dominio sobre las -

enormes propiedades de que disponian. Una corriente de liberalismo 

(49) Luis A. Camargo y Carlos E. Durán. Op. Cit. p. 103. 

(50) Idem, p, 104. 
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individualistas prevaleció, y sus "bienes de' manos muertas" se pusie-

ron en venta, con la consecuencia, de que compraran solo aquellos que 

poseían recursos necesarios para hacerlo. 

Así como sobre liquidación de un latifundio clerical surgió un -

latifundismo laico; cambiarán los dueños, sin que se corrigieran los -

viejos defectos que daban el control de la producción, del abasto y de 

la distribución de subsistecias a una minoria priviligiada. La mayoria 

de la población rnéxicana quedó supeditada a los grandes propietarios -

que dispusierón del control de mercados, el abasto de mercancías y el 

diseño de ciudades y vías decomunicación con un sentido sectorial que 

impidió el béneficio común. En el México independiente la situación -

empeoro por las continuas luchas militares y la intervención de los p~ 

tencias extranjeras. 

Esquemáticamente, los diversos factores que intervinierón en el -

porf iriato para determinar lo que el gobierno realizo o dejó de hacer 

en materia de abasto y regulación de mercados de artículos basicos para 

la alimentación fuerón: 

PRODUCCION. 

Los hacendados encargarán la explotación agrícola de sus tierras 

hacia artículos que tuvieran amplia demanda en el exterior, lo que -

les redituaba mayores ganancias, dejando de lado productos de consumo 

interno y popular como el maíz, el frijol, etcetera, que siguierón --

trabajándose por los rancheros y comunidades indígenas en baja escala 

y con miras a una económia de autosuficiencia. Así la producción de -

granos alimenticios que en el año de 1877 represento el 90\ del volú-

men producido en el país, disminuyo hacia finales del siglo a poco me

nos del 60% tendencia que se continuo hasta que en 1908 la participa

ción de granos alimenticios en la producción nacional represento tan -

sólo el 38.7% según los datos proporcionados por Antonio Peñafiel y -

retomados por el Lic. Diego G. LÓpez Rosado. 

Ante esa disminución el gobierno no tenía instrumentos para sub-
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sanar el deficit en la alimentación popular, más que el recurso de re-ª 
lizar importaciones cada vez mayores de acuerdo con las cifras elabo-

radas por el Colegio deMéxico, "durante el período' de 1871 a 1911 la -

tasa de aumento de las importaciones de los artículos de primera nece

sidad fué aumentando a medida que transcurria el régimen porfirista; -

del 4.7% al año la etapa inicial al S.6% en la intermedia y casi el -

16\ en la última. Lo anterior muestra el creciente grado de dependen

cia del país de los suministros externos. 

El maís ilustra todo esto, en 1892-93, 1696-97 y 1910-11, las -

pérdidas de las cosechas en buena parte de la república determinarón -

importaciones de más de 200 mil toneladas, pero aún descontando esos -

años anormales hubo un aumento de importaciones, sobre todo desde 1899 

en medio de oscilaciones anuales que siempre se registrarán, debido a 

las fluctuaciones de la oferta interna, la importación mínima fué ca-

da vez más elevada 13,600 toneladas en 1902: 12,000 en 1905 y 18,000 -

en 1908, mientras los máximos se alcanzarán en 1901, con una importa-

ción de 38,000 toneladas en 1906, con 36,000 y en 1907 con 53,000. --

También el trigo y demás semillas, granos y cereales no especificados, 

confirman !a tendencia de convertir al país en importador de artículos 

de primera necesidad. Estos fenomQnos se relacionan, en general, con -

el menor impulso que recibierón lus bienes de consumo para el interior 

ésto es el maíz y otros granos alimenticios, dentro de la producción -

agrícola del paíz, pués los hacendados daban preferencia, en lo posi-

ble, a los cultivos de materias primas industriales y sobre todo de -

productos para exportación más lucrativa. (51) Así durante un periodo 

de veinte años, el gobierno porfirista importo más de 1.4 millones de 

toneladas de granos alimenticios. 

COM!INICl\CIONES. 

El gobierno porfirista otor9Ó concesiones a compañías extranje--- .. 

( Sl) Rosensweing. Fernando "El Comercio Exterior en la vida ec"onómka,;:c.'-
Historia MOderna de México, Ed. Hermes, 1965. 
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ras para la creación de líneas ferroviarias que se tendieron princi-

palmente en las rutas que partiendo del Distrito Federal, llegaban -
hacia los principales puntos de carga y descarga hacia el exterior. En 

éste sentido se procuro desarrollar puntos como Verácruz y Tampico, -

así como ci~dades del norte, en detrimento de los puertos del pacífico 

especialmente hacia el sur, por no representar estos puntos comercio -

con Europa y Estados Unidos. Todo ello determino que las principales -

líneas terminales en explotación hasta 1910 fueran ferrocarriles cen-

trales: De México a Ciudad Júarez; ferrocarril Nacional de México a -

Laredo; ferrocarril de Monterrey al Golfo de Tampico a Monterrey; el -

Panamericano: De San Géronimo a Tapachula; El de Sonora: De Guaymas a 
Nogales; el de Veracrúz al Istmo: de Córdoba a Santa Lucrecia y Tierra 

Blanca a Veracrúz; El Interoceánico: de México a Verácruz; el de Méxi

co a Toluca, y el Méxicano del Sur; de Puebla a Oaxaca. 

Como el otorgamiento de las consesiones no estuvo sujeto a njn-

gún plan de conjunto, el sistema ferroviario presentaba para esta épo

ca graves problemas, en particular la discrepancia en la anchura de -

las v!as, que impedia el intercambio de trifico y propiciaba la compe

tencia entre empresas rivales. El transporte de carga de mulas y carr~ 

tas continúo activo muchos años después de inagurado el ferrocarril de 

México_ Verácruz, por que resultaba menos costoso que utilizar los --

servicios del ferrocarril, que tenia muy altas tarifas. De hecho, la -

única ventaja que el ferrocarril ofrecia era la de haber reducido el -

tiempo de viaje entre las dos ciudades a solo veinticuatro horas. 

Los ferrocarriles mantuvieron muy altas sus tarifas hasta fines -

del siglo pasada, aduciendo que era muy elevado el costo de traslado -

en Verácruz y que los costos de operación, sobre todo en las zonas de 

topo9raf!a dificil, resultaban muy onerosos. Cuando los ferrocarriles 

empezarón a reducir sus fletes, el volúmen de carga transportada su--

bió con rápidez: Oe 7.6 millones de toneladas en 1901, a 11.4 millones 

en 1905 y a roás de 14 millones en 1910. 

El ferrocarril elimino el empleo de las carretas y de las recuas 

de mulas en el transporte a larga distancia, pero no puso fin inmedia

to a su uso para transportar los productos agrícolas y artesanales a -
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distancias cortas, desde los ranchos, haciendas o_ talleres .rurales --
hacia los mercados locales,· que per.durc?: tod~yí~. durant~_-muChos·_ aroS.--
1521 

Para tramos cortos _el t:Cáilsi to- .¡)o~· ~Carr~t~ia -s-f9~~ó. moSt.I-a_nao· un 

atraso considerable ya que, hacia finales del siglo XIX, del total de 

carga transportada los carros y carreteras movieron aproximádamente el 

45\ y los animales de carga el 55\ restante. 

COMERCIO. 

Durante el régimen a que nos hemos referido, no todo el país tuvo 

en cuanto al comercio un desarrollo parejo. Las ciudades con mayor ac

tividad mercantil eran México, Verácruz y Jalapa.En la Capital de la -

República el comercio estaba principalmente en manos de extranjeros, -

sobre todo españoles; en Verácruz y Jalapa, las facilidades ofrecidas 

a franceses e ingleses y, en general a los comerciantes extranjeros, -

fuerón decisiones para su desarrollo, el resto del país no disfrutaba 

de importantes actividades mercantiles, el norte a causa de su reduci

da población y, el sur, por carecer de poblados importantes, que tuvi~ 

ran capacidad de compra. 

Geogr5ficamente, las dos primeras zonas comerciales eran las del 

centro y norte de la república, la tercera era la del golfo de México 

y los dos últimos los del pácifico norte y sur. La condición del ----

Distrito Federal resulto en cierta forma Única: Como centro de opera-

clones de grandes casas comerciales, importadoras y exportadoras de -

productos, tanto para la industria y la agrícultura como para el cons~ 

mo, le daban un movimiento comercial tan grande que buen número de em

presas fundaban en él las matrices de sus negocios y los estados eran 

simples sucursales. Así, los productores extranjeros y los nacionales 

convergían a este punto, fuera para su consumo final o para su redis-

tribución a otros lugares del paíl. 

(52)López Rosado Diego G. "Comercialización de granos alimenticios en 
México~ Ed. Secretaría de Comercio,10 de diciembre de 1981. 
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Las disposiciones gubernamentales para el fomento de la produ--

cción agrícola: el Banco de Avio así como la Dirección General de --

Agrícultura, intentarán implantar metodos y técnicas de cultivo, pero 

en lugar de hacerlo hacia los productos basicos y necesarios, se dirl 

gíerón hacia aquellos artículos cuya exportación pudiera generar mejo 

res ingresos, con lo que las clases populares fuerón empobreciendose 

cada vez más sin que se contara con el abasto necesario para la sati~ 

facción de sus necesidades. Las únicas medídas que adoptaba el gobieE 

no en épocas de escasez, consistían en suprimir o reducir los gravam~ 

nes que afectaban a los próductos, pero no asumía las medidas que pu

dieran corregir la inestabilidad de mercados, hasta que la degrada--

ción del sistema produjo el levantamiento social de 1910. (53) 

(53) Luis A. Camar90 y Carlos E. Durán. Op. Cit. P.P. 109-110. 



CAPITULO· II 

ORGANIZACION ACTUAL DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSIST_ENCIAS POPULARES 

a) Orígenes 

En 1934, el Partido Nacional Revolucionario inici6 ·1,-a tarea ,·~nt-e~~ 
la sucesión presidencial de elaborar un programa de gobierno-que cons
tituyera un solemne compromiso ante la nación, de una política que tr~ 

dujera en hechos los póstulados de la revolución. 

La comisión del programa señaló, que después de la lectura de po

nencia e iniciativa referente a la tesis en que debía de fundarse el -

plan de gobierno, ésta deberia ser, 11 la de que el estado Méxicano ha-

bra de asumir y mantener una política reguladora de actividades econó

micas de la vida nacional; es decir: Franca y decididamente se decla-

raba en el concepto Méxicano, el Estado es un agente activo de gestión 

de los fenomenos vitales del país, no un mero custodio de la integridad 

nacional, de la paz y el órden p6blico 11
• (54) 

El primer plan sexenal señaló que el problema social de mayor --

importancia en nuestro país éra el de la distribución de la tierra y -

su mejor exploración, llevada a cabo la repartición, estimaba que éra 

necesario aumentar la producción agrícola mediante la organización de 

los ejidatarios y agrícultores, la introducción de cultivos adecuados, 

las rotaciones y cambios que aconsejara la técnica agrícola, la adop-

ción de los sitemas de selección de semillas; industrialización de ---

(54) Estuvo integrada por: Presidente Honorario, General de división -
Lázaro Cárdenas; Presidente, Carlos Riva Palacio, Secretario Ge-
neral y Vocal, Licenciado Galindo vázquez; Vocales Licenciado En
ríquc Romero Cantaude, Diputado y Licenciado José Santos Alonso, 
Senador y Licenciado Genaro V, Vázquez, Diputado y Doctor Gonza-
lo Bautista, Diputado y Licenciado Ezequiel Padilla, Licenciado -
AngelAlanis Fuentes, Ingeniero Francisco l~octczuma y Profesor --
Francisco Treja. Secretaría de Programación y Presupuesto. Analo
gía de la Planeación en México 1917-1985. mCxico, F.C.E. 1986 ---
17 tomos. Tomo V: Los Primeros Intentos de la Planeación en México 
Primer Plan Sexenal, pág. 192. 
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productos, la utilización de máquinaria agrícola y éL~so,,:de, fertili~" 
zantes. (SS) 

En 1935 el Presidente Lázaro Cárdena~ seña~ó,- (JUe freñte al probl~ 
ma de órigen consignado en la ley del 6 de enero ·ae .1915, de no conce

der suficiente importancia al problema económico del ejido, se adopta

rían dos líneas deacción que se complementaban y constituían un siste

ma: La modificación del Código Agrario, y la organización de las comu

nidades ejidales y de la producción rural, abarcando la distribución -

de los productos, dirigiendo todas las actividades de producción, ---

abasto y reparto, por medio de una bién meditada cooperativa que hiel~ 

ra posible la supresión de los intermediarios y asegurara las relacio

nes económicas directas entre productores y consumidores.(56) 

En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas señaló la adopción de las -

medidas siguientes: Fomento a la inversión de capitales en activida-

des productivas, canalización de créditos a los ejidos a traves de --

los Bancos de crédito ejidal y de crédito agrícola, reducción del ti-

po de interés de créditos directos a la producción, organización de -

productores y consumidores mediante el establecimiento de cooperati--

vas de consumo. (57) 

Como parte del esfuerzo por alcanzar condiciones de alimentación 

y nutrición que permitan el pleno desarrollo de las capacidades y po-

tencialidades de cada mexicano, el Ejecutivo Federal decretó el 20 de 

junio de 1937, la creación del Comité Regulador del Mercado de Trigo.-

Destacan entre sus facultades: La importación y venta de trigo -

para responder a las necesidades de consumo, la formación de una reser 

va para suplir las deficiencias de la producción nacional y la regula-

(SS) Ibid. Pág. 200 

(56) Los Presidentes de méxico ante la Nación. Discurso del General -
Lázaro cárdenas al protestar como Presidente de la República, an
te el Congreso de la Unión, el 30 de noviembre de 1934, México --
1966. Tomo IV pág. 32 

(57) Los derechos del pueblo Méxicano, el General Lázaro cárdenas al -
abrir el congreso, sucesiones ordinarias el lo. de septiembre de 
1937. Tomo IV pág. 69. 



ción del precio del trigo a 200 pesos la tonela.da en los puntos de 

producción. (58) 

Con la misma meta de proteger el consumo de las mayorias, el lo. 

de septiembre de 1937, el Gobierno Federal en unión de otros organis

mos públicos, suscribió las acciones de la compañía exportadora e --

importadora mexicana S.A., para fomentar, desarrolar y organizar el -

comercio exterior de productos agrícolas. 

En 1938, ante las alzas injustificadas del precio de las subsis-

tencias el Ejecutivo Federal señaló: "Que corresponde al poder públi

co la obligación de evitar que se produzcan cambios anormales y f luc-

tuaciones artificiales contrarias a los intereses de los consumidores 

y particularmete de las clases laborales''. Por lo que se acorde, la -

constitución del oganismo público denominado Comité Regulador del Mer

cado de las Subsistencias.(59) 

Su decreto de creación del 12 de agosto de 1938, señaló entre -

sus funciones, la de presentar iniciativas a las autoridades adminis

trativas en relación las tarifas aduanales, impuestos, subsidios, ---

transportes de fletes, crédito comercial prendario o quirografía y de 

avío, longos, tasas de compensaciones y demás medidas que puedan tener 

relaci6n con los precios de las subsistencias en los diversos mercados 

llevar a cabo operaciones de compra y venta dentro y fuera del país -

y los almacenamientos que el cómite estime convenientes para regular -

los movimientos de alza o de baja de los precios de las subsistencias 

y establecer expendios al público, cuando elcómite lo juzgara necesa-

rio para la realización de sus fines. (60) 

(58) Decreto por el cual se constituye el CÓmite Regulador del Merca-
do del Trigo, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Diario -
Oficial 20 de junio de 1937. 

(59) Acuerdo que establece el cómite Regulador del Mercado de Subsis-
tencias Secretaría de Económina Nacional. Diario Oficial 25 de -
abril de 1938. 

(60) Decreto que crea el Cómite Regulador del Mercado de las Subsisten 
cias Secretaría de Económia Nacional Diario Oficial 12 de agosto
de 1938. 
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Esta labor de organización para la producción y la distribución, 

se realizaba paralelamente al proseso de unificación campesina. En -

la convocatoria a asamblea nacional constituyente de la Confederación 

Nacional Campesina del 8 de agosto de 1938 se señala en su programa de 

acción el establecimiento de mercado para los productos ejidales en 

los principales centros de consumo, a fin de evitar la intervención 
del intermediario, poniendo en contacto directo al productor con el 

consumidor; la creación de cooperativas de consumo para que los so---

cios contaran con almacenes que les proporcionaran los artículos que -

necesitaran en mejores condiciones de calidad y precio; el mejor apro

vechamiento de los productos agrícolas para lo cual el crédito debla -

extenderse al establecimiento de planteas de industrialización. (61) 

A esta organización social correspondia también una reorganiza--

ción política, quince días después del acuerdo de creación del Cómi-

te Regulador del Mercado de las Subsistencias, el Partido Nacional --

de la Revolución Méxicana, se transformó en el Partido de la Revolu-

ción Méxicana. 

El establecimiento de tiendas con las organizaciones sociales -

dió inicio. El Cómite Regulador del Mercado de las Subsistencias y la 

Confederación de Trabajadores de México, instalarán la tienda sindical 

número 1 el 3 de abril de 1939 en el Disrito Federal, el CÓmite Ejecu

tivo Nacional de la C.T.M., señaló que la tienda sindical era un medio 

para incrementar la capacidad adquisitiva del salario, administrada 

sin idea de lucro, ofrecía las mercancías más necesarias a costo de -

adquisición, más los cargos originados por los gastos generales del -

negocio. El objetivo era crear una red o sistema de tiendas integradas 

a una oficina central de compras, para aprovechar mejores precios al -

mayoreo y controlar sus operaciones. Las tiendas fuerón organizadas -

bajo la forma de sociedades cooperativas de consumo, la c.T.M, estimaba 

que a partir de la demada de productos básicos se establecerían secci2 

nes de producción, calzado, ropa, sombreros, establos y granjas colec

tivas. (62) 

(61) 

(62) 

Partido Revolucionario INstitucional, ICAP. , Historia Documental 
de la C,N.C,, Tomo I, pág. 137 
Sistema de Distribuidoras CONASUPO- C,T.M. CONASUPO 50 años de l.!!. 
cha por la alimentación. 1936-1986. pág. 17. 
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La segunda Guerra Mundial definiriá una nueva política en materia 

de abasto. En su último informe de Gobierno, el General Lázaro Cárde-

nas señalaría que se había prohibido la exportación de loS artículos -

fundamentales para la alimentación, al mismo tiempo que se independiz~ 

ban sus precios de los que regian en los mercados internacionales, fue~ 

temente influidos por la demanda extraordinaria de los tiempos de gue

rra. (63) 

En 1940 empezarán a funcionar cómites de Vigilancia del Comercio 

de Artículos de Primera Necesidad, para impedir maniobras encaminadas 

a provocar alzas injustificadas de los artículos de primera necesidad. 

Los Cómites estaban integrados por un obrero, un trabajador al servi-

cio del Estado y un Profesionista, designados por la Secretaría de --

Economía Nacional. 

Los Cómites vigilarían los precios en los establecimientos comer

ciales en los expendios del Cómite Regulador del Mercado de las Subsi~ 

tencias el acaparamiento, la ocultación ó la escasez de dichos artícu

los y las maniobras que provocaron el encarecimiento de las subsisten

cias. 

La Nacional Distribuidora y Reguladora, tenia por objeto regular 

los precios de los artículos de primera necesidad o de aquellos que -

sirvieran como materias primas, con el doble próposito de asegurar a -

los productores precios remunerativos, así como al consumo, precios que 

se ajustaran en el mayor gradoposible a los precios rurales corientes; 

promover la organización de sistemas de almacenamiento y gestionar la 

fijación de sus tarifas; apoyar el establecimiento o mejoramiento de -

sistemas de transporte necesarios para el manejo de los artículos; es

tablecer lonjas; colaborar en la clasificación oficial de los produc-

tos que maneje; promover la clasificación técnica de los artículos con 

que opere y el establecimiento de los laboratorios; presentar ante las 

instituciones de crédito las necesidades de crédito de avío refaccione 

ria y prendario en las zonas productoras; hacer participes a los pro--

(63) !bid pág. 18 
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ductores,agrícolas de las ventajas que pueda obtener con el almacena-

miento transporte, ·pignoración y venta de sus productos. 

En 1943, el Presidente Manuel Avila Camacho explicaba a la Nación 

que la alteración de los precios se fundamentaba en las fluctuaciones 

monetarias y corrientes de divisas que se traducian en una continua -

exposición crediticia, las oscilaciones de los precios de los atícu--

los en el mercado internacional, las dificultades de transportación y 

las desviaciones de ciertos cultivos básicos. La existencia de precios 

exteriores muy altos en relación a los precios interiores presionaba el 

alza de las exportaciones en detrimento del abasto. En 1944 se establ~ 

ció la congelación de los precios de los productos alimenticios, no ali 

menticios y de producción. 

En 1946, la política económica tenia por meta el combate a la in

flación evitando caer en deflación, queria impedirse la disminución de 

la capacidad deconsumo de la población. (641 

En 1948 se prohibio nuevamente la exportación de artículos alime~ 

ticios salvo que se comprobara la existencia de excedentes, una vez -

cubiertas las necesidades internas. Para responder a las demandas de -

consumo y regular los precios el 2 de marzo de 1943, NADYRSA, el Banco 

Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y la 

Compañía Exportadora e Importadora¡ integrarón un consorcio para adqui 

rir de los productor~s agrícolas a precios remuneradores arroz, frijol 

maíz y trigo o cualquier otro producto escencial para el consumo. 

Así también, podía establecer reservas para el abasto nacional, -

intervenir márginalmente en el mercado evitando alzas injustificadas -

de los precios, mediate el sostenimiento de los que oficialmente se -

señalan, y exportar en su caso excedentes disponibles de los productos 

anteriormente sefialados. (65) 

(64) El Presidente Manuel Avila Camacho, al abrir el congreso sucesio
nes ordinarias el lo. de septiembre de 1946. Los Presidentes de -
México ante la Nación. Op. Cit. Vol. IV pág. 338 

(65) Decreto que autoriza la integración de un consorcio para adquirir 
a precios remuneradores, arroz, frijo~ 1 maíz y trigo. 
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En 1949, como ya no existían circunstancias de emergencia que --

dieron origen a la creación de la Nacional Distribuidora y Reguladora 

se acordó su disolución~ A partir de la fecha de su liquidacíón la --

Compañía Exportadora e Importadora Méxicana, S.A~ {CEIMSA) tuvo a su -

cargo el procurar el mejor abasto y regulación de los precios del tri-

90 y maíz, así corno de cualquier otro artlculo de primera necesidad -

que los Secretarios de la Económína Nacional y de Hacienda y Crédito -
Público consideraran necesario. 

A la CElMSA se le otorgaron las si9uientes franquicias y prerro-

gativas de conformidad con lo dispuesto en los arttculos 7 y 14 de la 

Ley reglamentaria del artículo 28 Constitucional: Subsidios para la -

importación y exportació: facilidades para que su. opinión fuera o{da -

en los organismos encargados de reglamentar; lo relativo a cuotas de -

almacenamiento; tarifas de transportes, erogaciones de los productos -

que maneje la sociedad; aforos para la explotación de productos~ (66} 

En 1951, ante la situación de la carecía de los artículos de con

sumo básica, la CEIMSA llevo a cabo una intensa acción encaminada a -

una mejor distribución de mercancías para el abasto familiar a precios 

oficiales, subsidió el consumo de maíz, trigo, huevo y harina- (67) 

El Gobierno habia tomado la decisión de mantener y establecer los 

precios de los artículos de consumo popular. La resolución del Presiden 

te Adolfo LÓpez matear. de completar la Reforma Agraria con una econó

mia ejidal fortalecida por la venta de sus productos a precios equitati 

vos y remuner~do~es, y de que la sociedad dispusiera de alimentos sufi 
cientes para cubrir sus necesidades, determinó la substitución de la -
CEIMSA por la Compañía Uacional de Subsistencias Populares, S.A. (CON~ 

SUPOSA), por acuerdo Presidencial del 25 de marzo de 1961. 

(66) Hector Fix Zamudio "El Estado Social de Derecho y la Constitución 
Méxicana"- La Constitución Méxicana: Rectoría del Estado y Econo
mia mixta, Instituto de Investigaciones Jurídicas, págs. 110 y 111 

(67) El Presidente míguel Alemán, al abrir el Con9reso sus sesíones or 
dínarias. Los Presidentes de México ante la Nación. Op. Cit- Vol: 
IV pág. 481. 
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Sus objetivos fundamentales fUerón incrementar el ingreso rural a 

través de los precios de garantía, mantener reservas de artículos de -

primera necesidad para proteger el abasto del país y vigilar los pre-

cios de las Subsistencias Populares de Consumo. (68) 

Asímismo diÓ inició a la creación de filiales, el 5 de abril de -

1961, el Licenciado Roberto Amorós, en representación de la CEIMSA en 

liquidación, constituyó la Compañía Distribuidora de Susbistencias Po

pulares; S.A., antecedente del Sistema de Distribuidoras CONASUPO. 

En' 1962 se instalarán en el Distrito Federal, en!o que entonces -

era su:área ºrural", 80 tiendas campesinas, se relocalizaron y mode!. 

·º. ni"Zai-on ~150 tiendas populares y 200 expendios de leche y pan. Se ad-

qUi_rió~ -~ª-_fábrica de harina de maíz MINSA, para controlar la especula

ción de masa y tortillas. 

Con el traspaso de Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA), de -

las-bodegas dependientes de la Secretaría de Agr!cultura y Ganaderia y 

de· lbs Bancos- Agrícolas, quedo integrada definitivamente la red nacio

nal de bodejas y silos. 

En 1963 se procuro una nueva protección al ingreso rural a traves 

de los contratos de garantia que establecierón la compra ilimitada de 

productos agrícolas basicos, reafirmando la obligatoriedad de sus pre

cios, simplificando las normas de calidad y la tramitación del recibo 

y pago inmediato en el almacén receptor. Los ejidatarios que supervi-

saban el proceso fuerón capacitados en el muestreo y la calidad de los 

granos así como en la tramitación rápida para las ventas de sus cose-

chas. 

Las necesidades sociales de un país, en proceso de crecimiento -

sostenido hicierón necesaria la intervención del Estado ya no solamen

te como comprador de productos básicos, sino como productDf1industria
lizador y comercializador de mercancías, cuadyuvando al desarrrollo de 

pequeños y medianos productores del campo y de la industria. Por ello 

(68) Ibid. Págs 758 y 759 
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'1 

el Presidente Gustavo DÍaz Ordaz ordenó la ci'é.ación· del orgci.nismo públi 

ca descentralizado: La Compañía NaciÓnal .de ·sub-Siste~ciii~. _·Popu'lareS,;. __ 

que subsistuyo en sus funciones,_ a la sociedad mercantil·. de Esta'do; -

Compañía Nacional de Subsistencias_ POpulares_', s.'A~. s_~_:, tFa,ta'·.· ~:le d~tar1·e 
de la personalidad, patriotismo y jerarqúía- ~ecesariOS ·par"a--_-.q~e.·~umpli~ 
ra con máxima eficacia las actividades_ y··:· se~ViciOs': .Clue .t1·e~~- ·e'rl"come~-
dados. 

b) Marco Jurídico, Artículos 27, 28, 7fFra.;ció~ xxix-E-y 90 Consti,9! 

cionales. 

La participación del gobierno en el mercado de los alimentos tie

ne sus raíces en los hechos revolucionarios y sumarco jurídico en la -

Constitución de 1917. 

El objetivo era claro: Se realizaba un Congreso constituyente 

para lograr que las reformas que la revolución habia logrado en su pe

riodo de lucha, arrancando privilegios a las clases dominantes del Po~ 

firiato, fueran elevadas a la categoría de Ley. (69) 

La junta inaugural del Congreso se llevo a cabo el lo. de diciem

bre de 1916. (70) 

La convocatoria habia sido expedida el 14 de septiembre del mis

mo año. 

El proyecto de Constitución presentado por el Presidente Venus-

- tiano Carranza,_ pronto fué enrriquecido por el primer debate de impo~ 

(69) LII Legislatura, cámara de Diputados de la Unión, México a tra-
ves de sus antecedentes origen y evolución del articulado Consti
tuCional, Artículo So. Constitucional. Francisco. J. Mujica, 25a. 
Sesión Ordinaria celebrada el jueves 28 de diciembre de 1916 tomo 
11 pág. 74 

(70) Jorge Carpizo, La Constitución de 1917, México, 7a. Edición. Ed. 
Porrúa pág. 7 4. 
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tancia, lo suscitó el ·artículo 3o. relativo a la enseñanza~ (il) 

De fa d:iscusión·del artículo So. que sañalaba en ·su prinle'r parra
fo; q·ue nadie podía ser obligado a prestar trabajos personaleá sin -

j_usta '._retribuc_ión y sin pleno consentimiento; (72) 

.~Ürgier.ón varias reflexiones en torno a las condiciones de vida y 

de tr.abajo; y la propuesta de que se incluyera un apartado especial en 

la cOnstítución, destinado exclusivamente a legislar sobre el trabajo. 

Para el Diputado Carlos L. Gracida, los trabajadores en ese mame~ 

to cuadruplicaron esfuerzos para adquirir la misma cantidad de alimen

tos, ropa y esparcimiento que en 1912. Estimaba que esa situación éra 

uno de los problemas sociales, políticos y económicos más hondos, de -

que había de ocuparse la revolución. Gracida incluía en el concepto de 

justa retribución, el derecho de los trabajadores a participar en los 

beneficios de la empresa. (73) 

Al sumarse el Diputado Alfonso Cravioto a la propuesta del Dipute 

do Gracida, indicaba que la aspiración legítima de las clases popula-

res, era ganar un jornal remunerador y que mientras este problema no se 

resolviera no podía pasarse a otros aspectos del bienestar. Coincidía 

con el Diputado Heriberto Jara, en que la libertad de los hombres este 

ba en relación directa con su situación cultural y económica. (74) 

El Diputado Davis Pastrana indicó que la causa de los movimientos 

obreros hasta ese momento, había sido la cuestión de los salarios y -

que entre las obligaciones el Estado, la más sagrada éra la de cuidar 

-(71) Derechos del Pueblo Méxicano, Op. Cit. Antecedentes, Origen y Evo 
lución del articulado Constitucional Artículo Jo. de la Constitu~ 
ción Política de los Estados Unidos méxicanos, 1917- Tomo I 

(72) Ibid. Tomo II págs. 5 y 9 
(73)Ibid. 25 sesión ordinaria, celebrada el 28 de diciembre de 1916, -

págs. 5, 63, 5-66, 5-67. 
(74) Ibid. Págs. 5-65, 5-67, 



por el mejoramiento.:de la.s mayorias. (75) 

co·~~éidía ·~on .'.cia.v.;~td ·.~uand<~ ·.é.~te' ·afirmo que la Verdadera democra 

·c1a "Es ·E!l ··g.obiEirrío ·ael; pueblo:por ·la mayoria 'del pueblo y para la ma

yori~ del pueblo"¡ de e'stas consideraciones surgió el artículo 123. 

ARTICULO 28 

La discusión sobre éste artículo se llevó a cabo el 12 de enero -
de 1917. Al proyecto del artículo del Presidente Venustiano Carranza, 

se añadió la inciativa presentada por la Diputación Yúcateca, referen

te a no considerar como monopolio a las asociaciones de productores -

que en defensa de sus intereses o del interés general, vendieran dire~ 

tamente en los mercados extranjeros los productos que fuerón la princi 

pal fuente de ríqueza de la región; siempre que dichas asociaciones e~ 

tuvieran bajo la vigilancia y amparo del Gobierno Federal o de los Est~ 

dos y previa autorización de las Legislaturas respectivas (76} 

El Diputado Alonso Romero explicó que la Comisión Reguladora del 

Mercado del hénequen era una sociedad cooperativa que tenia por objeto 

defender el precio de la fibra contra los consorcios norteamericanos.

El Gobierno tenía el control de las exportaciones, oficialmente se ha

cian las consignaciones e íntegramente se pagaban l~s impuestos (77) 

La Comisión Reguladora del Mercado del henequén habia empezado a 

funcionar en mayo de 1912, como una asociación privada de productores 

para enfrentar las maniobras de los compradores locales en combinación 

con los consorcios norteamericanos, para comprar a precios bajos. Des-

(75) lbid. 24 Sesión ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 1916 pág 
5 y 44 

(76) Ibid. 39 Sesión Ordinaria celebrada el 12 de enero de 1917' Tomo 

(77) 
V págs. 28 y ll 
lbid. 46 Sesión Ordinaria celebrada el l 7 de enero de 1917. Tomo 
V, págs 28 y 44. 
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de que Salvador Alvarado llegó al Estado de Yúcatan reorganizo a la -

Comisión como un organismo público y lo convirtió en el principal 

instrumenta de su gobierno para dirigir la política económica. 

La reguladora del comercio "Establecida el 6 de mayo de 1915. (78) 

con fondos de la Comisión Reguladora del henequén 11 vendía al costo ar

tículos de primera necesidad como maíz, frijol, azúcar, ganado, hari-

nas, petroleo, velas y arroz, lo anterior para regular el precio de 

estos productos y como lo señalan los considerandos del decreto que 

funda la reguladora del comercio, él "justificar que la Revolución, 

el Gobierno no tiene una misión política transitoria y personal, si no 

que su gestión se encamina a más altos fines". (79) La Comisión Regul~ 

dora del Comercio funcionó hasta el mes de mayo de 1916, Alvarado pen

saba que su objetivo habia sido el evitar abusos y ocultamiento en un 

periodo critico. 

La Comisión Reguladora del Algodón habia sido organizada en no--

viembre de 1915 en la región lagunera, donde se producia el 90% del -

algodón del país. La queja de los productores era que los impuestos -

a las exportaciones eran tales, que hacian incosteables sus exportacig 

nes. El argumento de la comisión, era que habia que proteger la indus

tria y asegurar el consumo interno. (BO) 

La discusión de la adición presentada por los representantes del 

Estado de Yucatán llego a su fin, cuando el Diputado Alberto Ancona sg 
ñaló, que la Comisión no era un monopolio, sino la defensa de un Esta

do que vende sus mercancías para evitar que los compradores imponqan el 

precio y arruinen a los productores.(81) 

(78) Ibid. Decreto número 36 pág 94. 
(791 Ibid. 
(80) Alicia Hernández Chávez, "Militares y Negocios en la Revolución -

Méxicana" Historia Méxicana, México, El Colegio de México, Vol. -
XXXIV octubre-diciembre de 1984, número 2, pág. 203. 

(81) Derechos del Pueblo de México Op.Cit. Origen y Evoluci6n del ar-
tículo Constitucional, Tomo V 45 Sesión Ordinaria celebrada el 16 
de enero de 1917, págs 26 y 24. 
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La llegada de 35 ,000 soldados Carrancistas al Puer.t<:> de Veracrúz, 

coincidió con una serie de carencias. La falta ~e abasto .. no:_;9beÓec.t.~'. a 

la baja· de producción sino al ocultamiento. 

. . 
Entre abril y julio de 1915 fuerón distribuidos productos b.ásicos 

a través de las Juntas de Administración Civiles y de los expendios 

del Gobierno, cabe citar al maíz, harina, jabón y manteca. (82). 

La situación de control que ejercía el capital extranjero en la -

minería, petroleo, hasta 1907 en los ferrocarriles, y dese luego la d~ 

pendencia del mercado interno hizo que los constitucionalistas no sólo 

prohibieran los monopolios como lo hacía su antecedente de 1657, sino 

que agregarón que "La Ley castigará severamente, y las Autoridades --

perseguiran con eficacia, toda concentración o acaparamiento en unas -

p posas manos de artículos de consumo necesarios y que tenga por obje

to obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o comb! 

nación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurren 

cia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar -

precios exagerados y, en general todo lo que constituya una ventaja -

exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con 

perjuicio del p6blico en general o de alguna clase social. (83) 

ARTICULO 123 

El 13 de enero de 1917 se dió lectura a un proyecto sobre legis

lación de trabajo, en el cuál se señalaba que una de las aspiraciones 

más legítimas de la Revolución Constitucionalista, era satisfacer las 

necesidades de la clase trabjadora fijando en sus relaciones contrac-

tuales los derechos que le corresponden y para mantener el equilibrio 

de las relaciones Jurídicas de trabajadores y patrones. 

(82) 

(83) 

RÍcardo Corzo Ramírez, José G. Gónzalez, David. A Skerritt, Nunca 
un Desleal: Candido Aguilar 1889=1960, México, El Colegio de Héxl 
co, 1986, pág. 105 
Friedrich Katz. La Guerra Secreta en México. Europa, Estados Uni
dos y la Revolución Méxicana, trad. de Isabel Fraire. México, Ed. 
ERA, 1982. págs. 28 y 38 



-47-

Tomando en consideración la existencia de las tiendas de raya, se 

estipuló que el salario debía pagarse en moneda de curo legal, no --

siendo permitido verificarlo con mercancías, vales, fichas o cualquier 

otro signo representavio con que se pudiera substituír la moneda, con 

el mismo antecedente de las tiendas de raya, se señaló que las deudas 

contraídas por los trabajadores en favor de sus patrones o de sus aso

ciados o dependientes, sólo serían responsabilidad del trabajador, y -

en ningún caso y por ningún motivo se podría exigir su pago a los ---

miembros de la familia. 

Se condenó a la tienda de raya por la pérdida que significaba,no 

sólo del fruto del esfuerzo del trabjador, sino de su libertad y sus.~ 

derechos. Las deudas pesaban sobre los trabajadores a razón directa -

del tiempo o duración de la servidumbre, (84) 

Este proyecto sobre la legislación de trabajo fué modificado y -

adicionado por la comisión que redactó el dictamén, el cual fué le1do 

el 27 de enero de 1917, después del debate,el articulado fué aprobado 

por "unanimidad". 

En el artículo 123 quedaron consignados los derechos sociales de 

la seguridad social (fracción XXIX), la participación de utilidades -
(fracción IX), la vivienda (fracción XII), el servicio de empleo---

(fracción XXV), así como la justificación y proceso de trabajo (fra--
cciones XX y XXI), (85) 

Al incluir estos derechos sociales en la Constitución, tenían pre 

sente los constitucionalistas las condiciones de vida y de trabajo de 

(84) Derechos del Pueblo Méxicano, Op. Cit. Tomo XII, págs 123-30, 
123-21. 

(85) Héctor Fix Zamudio "El Estado Social de Derechos y la Constitu--
ción Méxicana", El Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Cons 
titución Méxicana: Rectoría del Estado y economía Mixta Edit. Po-
rrúa 1985, pág 87, 



los trabajadores del campo y la ciuda·d, 'el Diputado EpÍ.gmenio Martínez 
señaló coma, especialmente. en ·el-'Ceói:rO a;·_ l_~-.-R~~:úbl.·i~~,:_-_-f~s- t·~áb-~jaa2_ 
res éran casi esclavos y sus deudas P~s~b~.~ 'de:~~·dres,a ·h'ijos. (86.) 

ARTICULO 27 

Por la importancia de éste articulo-y el'inten-~o- tr.ibajo de las -

comisiones de la Constitución, la presentación del dictamén del artic_!! 

10 27, se había ido posponiendo. El "núcleo ·fundador" del artículO fué 

el mismo que redacto el 123. (87) 

Pero como esa labor les absorbía, se comisionó a Andrés MOlina E~ 

ríquez para su estructuración. El 14 de enero de 1917, se reunierón 

para escuchar el proyecto. (88) 

Al discutirse el proyecto del artículo 27 el 25 de enero de 1917, 

el Diputado Juán de Dios Bojórquez, indicó que el problema capital de 

la revolución, era la cuestión agraía, "porque ya en la conciencia de 

todos los revolucionarios ésta, que si no se resuelve inmediatamente 

este asunto continuara la guerra''. (89) 

En el proyecto se señalaba en el párrafo X, que ºLa Nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de regular la propiedad privada y el aprove

chamiento de los elementos naturalez, susceptibles de apropiación para 
hacer una distribución más equitativa de la riqueza pública y para cu1 

dar su conservación. (90} 

El texto fué aprobado aún mas contundente al señalar que, "La Na

ción tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad priva-

(86) Derechos del Pueblo, antecedentes, origén y evolución del articu
lado Constitucionalista. Op. Cit. Tomo XII 57 sesión ordinaria ce 
lebrada el 23 de enero de 1917. págs. 123-47. -

(87) Los Derechos del Pueblo Méxicano, antecedentes, origén y evolución 
del artículado constitucional. Tomo XII págs 123-23. La Comisión 
la integrarón: Pastor Rodaix, Victoria E. GÓngora. E.B. Calderón. 
Luis Manuel Rojas, Dionisia Zavala, Rafael de los Ríos, Silvestre 
Dorado, Jésus de la Torre. 

(88) Jorge Carpizo Op. Cit. pág. 110. 
(89) Derechos del Pueblo Méxicano, Op. Cit. Tomo IV, págs. 27-88. 
(90) Ibid. págs. 27-77 
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da las modalidades que dicte el intéres público, as! como el de regular 

el aprovechamiento de los elementos naturalez susceptibles de apropia

ci6n. (91) 

Con éste objeto continuaba el artículo 27, se dictarían las medi

das para el fraccionamiento de los latifundios; el desarrollo de la -

pequeña propiedad; la creación de nuevos centros de población aqrícola 

con las tierras y aguas indispensables para el fomento de la agrícult~ 

ra, y para evitar la destrucción de los elementos naturaleñ y los da-

ñas que la propiedad pudiera sufrir de la sociedad. 

El artículo 27 fué el Último en debatirse integro, fué votado el 

30 de enero a las 3:30 de la mañana. El 31 los constituyentes y el --

Presidente de la República, General Venustiano Carran~a, protestaron -

guardar y hacer guardar la Constitución, y ese mismo d!a el congreso -

constituyente clausuró su período único de sesiones. 

Para la comisión que presentó la iniciativa, el artículo 27 éra -

el más importante de la Constituci6n. (92) 

Andrés Melina Enríquez estimaba, que éste resum!a y condensaba las 

aspiraciones populares de las revoluciones iniciadas a partir del Plan 

de San Luis. Consideraba as!mismo, que las revoluciones profundas eran 

en el fondo cuestiones jurídicas de propiedad, por que en ella radicaba 

la satisfacción de las necesidades de alimentación. Para él la reforma 

principal que el constituyente hizo al artículo 27, fué la de estable

cer el principio jurídico de que tratándose de la tierra, o sea de los 

bienes raíces que comprende el territorio nacional, los derecho• so---

(91) !bid. págas 27-130 
192) !bid. págas 27-71. La Comisi6n que presento la iniciativa del ar

tículo 27 al conqreso constituyente, estuvo integrada por Pastor 
Rouaix, Julián Adame, Liceciado o. Pastrana; J. Pedro A. Chapa, -
José Alvarez, JoSe N. Macias, Porfirio del Castillo, Federico E. 
!barra, Rafael L. de los Ríos, Alberto Terrones, s. de los Santos 
Jesús de la Torre, Silvestre Dorado, Dionisia Zavala, E. A. Enrí
quez, Antonio Gutiérrez, Rafael Martínez E. y Rubén Hart!. 
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ciales, es decir los derechos de la Nación, son antes y están_p~r ene! 

ma de los derechos privados. (93) 

Los constituyentes hablan reformado los puntos basicos en que se 

apoyaba el pensamiento económico de la Constitución de 1857¡ la propi~ 

dad como derecho natural del hombre y el libre cambio, (94) convirtie

rón a la propiedad privada en una función social, ampliarán la partici 

pación del estado en la económia y sus funciones de equilibrio entre -

las fuerzas sociales que intervienen en ella. Fomentarón la participa

ción de las asociaciones de productores y organizaciones sociales para 

el desarrollo económico y social. Las bases estaban puestas para la -

rectoría del Estado. (95) 

Al igual que las constituciones del 4 de octubre de 1824 y S de -

febrero de 1857, la de 1917 fué resultado de una Revolución. La prime

ra de estas Constituciones, respondio a la exigencia de la Independen

cia; la segunda, respuesta a la Revolución de Ayutla, proclamo la li-

bertad del individuo delante del Estado y la supremacía de la Nación -

frente a la Iglesia. (96) 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Méxicanos, signifi 

có el renacimiento del constitucionalismo como instrumento protector -

de la libertad y la dignidad humana. (97) De la consagración en la --

Carta Magna de los derechos sociales, del replanteamiento de los dere

chos del hombre y de la nueva tesis sobre los fines del Estado, emanan 

los oriqenes constitucionales de la Compañía Nacional de Subsistencias 

(93}Andrés Melina Enríquez. "El Artículo 27 de la Constitucion", en los 
grandes p~oblemas Nacionales (1909). Prolog. de Armando Córdoba Ed 
ERA. Sa. Edición 1985 págs 465, 468. 

(94} Miguel de la Madrid Hurtado. El Pensamiento Económico de la Consti 
tución Méxicna de 1857, México. Ed. Porrúa. 1986 pág. 139, el au-
tor enfaticha el hecho, de que los liberales en materia económica 
y sobre todo en lo relativo al libre cambio, no habian conservado 
la ortodoxia de la doctrina clasica liberal. 

195) Ibid. Idem. pág. 472 
(96) Mario de la Cueva, 1'La Constitución Política, Derechos del Pueblo 

Méxicano", México a traves de sus Constituciones, Doctrina Const,!_ 
tucional, México, LII Legislatura Cámara de Diputados Ed. Porrúa 
18 Vol. Tomo I. páq.50 

(97) Miguel de la Madrid Hurtado Op. Cit. 
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Populares. (98) 

bl.,_;- FUNDA!!ENTO CONS'l'ITOCIOl'IAL. 

El fundamento Constitucional de la Compañ!a Nacional de Subsisten 
cias Populares se encuentra·apoyado en los art!culoe 4, 81, 89 fracción 

l y 123 Fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La firme decisión del Estado en regular la producción, diatribu-

ción y comercialización de artículos necesarios, historicamente ae han 
reflejado en diversos grupos de ordenamientos jurídicos, con el fin de 
cumplir con los nobles propósitos de justicia social, enmarcados fund~ 

mentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos 
de tal manera que el 11 Sistema CONASUPO" apoya legalmente sus acciones 

y atribuciones, en las Leyes Decretos y Acuerdas que tienen como fund! 
mento precisamente la Constitución; que a continuación se describen: 

Artículo 27 Const.- La Nación tendrá en toda tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés -
público, asi como el de regular, en beneficia social, el aprovechamien 
to de los elementos naturales susceptibles en apropiación, con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la ríqueza pública, cuidar de 

su conservación lograr del desarrollo equilibrado del pa{s y el mejor~ 
miento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En el Art. 28 Const. Establece que, en los Estados Unidos Méxica
nos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de -

impuesto, ni prohibicíones a título de protección a la industria; ex~ 

(98) Miguel de la Madrid Hurtado. Estudios de Derecho Constitucional -
Instituto de Capacitación Pol!tica, México, Partido Revolucionario 
Institucional. 1981. 223, p~g. 76. 
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ceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los -

correos, telégrafos y radiolegrafía, a la emisión de billetes por me-

dio de un solo Banco que controlara el Gobierno Federal, y a loa priv! 

legios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artist~s 

para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exlusivo -

de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de -
alguna mejora. 

En consecuencia, la Ley castigará severamente y las autoridades -

perseguiran con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o 

pocas manos de artículos de consumo, necesario y que tenga por objeto 

obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que evite o 

tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industrial o -

comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cual

quiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes 

y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la 

competencia entre sí y obligar a los consumidores a paqar precios exa

gerados; y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva a 

favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del públi

co en general o de alguna clase social. 

Artículo 73 Cons. El Congreso de la Uni6n tiene facultad. 

Fracci6n IX.- Para impedir que en el Comercio de Estado a Estado 

se establezcan restricciones; 

Fracci6n X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarbu

ros, mineria, industria cinemátografica, comercio, juegos con apue•taa 

y sorteos, instituciones de crédito, energía eléctrica y nuclear, para 

establecer el Banco de Emisi6n Unico en los terminas del artículo 28 y 

para expedir las Leyes del Trabajo reglamentarias del Artículo 123; 

Fracción XXIX.- Para establecer contribuciones; 

lo. Sobre el comercio exterior; 

Art. 90 Const. La ..iNtin1•traci6n Pública será centralizada y par~ 



-53-

estatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distri

buira _los negocios del orden administrativo de la Federación que esta

rán .a cárgo de las Secretaria de Estado y Departamentos Administrati-

vos.y definira las bases generales de creación de las entidades para-

.estatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las 

Leyes determinaran las relaciones entre las entidades paraestatales y 

eL.Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarias de Estado y De -

partamentos Administrativos. 

Art. 131 Const. Es facultad privativa de la Federación gravar las 

mercancías que se importen o exporte, o que pasen de tránsito por el -

territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohi-

bir, por motivos de seguridad o de policia, la circulación en el inte

rior de la República de toda clase de efectos cualquiera que sea su -

procedencia, pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni --

dicta, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las 

fracciones VI y VII del Artículo 117. El Ejecutivo podrá ser facultado 

por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir y suprimir las -

cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el -

propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para -

prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de produc

tos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular -

el comercio exterior, la económia del pa{s, la estabilidad de la pro-

ducción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en benefi-

cio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto 

Fiscal de cada año, sometera a su aprobación el uso que hubiera hecho 

de la facultad concedida. 

b2.- DECRETO. 

DECRETO 

Por el que se crea el organismo público descentralizado Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares, que sustituirá en sus funciones a 

la Sociedad Mercantil del Estado llamada Compañia Nacional de Subsis-

tencias Populares, S.A. 
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-Al :margen un sello con el Escudo Nacional, que dice (·Es~~dos'· Uni

dos Méxicanos.-· Presidencia de la República. :«,,·.·· : •. < 

Que crea el organismo público federal descentralizado 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 

denomtnadó 

Gustavo DÍaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Uni

dos Méxicanos, con apoyo en los artículos 4o., fracción I y 123, fra-
cción XXXI, de la Constitución Política de la República, en relación -

con el 2o. de la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de 

los Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal; -

25, fracción II, del código Civil para el Distrito y Territorios Feder~ 

les y aplicables en toda la República en el fuero federal; 17 de la -

Ley orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de monopolios; 

lo. fracciones I y VII, 9o., 17 y demás relativos de la Ley sobre atri 

buciones del Ejecutivo Federal en materia económica; y lo., 60. fra--

cciones VII y XVIII, 7o. fracciones XII y XVII, fracciones I y IV, 9o 

fracciones I, XII y XXIX y 160. fracciones V y VI de la Ley de Secret~ 

rías y Departamentos de Estado¡ 

b3.- LEYES SECUNDARIAS. 

Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal e.n Materia .. Económica 

o.o. 30-Xll-1950 

o.o. 

. . . 

Ley Orgánica del Art. 28 Constituciona1·:.en':Mat~ri~;-~e Monopolios 

31-V!.II-1934 
·',-:·~~, -'-·~ 

- --,--.~·-,_- :' .~·:;: -'~?7: _,~~·ti~t; ot;~:~ -":".,=.~'-------~;::~
~'·"": 

Ley de Navegación y Comercio Marítil06'.G.~':2i'~xL1953 
·.:.:: .·.·:, ·.'. 

Ley General de Bienes Nacionales o.o.'·· 3o~J:._1g59 

Ley para el Control, por parte del GobieÍ'.no· reder~l ae· loS Orga-

nismos Descentralizados y Empresas de Participación.-Estatal,'- o·.a. __ ,;._ 

31-Xll-1970 
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Ley Federal de Reforma Agrar!a. o.o. 16-IV-1971 

Ley Federal de Protección al Consumidor o.o. 22-XII-1975 

Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes- de la Admi;. __ 

nistración Pública Federal o.o. 31-XII-1979 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o.o. 29-XII-1976 

Ley que crea una Comisión para la. Protección del Comerc10-EXte--
rior de México o.o. 31-XII-1956 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o.o. 28-XII_ 
1963 

Decreto que crea como Organismo Público Descentralizado, la Comp~ 

n!a Nacional de Subsistencias Populares o.o. l-IV-1965 

Decreto por el que se reforman los Artículos So. y 80 en su fra-

cción IV y 100. en sus fracciones VII y XI del Decreto del lo. de abril 

de 1965 que creó el Organismo Público Descentralizado Compañ{a Nacional 

de Subsistencias Populares. o.o. 27-XII-1976 

Decreto que declara el interés público la Industria de la Produ-

cción de Harina de Maíz Nixtamalizada de Maíz, Tortillas de Maíz 

o.o. 26-III-1973 

Decreto que establece las bases para la planeación, organización 

y funcionamiento de la Industria de la Producción de Harina de Maíz, -

Masa Nixtamalizada, Tortillas de Maíz o.o. 23-VII-1973 

Decreto que reglamenta las actividades industriales y comerciales 

relacionadas con la producción, distribución y venta de harina de matz 

nixtamalizada, masa nixtamalizada y tortillas de ma!z. o.o. 20-V. 1974 

Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Artículo ·· 

28 Constitucional en materia de monopolios o.o. B-II-1980. 
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De~reto de adiciones y reformas a la Ley sobre Atribuciones del -

Ejecutivo Federal en Materia Económica. 

Decreto por el que se establece un sistema de compensación de las 

Dependencias de la Administración Pública Oesecentralizada, las Entid~ 

des de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, así ---

como de las demás organizaciones Descentralizadas, Empresas de partic! 

pación Estatal Mayoritaria, Fideicomiso y Empresas que se adhieran, 

para extinguier entre ellas los deudos recíprocos y correlacionados 

que existan en cantidad líquida y exigible o.o. 16-II-1981. 

Acuerdo Presidencial que dispone que las Secretarías de E~taa? y: 
Departamentos Administrativos, organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal elaboren su programa de inversión ~o.o: -,-JO::IV7 
1959. 

Acuerdo Presidencial sobre la planeación del desa~rollo·ec~nó~ico 
y Social del país. o.o. 2-VIII-1961 

Acuerdo Presidencial por el que se establecen las bases para la -

promoción y coordinación de las Reformas Administrativas del Sector -

Público Federal o.o. 28-I-1981 

Acuerdo por el que se modifican y adicionan las notas explicativas 

para la interpretación y aplicación de la nomenclatura de la tarifa -

establecida por el artículo lo. de la Ley del Impuesto General de Impo~ 

tación o.o. l-IV-1980 

Acuerdo que fija los lineamientos para la integración y funciona

miento de los Comités de Compras y de las Comisiones Consultivas mix-

tas de Abastecimiento de la Administración Pública Federal. o.o. 13-X-
1980 

Acuerdo que establece que los Secretarios de Estado y Departamen

tos Administrativos y Entidades que componen la Administración Paraes

tatal deberán contratar con la Aseguradora Hidalgo, S.A., los seguros 

necesarios para el desempeño de sus actividades. o.o. 15-V-1981 
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Cód.igO "Aduanei-'o comple~entada por una serie de numerosas circula

res de apúcaei~n est1I~_ta i aClemás por las tarifas de importación y -

exportacióri. P~'~·~·:·1a.··~apiica·~1ón del cobro de impuestos inherentes .. o.o • 
. 3l-III-l9Sl 

Ley General d.; Salud o.o. 3-II-1934 

Programa Nacional de Alimentación. o.o. 23-VIII-1990 

e) ORGANIZACION ADMINISTRATIVA. 

El Sistema CONASUPO es el más grande del mundo en su género. Par
ticipa en toda la económia del país, los ámbitos agropecuario, indus-
trial y comercial, con un sentido de servicio social. Sus vastas y --

múltiples esferas de acción se realizan con la intervención de varias 

direcciones que entrelazan sus funciones. El abasto de productos bási
cos y la regulación de mercados son tareas cuya realización sólo es -
factible si se ejecutan con un críterio global en una acción dinámica 

que abarca, además del territorio nacional, a maercados internaciona-
les¡ de ahí la magnitud del Sistema. 

El crecimiento del país se ha reflejado en el desarrollo de la in~ 

titución, de suerte que el organismo central ha tenido que ampliarse -

a la incorporación de empresas filiales que intervienen tanto en el -
campo corno en la industria y el comercio, impulsando esas áreas y par

ticipando directamente en la actividad productora, a fin de regular -
los mercados. 

Las filiales del sistema son, en su mayoría sociedades anónimas -

con recursos operativos propios que se manejan con un doble criterio -

empresarial y social, predominando éste en sus objetivos, en su cali-
dad de organismo descentralizado que pertenece al Sector Comercio. 

Las políticas nacionales y regionales se establecen por el orga
nismo central, y la,ejecución de las mismas se complementa a través -
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de la acción de sus filiales. Estas se rigen por una coordinación ins

titucional a cargo de la dirección de empresas industriales y comerci~ 

les que participa, además en los Consejos de Administración de cada -

una, de suerte que los problemas casuísticos tienen una repercución -

corporativa: CONASUPO es poseedora de la casi totalidad de las acciones 

que integran el capital social de las filiales, y éstas tienen a su -

vez una participación en el capital social de las restantes. Por otra 

parte la dirección de cada empresa, su administración interna y la ej~ 

cución de sus programas, se llevan al cabo de manera autónoma, sujetas 

al estatuto jurídico de cada una. De esta suerte, las filiales están -

concebidas como empresas de participación estatal, rigiéndose por la -

legislación correspondiente. 

A) OFICINAS CENTRALES, 

A reserva de que en esté mismo capítulo se comenta el Decreto --
Constitutivo de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, en -

donde se establecen sus objetivos y mecanismos, es pertinente resaltar 

ahora algunos conceptos vertidos en el artículo 3o. del propio Decreto 

por estar vínculados con la Estructura Administrativa del Sistema. En 

su fracción VIII, se señala que puede crear, organizar y dirigir las -

instituciones filiales que sean social y técnicamente necesarias para 

el eficaz cumplimiento de sus funciones. Asímismo, la fracción IX fa-

culta a la Institución para "coordinar sus actividades de acuerdo con 

lo que más convenga al interés nacional, con las organizaciones recong 

cidas de ejidatarlos, pequeños agricultores, cooperativas de producción 

y consumo, banca oficial y privada, cámaras comerciales e industriales 

y las demás instituciones y personas que juzgue conveniente". 

Dentro de este contexto la Dirección General de CONASUPO se apoya 

en siete direcciones con sus respectivas gerencias y sus departamentos 

cuyas funciones están determinadas por la acción vertical de sus áreas 

correspondientes. La Dirección de Comercialización Agropecuaria tiene 

a su cargo la elaboración de los programas de compras de productos bá

sicos agrícolas, así como su venta. Corresponde a la Dirección de Ope

raciones el manejo logístico de los productos comercializados. La Di--



rección de Empresas Industriales y Comerciales. Coordina las políticas 

generales de las empresas incorporadas al Sistema. La Dirección de Fl

n8nz·as es la encargada de programar y evaluar las necesidades f inanci_!! 

·ras del Sistema, as! como de canalizar los recursos económicos instit!!_ 

cionales. La Dirección de Planeación, ejecuta los estudios necesarios 

para la marcha coordinada del Sistema. La Dirección de Delegaciones -

mantiene la relación descentralizada del Sistema en todas las Entida-

des Federativas del país y representa, en cada Estado de la República, 

al Director General de CONASUPO ante las autoridades estatales y loca

les. La Dirección de Personal y Administración atiende la eficiencia y 

el máximo aprovechamiento en la administración del personal de la ins

titución. 

A continuación se describe con mayor detalle los objetivos y fun

ciones del Sistema CONASUPO. 

d) ORGANIZACION FUNCIONAL. 

La producción de granos y artículos básicos que el país requiere 

para su alimentación ha estado tradicionalmete expuesta a presiones -

tanto del mercado nacional como del internacional. Al constituir el -

sector primario el grupo social de menores recursos, y por lo tanto -

cat'ente de capital de trabajo, quedaría en manos de esp·eculadores, qui~ 

nes HJ.arran Dos rrec:ros .r.., !os d1ve'rsos artfculos como el monto·de las 

operaciones si no interviniera el gobierno para regular el mercado con

templando tres áspectos fundamentales: 

Las necesidades dsl productor agr!cola, 

El poder adquisitivo del consumidor y, 

El establecimiento de un precio equitativo. 

CONASUPO ejerce ese poder regulador a través de dos instrumentos -

fundamentales. 
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Precios de garantía. 

Comercialización de productos. 

a) PRECIOS DE GlUIAHTIA. 

Los precios de garantía se establecen para los principales pro-

duetos básicos de consumo popular a fin de que el campesino cuente -

con un ingreso seguro para su producto, que le permita trabajar sin -

riesgo de caer en manos de la especulación o sufrir fluctuaciones 

abruptas del mercado. Los precios de garantía se f ijarón a partir de 

1953, el del frijól; 1954 el del maíz; 1960 el del trigo, arroz y --

palay; 1961 el de arroz pulido y sorgo¡ 1965 el de cártamo; 1966 el -

de ajonjolí, frijÓl de soya y semilla de algodón, 1971 los de cebada 

y semilla de girasol; 1975 el de copra. Estos precios de garant!a sir

ven en primer término como una medida de protección para el campesino, 

pero es preciso tomar asímismo en consideración las repercusiones que 
en total del proceso económico pudierán surgir de no tomarse en cuenta 

más que este objetivo primordial. En otras palabras, si por proteger e 

impulsar la actividad agropecuaria se dañara, mediante incrementos en 

l. s precios, al público consumidor, éste se encontraría con· una rcdu-

cción en su poder de compra, y el campesino, a quién originalmente se 

le protegio como produc~~r, quedaría lesion~do en tanto que el consumi 
dor de los multiples art!culos que requiere para su alimentación básl 
ca. Por ello el precio de garantía debe mantener el equilibrio entre -
ambos factores~ 

En apoyo a ésta responsabilidad, el Gobierno creó el Organismo -
que cuenta con los medios necesarios para hacer efectivo el precio de 

garantía sin tener que acudir a medidas coactivas o punitivas. Ese 

organismo es CONASUPO. 

Al saber los campesinos que la Institución puede comprarles sus -

cosechas a valores previamente establecidos, tiene la opción de cana

lizar sus ventas hacia ella o bién acudir al mercado libre cuando ---

éste ofrece mejores niveles remunerativos. 
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Para fijar los precios de garantía particiban diversos sectores 

que aportan cada uno evaluaciones desde distantas pe~spectivas, lo -

cual confluye a establecer una medida justa. En la aportación de ana

lísis y decisiones intervienen los siguientes organismos: 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS 

SECRETARIA DE COMERCIO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES CAMPESINAS 

CONASUPO 

Una vez tomada la decisión colectiva, se someten al c. Presiden

te de la República para que éste la analice y, en su caso, la modifi

que o a pruebe. Los precios de garantía se fijan de acuerdo a cada -

producto tomando en cuenta sus costos de producción, insumos, volúme

nes de oferta y demanda previstos, etc.; y se públican en el Diario -

Oficial con anticipación al inició de cada ciclo agrícola. De ésta -

manera el Estado tiene en sus manos, a través de la acción reguladora, 

la posibilidad de incentivar o inhibir la producción de determinado -

artículo de acuerdo con las politicas a seguir en materia de desarro~ 

llo nacional, para lo cual eleva o disminuye precios de garantía de • 

un ciclo al otro. 

Es entonces cuando la participación de CONASUPO en su relación -

con el campesino adquiere primordial importancia, ya que procede a --

comunicar a todos los agricultores del país, según cada artículo y zo

na que comprara la producción que deseen venderle aplicando el precio 

de garantía estipulado. 

b) PROGRAMAS DE COllPRA. 

Un programa de compras no es algo estatico que puede definirse -

desde el inició de las operaciones, la primera pauta la fijá la expe

riencia de años anteriores, así como la información que proporcionan -

al Gabinete Agropecuarío e Instituciones de la Banca Oficial respecto 
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a superficies sembradas y la posible cosecha que se espera obtener. 

Además, cuenta CON/6UPO con sus propios elementos de juicio: sus -

Delegaciones, establecidas en todos los estados de la República, ---

quienes reportan, a través de la Dirección de Delegaciones, el volúmen 

previsible de compras que habrá de realizar la Institución, y lo que -

representa en requirimientos económicos y físicos, para recibir, tran! 

portar y almacenar los montos calculados. La Dirección de Finanzas --

elabora sus respectivos programas de necesidades económicas, en con--

cordancia con las cifras proporcionadas por las Direcciones de Comer-

cialización Agropecuaría, de Delegaciones y la de Operaciones, reali-

zando el costo del rnovímíento fisico de cada programa. 

Pero intervienen en el proceso una serie de factores, al princí-

pio imponderables, como son los cambios metereolÓqícos, aspectos téc

nicos, financieros, etc.; de los productores, que modifican el calculo 

inicial elevando o reduciendo el volúmen de las compras pro9ramadas -

una vez que empieza a levantarse la cosecha. 

La Dirección de Comercialización Agropecuaría va modificando los 

calcules iniciales para adecuarlos a las situaciones que se presenten 

sobre la marcha, e informa a las otras áreas sobre las necesidades J ~ 

requirimientos planteados por las circunstancias cambiantes. Así pués, 
el presupuesto a erogar presenta un sega dinámico, que debe ajustarse 

en forma continua y permanente por parte de la Dirección de Finanzas, 

a fin de que la institución tenga los fondos necesarios para hacer --

frente a la oferta de los a9r!cultores. 

Por otra parte las modificaciones en los programas de compras, 

afectan a las diversas áreas que intervienen en la operación, las cua

les deben incrementar o reducir sus disponibilidades en los centros de 

recepción y almacenamiento y los medios de transporte, ~demás de ajus

tar el complejo sistema de distribución para que los productos lleguen 

a los centros de consumo, lo que representa un movimiento de recursos 

financieros,. técnicos y fisicos, que deben cnortiinarse para eliminar, -

hasta donde sea posible, los cuellos de botella que se origen con la -

deficiencia o retraso en cualquiera de los servicios enunciados. 
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La participación de CONASUPO en las compras de granos y productos 

básicos propició que industriales y comerciantes en trigo, harina y -

m1a2 y oleaginosas, principalmente, dejaran en manos de la Institución 

los problemas que implica toda la operación, convirtiendo a CONASUPO, 

además en bodega de los empresarios que así se evitaban gastos y com

promiso, pudiendo acudir a CONASUPO cuando lo desearan y en las canti

dades parciales que requerían para sus necesidades momentáneas, ele-

vándose los costos financieros y operativos de la Institución. 

Todo ello ha obligado a que CO?l>SUPO, sin dejar su papel regulador 

racionalice sus complejos medios de participación, a efecto de reducir 

sus costos de operación incrementando su productividad. 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION PARTICIPATIVA, 

Para corregir esta situación, y como medida coyuntural, en dicie~ 

bre de 1978 el Presidente de la República ordenó la implantación de -

Nuevos Sistemas de Comercialización, que empezarán a funcionar a partir 

de 1979 1 para que dichos industriales y comerciantes participaran en -

la compra de sus materias primas con recursos propios y utilizaron ha! 

ta donde les fuera posible sus propias bodegas y transporte, con cargo 

a cada empresa, liberando así a CONASUPO de la carga financiera, con-

servando la Institución el papel de controladora y coordinadora de --

la infraestructura pública y privada. 

Paralelo a la implantación de estos sistemas participativos, ---

continúa el sistema tradicional por el cual CONASUPO se provee de los 

volúmenes que necesita tanto para cumplir con sus fines sociales de -

regulación y abasto como para crear su propia reserva técnica en pre-

vención de futuras fluctuaciones y necesidades del mercado, y apoyar a 

los pequeños y medianos industriales y comerciantes, los que elevarían 

los precios de venta al comprar individualmente, lesionando al consum! 
dor final, 

El mecanismo utilizado en los nuevos Sistemas de Comercializaci6n 

se efectúa a tráves de los Comités Mixtos, que se establecen en· aque-~ 
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llos productos como trigo, oleaginosas (ajonjolí, cartamo, frijÓl soya 

girasol y copra), sorgo y artículos para· alimentos balanceados, frijól 

arroz, almidones y derivados del maíz, cuyas industrias están organiza 

das y representadas por Cámaras o Asociaciones, lo que les permite --

operar como grupos homogeneos de compra. Los Comités mixtos se inte---

9ran por la Secretaría de Comercio, el Gabinete Agropecuarío, Conasupo 

y la Industria de que se trate, representada por sus Cámaras o Asocia

ciones. 

Estos Comités fijan las necesidades en volúmenes de operación y -

almacenamiento que deberan correr a cargo de la iniciativa privada, lo 

que determina el nivel de participación a cargo de CONASUPO, señalando 

se además los medios necesarios para transportar, concentrar y distri

buir la mercancía en todo el país, ya que los centros industriales y 

de consumo se localizan en muchas ocasiones a enormes distancias de 

los centros de producción. Gracias a esto se ha logrado incrementar la 

capacidad de captación total de productos básicos. 

COMERCIO EXTERIOR. 

Existen periodos que, por diversas causas, presentan un cuadro -

deficitario respecto a la satisfacción de la demanda. En tales casos -

se hace necesario acudir a los mercados internacionales: está acción -

se realiza de tres maneras: 

a J, de gobierno a gobierno 

bJ mediante concursos públicos 

e) a través de compras directas. 

Por lo que se refiere a las compras de gobierno a gobierno, el -

sector público, por instrucciones del Presidente de la República, es

tablece las bases para que se lleve a cabo determinada transacción en 

el exterior en aquellos artículos que no se cotizan en bolsa y que --

tienen un alto contenido de interés político y social, no pudiendo --

quedar tales negociaciones en manos de agrupaciones y organismos aje-

nos al control del Estado. Ejemplo es la adquisición de leche en polvo 
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cuyos montos a adquirir se establecen por la Comisión Nacional para la 

producción y aprovechamiento de la leche, presidida por la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos, participando también la Secret~ 

ría de Comercio, CONASU?O, La Cámara de la industria de la Leche y --

Asociaciones Ganaderas. Pero una vez determinadas las necesidades, todo 

el proceso de contratación, transporte y abasto queda a cargo de la -

Secretaría de Comercio y CONASUPO, quién entrega a cada Industrial la 

dotación previamente autorizada a fin de que las adquisiciones hechas 

en el exterior se controlen por la Institución, evitandose desviacio-

nes o manipulaciones. 

Por lo que se refi~re a las compras por concursos públicos, estas 

se refieren a productos que se cotizan en bolsa, como oleaginosas, =-
trigo y maíz principalmente. El procedimiento se inicia cuando los --

Industriales y CONASUPO establecen el monto de sus necesidades a cu--

brir, dentro de los sistemas de comercialización participativa CONASU

PO queda como coordinadora y aval de los compraores particulares méxi

canos, quienes contraen sus compromísos directamente ante los proveedo 
res internacíonales, dentro de la acción conjunta que maneja logísti-

camente CONASUPO. 

Los pasos que se siguen los siguientes: 

a) CONASUPO llama a las principales agencias proveedoras interna

cionales, representadas en nuestro país, para comunicarles el próximo 

concurso que habrá de celebrarse señalando los volúmenes y caracteris
ticas que comprende dicha operación. 

b) La convocatoria para el concurso, que contiene volúmenes de 

compra, calidad, fecha de entrega y forma de pago, se publican para 

las compras en los Estados Unidos, en la Ciudad de Washington, o.e, que 

habra de operar en mercados como el de Chicago, Nueva York, etc. 

Existen dos sitemas operdtivos: El tradicional o de físicos y el 

de futuros. Mediante el sistema tradicional, el precio se fija en una 

sola vez al momento de efectuarse la licitación del concurso. La com-

pra a futuros, permite a CONASUPO un importante ahorro, toda vez que -

mediante éste mécanismo los precios concertados pueden variar de acueE 
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do a las tendencias de los mercados, evitándose así contratar a pre--

cios que se alejen de la situación que 1mpere en el momento del envio 

y la recepción del producto. 

La importancia que reviste est~procedimiento y el ahorro que re-

presenta, puede ejemplificarse señalando que, en una operación tipo, -

la variación de un centavo de dólar por bushel equivale a 30 centavos 

por tonelada métrica; suponiendo que CONASUPO llegara a importar J, --

millones de toneladas métricas, esta fluctuación representaría·------

Sl' l70 ,000.00 Dlls. de ahorro. 

El establecimiento de los Sistemas de Comercialización ParticiPa

tiva ha hecho que CONASUPO adquiera una instalación sofisticada_.e~ me

dios de información, como son noticias instantáneas y continua.s ~~~~J.~ 
proporciona la agencia internacional Latin Reuter y una serie de Pan-

tallas televisivas de circuito cerrado, que ahorran las fluctuaciones 

que se van produciendo en ese instante en los principales centros de -

cotización en bolsa de los diversos productos. CONASUPO mantiene así -

un cuerpo de información que le proporciona un acervo de datos de todo 

el mundo, tanto económicos como políticos y sociales, que la capacitan 

para la toma inmediata de decisiones. 

Una vez concertada la operación, los distintos compradores mexic~ 

nos que participan en el paquete adquieren sus propios compromisos ec2 

nómicos directamente con los proveedores correspondientes, pero perma

nece CONASUPO como aval de ellos para sostener en firme el monto global 

pactado, a pesar de que los particulares se encuentren en la necesidad 

de tener que cancelar su compra después de fijado el compromiso. 

Asímismo, CONASUPO coordina el manejo logístico del transporte -

de la mercancía que debe llegar a los puntos de entrada al país. 

Este aspecto requiere de la infraestructura capaz de establecer -

una información tan dinámica como la que ya se señaló al referirnos -

a las variaciones de precios en los distintos centros internacionales 

Esta infraestructura, relacionada con la entrada de mercancías al ---

país, permite determinar los lugares por donde es posible llevar al --
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cabo la i~portación física, tomándose en cuenta el grado de saturación 

que en ese momento, o en el futuro inmediato, presenten los diversos -

puntos de entrada; éstos están divididos en tres zonas: La del Este -

(Nuevo Laredo y Matamoros), la del Centro (Ciudad Juárez y Ojinaga), -

la del Oeste (Nogales y Mexicali), Por lo que se refiere al transpor-

te terrestre, fundamentalmente ferroviario. Por lo que respecta al ma

rítimo, los puntos principales soa En el Golfo, Tampico, Veracruz, Coa1 

zacoalcos, Tuxpan y Progreso; en el Pacífico, Guaymas, Mazatlán, Manzª 

nillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz. 

En caso de que se hava concertado la oneración al través de una -

de las ciudades antes señaladas V venaa va en camino el embaraue. ne-
ro se encontrara con que la plaza está saturada, o en vías de satura-

ción, se procede en forma instant3nea a determinar otro punto alterno, 

rumbo al que se desviará la mercancía que viene a méxico, lo cual im-

plica alteras costos, modificar los trámites aduanales correspondientes 

y preparar los nuevos centros de recepción así como los medios de tran! 

porte interno.,Toda esta gama de tareas se realiza mediante la partici 

pación de la Dirección de Operaciones, a través de sus diversas geren

cias encargadas de movilizar físicamente los productos. 

c) Compras Directas. Son las que realiza CONASUPO en aquellos --

productos que no se cotizan en bolsa, sino que se rigen por negociaci2 

nes entabladas por la Institución con el proveedor, sin la participa-

ción de compradores privados mexicanos.mr~ejemplo es la canela, cuyo -

único productor en el mundo es Srilanka (antes ceylán(, cuyas condiciQ 

nes se establecen sin celebrar concursos, siguiéndose el sistema de -

compras de físicos. Caso similar es del frijól, que no tiene una ofer

ta diversificada, y CONASUPO lleva a cabo todos los pasos de compra -

sobre bases fijas previamente establecidas. 

Con el fil de que pueda apreciarse el vínculo que se establece en 

tre las diversas áreas de CONASUPO para llevar a cabo tan solo los -

programas de compras, se presenta a continuación una relación esquemá

tica en la que se señalan los pasos que deben realizarse en cada progr~ 

ma de compras respecto de cada uno de los productos en que interviene 
CONASUPO : 
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1. - La Dirección de Delegaciones recaba información -sobre las po

sibles cosechas en cada una de las entidades; la transmite la Oire--

cción de Comercilización Agropecuaría para que ésta elabore sus progr~ 
mas de compras. 

2.- La Dirección de Comercialización Agropecuaria con base en la 

información antes señalada y la que le proporciona el Gabinete Agrope

cuarío, elabora los programas de compras de cada artículo a nível na-

cional. En los casos en que existen Comités mixtos estos participan -

también en el establecimiento de dichos programas. 

3~- Cuando la producción agrícola interna es insuficiente para la 

demanda, la Gerencia de Comercio Exterior, dependiente de la Dirección 

de Comercialización Agropecuaria lleva a su vez los respectivos progr~ 

mas de importación, acordes con la política Hac~onal de abasto. 

4.- La Dirección de Operaciones evalua los requirimientos opera-

tivos (centros de recepción, transporte y almacenamiento). En función 

de los programas de compras. 

S.- La Dirección de Delegaciones 1 por medio de sus supervisores, 

constata la existencia y funcionalidad de los dispositivos físicos,, -

técnicos y operativos para que se cumpla eficazmente con la ejecución 

de los programas. 

6.- La Dirección de Finanzas crea las partidas presupuestales -

en materia económica y financiera para todas las erogaciones que re-

presenta ésta acción conjunta. 

COSTALERA 

De los rubros importantes dentro de los apoyos que otorga el --

sistema es el que se refiere a la costalera, canalizado por la geren

cia de setvicids operativos dependiente de la Dirección de Operaciones 

a través del Departamento de control de existecias de material de apo
yo. 
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Las principales finalidades que se persiguen en el otorgamiento -

de éste servicio son: 

a) Conservar en buén estado los productos que se requieren ser -

envasados en un 100%, como son frijól, ajonjolí, cropa y semilla de g! 

rasol; y en un SO\ maíz, trigo, semilla de algodoón, cartamo, cebada, 

frijÓl soya y algunos artículos tales como harinolina, pasta de soya y 

harina de frijól. Con excepción de ANDSA, que cuenta con las instala
ciones necesari~g FA~q ~l~acenar productos a sranel, BORUCONSA, tiene 

la necesidad de envasar en casi un 90% los artículos que almacena en -

sus bodegas, lo que obliga a encostalar grandes volúmenes, por lo que, 

en 1981, adquirió casi 25 millones de unidades. 

b) Reducir costos de operación a los campesinos. En efecto mien-

tras que en 1981 adquirió cada costal a las empresas productoras a -

$46. 72 pesos, lo comercializo a 50 pesos, lo que representa únicamente 

un 7\ de márgen, y eso en los casos en que no presta el costal, según 

se describe posteriormente. 

e) Proteger el producto agrícola de intermediarios que procuran -

comprar a granel a menor precio, sin que este ahorro repercuta en un -

béneficio social. Se establecen dos causes, uno de ellos.por medio del 

programa de apoyo a la comercialización ejidal ( PACE), en beneficio -

de los ejidatarios de menos recursos, incorporados al programa, quienes 

reciben en calidad de prestamo gratuito los costales que requieren pa

ra transportar sus productos hacia los centros de recepción¡ esta ta-

rea se coordina mediante la participación de BORUCONSA, el segundo --

cauce está representado por el alquiler de los costales a campesinos -

no adscritos al programa, quienes dejan en los centros de recepción -

un depósito, costo del costal que recupera al entregarlo lleno con la 

mercancía y en buenas condiciones. 

Este servicio implica un calculo logístico por cuanto a las nece

sidades regionales de costales en cada ciclo agrícola, y cada centro -

de recepción, hacia los cuales debe derivarse la cantidad necesaria -

para absorber la oferta vendible a CONASUPO lo que representa env!os -

masivos de un lugar a otro del país. 
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Si tiene una existencia nacional de 80 millones de costales, con 

capacidad cada uno de 70 kilos, un costal tiene una vida promedio de -

cuatro a cinco años; su uso normal le va ocasionando deterioro por lo 

que existen talleres de compostura en San luis Potosi y en Perote. --

Cuando el costal ya no puede ser reparado, se pone a subasta pública -

convocada por la Secretaría de Comercio, entre fábrícantes de alfombras 

y bajo alfombras, y los fondos recabados se entregan al Fondo Nacional 

para Actividades Sociales IFOtlAPAS). 

Para reponer la reserva de costales existen cuatro fábricas, sien 
do la principal CORDEMEX; entre todas una producción anual para CONASQ 
PO del orden de 8 millones de unidades. En etapas de 9ran producción -

agrícola, los costales tienen otro uso: Servir como muros en bodegas -

habilitadas, como consecuencia del déficit que se produce en el alma-
cenamiento, tema que se aborda posteriormente. 

El servicio de costalera se complementa con el desgranado de --

ma!i en los centros de recepción, que se otorga también gratuitamente 

a los agricultores que: venden su cosecha a CONASUPO.Es importante -
seftalar otro aspecto que refleja la preocupaci6n de CONASUPO por el -

equilibrio económico, y en este caso, también ecológico de México: es 

el referente a los costales que se internan al país al importarse los 

productos que contíenen. Un caso es el del café, por su factor conta-

minante a través de la roya, que puede lesionar los cultivos naciona-

les entonces se procede a quemar los costales una vez vaciados; está -

labor, de índole sanitaria, puede aplicarse a otros productos por cu-

yos paices de origen existe el riesgo de cualquier tipo de contamina-
ción que lesíone a los ca~pesinos méxicanos. 

INFORMACION Y ORIENTACION 

Al tratar cada uno de los pasos y aspectos hasta ahora descritos 

y a reserva de abordar posteríormente lo que concierne al transporte -

a quedado patente el problema fundamental al que se enfrenta CONASUPO 

en la realización de todas sus actividades: El enorme volúmen físico y 

económico que maneja, y las largas distancias que separan a los dlver~ 
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sos productores agrícolas en el país, lejanos en muchas ocasiones de -

nucleos urbanos o medios de comunicación adecuados; además existe la -

pluralidad linguistica y socio cultural que, junto al alfabetismo to

davía no resuelto del todo, impiden el manejo de una difusión homoge-

nea, siendo necesario adaptarla casuísticamente según las caracteriz

ticas de cada reglón y producto Esto implica la necesidad de acudir a 

los diversos medios de comunicación que estén al alcance en las diver

sas zonas del país y, en los casos en que tales medios no existen, --

CONASUPO lleva a cabo información a través de procedimientos orales -
y directos. 

En términos 9enerales se informa a los campesinos, mediante cart~ 

les publicitarios, mensajes radiofonicos y anuncios diversos, que las 

Delegaciones en cada entidad se encargan de colocar en puntos estrate

gicos, de la participación que tendra CONASUPO en el siguiente ciclo-

agrícola a través de su programa de compras, enterandolos del precio -

a que podrán vender su cosecha y los sitios en que podan entregarla, -

así como las normas de calidad correspondientes. 

Esta labor se complementa con otra tarea de mayores proporciones 

en cuanto a sus objetivos: La orientación que el sistema da al campes! 

no para su mejoramiento socioeconómico y cultural. En este sentido --

existen públicacione periodicas como "Surco", "Calendario Méxicano", -
11 El Periodico Mural" editado y distribuido por BORUCONSA, 11 El Correo -

Campesino" etc; que contienen información relacionada con las activid.! 

des agropecuarías, enriquecidas con capsulas culturales y de interes -

general, en cuya elaboración colaboran, además de los técnicos de la -

Institución las demás filiales del Sistema. 

APOYOS ECONOHICOS Y SOCIALES 

Existen, además, diversos planes y programas a través de los cua

les se apoya a los productores del campo, variando según las circuns

tancias del país, la condición de los .. mercados y los problemas socioé

eonomicos de determinadas regiones o nucleos de población. En términos 
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ge~erales pueden agruparse de la siguiente manera: 

l.- MODIFICACIONES EN LOS PROGRAMAS DE COMPRAS 

Se autoriza cuando el precio de garantía que opera en un ciclo· 

determinado se encuentra muy por debajo dela situación fluctuante en -

dicho lapso, lo que implica un perjuicio al agrícultor y una pérdida en 

la capacidad de compra de CONASUPO frente a las condiciones del merca

do. En tales condiciones se expide un programa específico de sobrepre

cio en determinado artículo como soporte al productor. 

Tales medidas son transitarías en tanto se establecen los nuevos 

precios para el siguiente ciclo~ 

2.- SERVICIOS OPERATIVOS Y DE ALMACENAMIENTO 

Comprenden dos rubros principales: por una parte el apoyo gratui

to que otorga CONASUPO en análisis de calidad, transportes y almacena

miento de granos, cuyo costo absorbe la Institución para no incremen-

tar los precios de venta; por otra parte está el caso de algunas semi

llas, el trigo, que CONASUPO almacena en sus instalaciones hasta el si 
guiente cilo agrícola en que las vende a los a9rícultores sin cargar-

les costos por conceptos de mermas, pérdidas de humedad conservación -

daños por plagas etc. 

3.- PROGRAMAS ESPECIALES COMO EL DE APOYO A LA COMERCIALIZACION 

EJ!DAL (PACE). 

Dirigido a los ejidatarios adscritos al programa a los cuales se 

les otorga una bonificación al flete causado por transportar maíz de 

sus parcelas al centro de recepción BORUCONSA; esta filial es la en-

cargada de~fectuar la liquidación correspondiente. 

4.- SUBSIDIOS A AVI€ULTDRRS Y PRODUCTORES DE LECHE. 
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En apoyo a los productores de huevo casero CONASUPO les vende SO!. 

go con un subsiduo de 2,000.00 pesos la tonelada "julio de 1982", re-

presentando en un precio de compra disminuido en dicha cantidad por -

debajo del precio oficial; además a los industriales que elaboran pro

ductos balanceados utilizando sorgo se les otorga un subsidio en igua

les términos que a los avicultores, una vez que los industriales de--

muestran a CONASUPO que les han vendido iste producto. Por lo tanto los 

ganaderos dedicados a la producción de leche, COtJASUPO les brinda el -

servicio de almacenaje y conservación de fórrajes ya que ellos no cue~ 

tan con las instalaciones necesarias para almacenar las amplias reser

vas que requieren en periodos prolongados. 

AGENCIAS ADUANALES 

Para los trámites de internación al país de productos importados 

y, en su caso, los de exportación, CONASUPO ha acudido tradicionalmen

te a contratar los servicios de diversas agencias aduanales a fin de -

que se hagan cargo de recabar toda la documentación relacionada con -

los permisos de importación y el uso de medios de transporte. Lo que -

al principio pareció ser una favorable contratación por parte de CONA

SUPO, toda vez que se efectuaban transacciones con Compañías especia-

lizadas, lo que redundaría en una mayor productividad, fu~ convirtien

dose en un problem?. a medida que las necesidades de transporte se in-

crement~rón; estos problemas se relacionan con calendarios perentorios 

que obligan a movimientos tanto terrestres como mar1timos, lo· sufic1en 

temente ágiles como para no encarecer el costo que representa de tener 

los convoys o barcos extranjeros en los puntos de desembarco; si a lo· 

anterior se añade que en ocasiones es preciso cambiar puntos de ingreso 

al país por saturación de plazas, cancelar trámites e iniciarlos en -

otros centros de destino, CONASUPO decidió crear sus propias agencias 

aduanales a partir de 1960. 

SEGUROS 

Por acuerdo Presidencial del 9 de marzo de 1942, posteriormente -

ratificado, ampliado y perfeccionado el 15 de mayo de 1961 CONASUPO --
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concerta sus pólizas de seguros con la Compañía Aseguradora Méxicana -

S.A., con el fin de proteger el valor de las mercancías transportadas. 

Esta necesidad dió motivo a que se creara un seguro típicamente opera

tivo que cubriera tanto las étapas de almacenamiento como la de trán-

sito, estableciendose dos tipos de pólizas: Una de ellas para mariti-

mos y terrestres, y la otra para incendio, rayo, combustión espontanea 

y extensión de cubierta. La primera de éstas protege desde el momonto 

en que cargan los barcos en el puerto de origen hasta su llegada a --

puerto Méxicano de destino L.A.B., viculandose con el paso stbsecuente 

sin embargo, tratandose de productos delicados como los lácteos, el s~ 

guro opera de bodega a bodega. Por lo que se refiere al segundo tipo de 

póliza éste opera, en torno a la incidencia de los riesgos vinculados 

por reacciones de los elementos naturales, para proger la mercancía 

que se encuentra almacenada bién sea bajo techo o a cielo abierto. 

EMPRESAS CERTIFICADORAS 

Hemos seguido la serie de aspectos complejos que atiende CONASUPO 

relacionados, hasta ahora con las compras de productos; se ha podido -

apreciar el interés de la Institución por cuidar en todos los renglo-
nes la mayor ef iciencía en costos, calidad y coservación de la mercan

cía. 

Queda además, dentro del área de servicios operativos, otra ---

acción adicional: Garantizar tanto el peso co~o la calidad de los ---

productos importados, independientemente de la certificación que efec

túen en empresas u organismos en el extranjero. Esta tarea se lleva a 

cabo cuando el producto llega a territorio nacional y antes de proce-

der al pago de los productos adquiridos. Para tal efecto se contratan 

los servicios de las siguientes empresas certificadoras: AtmSA; BORU-

CONSA, General Méxicana de Control, S.A, Laboratorio de Control Espe

cializado, S.A., y Certificadora méxicana de Calidad, S.A.; cuyos ser

vicios para CONASUPO se iniciarón a partir de 1980, en especial para -

atender semillas oleáginosas y subproductos, productos lácteos, sebo y 
canela. 
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Todo lo anterior permite apreciar que el acto de comprar en loa 

niveles y con los objetivos de COUASUPO, excede a la operación mer-

cantil, estableciendose una cadena de acciones interrelacionadas y --
complementarias, que se unen a las subsecuentes etapas operativas que 

a continuación se abordan. 

d) RECEPCION Y ALKACENAMIENTO 

La etapa en la que los programas de compras alcanzan su verifica

ción práctica es en el momento en que CONASUPO procede a recibir y pa-

9a r las cosechas que los agrícultores le ofrecen en cada ciclo agríco

la en todo el país. Es entonces cuando se lleva a cabo el encuentro -
entre el Sistema y los campesinos que acuden a la Institución; es cuan 
do CONASUPO realiza su amplia labor logistica para adecuar recursos -

técnicos y económicos a fin de captar la producción y proceder al tráE 

sito de los volúmenes recibidos hacia los lugares de destino. esta --

compleja operación ha tenido un desarrrollo dinámico en el tiempo y en 

el espacio conforme se ha venido perfeccionando procedimientos y méca

nismos. 

En un principio la recepción se efectuaba en vagones de ferroca-

rril que CONASUPO situaba lo más cerca posible de los centros produc

tores, pero obviamente no le permitían contar con las medios técnicas 

necesarios para aplicar con precisión las normas de calidad previamente 

fijadas y la adecuada recepción y almacenamiento. 

Además, los centros operativos por almacenes Nacionales de Oepó-

sito, S.A., se encontraban ubicados proporcionalmente en núcleos urba

nos en razón de la proximidad al consumo, lo que dificultaba que el -

pequeña campesino pudiera llegar hasta ellos para entregar su produ--

cción, propiciandose de manera colateral la presencia de intermedia--

rios que acudian hasta el lugar donde se obtenia la cosecha, aprovechan 

dose de ello para pagarla a menor precio. 

La Comisión operadora de graneros del pueblo (COGRAPJ construyó, 

con manos de obra campesina, 1,109 centros de recepción en 20 E!ltida-
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des de la República, con un total de 1,008 silos cónicos y 2550 bode

gas rectangulares, de los- cuales se calculo una capacidad real de ---

l 1033,250 toneladas. En el año_de 1971, por acuerdo Presidencial, los 

graneros del pueblo paSarón a ser filial del sistema mediante la crea

ción de bodegas rurales CONASUPO, S.A., (BORUCONSA), cuyo crecimiento 

ha sido consecuencia de la demanda e instalaciones en el campo Méxica

no y cuyas construcciones en silos y bodegas forman ya parte del pal-

saje. 

Hemos señalado que el pesonal hábilitado por BORUCONSA, en la re

cepción de los productos esta compuesto en su mayor proporción por --

campesinos capacitados por CECONCA, estableciéndose un vinculo de con

fianza además del comercial. Sin embargo, el desarrollo económico del 

país fué excediendo la capacidad operativa de BORUCONSA, por lo que en 

el año de 1974, por acuerdo Presidencial CONASUPO adquirió las accio-

nes que representaba! el capital social de Almacenes Generales de De-

pósito S.A., (ANDSA), Institución que dedica el 90\ de su capacidad 

al servicio del Sistema, logrando entre ambas abrir 1862 centros de -

recepción en la República. 

El pago de las cosechas se efectúa en los centros de recepción 

y se lleva a cabo en dos formas: 

En efectivo. 

Mediante el documento único (Forma C-1) 

El pago en efectivo, lo realiza el personal hábilitado por la Di-

rección de Finanzas, denominado 11 Grupo de pagos por compras Nacionales 11 

-en casos de menor cuantía, en los q~e ~~s centros de recepción estan -

muy alejados de las zonas urbanas. El segundo mecanismo -que es el más 

generalizado, se realiza mediante ordenes de pago expedidas por CONAS~ 

PO y vaciadas en la forma C-1, con cargo a la Institución Bancaria que 

en cada caso se determine. 

En el acto de recepción se aplican criterios evaluatoríos para -

determinar el precio a que se adquirirá cada producto de acuerdo a los 

precios de garantía previamente establecidos, tomandose en cuenta la -

calidad, grado de humedad, etc., según las normas ya fijadas con ante-
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rioridad. Pero además, la Dirección de Delegaciones, a través de sus -

supervisores, verifica el cumplimiento cabal por parte de los recep--

tores y pagadores a fin de que el campesino obtenga el pago justo se-

gún bases conocidas. En promedio Nacional los centros de recepción --

tienen una capacidad de 20 toneladas cada uno, lo que requiere el ágil 

transporte de la mercancías hacia los centros concentradores y almacen~ 

dores, a fin de incrementar el movimiento revolvente de los centros de 

recepción. 

ALMACENA/IIENTO 

La intervención de CONASUPO como organismo regulador y de abasto, 

hace que incremente su capacidad de almacenamiento conforme crece el- -

país y de acuerdo a las necesidades del mercado. En 1977, ANDSA Y BO-

RUCONSA tenían una capacidad de almacenaje en sus instalaciones de ---

5.3 millones de toneladas que ha ido creciendo hasta que en 1982 la 

capacidad es de 7.5 millones. 

tlo obstante, las necesidades de captación y almacenamiento han -

excedido ésta capacidad, así que las filiales han acudido a habilitar 

las bodegas particulares, de tal manera que en 1977 estas podían alma

cenar hasta un millón 483 mil toneladas y en 1982 éste renglón repre-

senta una capacidad de 2.8 millones de toneladas, lo que arroja un to

tal en instalaciones de 10 millones 382 mil toneladas. 

Existe otro recurso que se aplica cuando la capacidad anteriorme~ 

te señalada resulta insuficiente, en especial en años pródigos, en los 

cuales CONASUPO, acu:ie a levantar sobre terrenos planos bodegas a cielo 

abierto cuyos muros se forman con costales llenos de qrano y se techan 

con lona. 

Para dar una idea del problema logística que significa almacenar 

y transportar los volúmenes nacionales adquiridos por CONASUPO y el -

dinamismo que año con año requiere, es conveniente señalar, como ejem

plo que: En el año de 1981 la Institución adquirió en sorgo 2 millo-

nes 379 mil toneladas, que equivalen al 600% con relación al año ante

rior, en el maíz el incremento fué del 19%; en oleáginosas fué del 22\ 
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EsTA TESlS 
SALIR DE LA 

NO DD1E 
BIBUOTI!l 

En resumen, el mécanismo operativo de CONASUPO ha tenido que cre

cer acorde al incremento de sus compras nacionales, las que subierón -

de 1976 a 1981 en un 236l, en términos globales por tal motivo en 1981 

se integró un programa emergente mediante la creación de 9 Jefaturas -

Regionales, integradas con base en las zonas productoras, consumidoras 

de 1mportación, de flujo de transportación de productos, etc., que en 

su conjunto cubre el territorio Nacional. Estableciendose una serie de 

acciones entre las cuales se destacan: 

a) Acondicionamiento de terrenos para intemperies 

b) Ampliación de cupos de bodegas 

e) Equipamiento de centros 

d) Movilización de equipos 

e) Localización de bodegas para arrendamiento 

f) Acondicionamiento de patios 

g) Integración de Comités Operativos Coordinados_ por los jefes de 

Unidades Operativas y con Atribuciones Ejecutivas. 

Para la implementación de tales acciones, desarrollo un papel fun 

damental el personal con que contaban diversas unidades operativas, tE 

da vez que las mismas formaban parte importante de los Comités Operat! 

vos que se formarán en las principales Entidades productoras. A través 

de dichos Comités, se recopiló la información que preciso la magnitud 

de la problemática operativa de cada entidad, y permitió la coordina-

ción de las actividades necesarias para el manejo de las cosechas co-

rrespondientes. Esta importante labor ha podido realizarse como conse

cuencia de la desconcentrac1ón de funciones hacia la atribución conce

dida a los jefes de unidades operativas, para emitir ordenes de embar

que dentro de cada Entidad y distribuir los productos de acuerdo a los 

cupos disponibles, lo que rindió resultados altamente satisfactorios. 

Las funciones del almacenaje no se refiere únicar.ente a la capa-

citación coyuntural de cada ciclo agrícola, sino que cubre el papel de 

reserva para el abasto nacional, por lo que el Gabinete Agropecuario -

recomienda que CONA.SUPO conserve en calidad de reserva técnica, una dE 

tación almacenada equivalente al consumo nacional de tres meses. 
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Tienen los almacenes, además la función de captar en los puntos -

claves los productos de importación cuyo manejo también presente pro-

blemas logísticos por lo que se refiere a los lugares de internación -

del país, los medios de transporte y los lugares de destino. Todo esto 

nos lleva a abordar otro aspecto importante en las operaciones de CONh 

SUPO y que es el que se refiere al • 

e) TRANSPORTE 

Al igual que los otros aspectos ya abordados, el servicio de ---

transporte implica estudios logísticOs y un 9rado elevado de coordina

ción entre las áreas operativas, como consecuencia de la enorme movili 
za.ción en volúmen de distancias que debe realizar CONASUPO en cumpli-

miento de sus objetivos en todo el país, tanto en lo referente a la -

recepción y distribución de productos de origén Nacional, como los de 

importación en su caso. 

TRANSPORTE NACIONAL 

No existe ningún medio que por sí solo pueda satisfacer las nece

sidades· de CONASUPO en materia de transporte; por tanto se acude al -

ferroviario, carretero y marítimo. Por ser el ferrocarril el medio más 

económico, es el que utiliza elSistema en primer termino. 

70 mil furgones viaje realizó CONASUPO en 1971 para llevar merca~ 

cías por ferrocarril desde los cetros de recepción a los de concentra

ción almacenamiento y distribución. Sin embargo, la red ferroviaria -

Nacional no toca todos los puntos clave donde opera CONASUPO, lo que -

obliga a acudir a otros medios suplementarios. Además, el de tener que 

canalizar el 70\ de los productos hacia la altiplanicie, a una altura 

de 2,000 metros sobre el nivel del mar, necesitandose a menudo la fue_E 

za de 8 locomotoras juntas, convierte el acarreo en una operación ---

lenta y no dúctil. 

Es por ello que CONASUPO contrata también con todas las líneas -

registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tra--
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vés de asociaciones de concesionarios agrupados en "Centrales de Servi 
cio de Carga". Las centrales cuentan con administradores Wnicos, con 

los que la Institución trata lo referente al número de vehículos que -

necesita, la ruta por donde deben !r los tiempos necesarios y elcosto, 

con lo que se evita una contratación individual o por flotilla que di

ficultarían la operación. 

El primer ánalisis de la demanda de unidades determiná con base en 

los programas de compras de los diferentes productos y los correspon-

dientes centros de recepción en todo el país. No obstante, la mécanica 

diaria llega a modificar el plan original por imprevistos y problemas 

casuísticos que se deben resolver de inmediato. En este sentido las -

filiales ANDSA Y BORUCONSA plantean a la gerencia de transportes sus -

necesidades diarias para eliminar saturaciones en la capacidad de alm~ 

cenajc, que lesionan la fluidez indispensable para desahogar los volú

menes recibidos y enviarlos a centros con mayor capacidad; es por tanto 

a través de las filiales mencionadas como se efectúa el control de --

tránsito de una bodega a otra. Para ello, los Jefes de almacenes expí

dcn las formas T.S.D.-1 ó T.S.D. 2, según se trate de viajes entre bo

degas de la misma filial o de una filial que remite a la otra que rec! 

be. Asimismo, los propios Jefes de almacén expíden ordees de pago a -

fin de que los transportistas cobren el importe desus fletes ante las 

Instituciones Bancarias del país. 

Es frecuente tener que canalizar unidades tanto ferroviarias como 

de transporte en determinado momento hacia un punto clave, provocando

se reajustes en los dispositivos previos, a fin de resolver situaciones 

de emergencia. En tales condiciones los c~lculos log!sticos y estrate

gicos adquieren dimensiones extraordinarias por tratarse de movimien-

tos masivos expuestos a retrasos contingentes. 

Se cuenta, adicionalmente con el servicio maritimo Nacional, ---

cuando así se requiere, de puntos como Matamoros o Tampico hacia el -

Sureste o viceversa; caso similar se produce en el área del Pacífico;

cntonces convergen en los sitios de embarque y recepción los tres me-

dios con el fin de suprimir retrasos, abatir costos y hacer que la me~ 
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canela l~egue a· su destino en el menor lapso posible. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

En los años en que registra def icit en la producción Nacional con 

respecto a las necesidades de la demanda de CONASUPO, ésta acude a los 

mercados Internaciones a fin de importar los volúmenes faltantes. En -

tales circunstancias el transporte juega un papel prioritario, ya que 

de los puntos de internación al país es preciso trasladar los produc-

tos hasta los centros de concentración y almacenamiento, así como pro

ceder a la distribución de la mercancía hacia los lugares de consumo. 

Como dato ilustrativo puede señalarse que en lo referente al ---
transporte de productos provenientes del exterior, a través del medio 

ferroviario dentro del país, volúmenes que crecierón en 1980 en un ---

1396\ en relación con el año de 1976, y aún esto resulto insuficiente 

por lo que se acudió al servicio de autotransporte, que tiene rara vez 

una mayor incidencia; en efecto, en 1979 representó el 45% del trans-

porte de productos de importación en 1980, ascendió al 56%, y en 1981 

al 60% de las importaciones efectuadas por CONASUPO. 

El panorama adquiere su dimensión cabal cuando se considera que -

el movimiento de mercancías es efectuado por CONASUPO mediante la con

tratación de servicios a dependencias y asociaciones ajenas al propio 

sistema, las que no siempre cuentan con los recuses que requiere CONA 

SUPO. Existe otro factos en éste sentido: En materia de autotransporte 

CONASUPO contrata camiones bajo el rubro de flete de quinca clase, por 

ser el más económico; pero este ahorro representa, en ocasiones, un -

servicio deficiente por parte de los concesionarios, toda vez que es-

tos prefieren ocupar sus unidades con clientes particulares, quienes, 

por no perseguir un fin social estan dispuestos a pagar cuotas más --

elevadas en la satisfacción de sus intereses personales. 

SISTEMA DE COMERCIALIZACION PARTICIPATIVA 

La instauración de los nuevos sistemas de comercialización, pues-
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tos en marcha en 1979, presentan una faceta interna en lo que se refi~ 

re a los transportes. En cuanto al movimiento Nacional de mercancías,

debido a los Comités Mixtos, los industriales contratan unidades que -

anteriormente corrían a cargo de CONASUPO, sin embargo la Institución 

participa mediante su labor coordinadora en todo el país, con el obje

to de organizar de manera adecuada el tránsito tanto ferrov1ar1o·como 

automotor y naviero, para determinar los puntos de donde.debe partir -

la mercancía requerida por los empresarios. 

El problema radica e que no siempre es factible acudir a la ruta 

óptima sin tomar decisiones alternas. como consecuencia de saturacio-

nes en centros de almacenamiento o envío de mercancía, cuellos de bot~ 
lla en la operación y tránsito, y la necesidad de derivar vehículo$ -

hacia puntos clave cuyo conocimiento es exclusivo de CONASUPO por la -

magnitud de sus movimientos. 

Asimismo, por lo que se refiere a puntos provenientes del exte--

rior en cuyas operaciones intervienen conjuntamente el Sistema y los -

particulares, CONASUPO tiene a su cargo el manejo de los dispositivos 

del acareo de ambos participantes, aunque los particulares car9an los 

costos de sus fletes respectivos. Una vez que los productos se han in

ternado al país, .el transporte sigue a cargo de CONASUPO en cuanto a -

los caminos a seguir y los puntos a tocar, al igual que como se proce

de en el ámbito Nacional antes referido.Quedando ahora por analizar el 

otro aspecto fundamental que comprende la distribución y el ábasto -

qaue a su vez se entrelaza con el papel regulador y de compra que he-
mos descrito. 

f) VENTAS 

En el sexenio comprendido entre 1977 y 1982, CONASUPO realizó un 

total de ventas de productos agrícolas por 40-millon~?_d~ toneladas, -

que equivalen al 95.8% de sus adquisiciones de los mismos productos -
en igual lapso. 

Esta cifra, que comprende tanto la Venta ·de·produc~os Nacionales 



-64-

como de importación, se canalizó a industriales y comerciantes, en su 

mayoría agrupados en cámas o Asociaciones. En otras palabras, la venta 

al menudeo a través de los carales de distribución del Sistema. La en

trega física del producto al mayoreo, es en términos generales 1 conse

cuencia de la elaboración previa de registros o patrones de industria

les y comerciantes, la que efectua la Secretaría de Comercio con la -

participación de Cámaras, Agrupaciones, etec., y cuyo resultado se en

trega a la Dirección de Comercialización Agropecuaría para que ésta a 

través de sus gerencias correspondientes, conozca la dotación a que -

tiene derecho cada comprador. 

Como ejemplo, las ventas a molineros de maíz, se base en los datos 

que proporciona la Comisión tlacional de la industria del Maíz para CD!!, 

sumo Humano (CONAIM), teniendo un tratamiento ~parte el maíz destinado 

a forraje, denominado No. 3. La mécanica operacional se realiza median 

te ordenes de entrega exp:rlídas por CONASUPO, con las cuales el indus~ 

trial acude a las bodegas de ANDSA o BORUCONSA más cerceflas a su lugar 

de actividades y a cambio de la órden correspondiente le e~ •. ~ ~ 
cantidad estipulada. El pago se eectúa, cuando se trata de volúmenes s~ 
periores a 30 toneladas, en la Oficina mátriz de CONASUPO; cuando se -

trata de operaciones de menor cuantía, las almacenadoras expiden fichas 

Bancarias locales que los compradores liquidan en Instituciones públi-

cas o privadas y contra cuyo comprobante de pago se efectua la entrega 

de la mercancía. 

En cuanto a las exportaciones, cuando hay excendetes en el mercado 

interno, el mécanismo que se ha seguido consiste en la participación de 

un Comité intersecretarial, integrado por las Secretar{as de Comercio, 

Agr!cultura y Recursos Hidraúlicos y Reforma Agraria participando ade-

más del Gabinete Agropecuario, el Instituto Méxicano de Comercio Exte

rior y CONAS\\ro., ~.t',eJ-. que se determine la conveniecia ó no de proceder 

a la exportación. se a acordare que CONASUPOsea el canal exportador en 

aquellos artículos sobre los que conviene que el Gobierno Méxicano in

tervenga, para establecer un control de la oferta méxicana y no inci-

dir negativamente en los precios del mercado internacional, así como -

para propiciar que el producto agrícola sea quén reciba directamente -

el béneficio de la venta de su producto a precios internacionales. 
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La finalidad que persigue CONASUPO en la venta de sus productos 

está relacionada intimamente con el abasto nacional y modifica el -

concepto tradicional que relaciona el precio de la venta con el de 

la compra más costos de operación, ya que intervienen subsidios y 

apoyos que el Sistema Otorga en beneficio del público consumidor. Por 

ello, la participación de CONASUPO en el abasto nacional adquiere un 

carácter social por encima de cálculos económicos estrictamente redi

tuables a nivel internacional. 

g) PARTICIPACION Ell LA PRODUCCION Y EL CONSUMO NACIONAL 

La comercialización efectuada por CONASUPO sobre los principales 

productos agrícolas, expresada en términos relativos sobre la produ-

cción y el consumo nacionales, refleja un incremento en la participa

ción proporcional del Sistema, con el objeto de cumplir con su papel 

regulador y abastecedor en los mercados respectivos. 

MAIZ 

Mientras que en el año de 1977 CONASUPO realizó compras equivale~ 

tes al 14\ de la producción nacional, en 1982 sus compras ascendierón 

al 24\ de la producción nacional de este artículo. Las ventas nacion~ 

les realizadas µor CONASUPO equivalierón en 1977 al 30.5\ del consumo 

nacional, y en 1982 abastecieron el 38\ del mismo consumo nacional. 

l"RIJOL 

CONASUPO adquirió en 1977 el 32.5 de la producción nacional de -

frijÓl, y en 1982, el 42\. A su vez participó con sus ventas naciona

les en el 30% del consumo interno de 1977, frente al 54% en 1982. 

TRIGO 

CONASUPO adquirió en 1977, el 20% de la producción nacional de -

trigo, y su participación se incrementó de tal suerte que en 1982 --
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lle9ó al 57. S\ de la· producción nacional. 

Por lo que se i:'efiere-a su -participación en laS ventas totales 
nacionales, ésta ha flu~t.-uad~ en'' .el -~exenio, entre el 48% y el 64\ -

re9istrándose en el año de 1981 su nivel mayor. 

ARROZ PULIDO 

CONASUPO interviene en la comercialización del arroz pulido me-

diante la compra a las liquidadoras, quienes a su vez adquieren el -

arroz palay de los agr!cultores. La participación de CONASUPO en este 

renglón fué, en 1977, del órden del 3% de la producción nacional, ci

fra que se incremento de tal manera que en 1982 representó el 50\_ de 

la producción nacional, por lo que se refiere al consumo interno ~el. 
país, las ventas de CONASUPO, representarón en 1977 el 12% y en 1982 

el 38\ 

SORGO 

Por su destino principal como alimento balanceado animal para la 

producción de lácteos y huevo casero, CONASUPO adquirió en 1977 el --

17,5\ de la producción nacional de sorgo y, en los años de 1981 y 1982 

el 38\ y el 27\ respectivamente. Por lo que se refiere a ventas na--

cionales de sorgo, CONASUPO abastecia a ganaderos y agricultores el -

19.S\ del consumo nacional, ascendiendo su participación en 1962 al -
40\. 

Estas cifras corresponden a la comercialización de productos na

cionales en el mercado interno. 



CAPITULO III 

IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOM!CA DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTEN
CIAS POPULARES. 

a) IMPORTANCIA SOCIAL. 

Al finalizar el capítulo anterior mencionamos que la finalidad -

que persigue CONASUPO en la venta de sus productos, esta relacionada 

íntimamente con el abasto nacional y para ello intervienen en sus co~ 

tos de operación subsidios y apoyos que el propio sistema otorga en -

beneficio del público consumidor, es por ello que CONASUPO juega una 

importancia social relevante en nuestro país. Es principalmente en las 

zonas rurales y urbanas márginadas en donde se ejerce mayor influen-

cia en la distribución de productos y se realiza a través de la red -

nacional del sistema de distribuidoras CONASUPO, cubriendo práctica-

mente todo el país. 

En el campo la importancia social y económica se encuentra más -

marcada toda vez que se manifiesta en la compra ilimitada de cosechas 

de granos básicos, pagados a precios de garantía que establece el ga

binete agropecuarió. A través de este mecanismo, CONASUPO estimula la 

producción y protege el ingreso de pequeños productores. En algunos -

casos se apoya a estos productores con ciertos servicios de asesoria 

y capacitación para impulsar el desarrollo rural. Para evitar desaba~ 

to y escasez se realizan importaciones complementarias. Como resulta

do de ello CONASUPO cuenta en todo momento con los volúmenes de granos 

que se requieren para satisfacer la demanda nacional más una reserva 

para necesidades extraordinarias. {99) 

Dentro de los objetivos de CONASUPO esta el de apoyar a las cla

ses más necesitadas del país, es por ello que los subsidios son muy -

importantes y se transmiten a través de diferentes productos de ali-

menticios. En el caso de los avicultores que producen ''huevo de plato'' 

o sea el de consumo casero, se les otorga un subsidio en la venta que 

CONASUPO les hace, equivalente a una rebaja por la misma cantidad en 

relación con el precio de garantía que opera en el campo. Asimismo, -

se otorga un subsidio similar a ganaderos por lo que respecta a la --

(99) CONCERTACION DICONSA, revista mensual del sistema de distribuido 
ras conasupo, junio de 1987 año 1, Núm. 1 pág. 7 {garantía de -~ 
abasto) 
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producción que destinen a la leche y subproductos, así como a engorda 

de ganado. 

Además CONASUPO conserva en sus bodegas la cantidad suficiente -

para satisfacer los requirimientos de ganaderos y avicultores a lo la~ 

go de todo el año, absorbiendo la Institución los costos que represen

tan la pérdida de humedad y otros renglones .t'elacionados con normas de 

calidad, con objeto de impulsar a los productores sin que se lesione -

el precio final de los artfculos (100) 

En las bases generales para la comercialización de sorgo, establ~ 

cidas por la Secretaría de Comercio, se calcula que la industria abso~ 

ba el 60\ aproximádamente de la producción nacional, por ser el equiva 

lente a sus necesidades de abasto, quedando el resto a cargo de CONASY 

PO para canalizarlo oportunamente en el mercado externo o a la propia 

industria, 11 en los términos de su participación en el Programa Nacio-

nal de abasto 1990-94 y e el Programa de Productos Básicos que coordi

na la Secretaría de Comercio". (101) 

Sus líneas de producción están canalizadas hacia la industrializ~ 

ción de productos básicos alimenticios como son: harina de maíz, hari

na de trigo y elaboración de pan y galletas, leche en todas sus prese~ 

taciones y saborizantes, aceite comestible y manteca, pastas para sopa 

Asímismo, la producción de alimentos balanceados para consumo animal a 

partir de subproductos de oleaginosas, trigo y maíz forrajero. 

La actividad de las filiales no se límita a la elaboración de de

terminados productos de acuerdo a sus instalaciones propias sino que -

persigue fines más amplios de beneficio social, como son: En el caso -
de la leche, incentivar a los productores ganaderos, fincar apoyos 

para la creación de cuencas y, de manera importante, participar en los 

programas gubernamentales en la atención a la niñes. (102) 

(100) La intervención del estado. Op. Cit. pág. 33 
( 10 l) Ibidem 
(102) La intervención ••• pág. 34. 
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En cuan~o.a ~a harina de maíz, participar en el abasto nacional -

m~diante p__roceaimientos i:écnicos y nutricionales que eleven la calidad 

del ¡jroductO.,·_·ca·sa· similar .es :el .de artículos provenientes de la hari

nci. a·e -:.trig.··~, :~·~On\á -~el ·~an, de cuyá producCión se destina una parte im-

poitá.'nt~·-:-¡~-jb-~:--:p~o9rB.-~as ~-gubernamentales instrument"ados pOr el Desarr.Q 

llo lnte~~a·1:;de .la Familia. (DIF) y la Secretaría de Salubridad y Asis

tencia C ssA) .: · 

dor 

Las iiliales cumPien,: pu_es con un objetivo, que es: 
;,.:. ·::_:_:_ ·_·:~_:> 

Cumplir. ccm. los fines sociales de CONASUPO como organismo regula

y de ·~bá,,'i:~ erl beneficio prioritario de las. clases. pop~lar.es del -

sociales. 

con-el o~jetivo d~ m~jorar el conten~do prote~nico de la harina de 
mci-tZ;-- ést~ se ha enriquecido cori hariña de soya. Esto ha tenido una -

gran a-ceptación en el mercado, convirtiéndose en instrumento para mejg 

rar la capacidad nutricional de la alimentación del mexicano. (103) 

La participación directa de CONASUPO en la importación, industri~ 

lización, distribución y venta de leche comprende tres aspectos funda

mentales. 

a) La necesidad que tiene el ser humano, en especial en sus pri-~

meros años de consumir este artículo básico para su dieta diar_ia _-e~_in-: _ 

dispensable como el elemento para su desarrollo biológico. 

b) El déficit en la producción nacional y las fallas estructura-~. 

les por cuanto a su distribuc~ón y venta e_n el país. 

_c)_ El he_c}}o de_ Q!JEL_l~~ __ p~_incipales e!(lpr~s_as_ elaborad~-~ª~- ,-~e- ~}."_o_~~~=-_ 
duetos lácteo_s_ son -~r~~~'sn'~~-i~~~ie~·. 

'. ,._ .... ··.' 

(103) La inter~en~ió~~i;)\~ij:( 
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Existe, además, otro factor: La producción de leche es cíclica -

debido a la forma en que se programan los partes del ganado y la dis-

ponibilidad de forrajes y agua en algunas regiones del país. En las é
pocas de mayor producción, las empresas pasteurízadoras no pueden ab-

sorber toda la leche producida, y en las épocas de escasez no cuentan 

con suficiente producto para el abasto de la demanda. Por otra parte, 

la mayoría de las plantas pasteurizadoras confrontan serios problemas 

ocasionados por una inadecuada distribución geográfíca y la condición 

obsoleta de su equipo, por cuanto a su tamaño y antíguedad, lo que --

unido al reducido márgen comercial para esta actividad y el bajo volú

men procesado las induce a la adulteración del producto. (104) 

Por lo que se refiere al inventario qanadero alto, solamente una 

pequeña parte es de ganado especializado en producir leche; el resto -

es de doble propósito (carne y leche) o ganada criollo con muy bajo -

rendimiento. A su vez existe un qran número de pequeños productores -

dispersos que cuentan con pocas cabezas de ganado y que desarrollan su 

actividad sin incorporar ningún adelanto tecnológico, alimentándolo de 

manera deficiente. La reducida cantidad de leche que producen estas -

unidades, así como su dispersión, encarece y dificulta su !ncorpora--

ción al mercado nacional en condiciones competitivas. 

Si a lo anterior se añade la circunstancia de que las grandes em

presas elaboradoras de productos lácteos son transnacionales, con ex-

cepción de LICONSA, se aprecia la necesidad de que el sector público, 

a través de CONASUPO, incremente su participación tanto productora como 

comercializadora, con el fin de alcanzar los objetivos de abasto y re

qulación del mercado. 

Por ello la función social y económica de LICONSA es doble: 

Por una parte interviene en la oferta con sentido social y por la 

otra coadyuva a la creación y desarrollo de cuencas lecheras, que in-
corporen a pequeños productores a un nivel superior de tecnificación y 

productividad. 

(104) Programa de abasto social, Programa de Regulación del mercado, 
Programa de Fomento Lechero, folleto editado por CONASUPO- LI-
CONSA en mayo de 1989. pág. l 
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Hasta épocas resientes, se habia recurrido al expediente de ---

importas más leche, desaprovechándose la enorme potencial de LICONSA 

como agente promotor del desarrollo de la ganadería lechera. La en-

trada de LICONSA a éste programa estaba condicionado a que contara -

con la capacidad industrial que le permitiera subsistuir leche impor

tada por nacional en los productos destinados al ábasto del mercado.

esto fué posible hasta 1980, ya que anteriormente solo poseía el ---

deshidratador de la planta Jiquilpan, de tamaño reducido y poco flex! 
ble para la producción de los artículos en polvo que el mercado de--

manda. 

Asímismo, a partir de ese año, LICONSA inició la operación de -

cinco centros de enfriamiento en los Altos de Jalisco y de las Plan~-

tas pasteurizadoras de Colima, Acayucan y Tlaxcala. Las plantas de -::-

Acayucan y Aguascalientes fuerón diseñadas para utilizar en sus proc~ 

sos como materia primera, leche fluida o en polvo. (105) 

Al contar con la capacidad instalada en proceso, ya es posible -

dar cumplimiento al objetivo de fomentar la producción de leche, ga-

rantizando a los productores localizados en la zona de influencia de 

las plantas y centro de enfriamiento de L.ICONSA, la adquisición de -

cualquier volúmen de leche en todas las épocas del año, a los precios 

oficiales, de ésta manera, el producto cuenta con un canal seguro de 
comercialización, a un en temporadas en las que normalmente el precio 

de la leche se reduce. Igualmente, las plantas pasteurizadoras que -

tienen dificultades para colocar sus productos durante periodos vaca

cionales pueden entregas sus excedentes a LICONSA, mediante convenio 

previo, sin incurrir en pérdidas. {106} 

Este apoyo es fundamental para capitalizar a los pequeños y me-

dianas productores. Además, a través de las instalaciones de capta--

ción, es posible proporcionarle otras ayudas, tales como el suminis-
tro de: 

Forrajes, alimentos balanceados y melaza 

(105) La intervención •••••• pág. 41 
(106) Ibidem. 
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Médicinas Y'Vacunás 
Semillas, ferti,lizá.nte~, ú1SeCti.Ciaas, etc. 

Implementos para· explotación lechera. 

Paralelamente se le pr~porciona al productor asesoria agropecua

ría y, mediante la cóordinación con otras dependencias oficiales, a -

través del centro de estudios de desarrullo rural dependiente de la -

Secretaría de Programación Y presupuesto, y se canaliza a los produc

tores hacia otras instituciones del sector público. El programa de -

asesoria agropecuaria abarca prácticamente todos los aspectos necesa

rios para elevar la productividad de los hatos lecheros. Estos van -

desde la preparación de los suelos para la siembra de forrajes, con-

servación de praderas, determinación de dietas, manejo del ganado y -

empleo de medios mécanicos de ordeña, hasta capacitación para el man~ 
jo y conservación de la leche, etc. (107) 

Uno de los aspectos colaterales más importantes del programa de 
fomento a la producción de leche, es el que permite integrar al pro-

duetos que poe estar aislado, propicia la proliferación del interme-

diario, en detrimento de su.ingreso. De acuerdo con el criterio rec

tor del sistema CONASUPO, en el sentido de apoyar y asesorar a los -

pequeños productores vinculados con la actividad que lleva a cabo la 

Institución y sus filiales, LICONSA participa en programas de benefi

cio económico y social, que van desde la preparación de las tierras -

para ganaderos productores de la leche, siembra, fertilizantes, ali-

mento para ganado, así como capacitación en el proceso productivo y -

sanidad animal, hasta la venta de botes lecheros, bombas de aspersión 

alambre de púas, etc. 

Para que los beneficios que pueda obtener a través de los centros 

de acopio alcancen a los pequeños productores, a quienes por su esca

so volúmen de lecha y falta de vehículos de transporte les resulta -

incosteable acudir directamente a entregar su leche, se han estable-

cido rutas de acopio que operan desde los centros de acuerdo a las n~ 

cesidades de cada!eg1ón. {108) 

(107) Programa de Abasto Social. Programa de abasto y Regulación del 
mercado. Programa de fomento lechero. Op. Cit. pág. 9 

(108) Ibidern. pág. lo 
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La necesidad de leche reconstituida aumenta año con año como --

consecuencia de la emigración a las grandes ciudades, el crecimiento 

demográfico y la persistencia de.la desigualdad en la distribución del 

ingreso. Asimismo, la demanda de este producto se ve fuertemente impa~ 

tado por el bajo precio, alta calidad, confiabilidad en el suministro 

y el déficit de leche pasteurizada. 

Como consecuencia de la infraestgructura comercial de LICONSA, -

se intensificó y amplió la comercialización de Productos básicos, 

además de la leche y el pan. Actualmente se ofrecen al consumidor en 

las lecherías del sistema, 36 productos. 

Con el objetivo de sustituir la leche reconstituida destinada a 

dependencias oficiales, instituciones diversas y sindicatos se dise-

ñó un producto con el mismo nivel proteínico,de fácil manejo y bajo -

precio. Para ello se instaló, en el año de 1977 una línea de envasado 

de leche en polvo en la planta Tlalnepantla. 

En noviembre de 1980 se agudizó la escasez de la leche pasteuri

zada, situación que motivó dos medidas por parte de las autoridades: 

aumentar el precio de leche pasteurizada e incrementar el abasto de -

leche por parte del Estado. Para lograr esto último en el menor tiem

po posible, se instrumentó un programa de emergencia de abasto en ba

se al producto Nutrileche (leche en polvo descremada en sobres), ele

vando su producción y recurriendo a importaciones, para que el públi

co consumidor de escasos recursos tuviera otra opción de compra. 

PROGRAllA DE LECHES EVAPORADAS Y CONCENTRADAS 
(ESTERILIZADAS Y PASTEURIZADAS) 

A partir de 1980, se introdujerón en el mercado las leches con-

centradas, ultrapasteurizadas en sus presentaciones de concentrada y 

evaporada, prcducidas en las plantas de Acayucan y Aguascalientes. 
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PROGRAMA DE LECHE PARA DESAYUNOS ESCOLARES (DIF) 

Tabletas de leche: Las tabletas de leche han venido a llenar las 

necesidades de los desayunos escolares de las áreas rurales, debido a 

su larga vida y fácil manejo. Originalmete la pastilla aunque de buen 

sabor y calidad nutritiva, presentaba una textura muy dura que provo-

caba que el ñino la recharazara después de un consumo prolongado. Por 

lo anterior se desarrollo un nuevo proceso para producir tabletas bla~ 

das que han tenido una mayor aceptación por parte de la población es-

colar. Considerando los problemas que el DIF tenía para el manejo y -

conservación de la leche reconstituida para su programa de desayunos -

escolares, ésta Institución decidió adquirir un equipo de ultra paste~ 

rización y sus lineas de llenado. Por consideraciones posteriores, el 

DIF decidió traspasar a LICONSA tales equipos, destinados a la produ-

cción de raciones de leche ultrapasteurizada de alto contenido prote1-

nico. El DIF en coordinación con LICONSA y el Instituto Nacional de N~ 

trición desarrolarón una formulación de leche para consumo directo con 

alto contenido de proteínas. El envase aséptico permite transportar la 

leche sin que sufra deterioro alguno. Sin duda este nuevo producto ven 

dra a apoyar de manera muy significativa el programa de desayunos es-

colares del DIF, para hacerle llegar directamente leche a la niñez me

xicana. (109) 

PROGRAMA DE COMPLEMENTOS Y SABORIZANTES 

Se instaló en 1977 una linea propia de mezclado y envasado en la 

planta Tlalnepantla, eliminando la dependencia del maquilador, lo que 

ha permitido a LICONSA satisfacer las necesidades de las Tiendas C~S~ 

PO y de otros canales comerciales oficiales y privados. 

Se mejoró la formula existente para el complemento alimenticio 

con sabor a chocolate y se desarrollo una nueva formula con sabor a 

fresa. En ambos se utiliza actualmente un 25% de leche en polvo. El 

chocolate "Alianza" (azúcar y cocea para preparar una bebida con sabor 

a chocolate), ha tenido una mágnifica aceptación por parte de los con-

(109) La intervención del Estado Op. Cit. pág. 44 
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sumidores, induciendo de manera importante el consumo de leche en los 

niños. LICONSA, a lo largo de los últimos años, ha logrado un signifi

cativo avance en la integración de la organizaciónJ lo que ha permitido 

que se constituya en una empresaagroindustríal elaboradora de productos 

lácteos basicos, que no depende de maquiladores y que participa inte-

gramente en el mercado de la leche. (110) 

llAIZ INDUSTRIALIZADO CONASUPO, S,ll. DE C.V. 

Por constituir el maíz el principal producto popular en la dieta 

alimentaría del Mexicano, el gobierno ha tenido especial interes en -

participar tanto en el abasto como en la regulación del mercado de --

éste producto con el fin de que las clases mayoritarias no se vean le

sionadas por fluctuaciones incontroladas en el mercado de la tortilla 

y subproductos del maíz. En virtud de que estos artículos basicos re-

quieren de la técnificacion necesaria para incrementar sus volúmenes y 

calidad, fué preciso industrializar la harina que sirve de materia pr!_ 

ma en su elaboración, e implementar los mecanismos adecuados para su -
mejor distribución nacional. (111} 

En virtud de que el comercio privado opera en relación a objeti-

vos de lucro y por tanto márgina a los nucléos de población que no re

presentan una demanda elevada y productiva, CONASUPO ha tenido que ac~ 

dir al rescate de este importante grupo social tocando los puntos más 

distantes, sin que por ello los costos de transporte y comercialización 

repercutan de manera grave en los precios. En este sentido se refleja 

una vez más el carácter social que rige las acciones de CONASUPO a fin 

de que las clases populares reciban los productos que necesitan para -

su sustento familiar en las mejores condiciones posibles de calidad y 

precio. Ya que esta probado, que el simple interes particular de lucro 

ajeno a su propia naturaleza al interés general, no es suficiente para 

producir una evolución equilibrada de la económia que satisfaga las 

necesidades de los sectores de escasos recursos económicos. (112) 

(110) Programa de Abasto Social •• Op. Cit. pag. 6 
(lll) La intervención del estado en el abasto y la reg. Op. Cit. pág. 

45 
(112) Conasupo el deber de ifnorrnar. Bufete de ediciones. S.A. México 

1982. pág. 85 
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PROGRAl!AS RURALES 

Según se describió con anterioridad, el ámbito rural se ha divi

dido en dos clasificaciones: La de atención preferente que comprende a 

los grupos márginados y la secundaria. 

El tratamiento que debe darse a ambas difiere por la estructura -

social y económica de cada una de ellas. Los grupos márginados repre-

sentan un problema lacerante por ser producto de la injusticia social. 

Victimas de acaparadores y especuladores, adquirías tradicionalmente -

sus mercancias a precios superiores a los que las mismas pueden obtene! 

se en los lugares donde no existen centros de comercialización. De ésta 

manera se unia al bajo ingreso el alto costo, para lo cual se creó el 

programa de SUBSIDIO A LA TORTILLA, el 24 de septiembre de 1990, mismo 

que tiene por objetivo: Establecer los mecanismos para que las familias 
(~menores ire1:.u.r&<D1> :~ne c<DnS±.'ituyen 1.a ,pdblación Objetivo ae CONASUPO -

tengan acceso a éste producto.(113) 

La actividad que se realizara e forma simultanea sera la verifica

ción socioeconómica de un porcentaje de familiar incluidas actualmente 

en el padrón de beneficiarios. Con esta actividad se reduciran al míni

mo las desviaciones en la designación del subsidio, se debe de hacer -

hincapié en que el objetivo del programa es que el subsidio lo reciban 

todas las familias de ingresos hasta de dos salarios minimos, pero Úni

camente estas familias. (114) 

LA OPERACION DEL PROGRAMA CONSISTE EN: 

a) Los jefes de familias registrados en el padrón recibiran una -

tarjeta de cartas-vales del periodo del 26 de noviembre de 1990 al 28 -
de febrero de 1991 y un folleto explicativo. 

b) Las familias acudirán directamente a las tortille!iiB.s para -1n--

tercambiar sus cupones, con códigos de colores y fechados para recibir 

(113) Programa de Subsidio a la Tortilla, GÚadalajara, Jalisco. Sep. 24 
de 1990 .pág. 2 

(114) lbidem. pág. 3 
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sus dotaciones, la adquisición se ·hara en·,1a.:~~.rt"i.1ie·~~ia·~de. su' eiección 

y consistira en un kilÓgramo diario. 

e) A partir del lo. de marzo de 1991 el programa de· subsidi.o a l~ 
tortilla operara bajo un esquema de tarjetas plasticas .de ident~Üca.~~ 

ción, con código de barras y aparatos lectores del mismo. 

Caba hac:r.ba1 mención de que apartir del 15 de noviembre de 1990'

se creo dentro de CONASUPO la Dirección de Programas Sociales, mismO.
que se encarga de coordinar el programa de Subsidio a la tortilla eri· -

principió, además de esta otras actividades que el sistema l~evci:aa a:

eabo a través del fideicomiso '1ComJsión Promotora para el Mejoramiento 

Social", en coordinación con diversas dependencias del Ejecut~vo,·\como 

son: 

Programa Presidencial extraordinario de ayuda a~imentaria-a··zonas 

afectadas por heladas y sequías. 

Los programas de este grupo corresponden a la responsabilidad que 

CONASUPO ha conferido a esta Dirección para auxiliar a la población -

afectada por fenomenos metereologicos, como heladas, sequías, ciclones 

sismos y otros, así como proporcionar bienestar social a la población 

de escasos recursos mediante el reparto de alimentos a fin de coadyuvar 

en la promoción de la políica social del gobierno Federal. 

Los objetivos del programa se cumplen con la participación de va

rias Instituciones, que realizan las siguientes funciones: La SARH evE 

lúa los daños causados por el meteoro y presta asesoría técnica para -

la realización de las obras; la SEDUE otorga asesoría técnica; FONAPAS 
obtiene los recursos y los transfiere a CONASUPO, el DIF fácilita aux.!, 

lio para la realización de los pagos de las compensaciones económicas 

y alimentarias; el gobierno estatal presta el apoyo requerid:>, la CNC 

organiza a los campesinos y CONASUPO a través de la Dirección de Progr~ 

mas Sociales, opera el programa, coordina, evalúa y supervisa. (115) 

(115) Programa de Investigación por el suscrito para la realización 
del presente trabajo. 
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PROGRAMA NACIONAL DE AYUDA A DAMNIFICADOS 

Para la operación de este programa se ha establecido un grupo ce~ 

tral de auxilio integrado por la Secretaría de Gobernación, en quién -

recae la coordinación y centralización del programa; la Secretaría de 

la Defensa Nacional comparte con la Secretaria de Gobernación la coor

dinación y el desarrollo del sistema de prevención; FONAPAS realiza -

los trámites administrativos para obtener los recursos financieros --

y CONASUPO tiene a su cargo el abastecimiento de alimentos, prendas de 

vestir, costales vacios para bardas de contención, láminas de cartón, 

materiales de construcción y otros artículos, además de prestar ayuda 

a personas afectadas por fenomenos naturales en regiones declaradas -

como 11 ZONAS DE DESASTRE". 

CONASUPO es la responsable de coordinar las acciones del sistema 

CONASUPO, programar y ubicar los abastecimientos así como rendir in-

formes sobre uso y aplicación de los recursos y alcances del programa. 

(116) 

b) IMPORTANCIA ECONOHICA 

La Pa~ticipación de CONASUPO en el país forma parte de sus objeti

vos como Institución encargada por el Gobierno Federal de regular los 

mercados y abastecer de productos .básicos a la clase consumidora, en -

especial la de escasos recursos. Esta acción comprende tres niveles -

principales en función de la e5tructura de la planta industrial nacio

nal: 

1.- Abasto de materia prima a la industria que elabora artículos 

fundamentales en la alimentación del méxicano: Tortilla, pan, aceite, 

pastas y, en otro sector, la que se canaliza hacia la elaboración de -

alimentos balanceados para consumo animal. 

(116) CONASUPO AHORA. Coord. de com. social de CONASUPO Nov. 1984. pág 
53 
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2.- Fábricas incorporadas al Sistema CONASUPO, dedicadas a la --~ 

producción de ma!z y trigo industrializado, leche en todas s~s presen

taciones, pan, aceite comestible y derivados, todos ellos regidOs en -

su venta al público por precios oficiales. 

3.- Apoyo a la pequeña y mediana industria del sector privado. 

La intervención de CONASUPO en estos niveles es congruente con su 

política general de instrumentar los mecanismos para que la clase con

sumidora obtenga artículos basicos y necesarios en las mejores condici~ 

nes de calidad y precio. Esta acción permite enlos casos procedentes, 

el control en la aplicación de los subsidios autorizados por el GobieE 
no Federal. AsÍmismo, permite intervenir a CONASUPO directamente en el 

abasto para la industria, inclusive cuando la producción nacional de -

la materia prima es deficitaria. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

En está esfera, la acción de CONASUPO se encauza fundamentalmente 

a proporcionar materia prima como la infraestructura del sistema en -

transporte, almacenamiento y distribución de la producción nacional, -

as1 como lo referente a operaciones en el mercado internacional.(117) 

Por otra parte existen convenios con la industria de almidones y 

otros derivados del maíz, a la que se abastece con maíz amarillo a --

efecto de que el blanco se destine al consumo humano. En dichos conve

nios se establece que se procedera al intercambio del maíz blanco que 

haya adquirido la industria, por amarillo, operación que realiza CONA

SUPO en el piso de su bodega en sus centros receptores o bién L.A.B, -

en furgón de ferrocarril, o en los ''escapes'' de la industria, cuando -

as{ convenga. 

Los subsidios en la elaboración de bolillo y telera de 70 gramos 

y galletas basicas, se refieren a la harina ya producida, con el fin -

(117) La intervención del estado Op. Cit. pág. 31 
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de derivar el apoyo al producto términado, para beneficiar al público 

consumidor. El .subsidio equivale a la diferencia entre los costos y -

márgenes de utilidad, aprobados por la Secretaría de Comercio, en re-

lación con su precio oficial de venta; ayudando a su econom!a al públ! 

co consumidor. 

A partir de marzo de 1982 se ha logrado hacer el subsidio más es

pecifico al aplicarlo a determinadas ventas de harina, eliminando en -

los productos como pan de caja, industrias no alimenticias, pastas y -

galletas consideradas de consumo suntuario, y aplicando subsidios esp~ 

cificos a las galletas y pastas consideradas basteas.Con esto se elim! 

na en gran parte los desvíos que pueda tener la harina subsidiada, de

rivados del bajo precio, así como el subsidio a consumos suntuarios y 

la competencia de ciertas industrias que usan la harina como materia -

prima, hacia sucedáneos producidos con otras materias primas (pegamen

tos, gluten, tenería, etc.). 

La meta de hacer los subsidios transparentes y específicos, tendió 

a la creación del regístro nacional de panaderías, molinos de trigo y 

fábricas de pastas y galletas, que permitira aplicar los subsidios ex

clusivamente al pan blanco (bolillo y telera) y a las galletas basicas. 

Por último CONASUPO brinda otro servicio relacionado con el trigo: 

Es el referente a la compra de semillas que se utilizaran en el siguien 

te ciclo agrícola. En efecto, la institución adquiere los volúmenes n~ 

cesarlos por concepto de semillas, que almacena en sus instalaciones -

para su venta al agrícultor en el siguiente ciclo, sin costo para el -

campesino en lo referente a gastos de operación y almacenamiento. El -

sistema impulsa al crecimiento privado y público de la industria de -

alimentos basicos ante la presencia de cerca de veinte millones de má! 

ginados de una población mayoritaría en el país, que vive en codiciones 

económicamente debiles, para quienes lo indispensable se esta convir-

tiendo en lujo. (118) 

(118) La intervención del estado. Op. Cit. pág. 33. 
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La producción del sector privado se dirige a las zonas mejor co-

municadas, donde existe el comercio organizaco para abastecer a los -

núcleos que disponen de mayor poder adquisitivo, dejando sin atender a 

los grandes grupos cuyo escaza poder de compra y su ubicación dispersa 

y lejana de los centros de consumo, los convierte en un mercado no re

dituable. El proceso inflacionario permite una oferta especulativa, e~ 

yo dique es precisamente la intervención del sistema, que dirije su -

producción a las clases necesitadas sin inhibir la actividad del área 
privada. 

Sectorialmente MINSA participa en el desarrollo del programa de 

Subsidio a la Tortilla, mediante el abasto oportuno y suficiente de -~ 

harina de maíz, insumo básico paca la elaboración de tortilla, orien-

tando a la satisfacción de las necesidades de la población de escazos 

recursos económicos. MINSA también participa en el ~lan Nacional de -
Desarrollo y considera como prioridad nacional la consecución de los -

mínimos de bienestar y la alimentación adecuada. 

Por otra parte, el Programa Nacional de Alimentación persigue co
mo objetivo principal, el incremento en la producción de alimentos bá

sicos para lograr la autosuficiencia nacional en cada uno de los sub-

sistemas clave de alimentación; de acuerdo a estos objetivos y linea-

miento~ MINSA tiene el compromiso con el Sector Comercio y CONASUPO de 

aprovechar al máximo su capacidad instalada y orientar su inversión 

para incrementar la producción y regular la oferta en el mercado de h~ 

rina de maíz. 

Antes de describir los sectores que constituyen el mercado natu-

ral de la harina de maíz, es conveniente precisar algunos cálculos so

meros que se refieren a la convertibilidad del maíz en tortilla. 

Mediante el proceso que se lleva a cabo en los molinos de nixta-

mal, por kiló9ramo de maíz se obtiene 1.8 de masa que se convierten en 

1.350 Kgs. de tortillas; en cambio, con harina de ma{z industrializada 

por cada kilógramo de harina se obtiene 2.2. kllógramos de masa, que se 

convierten en 1.542 kilógramos de tortilla lo que significa un mayor -

aprovechamiento de la materia prima en la producción final unitaria, -
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debido, entre otras razones, a que l~s precesos de deshidratación de -

la materia prima son más eficasez por lá vía industrial sin afectar el 

sabor del producto terminado (tortilla) que es el mismo por ambos pro

cesos. ( 119) 

El mercado de harina de maíz en'· la .presenta_ción_doble envase,_ es

tá constituido por los siguienú!s tipos de consumidores: 

a) El consumidor urbano la Útilizá._para .. hacer_a·mano tortillas y 

antojitos. 

b) La fuerza de trabajo mÓ_'fil, ·ya_ s_~_a -obrerO_ y campesino, es de-

cir, los trabajadores que laboran en los campos petroleros, en la con~ 

trucción de carreteras, obras hidraúlicas, etc., y los campesinos que 

trabajan en la pizca de algodón, del café, y en los campos azúcareros, 

etc., esta mano de obra móvil consume la harina de maíz para la ela-

boración de tortillas al no conta~ con el tiempo y los elementos suf i

cientes para realizar el tradicional proceso de nixtamalización y mo-

1 ienda, teniendo que trasladarse con mucha frecuencia de un lugar a -

otro. 

e) El consumidor rural,este se encuentra en un lugar fijo, esta -

establecido con su familia sin problemas de movilizacién por necesidad 

de trabajo. En esta categoria encontramos a~u vez dos claSif icaciones: 

l.- Los que consumen la harina en forma permanente, que estan ha

bituados a ella, y cuyo consumo para los fábricantes resulta estable -

en virtud de que se dedican a cultivos comerciales como son tomate, -

cítricos, legumbres, etc. o a la ganadería. 

2.- Otro tipo de consumidor rural es el habituado al consumo de -

tortilla mediante la elaboración casera, solamente compra la harina de 

maíz en la época en que pierde su propia cosecha o cuando sus existen

cias particulares se han terminado. ( 120) 

La harina en la presentación a granel ºsacos de 20 y 40 Kilógra--
mos 11 es la que se denomina de consumo industrial, pues quién la compra 

(119) La intervención del estado. Op. Cit. pág. 46 
(120) La intervención del Estado. Op. Cit. pág. 47 
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la útiliza para elaborar tortillas que a su vez pone a ~isposición.del 

público. En esta categoria podemos subdividir a los consumidores in-

dustriales en dos clases: 

a) Molineros.- Son aquellos que cuentan con to_do e1 mercado tradi
cional para la elaboración de nixtamal, sus inversiones, sirio cuantio

sas, si generalmente se significan un patrimonio familiar, ecupando.a 

dos o más empleados, y pueden ser considerados como indust~ia. En éste 

caso la harina se utiliza para mejorar la calidad de la· masa O bién -

para complementar sus necesidades de maíz. 

b) Tortilleros. Son industriales que cuentan con una ó"más má--

quinas elaboradoras de tortillas, en un local donde en forma directa -

expenden el producto. 

Las comunidades rurales recibiran el subsidio directo a través de 

la venta de maíz al menudeo y de harina de maíz a precios subsidiados 

a través de las tiendas del Sistema .DICOtlSA. (121) 

En virtud de que el mercado del pan ha estado tradicionalmente en 

manos de comerciantes ajenos a los intereses de las clases populares -

CONASUPO acordó en el año de 1968 la creación de una industria que el~ 

borara pan blanco cuya calidad y precio encajara dentro del criterio -

rector del sistema, en el sentido de proteger y beneficiar a la clase 

consumidora de escasos recursos; como por otra parte el pan tiene un -

consumo vinculado con la leche, se determino que fueran las lecherias 

propiedad del sistema las que constituyeran su primer conducto distri

buidor. Fué asi que en ese año se creó la "Panificadora Conasupo, S.A 11 

dedicada a la elaboración principalmente de bolillo. 

Al analizar el mercado, se detecto que la linea de pan blanco de

bería de aplicarse, de acuerdo a la tradición popular, hacia diversas 

formas y presentaciones de pan dulce; en consecuencia se creó, en el -

año de 1972 la empresa filial del Sistema denominada "Trigo Industria

lizado CONASUPO, S.A. DE c.v~, 11 TRICONSA" que vino a substituir a la -

(121) Padrón de beneficiarios de los servicios de CONASUPO. S/E. y S/F 
CONASUPO MATRIZ. marzo de 1991. págs. 3y 6. 
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panificadora. 

Otro de los aspectos importantes a considerar, además del ahorro 

económico de quienes adquieren los productos TRICONSA, es el de ... su -

contenido proteínico, que incrementa su calidad alimenticia de acuer

do a los objetivos prioritarios de CONASUPO en el sentido de que se -

venda marcancía a bajo precio con superior calidad. El mayor conteni

do proteínico en comparación con el de productos similares elaborados 

por otras empresas. (122) 

La participación industrial de CONASUPO en productos básicos y -

necesarios para la alimentación popular ha venido a llenar los vacios 

dejados por la Iniciativa Privada, en mejores condiciones de precios -

al alcanze de las clases populares. Por ello opera, en primer término, 

con un criterio de beneficio social y no de lucro, y en segundo lugar 

procurando los más elevados Índices de calidad y técnif icacion. 

La polarización económica en el pais permite la coexistencia de -

pequeños grupos con elevado poder adquisitivo, concentradores de los -

medios de producción, junto a grandes nucleos que subsisten en condi

ciones precarias frena la equitativa distribución de la ríqueza nacio

nal. Del m1 ... rr:) n.odo en que es preciso elevar los niveles de vida del -

campesino, es necesario iniciar una acción similar en el medio urbano 

con relación a los industriales pequeños y medianos, diseminados en--

todo el país, que padecen los efectos negativos de un crecimiento de

sequilibrado. 

En efecto, el pequeño industrial carece de liquidez, equipo, re-

cursos técnicos y financieros que le permitan concurrir a los mercados 

en condiciones de competitividad. Es frecuente entregar pequeñas empr~ 

sas que son dirigidas, administradas y trabajadas por un solo hombre y 

un pequeño número de colaboradores; en tales circunstancias el indus-

trial no dispone del tiempo ni de los medios para superarse y partici

par en el desarrollo global que el país necesita. 

(122) La intervención del Estado en· el abasto y la regulación Op. Cit. 
págs, 49 y SO. 
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Apoyar a la pequeña y mediana industria es, por tanto uno de los 

programas con mayor sentido social y de más urgencia que lleva a ca

bo el sistema CONASUPO, quién cuenta con la red de establecimientos -

comerciales más grandes del país (DICONSA e IMPECSA), que pueden ah-

sorber la oferta del pequefio industrial, resolviendo uno de sus ptin

cipales problemas: Un mercado inestable y márginal presionado por fá~ 

tares apremiantes, entre otros el indispensable cápital de operación 

para resistir los lapsos de pago q~e requiere el aparato comercial, -

circunstancias que disvinculan a ambos sectores. (123) 

Entre las acciones realizadas por el sistema a partir del lo. de 

diciembre de 1982 cabe destacar las siguientes: 

Ha mantenido su participación en el campo Méxicano a través de -

hacer vigentes los precios de garantía como una de las prioridades -

del Gobierno Federal, para estimular la producción de alimentos agrí

colas básicos, hacernos menos dependientes del exterior y consolidar 

los niveles de alimentación de la población, a partir de 1990 pagando 

las cosechas en tan solo 24 horas. (124) 

CONASUPO mantiene una reserva té.cnica para evitar escasez y es-

peculación. Esta función reguladora se consolida, mediante el programa 

de carácter estratégico que significa la conservación de las reservas 

nacionales de alimentos, (125) 

(123) lbidem, pág. 51 
(124) A QUIEN SIRVE LA NUEVA CONASUPO, S/E y S/F pág. 
(125) Raices Constitucionales. Op, Cit. pág. 36 



CONCLUSIONES. 

1 •. - E~ abastecer de productos de primera necesidad· en cantidades 

suficientes ha sido para los Gobiernos desde la época de los Aztecas 

y hasta nuestros días, una preocupación por preservar el derecho a la 
alimentación. 

2.- Oúe siempre han existido monopolios e intermediarios que aca
paran los ~productos alimentarios para beneficio personal o de grupos -
minoritarios en perjuicio de los grandes núcleos de población de esca
sos recursos económicos. 

3.- Que la finalidad de CONASUPO, es que las clases más desprote
gidas tengan a su alcance los artículos básicos en condiciones ópti-
mas en función de su calidad y precios accesibles. 

4.- Lo anterior se empieza a lograr a partir d~l plan sexenal de 

1934 con motivo de la campaña Presidencial del Géneral Lázaro Cárde-
nas, ya que en su plan de Gobierno incluye importantes planteamientos 

en la intervención del Estado en materia de precios y regulación de -

la actividad comercial. 

s.- El sistema CONASUPO surge por Decreto Presidencial del lo. de 
abril u~ 1965, como un Organismo Público Descentralizado con funciones 

y pro9ramas tendientes a proporcionar la seguridad alimenticia del --

pueblo. 

6.- Que como Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, sus 

objetivos son los de coadyuvar con el estado en el fomento al desarro

llo económico y social del país. 

7.- Cumple con una doble función en el campo de las subsistencias 

populares regulando los mercados, estableciendo una relación entre pr~ 

ductores y consumidores, eliminando intermediarios deshonestos, además 

de que protege a los consumidores de escasos recursos para tener acce

so a las subsistencias básicas, asímismo protege a los productores de 

bajos ingresos para que obtengan de su actividad un mejor modo de vida. 
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8.- Evita la fuga de divisas hasta donde sus facultades lo per-

miten, por concepto de importación de granos básicos. 

9.- Al establecer los precios de garantía a los productores agrí

colas, se busca como finalidad regular los sistemas de compras, incre

mentando la producción de los mismos y que los cultivos se han más re~ 

tables para los productores y puedan satisfacer los mercados de consu

mo. 

10.- Dentro de las facultades que le otorga el Derecho de su Con~ 

titución Jurídica: Esta la de formar empresas tanto industriales como 

comerciales cuyas funciones sean las de corregir y complementar las -

deficiencias que la oferta privada presenta. 

11.- Dentro de los programas prioritarios con mayor sentido social 

que CONASUPO realiza, estan el de apoyar a la pequeña y mediana indus

tria contando para ello con una red de establecimientos más grandes del 

país como son DICONSA e IMPECSA llegando las mismas a las zonas más -

apartadas y lugares más reconditos del país. 

12.- En conclusión podemos resumir que el sistema CONASUPO, repr~ 

senta los intereses del Gobierno Federal, de proporcionar a sus habi-

tantes de escasos recursos económicos, los alimentos básicos para su -

desarrollo; así como participar y canalizar recursos propios para el -

almacenamiento, distribución y mejoramiento de granos y semillas, im-

pulsando con ésto a los productores del campo y en la industria propO! 

cionandoles materias primas y finalmente, para la elaboración de artí

culos que se consideran de primera necesidad para su alimentación, ad! 

más de tender, a partir del presente sexenio a mejorar la distribución 

del ingreso, otorgando los subsidios directos a través del programa -

subsidio a la tortilla, otorgando a los grupos que obtienen ingresos -

hasta de dos salarios minimos, un kilógramo de tortilla gratuita. 
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