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El presenT.e trabaJo t1en~ Jb final1doó primordial. oe 

r.:ontrli.1u1r a retlexionar S1JiJri:- ,.., 1Jrobiemat.1co de uno d~ los 

proauctós agr1cól<!'ls que ái:osd~ ei nuntC1 de v1sta del autor. no se 

t'~ ha imriuisodc1 1'decuadanient.t. Robri::- todo en lo::=; ult:1mos diez 

hl'lú?- .,:.n rpH!' se hf:t O·~::sdrr.:ii tarl<_1 el cultivo o que se ciedica esta 

ARl mlf~mi">- se onaj iZf.író untt probleml'l.r.1ca soc10-econom1ca 

bastante estua1adi:t. y que a~nr.ro rie las pnsibl l 1dades del aui:or 

dt._ est.e tr-!lbeJo se htJrl.I un Ju1cir:i d manera d~ s0Juc1on ol 

pronl~mb: es decir Jo agr1cultura y ta cr1s1s por la que ha 

vr-nJ(JO atravesando desde h?tr.e yf:J mi!\s 11t- t reg rtecadds. 

~l tr~oaJ~• esta d1v1d1do en tr~s rap1tu1os. en el primero de 

el los poudt'emos. clarc1!': l\lnunrJs r..-.... r1r.~r.,t<'.'1S teorir.os pl!ira comprencier 

m.:.Jor qut?- ~s i?.J f?'.itdr.:1. y otr1.1s ttpi:•s ae ren(~nc1e ae la r.1erra. 

r.ie~orrol tr.-· n1st.:1ricc:1 ri.e loo m1smo~ por· 1n que se expone un..,, 

, ~rrrJsru:tL'r.1·.1t1 no iris prool.,ma1;e :·,(·r 1os q•.1e na 11rr·l'tv~SFHin Jd 

tc1rma de tenenc1~ de HJ t1+:rr1:1 nf'! 1c.•s campeRJnos: el eJino: r.:omc:• 

eo:st.~ s~ na v~1)1cio trl'\n.-'>Ú)J°Tllanclo n i1) 1arg1J df-: 11ts •lt!t::'etctos. v ptffi"I 

ent1.:naer m~s ctarament~ 1.:·j porqu~ e1 IJUl.(•'" i:;;e epoya en este tipo 

oe tenencJi!'I pard empezor ~1 ae.speCJu~ 1Jel rJ ... ~;i'lrT1'."li lo c\e1 campo. 

bo'lsad1:"1 en une nu~ve mciaa l Hiaii. o prttron d~ cu l t ivns que na 



dominado hasta la actualidad: productos de 

oleaginosa.a. sobre todo de la soya. 

ii 

exportación y 

En ~l segundo ~ap1tulo daremos a conocer mas detalladamente 

el bien de consumo mas versatil y d1namico dentro de los cultivos 

que ofrece eJ nuevo patrón: la soya. 

Estudiarf!mos desde su forma. de cultivo. sus propiedadeR, 

presentaciones, zonas de cultivo y costos del mismo para poder 

conclu1r. que aunque en nuestro pala no es de consumo maslvo. no 

por sus prop1.,dildes SJno por la. Jdiosincrasia del consumo 

rnex1cano. ~s la. opción mas apropit1da para introducirlo a un 

consumo masivo y considerarlo dentro de la canasta basica de 

aj imentos. La idea no es que la soy.:i torme po.rte de lüs bienes 

de consumo SIJBtitutos de los ya arraigados y tradic1onales como 

eJ mdiZ y frijol: sino come• un bien complementor10 para 

enriquecer Jo al1mentac1on del mexicánc. a un prec10 accesible. y 

muy interior de otroe dlimentos nutrJtivos. es decir 

1nalc12n2ables para grupos de escasos recursos economicos. 

En el tercer c~pttuJo analizaremos la industrialización de 

la soy~ que es. bds1co.mer1tP. o.nal1zar la industr1a ace1tera ya que 

es Ja unica que la ut1liza como materia prima y la industrializa: 

pot e.:-;t_o se mf?nc:ioru".> desde un pr1nc1pio que se h12 venido 

ut1J1z6ndo d~ manr;:ra incorrectd ya que en lugar de aprovechar eu 

.,Jto p(lt:enclal cnm1:i 12limentci humanr •. se ut1l1za en forma masiva 
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en MP.xico como pasta residual para alimento an1mal despu~s de 

extraerle el aceite. 

Pese o. esto. lo. industrio. cfrece amplio.a perspectivas pt'lra 

este cultivo 1que como veremos se ha monopolizado su cultivo en 

el norte del pe.1s1 es importante conocer tanto el mercado paro 

conocer la ofetta y la demanda del aceite. as1 como las zonas de 

cultivo. las zonas de producc1on y los prec1os de venta para 

entender la dinamica extraordinaria. que por concepto de aceites 

y pastas ha tenido la soya. 

En el ult1mo apartado. se har6 un an6lisis de todo el 

trabajo para llegar a las conclusiones mas relevantes y 

finalmente proponer t\lgunas perspectivas tanto de producción como 

de industriail1zacion y cc•mercial1zacion de aste naciente cultivo 

en nuestro pa1s. 

METODOLOGIA 

Se realizo.ron trabajos de orden bibl iotecanos y 

hemerogr~i1co par4 f!'.J conocimiento completo de los t.ema.s tratados 

en el estudio. Asl como recurrir a fuentes de lnformacion de 

primera mano. como los obtenidos en la Secretar1a de Agricultura 

y Recur~os Hidr~ul1cos. s~cret.llrtci. r:te la ketr:irm., Agraria. 

Asoc1ac1on Nacion6l da IndustrH'.des d~ Aceites y Mantecas 

Coment1bles. Asociac1on Amer1c4na d~ la Soya. Instituto Nacional 
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de Estad1st1ca. G~ograt1a e informatica los cuales enrlquecieron 

el tr4bajo para real izar cutadros estadlst1cos y su consecuente 

anal1s1s de c6aa uno d~ ellQs. 

5F.: estrur::tu1·•·J Cftda p;:irt..=- ri.,. ios cr.iplt.ulos. anai1z.-indo dt.."lf• 

cuest1r.m~s a j,JJi vez: en primer lugar se ainaliza la prohJemat1ca y 

conoc1m1ent~ 1ntearaJ. una vez 

anal izado se prr.1c~de a vertir una solucion. restr1ngiendo ésta de 

acuerdo a lo adveirt tcti:• E:-ri el problemó. pt:1ra ir estructurando unt\ 

secuent:'.'10. log1ca di:oi tn!lib"-JC:i. Finalmente llegamos al Ultimo 

apartado donde se retorna. en forma de resumen. todas nuetstras 

propuestas para llegar a una c~nclusion global y dar nuestras 

perspect t vas d~ ac.uF.:rC1) a lo t:>bs~rvado a 1 o largo de la 

1nvestiaac1on. 
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l .1. -CONCEPCION TEORICA DE LA REFORMA AGRARIA 

Y ASpECDIS-1iELA.Cl.DliAL 

El hecno de anaJ1zar en este primer capitulo el proceso 

hístorico de ias luchas campesinas por cambiar la tenencia de la 

tierra. implica de algun modo tener claras algunas ideas y 

alinearlas a a.Jguna tendencia teoríco-polttic1t. 

Una reforma agraria la podemos concebir como " .•. la 

mod1ficacion de las termas de lá tenencia de la tierra que 

estorban al desenvolvimiento de la productividad agropecuaria ... 

cuya v1abílidbd esta 11mit~da a condicionada por la fuerza 

pol1tica de quienes la propugnan y de los campesinos que la 

reclaman que nan de enrrentarse a lo (lpos1c1on siempre poderosa 

de los sectores sociales cuyos interes~s lesionara esa 

trans 1' ormac ion ... "1 

Esta forma de concebir una retorma agraria es esencialmente 

de tipo social, apeg4ndose mas al caso de México, por su 

estructura pol1t1co social ya que en lo mtiyor parte de América 

Latina predomina el concept'' de propiedad l>bsoluta de la tierra 

protegida por grupos sociales con gran poder pOl itlCO y 

econom1co. Por ta.oto, paira lograr un cambio en lo referente a la 

retorma ~grar1a. seria necesar10 deb1l1tar esas fuerzas pollticas 

por medio de una fuerza aun mayor 1ntegrada con la col~boracion 

d~ grupos campesinos. 

'"El f'roC'eso de la F<etorma AgrarH11 Mexicana". Marco AntrJnio 
Ouran.Rev. Investigl>cion Economica No.'l3. México 1978. Pag. 691. 



Han eq:ii!:lrAciáo simples apari~nc:ias engof'\osas de atenuar ios 

mdlestarBs sociales. ya que i~ mayor pdrte de l~s reformas 

agrarias solo se han concretl:ldo en presiones impositivas para 

obligar al cult1vo de tierros ociosas: al fraccionamiento parcial 

de grandes latifundios: la eompra de tierras para eJ asentamiento 

dP. cdmp~sinos ~n pequeílas propiedades: la reagrupocion cie 

minifundios pdra integrar explotaciones de mayor magnitud. etc. A 

esto no lo podemos concebir como una reforma agrarla sino como 

simples oportun1d~des para que los campesinos adquieran tierras o 

estipulen legalmente la tenencia de sus tierras. que por lo 

general es óe sunsis~enc1a. 

En P.} coso de México lo reforma agraria tue el producto de 

un~ lucha armoda en la que lo fuerza polttlca y militar de los 

campesinos tue sup"'rior a 1a de i.-:•s lot1fundisr.as. quebrl:l.ndo un 

sistema dP, tenencia de 14 tierra. Resultado de 6sto. ~n eJ 

a.rt1cuJo 27 ae la cons1.1tuc1on SB definieron ias nueva.s formas de 

tenenc1~ de la tierra: el derechó de la naclon mexicana de 

lmponer ta pr,,pie-dad d~ la tierra meditt.nte las modalidades que 

diete ej 1nteres publico. i11 l1mnac1on al derecho de propiedad, 

etr. Srn embeirgo f"'ónlO a1ce Me.reo Antonio Duran 

·· ... d~sgrac1.-.iaamerite lo p~rsona11a.,d 1ur1d1ca ae los poblados no 

tuo der inidtt y despu~~ fue f~ J Sl f l C~Od en ltHJ lt:1VE'::3 

r~glamf'.':ntar ll'tR ... ·". Asi s~ f'Str,,hlecio lo r'dc11ltocl <1Fti Estado 

n~ro ~Xol·op1ar cierr~~ v u~rs~las ~ los pu~bios por etecto ~e I~ 

'Mcirco Antonio Jiuro.n. c.Jo.(1t. Pi'llJ.'-'~8. 



1 
reforma agraria, esta moda 1 idad de tenencia se ! lama "Ejido". lls1 

eurgio un sistema dual de propiedad de la tierra: el ejido y las 

propiedades no ejidales. 

Esta iorma ha sustitu1do a la mayor1a de los ant1guos 

latifund1os rompiendo el pod"r de los grupos fuertes cuyo cl1max 

de impotencia se presento en 1917. Poco a poco tue ganando poder 

pol1tico eJ campesinado mex:ic4no 

tuerza la han ido debilitando 

contrarrestar las lnf luencias dei 

pero a partir de esta fecha su 

y no ha sldo sufic1ente para 

poderlo economico y pol!tico 

que ha ido surgiendo y crec1endo por parte de grupos sociales 

oponentes. 

La expropiacion de tierras ubicadas cerca de las residencias 

de los campesinos tue una estrategia polltico- economica, ya que 

esto contribuyo a que el Estado se vanagloriara de 

"revolut:":lonario". y por otro lado eran tierras que no requirieron 

una inversíón mayor pllt·a producir. unicamente neceaítaba:n la 

tuerza de ltt mo.no r.ie obr·a c~nipesina. de aqu1 la grl.\n importanc1a 

del eJJdo: produc1r sin inv-=rt1r. pc::1r t\\l razon ha sido eoaten 

primar1 o del crecimiento eci:inómi co durante algunas d6cadas. 

En este trabajo "desarrollo economice." no equivale 11l 

crecimien~o de la masa de bienes y servícios en ~eneral. Se 

conc1be como un proceso ~uya tinalid~d es 8Atisiacer lds 

necesidades besicas de la gente y m&s especíijcamente en relacion 

al campo, permitiendo que las clases soc1ales pobres puedan tener 

acceso ~ los bienes y servícios que necesitan y desean. a travas 

de sus recursos y esfuerzos. por tal rt>zon, el ejido ha ~·erm1t1do 
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crecer a ia econom1e mexicana pero no a sldo suficiente para 

desarrollarla. no tanto por el ejido y su fonl)a de tenencia de la 

tierra. s1no por su mal manejo por parte del gobierno que lo 

comprende como uno arma polttic~ más que una forma de produccion 

del campo. 

Desde un punto de ViRta t~Orico. se concibe una reldcion 

necesar1a entre el campo y la índustria-ciud .. a. sin la cual esta 

ultima no podr1a ser el pivote del desarrollo de un p~1s. En una 

forma general y s1mplifícada la re1acion debe de ser:el campo 

genera; un slstema allm~ntario y un mercado di3 materias primas 

suficientes par" dos objetivos. ·alimentar a una población en 

aumento que se dedica a act1vidades industriales. y que no puede 

generar su!:.< propios elimentos. y~ crear un ruercado de m1'teriae 

primas lndispensables para la induetr1a. "demas sus ingresos son 

destinados a comprar art!culos manufacturados. por lo que hay un 

amplio mercado en el campo paro la 111dustr1a; sus exportaciones 

contribuyen a la obtención de d1v1sas que serv1ran para comprar 

9ran parta de los activos de l<i 

1mport&r: y fina J. mente hay un 

ind1spens6oi~ poro la industria. 

m~rcado 

QU'-' se 

de mano 

tengan que 

de obr-a 

Sin ~rnbarg(1, por otro lado la- industria-cludad d.:iber-10 de 

tener tamb1i::n obJl-;!'t1vog.,, ~11mplir p-:ira: con ~l r.:.,mpo. por.iremos 

menc1onar la r.~cnolc.1;11., para mecaru~ar ei campo. el apoyo 

c1ent1t1ct? p~ro me Joror r.~ntc1 l .a cal 1da:d cc•mo la cantidad de 

granos. s:~rv1c1os f1nanc11;-ros. etc .. q1Je sin embargo en México no 

se hlzo. de consoi ido lb 1na.ustrH:1 y se prCJteg10. pero ~J 
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paternalismo del gobierno la llevó a ser obsoleta. no competitiva 

y protegida. Contribuyendo ~n pocas ocasiones .a crecer en armenia 

con el campo. mientras que este s1 contribuyo a que la industria 

naciera y ~e consol1dara. 

E1 crecimiento industriai debe de apoyar al crecimiento 

rural y viceversa en un proceso endogeno y autosostenido. No como 

en México que existe un sector a~rlcola débil e insuficientemente 

articulado a los centros dinamices de 1a econom1a. y con una 

escasa penetración de las relaciones cap1talistas. A esto se suma. 

la polarizac1on de la agricultura. es decir. por un lado un 

pequen.o subse~tor empresar1eil que concentra la mayor parte de los 

recursos, y por otro lado un gran numero d~ campesinos ejidales y 

peque~os propietarios empobrecjdos. 

Pero l es el ejido la eoluc1on o el problema del campo ? 

Como en esta parte no se ~nalizara el aspecto histOrico sino 

m4s ade1ante, únicamente vertiremos una opin1on acerca del eJido 

desde un punto de vieta teorice y ademas nllestra posición 

personal con respecto a su validez o no. 

El impulsar la agricultura c"mpes1na ej1rlal y robustecer las 

organ1zac1ones de 1os P~quenos productores. es absolutamente 

indispensable para impuisar Ja of~rta de alimentos. Las 

aportac1ones ~e lo agricultura empresarial a la oferta 

lll irnentar1b nunc::a h11 s1ao suf1c1enr.e- de.bHIO:• ~ que '3t;. encuentre en 

niv~i~s de prod11~t1v1dad d1r1c1les de meJorair. Esto no s1gnir1ca 

que no habra crecim1ento ríe lo prr:1duccH·¡n aar1cola. s1no q11P. sera 

insuf1c1ente y por 10 tanto habr1a que buscar nuevos soiucíonP;s. 



La ciudad requiere cada vez más alimentos, para lo cual financia 

y apoya a los 9randes propietarios agr1colas. cuando los 

campesinos son los proveedores importantes de alimentos tma1z y 

trijol1 se les imponen precios que incluyen una transterencia de 

excedente. 

La mayor parte de Jos pequertos productores y ejidatarios 

tienen recursos y i1nanc1amiento pero insuficientes y son 

explotados por redes comerciales que torman parte del nucleo 

urbano. La distribución de tierras a través de los ejidos no 

forman parte de una pol1t1ca que buscara resolver el problema de 

Ja produccion agr1cola. hubo que dar tierras para obtener y hacer 

que los campesinos dotados d~ ellas trabajasen parte en sus 

m1nusculas parcelas de subsistencia y parte como jornaleros 

agrlcolas. mientras que los empresarios agr1colas se encargar1an 

de la torea de producir alimentos para la alimentocion y la 

explotacion. Empero ¿ que sucedio con esta estructuro bimodal ? 

" ... el subsector rural reformado -ejidos y minifundios privados-

creció mas lentamente que ~l subsector que permaneció al margen 

de la reforma ... 1a reforma agraria como instrumento de desarrollo 

rural fallo en un punto nod~J: redistribuir el poder pol1tico e 

impedir la sobrevivencia y el restablecimiento del poder de los 

terratenientes ... "1
• Esta estrategia bimodal tue la debilidad que 

tuvo el ejido como organización campesina desde el inlcio. y su 

limitada capacidad de presion y negociacion pol1tica. 

'"El Campo en la Encrucijada Nacional". ~·ernando Rel lo. Ed. 
SEP. Mexico 1986. Pag.41 



z 
Debido a la insuficiencia de la producción agrlcola. y a las 

protestas y movil1zac1ones campesinas. eJ .Estado a canalizado en 

las últimas décadas mas recursos al agro y ha distribuido más 

t1erras de rlego entre Jos ejidatar1os y comuneros que entre los 

agricultores privados. t1nalmente la agricultura ejidal. con sus 

recursos incrementados. contiene las mayores potencialidades 

futuras para elevar la produccion. 

No serla argum~nto suficiente de que la mayorl~ de los 

productores y una buena parte de los recursos agr1colas están 

organizados colectivamente y que existe en el pa1s una gran 

tradición de lazos coopP.rativos y de solidaridad social. El punto 

podrta sostenerse meJor mostrando como la organización colectiva 

seria más sencilla para superar los obstaculos que impiden el 

aumento de la productividad. Por tal razon cabe senalar que por 

agricultura colectiva no sólo se entiende como la ejecu~ión 

conjunta de ·las tareas del ciclo agricola, sino " ... toda la 

gestión col'ectiv<> de las diterente11 actividades productivas y 

11ociales de los productores ... "'. A través de la accion conjunta 

es mas sencillo manejar un mayor volumen de credito. 

comercializar d meJores precios, mantener una bodega o 

administrar una agro1ndustr1a. La planeac1on colectiva del uso 

del suelo permite especializar a grupos en distintos suelos, 

cultivos y t~cnicas al mismo tiempo. Por el contrario las 

empresas agrtcolas privadas han mostrado que en nuestro pa1s solo 

' Fernando Re l lo. Op. Clt. P11g. 5ó 
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tienen potencial en zonas agrlcolas privilegiadas y gracias a 

fuertes aubs1dioa gubernamentbies y situaciones monopOlicas. Creo 

que no podr1an ser la base de una reeatructuracion de la 

agricultura nacional. 



l. 2. - DESARROLLO HISTORICO DE LA TENENCIA DE LJI TIERRA 

y PRTNCIPAI ES fflCHAS AGRARIAS 

El analizar la evolucion histórica de la tenencia de la 

tierra, implica hablar tanto de los antecedentes como de la 

propia revolución mexicana de 1910: ya que ea hasta cuando se da 

una verdadera lucha por la reforma agraria que no es. mas que la 

lucha de loe campesinos por recuperar eu ünico medio de 

supervivencia: las tierras de cultivo. Este conflicto tuvo au 

m4xima expresion en el Zapatisrno. como el primer movimiento 

revolucionario agrarista de gran envergadura que llevo al pueblo 

mexicano a enfrascarse en una revolucion. 

En este trabajo tambien analizaremoe una retrospectiva del 

Cardenismo y después nos centraremos en este movimiento politico

eocial, que es cuando surge el problema de revitalizar una 

reforma agraria. aunque de una forma pacifica, pero de gran 

importancia por la gran cantidad de tierras restituidas y 

repartidas a los campesinos que no contaban con ellas. 

Por ultimo analizaremos los gobiernos poecardenJstas 

centr6ndonoa en el problema agrario: es decir. cómo lo 

resolvieron o manejaron para llegar a la actualidad. y comprender 

mejor el porque de la problern$tica del agro mexicano. 

A pesar de que las zonas producloraa de soya son 

relativamente nuevas ~n nuBstro pa1e. debido a que este cultivo 

se introdujo en artos recientes. y a que las reformas agrarias 

poetrevoluc1onarias abarcaron regiones de la 
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república: en este apartado se va a realizar un análisis 

histórico de la tenencia de la tierra en las entidades que en el 

periodo explotaban otros cultivos y que por d1versas ra?.ones se 

ha camb1ado su uao. por lo que en Ja actualidad se destina a la 

siembra de la soya. 

Este anal1sis nos perm1t1ra conocer si el 

corresponde a la propiedad privada o a la 

dieron las luchas por la posesion de las 

tipo de tenencia 

ejidal, y como se 

~lerras entre los 

diferentes grupos revolucionarios: lo que nos llevar6 a dar una 

ided de como ae encuentran en la actualidad repartidas las 

tierras de acuerdo al 

explotacion. 

EL LATIFUNDISMO. 

tipo y tamano de los predios en 

D11rante el dominio espallol la explotacion de los indlgenas 

por los hacendados tue en cjerto modo tenue debido a que hab1a 

una dualidad que la corona hab1a lmplantado: por una parte los 

grandes hacendados y por otro lado·los llamados ejidos de las 

comunjdades indlgenas. Sin embargo esta forma desapareció del 

dominio espal\ol al llegar el liberalismo, lo cual produJo el 

sistema de tenencia individualista pero que fue dehílit~ndose por 

los intentos de extension de los latitundistas. En esta epoca 

surgieron levantamientos agrar1os. el mas conoc1do fue el de 18/.5 

por los indios Yaquis. 
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La constitución de 1857 prohibió a las corporaciones civiles 

o eclesi4sticas que poseyeran o administraran bienes raices 

(salvo edificios), esto puso en peligro el sistema tradicional de 

propiedad o la explotación colectiva de la tierra. dado que se 

consideraban como organismos corporativos a las comunidades de 

los ejidos. En 1854 existlan en el pa1s aproximadamente 5,000 

organizaciones agr1colas comunales formadas por indios o mestizos 

que ocupaban una superficie de cerca de 117 546 km'. A partir de 

165'/ se inicio un proceso de desintegración de e9tas 

organizaciones ''. .. por enajenacion, concesión, venta y subasta 

pl1blica de las tierra ... agua" y bosque9 ... "1
• Para 1676 una ley 

otorgó concesiones a compafttas privadas para fijar lo9 limites de 

grandes superficies en algunas regiones y revisar t1tulos de 

propiedad. lo que produjo apropiaeion de terrenos sin t1tulos 

registrados, desapareciendo numerosas comunidades" ... se estimo 

qu~ cerca de 920 500 Ha. de tierra propiedad de las comunidades 

paso a formar parte de haciendas como resultado de la ocupacion 

de terrenos baldtos ... •·•. 

Al final del porfiriato cerca del 1% de la población tenla 

en su poder el 70% de las ~ierras laborables del pa1s. en la 

mayor1a de los estados el 90% de las familias rurales se hallaban 

desprovistas de tierra. La acumulación de tierras laborables en 

' "La Lucha Campesina en Mexico". Gerri t Huizer. Centro de 
Investigaciones Agrarias No.21. M6xico 1973. Pag. 12. 

'Gerrit Huizer. Op.Cit. Pag.12. 
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manos de las familias politicamente influyentes y de sociedades 

burguesas extranjeras fueron preparando el ,advenimiento de la 

reforma agraria. 

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS_CAMPESINOS ESPONTANEO$. 

las 

Este s1tuación que empeoraba 

comunidades en los estados 

produjo v4r1aa reacciones de 

de México. Morelos. Hidalgo, 

Michoacan. Veracruz y las zonas eledanes e la capitel. las quejas 

se hacien saber en el Congreso Nacional por despojo de tierras y 

bajos salarios, pero éstos se declararon incompetentes provocando 

reacciones de lucha pero con pocas posibilidades. de éxito, de 

hecho siempre se resolvieron cruelmente ye que se podria 

considerar al gobierno y los hacendados como una sola entidad. 

En esta situación. para 1910 un campesino ya no tenia nade 

que perder, ya no poseia ni lo b4sico para sobrevivir, lo Onico 

que esperaba era el surg1miento de un lider pera hacerse 

justicio. 

EL MQV1MlENTO DE EMILIANO ZAPATA. 

"La cuna de la revoluc1on sgrsristo en México" como se le ha 

llsmedo. ho sido el Estado de Morelos con le figura de Zapata. 

Este personaje nac10 en Anenecuilco. une aldea indigene de 

tierras comunales que durante anos hab1e luchado porque loe 

grandes hacendados no les quitaran sus tierras. S1n embargo, como 
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sucedió en le mayor parte del pa1s. poco e poco se les fueron 

errebetendo y esclavizando e sus pobladores a trebejar en les 

plantaciones de cana. Zapata siempre luchó y participó en le 

luche por le tenencia 

Prodefense de les 

de le tierra. por medio 

Tierras Comunales lo 

del Consejo Local 

que llevó heste 

entrevistarse con Porfirio Dlez. no consiguiendo absolutamente 

neda: después de sufrlr varios arrestos y penurias. dándose 

cuente del conflicto social en que vivía su pueblo se hizo líder 

e partir de ser presidente del Consejo de le Defensa de le 

Comunidad, e le cuál por sus nobles tines agrarios se le unieron 

dos pueblos eledanos Villa de Ayele y Moyotepec, esi empezó con 

cien hombres su hezenes revolucionarias quitando cercee e estos 

poblados y enfrentendose e los hecendedos. los cueles no 

tuvieron apoyo gubernementel por los primeros indicios 

revolucionarios incitados por Francisco I. Madero en el Norte del 

pe.is. 

Algo muy lmportente que hay que hacer notar es que el 

enterarse Zepete de. que en el Plan de Sen Luis de Madero, hable 

une cláusula le cual se referte el asunto de le tenencia de le 

tierra que fue decisiva pare el caudillo de Morelos pare que se 

uniera. mandando un representante o hablar con Modero. 

Al deceso de sus mes cercanos colaboradores de Zapata. 

muertos por les tropas ael gobierno. Torres Burgos y Rafael 

Merino, este tus nombrado General del Ejército del Sur compuesto 

por setenta campesinos. pero'que en poco tiempo sumaron mas de 

mil. 
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Otros grupos guerrilleros operaban en el Norte del pa1s. en 

Sonora, Pascual Orozco y otros más en el resto del pa1s. Para el 

26 de mayo de 1911 bajo la presión armada. 01az sale del pa1s. 

Sin embargo la devolución de tierras como ya sabemos no se dio 

sino después de mucho tiempo, ya que Zapata desconfió de Madero 

al rodearse de antiguos colaboradores de D1az y que edemás se 

ve1a muy renuente al otorgamiento masivo de tierra. 

Posteriormente como presidente interino Francisco León de la 

Barra envió a Huerta a ocupar varios pueblos de Morelos para 

"apaciguar" los conflictos. Esto demostró a Zapata la traición a 

su !saltad y empezó una verdadera guerra armada en contra del 

gobierno y los hacendados. su forma de lucha fué muy conocida 

como " guerra de guerrillas" en la cuál no utilizaban uniformes 

se mezclaban entre la población, cuando llegaba el ejército y no 

se distingu1a entre guerrilleros y poblacion. sal1an los primeros 

y aniquilaban al ejercito despojándolos de armas y todo su 

equipo. De esta forma 56 haciendas, granjas y ranchos fueron 

entregados a los campesinos. no habiendo t1tulos de propiedad ya 

que cuando conquistaban un pueblo destru1an todos los t1tulos. Ya 

cuando Madero subió al poder el zapatismo contaba con mas de 12 

mil hombres armados. 

El 28 de Noviembre de 1911 fue firmado un documento conocido 

como el Plan ae Ayala en el municipio de Villa de Ayala por 
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Zapata y todos los generales campesinos que dirigían las 

guerrillas, el plan proclamaba que " ... los pueblos deberían de 

entrar en posesion inmediata de las tierras de que habían sido 

ilegalmente despojadas, s1empre que estuvieran todav1a en 

posibilidades de presentar sus respectivos t1tulos. Aquellas que 

tuvieran dificultades para probar sus reclamaciones recibir1an 

tierras expropiadas a los hacendados, previo pago de una 

indemnizac1on. Las tierras de los hacendados que se opusieran 

serian nacionalizadas ... •·'. 

A la muerte de Madero en 1913 surgieron con gran fuerza 

grupos armados por todo el pais para combatir al usurpador 

Huerta, asl tenemos en Coahuila a Lucio Blanco, en Tamaulipas a 

Francisco J. Mujica en casi todo el Norte a Francisco Villa, 

~!varo Obregón en Sonora: de esta forma se disolvio el ejercito 

federal. 

LA CONVENCiúN DE AGIJA?~~·E~S~~l9=1'.! . ..L. 

Antes de la Convencion d~ Aguascal1entes de 1914. el reparto 

agrario del ideal revolucionar10 tuvo su m6xima expresión ya que 

en el Sur, Emil1ano Zapata y en el Norte Francisco Villa llevaron 

un reparto de tierra que pusieron a temblar al gobierno 

provisional cte Carranza quien tuvo que convocar a los principales 

jefes revolucionar1os para crear un gobierno provisional, en éste 

• Gerrit Huizer. Op.Cit. Pag. 21. 



fue nombrado como presidente Eulalio Gutiérrez en noviembre de 

1914. 

Al tener que huir y trasladar eu gobierno a Veracruz. 

Carranza tuvo que reconocer la inminente solución de las demandas 

campesinas promulgando un decreto el 12 de Diciembre de 1914 

donde prometia reformar algunas leyes agrarias para favorecer la 

restitución de las tierras a las comunidades, las cuales habian 

sido injustamente despojadas pero no fue mas que una maniobra muy 

astuta que fue acompanada de otro decreto para conseguir dos 

cosas: 1) Destruir los ejércitos del Norte y del Sur y:2J 

Recuperar el 1!14ndo del gobierno mediante la ayuda de los obreros 

a los cuales les otorgo concesiones importantes y en el que la 

Casa del Obrero Mundial jugo un papel importante para lograr 

tales objetivos. 

Para ganarse a los campesinos utilizó otra arti1114na 

politica. el 16 de enero de 1915 creo la Comisión Nacional 

Agraria como primer orden juridico para la devolución de las 

tierras a las comunidades. Sin embargo, se har1a la restitución 

de las tierras s1 se tenian los viejos tltulos de propiedad: en 

caso de no tenerlos se tenia que hacer una petición y probar que 

necesitaban la tierra. Por el contrario " ... la ley deJ6 intacto 

el sistema de haciendas como elemento esencial de las estructuras 

agrarias de Mt!lxico ... "" . 

'"El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria". Jesús Silva 
Herzog. Ed. Fondo de Cultura Económica. México 19ó0. Pag. 98. 
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Lo más destacado de esto. es que el decreto otorgó demasiada 

tuerza a gobernadores y Jeres militares que .complico y retrazó 

mas la reforma a9r~r1a pero conaiguio sus obJet1vos: atraerse a 

las masas campesinas del Centro y Jlorte del pa;s par<1 combatir a 

Villa y competir con el Plan de l\yala para ",..destruir el 

monopolio que Zapata tenla sobre la polttlca de reforma 

agraria .. .... . 

EL CONGRESO DE QUERETARO l 1916 - 1917 l. 

En Diciembre-Enero. de l916-J917 Carranza convoco en 

Queretaro a un Congreso Constituyente en 1917 para reformar la 

Constituc1on de 1857. Con respecto al art1culo 27 relacionado con 

el problema agrario tuvo que acceder 

mayor parte del congreso estaba 

a modificaciones. ya que la 

formado por la milicia 

revolucionaria que había luchado por esos ideales. pero ein 

embargo deepuee de su eleccion y contirmac1on como pres1dente a 

Carranza. las reformas brillantes quedaron como eso y nada más ya 

que muy pocos eJidos fueron devueltos. La tierra se distribuía 

pero en la primera oportunidad se les quitaba. 

]¿_f<F.l'@SlOll lJEL MOVIMIENTO ZAPATlSTA HASTA OBREGON. 

lapata. por ld poca c:ontianza que t.en1a. en Ct1.rranza mejora 

su prop1a legistacion agraria en el Plan de Ay~ta de modo que 

• Jesus Silva Herzog. Op.Cit. Pag. l04. 
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tuviera alcance nacional. Exp1dio reglamentos mas precisos para 

la redistribuc1on de ia tierra. 

etc: pero el mov1m1ento empezo 

de 1 ejercito redera 1. c:omo 

elecc1on de com1tes mun1c1pales. 

a declinar con el avance y poder 

dice Gerrit Hujzer "El eJerc1to 

federal al darse cuenta de que estaba luchando contra todo un 

pueblo, empezo a destruir aj pueblo". se estima que una tercera 

parte de la poblac1on de Morelos tue muerta. 

En 1919 Zapata protesta contra Carranza por entregar unas 

haciendas a genera1es en vez de devotverselas a las comunidades 

campesinas y por temor a un P.nt.enaim1ento entre Zapata y úbregon. 

Carranza dec1d10 darle el golpe t1nal al zapat1smo. La historia 

todos la conocemos. Guajardo. uno de los oficiales de Pablo 

Gonzalez iue el tra1dor que tingiendo desertar del ejercito 

redera 1 y un1rs~ al 

mat<!ndo a c1ncuent.a 

zapat1srno despuee de."ganarse 

soldados en .Jonacatepec. 

su lealtad"" 

le hizo una 

invitacion y cuando entraba a la hacienda de chinameea. Zapata 

fue acr1b1llado el 10 de Abril de 1919. A partir de eu muerte el 

movimiento fue perdiendo poder polttico y mjl1tar. su suceeor 

Gilnardo Magana busco un acercam1ento con Obregon que era 

conocido por su actitud favorable a la causa agrar1sta y lo 

demostró en Mayo de 1920 cuando iue electo pres1dente. ya que 

ln1c10 un programa de redistr1buc1on de la tierra que resulto mas 

convincente al compararse por lo hecho por Carranza. Tan solo en 

Morelos m&s de la m1tad de las hac1endaa hablan sido entregadas a 

las comunidades, quizas por ser la cuna de la retonna dgraria y 

de la acc1on campesina etect1va. 



~L AGRARISMO REVOLUCIQNARIO. 

Es muy importante reconocer el esfuerzo que se hizo por 

parte de los mov1m1entos revoluc1onarios por llevar a cabo una 

reforma agraria. ya que varios tipos de roed1das reformistas 

basadas en la exped1cion de decretos o planes a n1vel local, 

fueron adoptados por los jefes revolucionarios en diferentes 

partes del pa1s. El General Pablo González abolio la deuda de los 

peones en Puebla y Tlaxcala: en Yucatan y Tabasco el gobernador 

decretó la abolicion del peonaJe por endeudamiento: en Michoacán 

y Guerrero se 

tierras a las 

instalaron oficinas regionales 

comunidades. En Sonora Plutarco 

para restituir 

Ellas Calles 

formulo un programa de redistribuc1on de tierras y fundo un Banco 

de Credito Agricola. El General Obregón expidio un decreto para 

establecer un salario m1nimo para los peones en las areas 

dominadas por sus eJércitos 11918). Francisco villa expidio una 

ley agraria que tenia como proposito crear una clase rural 

relativamente prospera. para ello declaro los grandes latifundios 

como de utilidad publica previa indemnizacion. 

En el Norte, el problema de transformar loe inmensos 

latifundios en pequenas propiedades era el mas importante, 

mientras que en el Sur era la restitución de las tierras a las 

comunidades la necesidad mas imperiosa. Sin embargo de una u otra 

tonna, según las condiciones l~s reformas se d1eron y algunas, al 



normalizarse la s1tuacion pol1tico del po1s, pennonecieron 

v1gentes y tuerón reconocidos legalmente. 

Durante el reg1men Cal listo (1924-1920> se hace un análisis 

de las t1erras comunales para ver como se hablan deaempeffado en 

todos sus aspectos sobre todo en su participoc1on en la 

producc1on , lo que se caracterizaba por ser bajo, y con base en 

eet.e "conc1enzudo estudio" se declaro el fracaso de los ejidos 

comunal ea. 

Con la implontac16n de uno ley de Patrimonio Familiar Ejidal 

se inic1a la parcelacion y se reconocen los derechos de 

posesione.a ejido 1 es. Lo porce loción fue en extremo reduc1da yo 

seo por. lo urgencia de pocificocion rural yo sea por el número de 

solicitantes, pero siempre respeLando los grandes latifundios. La 

idea central era crear una clase de asalariados agrlcolas y no 

una fonna de tenencia que propiciara el desarrollo agr1colo. Al 

contr~rio de esto se tomento y tortaleció a la propiedad privada 

l pequeno, med1ana y grande J como base de uno futuro estructura 

agraria del pa1s y el ej1do º ... como una iorma marginal y 

transitoria . .. ". •• 

Con esta tenaencia se dio Ja ley de riegos del 9 de enero de 

.. "Bienestar Campesino y Desarrollo Economico ... Ifigenia 
Mort!nez de Novarrete. Ed. FCE. Mex1co 1971. Pag.47. 



1926 que asignaba a Jos campesinos medios e·1 

posee1on de tierras irrigadas, negando ~se 

21 

derecho a la 

derecho a los 

de Dotaciones ejidatarios. Lo mismo sucedío con Ja ley 

Restituciones de Tierras y ~guas <19271 que garantizó el derecho 

a Ja pequeno. propiedad . cuya extensión era 50 veces mayor. en 

promedio. a Ja doto.cien ejidal. 

Hasta el 22 de marzo de 1934. cuando se 

cOdigo agrario, no 

política agrarista 

propiedad privada 

hay cambios significativos 

que se implantó desde 1924 

por unid1'des 

promulgo el nuevo 

en cuanto a Ja 

con Cal 1 es . L1' 

individu1'les de 

explot1'cion se impulsó tan fuerte de t1'1 form" que su 

productividad 1'umento significativamente y su produccion fue 

determin1'nte p1'ra el 1'bastecimiento tanto del merc1'do nacional 

como para las exportaciones. Este sector disfrutab1' de las 

mejores tierras en cuanto a calidad y cantidad 1'demás de 

disfrutar de las grandes obras de infraestructura realizadas por 

el gobierno. El segundo sector, el ejid1'1, cuya ambigua situ1'ci6n 

provenio. deede el decreto del 6 de enero de 1915, provoco una 

serie de problem1'8 de tipo leg1'1 dicto.das siempre dentro de un 

merco teorico cambiante y frecuentemente contradictorio entre si 

que provocaba que todo problema agrario se resolviera vagamente y 

casi nunca a favor del co.mpes1no. El periodo Callista 11924-1934) 

lo han definido algunos autores, con lo que respecto. al problema 

agrario como un gobierno ortodoxo J1beral que nunca tuvo la 

intenc1on de llevar acabo una verdadera reforma agraria, y que 

lejos de ayudar al campesino trato de eliminarlo. pese a esos 



intentos '
1revo l uc 1 onarios" de 

organiz8cionea en 

leyes con un 

revolucionarlo~ 

pro del campes1no. 

enfoque politico 

EL CARDENISMO (1934-1Y40l. 

B 
crear instituciones u 

o como Ja modificación de 

para relnvindícarse como 

Como sabemos. Cárdenas surg1ó del PNR <Partido Nacional 

Revolucionario) apoyado por Callea y por otros sectorea que 

confiaban en él desde que fue gobernador de Michoacán. Su 

tendencia progresista y sus multiples acciones en favor del 

campes1nado michoecano le favorecieron su apoyo desde el momento 

que rue candidato a la preaidencia de la Republica para el 

periodo 1934-1940. 

Para Cárdenas la falta de unidad en todo el pele. era el 

problema fundamental que obstruia el desarrollo: ya que mientras 

en un estado ee le daba prioridad a la reforma agraria, en otro 

la politica era contraria a la misma. De aqu1 su 1dea de unificar 

a los sectores m4s golpeados por la miseria: Campesino y 

Proletariado. 

Por lo que respecta a los campesinos, Cárdenas se propuso 

llevar a cabo una idea muy radical. devolverles las armas a los 

campesinos para que siguieran defendiendo y hac1endo la reforma 

que por tantos anos pelearon: a tal grado que propuso que se 

organizara una milicia campesina que funcionara como reserva del 

ejército y a le vez economizar gastos del rniemo. 
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Ei lú de Julio .de 1935 se expid10 un decret.o por ei cua1 ~i 

Comtt:e EJer:utlvo Nar:1onal del i-'NR si:> ·nac1a co.r9•, dE- organlztsr las 

comun1dt1des agrar1os i:i-n caao estf.ldo. para: 1.1u.,.. una vez creadas 

formare una F'eae1 ac1vn Nll"lc1onbi. (t111en t1rir1.:·;01c1 ia tarea rut

Em1l10 ~ort~s 1~11, pero el m1smó Cardenas part1c1paba v as1st1a a 

tbS conv~nc1~neR ~st~t~les en que iueror1 cr~aaas ias L19~s de ias 

Comun1daaes Agror1tss. El hecnci de que las comun1daaes 

sol1c1t~ran t1e1·r&s. quedan~n i~g~lmente obl1gad~s a organ1zorse 

en rnm1ti:-s ~g1·ar1os. io au~ ayudo a rea1.tzar el ideal de 

Cardenbs: Un1t1c~r al Pa1s. 

Cubn'JO Ceu 1P~ se r"Jpuso abHfftdni~nt.e a l:árdenas se formo un 

Com1 te kf.'~.llon~ l de (1efensa Proleter1a. es t. e Coml te es'taba 

rAlac1ona.do con i::-:1 1:'.c.rn:ite. N~c1ontd de ·u~fP.nsa Pr,,lt':>t.arHL que fue 

la base dfo ja CTM. i..a nu~va oraan1zac1on se exteno10 rapidamen'tP, 

enrt·<:"! J<;s trabe.l~d•'.•res aar1cr,.,\as. !"mrg1encto hu•~l~JC:IR p<1r toda la 

zonf.!I de lorreon. i,.¿¡ pr1met·a. tit1P1q!l ae troba.Jador~s agr1colas fuA 

en la haciendo. de Mon1 io .. cPrca de 1;1:imez t-'alacio: sw~ principtilP,R 

demandas ru.:.ron: un cr.1r1trotr• co1~r.t1vo, aurnentoR de salarios y 

jornadas cte 6 norris. Los t'~rrf1tt!n1entes rr.ato!'lrr.1n de d,,r.ener l"s 

movun1entns onr Tn':'!Olr.- de s1nci1c-tttnf: '"hianccs· pero hasta l.\ lgunos 

de el1os nnsaron o tormar parte df.' l11s rilas campesinas 

revoluc1onar1a~. Card~n~s pront0 v1s1to 1n r~n1on y despues ciP 

anailZhr ia gJtUrtt'.'"··.:1n di:ol'.·1d1c• opiicar ii!ls i"-'ye~ rlgr·l'!lrH,s. ;.;i i.:tR 

r.uo 1 es C'.'lnVi am~nt.e Gr? r.1p11s1".:ron J of: t:.errat enl entes orglln1zaicios en 

11n 5ina1r.ato Pn.t.ronbJ cte Agr1cult,.1res d-:- ia (1.'me1rca Laaunera. 

[.r-spue~ dP un Hnt rPntamiAntn con ias r:ropas redP.raief::, las parte!=': 
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en conflicto fueron llamadas a la Ciudad de México para discutir 

el problema directamente con el presidente Cárdenas. promet10 

aplicar Ja ley agraria en la region s1 Jos trabajadores estaban 

dispuestos a regresar al trabajo. Se reconoció que la unica 

solución era el reparto de las haciendas. con lo cual Jos 

campea1nos estuvieron de acuerdo. Las reacciones terraten1entee 

fueron variadas. desde sacrificar a las reses para no cederlas a 

loe campesinos hasta destruir toda la infraestructura agraria. En 

reacc1on Cárdenas acelero el reparto de tierras en La Laguna y en 

menos de 40 d1ae soluciono el problema 

Del total de 1,500,000 hectareaA del pala, se entregaron en 

la regiOn 468,386 a 38,101 campes1nos. integrados en 311 ejidos; 

147.000 hectáreas eran consideradas como de riego, Aignificando 

que los eJidatar1oe recibieron el 31.2 % de toda Ja tierra y el 

77 % de la tierra de riego. 

LA CONfFDE'QAC!ON NA('lONAT CAMPESINA-~-C~N~C~ 

La Confederacion Nacional Campes1na tue creada con el 

proposito de defender los intereses de loe campesinos, pero 

tamb1en para crear un cier~o contrapeso a Ja inf luenc1a de la 

CTM. se tundo por decreto el 10 de Julio de 1935. organizándose 

desde la base campesina. As1 todos los BJldo~ y comunidades 

campesinas que sol1c1taban tierra. tueron integradas en corn1téa 

regionales que a su vez se agrupaban en una Liga de Comunidadee 

Agrarias y Sindicatos Campes1nos correspondientes a cada estado. 
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Pasaron tres a~os para organizar f1rmemente a todos los 

campea1noa del pala y para el 28 de Agosto de 1938. se tundo la 

Contederac1on Nac1onal Campesina por conducto de treinta y s1ete 

delegados que representaban a todas las organ1zac1ones de todo el 

pa1s. La diferencia de esta organizac1on con las que exist1an 

anteriormente es que se reconoclan legalmente. 

Los pr1nc1pales obJet1vos de Ja CNC fueron: continuación del 

reparto de tierras. ayuda a los campesinos a solucionar sus 

principales problemas y tram1tar las demandas en las dependencias 

oficiales. 

Más tarde Cárdenas influenciado por el Frente Popular de 

Europa decid10 lnclu1r dentro del PNR (Part1do Nacional 

Revoluc1onar10} a las fuerzas que apoyaban su programa 

revolucionar10. En Marzo de 1938, el PNR se transformo en el 

Part1do de la Revoluc10n Mexicana fundándose en el cuatro 

~ectores autonomos: el de los trabaJadores lCTM). el de los 

campes1nos <CNCJ el "sector popular·· y el ejército: esto suced10 

en los dlas en que los sectores apoyaron a Cárdenas para la 

exprop1acion petrolera. 

De este modo. tanto la CNC como la CTM. viv1an del subs1d10 

gubernamental lo q•.1e taci l ho el contrr.>l casi completo sobre toda 

la estructura del partido y obv1amente sobre los sectores obrero 

y campes1no. io que tac1l1to ~ los posteriores gob1~rnos el 

control eobre estos sectores estraiteg1cos para. lot,;u·ar obJetivos 

que se propon1an aún en contra de estos. 
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En r~sum~n. •durant~·el regimeri cardenista se formaron 10.651 

..,.:naos. si::: d1st1·1buyeron ¿o,1.;,6.645 hectdr~as. Junto con los 

gob1ernos ont~r1ores, se alrónzo en 1940. un total de 13.0Yl 

con .:>!. J 5& •. 332 hect6r~as reobrt1das 

campesinos. Lo.!='; t•et:r1 ones mas Hnporr antes donde hubo re par to de 

t1f.'!rras ru~rrJn: i .. a t:omon:·o Lbgunero 1 tiurango :1 Coeihui la 1. La Zona 

del Yaqu1 !Sonora 1. L0s M"ch1s 1SrnaloaJ. Yucai:an. Lombardla y 

Nu~va Italia 1Mjchoacanl. el Mante ITamhul1pas1. M~xicali !B.C. 

Norte¡ y el ~oconusco tChiapasJ. 

LOS GOBIERNOS PuSTCA!lílENISTAS Y LA::i LUC:t\AS CAMPESINAS. 

l111rant.~ el gobierno d.i:: Avi Ja Camocho l940-1946. s~ lnicJrJ la 

l Jamada "tnarche. aJ mar'' cons1stente en aorir nuevas t 1erras 

egr1coias. mediant~ obras de irrigacion y construccion de caminos 

en Jaa reglones e-asteras deJ pa1s. Su poJ1t1c~ fue la de 

continuar y consolJdar los iogros c~rdenistas y continuar 

•·moaeraaamente·· la tormaclon fli:> -:?Jidos. En 1942 eJ ~odi90 agra.rio 

rue rf":tormodo dcu1do mas seour id.d.d 1t:>t;Jd1 a p .. :-quenos prop1 et car Jos 

ae e)1dos expiaienoo Cert1ilr.~rlos d~ Der~cno Agrario y T1tulos de 

Parct-ia. sin i:ombctt·ao solo hener1r:1r; durante su rP-g1men a L:.i..l:il41 

camp~s1nos en comporoc1r.1n c-i:in los 775.8'-i:' durantl':' ~J carden1smo. 

úur~nt"" J 942 s ... ,.r~r.1 la 1~'N1.if' t Ci:1nrede1·oc1nn N"'r:-1ona1 de 

úrgan1zac1r.m~s PopuJarp~1 con el obJer 1vr1 de arnp11at· mas f!l 



sector popular para fortalecer mas al PRM y d1sminu1r la 

intluencla de ta ciase media que se incl1n~ba por el partido 

conservador l Acción Nac1onal1 as1. con esta estrategia pol1tica 

se incorporo el eJerc1to a d1ch~ or9an1zacion con relativa 

tranqu1l1dad ademas de que la organ1zac1on más grande at1liada a 

la CNOP fue la "Conf<oderiocion Nacional de la Pequena Propiedad 

Agncola" que contaba en 1~5·1 con 750.000 miembros. Durante el 

periodo de este gobierno la CNC reporto lo siguiente: de l.112 

solicitudes de tierra 691 fueron resueltas negativamente. 

mientras que fueron expedidas mas de 8.000 soluc1ones de 

inatectabilidad agrtcola. abarcando una extenaion aproximada de 

cas1 550.000 hectareas asl como 203 decretos de inaiectab1lidad 

ganadera para una extens1on aproximada de 2.400,000 hectáreasu. 

Cuando tue cand1dato Miguel Aleman para ocupar la 

presidencia. este fue apoyado por la C1M y la CNC por conducto de 

sus Velázquez y Gabne 1 Leyva. estos 

argumentaban que apoyar1a a los sectores más desprotegidos 

mediante una pol1t1ca mtt.s rev0Juc1ondr1a. La primera decepcion se 

hizo ver el 19 de Enero de 194ó. cuando ya ara presidente el Lic. 

Aleman. le dio una "nueva imagen" b.l f'kM cambianctole el nombre 

por el de "f'art1do Revotuc1onario Jnstituc1onal". lo que lmpl1co 

11Citras obtenidas o.e lr1aenid M. de Nt!Varete. úp.Cit. f'ag.37 
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ser el partido del gob1erno. ya no era tan indepena1ent.e como el 

PkM. ahora estaba en manos del Gob1e1·no !'eriera1. 1rernta dlas 

despues de que Aleman tomara el poder. env10 a la Cámara de 

Diputados, una 2n1ciat1va de 

const1t1Jc1onal. la reforma de la 

ret'ormo 

tracc1on 

al 

XV 

articulo ¿·¡ 

del menc1onado 

articulo tuP la de mayor t.rascendenc10 ya que se considera como 

pequet'la propiedad \a extens1on de 100 hect.areas de riego y de 30ú 

defl.t1nonos l\l cult1vo de pl.=atono. cana de a7.ucn1·. ttzuc.ttr. cate. 

011v1), va1n1110 v otri:.s. 

en f:\1 campo s~ empezo l\ ASt unu l ai-. dandnle algunas 

concesiones quienes se "aline,IJ,ban", a crear otras 

or9an1zac1ones afiliadas al partido úr1cial del gobierno. asl 

surgió la Liga de las Comunidades Agraru1s a.poyad.as por el Banco 

Ej1dal en la reg1on de La Laguna. esta liga se separo de la Uníon 

Central de Credíto Colect1vo EJ1dal de la Comarca Lagunera. uníca 

organ1zac1on independiente que sobresalió por su Jucha agrarista 

y por defender los derechos de los ejidos en esta reg1on. 

En resumen el gobierno ~lemanista no tue nunca tavorable a 

los eJ1dos y v~rdaderos pequenos prop1etar1os. esto l\ego a ser 

ev1dente especialmente en 

beneficiadas con recientes 

la manera de reparr.. ir las tierras 

sistf.:'mas ae irrigaciOn. Hasta 300 

hect4reas de tierra de riego pod1an ser consideradas como 

"pequenos propiedades". E.~to tuvo comc.i consecuencia que muchas 

tierras rec1en benericiftdds con el rtego cayeran en manos de los 

hombres oe negocios y de l'JS ''amigos del gobierno". 

Como se podra notar a l0 iar90 del anal1s1s. se invirtio eJ 



proceso empezado por Cardenas. eJ resultado de este proceso ruP 

que m1entras en 1940 mas de l1J m1thd ar:- it:ts t1err~s de rJego 

estaban en poder de los e3;dos ¡994,3¿0 hectareas1 contra 905.770 

hecrar,:.as de los ptsrr.1cui4'res. d1ez .l!tnos df'spues las r..1erras <ie 

rieoo raro los ~J1dos sum~Dan !.L2i,úuú hectareas. en tanto Jos 

oart1cul4res 01sr.ion1ctn d~ 1.778.úüü. En 1.;-60 sumaban 1.4.t:B.OúO 

El regimen 1d~manista tncr1>?ment6 ci:>ns1derabiemente las obras 

pub)icaa de 1ntrf.lestructura. y a su sailldh, las nueves tierras 

para cultivo. ltBl como las nuev.ef' t1errl!ls írrigad-ru:; y los 

recursos financieros candllzados el campo. eran 

consjderabies. aun cuo.nao le mo.yc•r p~i·r.~ de estos Jncrementos 

Dener1c1aron a1 sector pr;vado. r~duciendose la part1c1pac16n 

ej'idal. En r1.?sum~n P-1 rt:a.oarto agro.rio se eatancc1 virt.ualme.nte en 

~í periodo oi~mdn1sta. 

En ei reqimP.n de Ruiz CortlnP.z se realiza una proauccion 

agt1~01a auperlor a la de los 5exen1os anteriores que v1ene a 

conf1rmar l~ tes1s ~Jeman1ata d~ que Jb mediana y gran prop1edad 

son meJnres para elevar ia: prod11C'c1on. 3e puede observar una 

··modern1zac1on dei c~mpo" ct.:mostr4ndo qu"" las g.;;rl2nt ¡os t:•torgadas 

11Cit'ras obtenidos de ír'i9en1t1. PI. a.e h1;1va:rrete. (10.i..:1t .Pda~4.:t 



a la prop1edad privada habian surtido efecto. S1n embargo tampoco 

se hlZO nada por resolver los problemas por 1(!3 que atravesaba el 

sector ejidal. !.a decl10ación de las obr"3 publ1cas. la 

rea~ricc16n a la em1gr~c1on h4c1a los Estados Unidos impuesta por 

su gobierno y la creciente población sin tierras. produJo 

descontentos eocialea que algunas ocaslones ae manifestaron pero 

que fueron "solucionadas". 

En resumen podemos decir que el crecimiento de la población 

agropecuaria no quedo enmarcada dentro de un plan de desarrollo 

económico-eocial puesto que beneficio solo a una parte 

minoritaria de la poblacion rural. Como dir1a Itigenia Martinez 

" ... ni siquiera estas tincas agrtcolas prosperas fueron capaces 

de absorber un considerable número de jornaleros ya que su 

tecnificación tiende a reducir la demanda masiva de mano de 

obra. ... "11
• 

ADOLEO. ! DPEZ MlTEOS 1956-19M 

Durante el periodo lopezmateista se acentua el problema 

agrario, la invasion de lat1rundios emp1ezan a cobrar problemas 

serios y el gobierno tiene la necesidad de llevar acabo un 

reparto de tierras. reconociendo la necesidad" ... de restringir 

la entrega de tierras nacionales por colon1zacion d part1cularea. 

entregandolas en ad~lante solo en rorma e;idal dando as1 

11 lf1gen1a M. de Na.vt1rr~t.e. Ob.l::1t. Pag.4B. 



or1orldad 0:1 problem~ d~ acomodos y localizAcion de nucleos 

~ampes1nos antes que oi ciesarrolio ael sls~ema ae prop1edad 

oriva:de: 2ndivJdutd ... "'". Por otra po.rr:P. para apac1qucu-- a otros 

tantos campes1n~s sln ~ierras. el gobierno creo los ll~mados 

eJ1dos colectlvos. en su mayor parte ganaderos. rep~rt1endo 

tierras que lograron rescatar de gr·andes latifundios que hablan 

vlnJado restricciones gubern~mentalas y rueron expropiadas. 

fil&IAVO üil\Z ORDllZ 19ó<l-1~7.Q 

La pol1r.ica agrar:isr:a de Djaz ord°'z llevo a una maslfico.cion 

del reparto de t1erras casi hasta los llmites de tierras 

jur1dlcemente d1spon1bles. pero aun as1 no se logro satíafacer ~ 

todas las demandas. sin embargo al menos logro trenar el 

descontento ca:mpes1no durante ~Jt regimen. ademas de elevar la 

proóucc1ón a n1v~les cons1derabies. Se reoa:rtieron mas de 23 

mlllones de hectareas benAfic1anao a mas de 2¿0 mil familias 

eJidales. es decir se repart1ercn mas tlerras que en el per1odo 

carden1sta: qufll hab1~ 5ido eJ qu~ mtis t.ior-ras hab1a repartido t.lO 

millQnes de hect6re~s1. 

Así mismo se 1 levo ~ o"JCObl') una refr;rma .agrar \a integral que 

consist 10 en sistoeml'ls c:ie lrr1g4c1on, me Jora de tierras. c4m1nos. 

aivers1r1c~c1on de cult1vos v nu~va.e Ieirmas de 1)rc;an1zac:ion para 

ta proaucclon y comerc1al1zdc1on. 

1"It19eni0: M. de Navarr~te. Op. '.".1t. Pag .4~. 



Ll.!.l.S.....El:HEVERRIA AIVAREZ 1970~ 

Durante eete gob1erno se "inaugura" un nuevo ciclo de 

movilizaciones campesinas que tiene como objetivo básico la lucha 

por la t1erra '· ... las movil1zac1ones por la tierra son resultado 

de un largo proceso de acumulaciOn de fuerzas y tensiones ... "" en 

el cual también se combino el abandono gubernamental del reparto 

agrario. la crisis de la economía campesina. el relevo 

generacional al interior de loe ejidos, el despojo de tierras 

comunales por latifundistas ganaderos y el desgaste de las 

centrales campesinas. 

Todo esto dio lugar a que en este sexenio aconteciera un 

efectivo reparto de tierras !mas de doce millones de hectareas 

segun las c1Iras of1ciales1, y una amplia regular1zac1on de 

tierras urbanas. sin embargo no fue mas que con el propósito de 

11desact1var'' la movilizacion social, movimiento que alcanzó las 

demandas por las cuales lucho y que logro conseguir sus 

objetivos. 

Durante este periodo se tormo una centr~J muy 1mportante de 

lucha campes1na La Coord1nadora Nacional Plen de Ayala (CNPAJ. 

""Méx1co Informe Sobre la Cris1s 11982-1986)".Centro de 
Invest1gaciones lnterd1c1plinarias en Humanidades. Carlos Tello 
(coordinador¡. Ed. UNAM. Mex1co 1989. 



~ .. ~ 
r:uva i1na11dod er~ ·10 11r- pr0rn9ver una orgon1zac1t)n 1naeoenó1e-nr:e 

y r.:~paz de asumir tunc1ones que antes ios campesinos: no 

ho.~1an:luchor oor un mejor or~c10 ne sus oroductos. oromover 

nroyer::tos rlP. orgon 1 ~OC'l cines i j non e 1 t-!TOS y p0r supuesro un mdy1lr 

reparto o~ tierras au~ durante ~1 s~xen10 no se puco conseguir. y 

de hecho rue ~j s~xen10 l'!n r:i cudl ~1 r~parto aqr~r10 

pract1comente rue nulo v t:>tl mais bojo. sotos~ report1eron C"así un 

m11 ion y med10 di:- hectarel\s bf:'net1r1ondo á menos de 50 mil 

personas áe j as cu a 1 tos :=:u:-··1 .... ¿._. m1 l ruert:m ej 1da tor1 os. 

Lo mo8 s1gn1t1co.tivo ru~ ei hecho dP. un camb10 ~n ;.,s Jucht'IS 

de ios r.ampeslni:-•s. no iue st:1lo la Jucna por un mayor rP.pl!rto de 

T:lf!rrtts. s1no lo 1nserc1on en t"litros amb1tc.is CQmO el 1;omerc1al: 

P<Jr Pijempio La CooJ 1r1"n Q,:. EJ1dos Colectlvt:ts de }<)S V4j les de} 

·raqu1 y ael Mayo qu~ habltJ.n Jc19n'J.on durante t:1i sext:-.n10 C"Onstrujr 

tondos de permi t 1 o i anzarse 

~~p1talizac1on de sus ~rgQntsmos. des~roc1~a~m~nte Jo cr1s1s 

mertno esos tondos y oract1camente desliporecieron. s1n embar90 se 

a1~ p1e a que se @n~ontrhra ~tn~ nuevó torma ~~ lucho y de 

objetivos que podr1dn s~r alcanzabjes con un., tnrn1a de 

i:irganlZdt:lc":ln C"On pr1nc1n1 1'JS ,..ndcgP-ni:ts. 91:.r io 1111,,. ,..n l!l sig111t=>nt.e. 

sex~n10 surg1eron ··:·i:r~r11?."1c1i:1n~$ r~c:·n esta nuevo vP,rt1ent~ de 

lut:'hOi. 

~..!Q!_!fü .. _..N.__!,!'._ MllUf<l ~~f!l'!iB.I~ .\511!~-J..~f!~. 

úur"lnr.e fJ) t·~a1man 11e 1.1"" ló t-Mdr"Jli s~ cc:insi;. 1·1-'1 .:r1n 



organ1zac1on formada en el sexenio pasado La Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala lCN~AI y en 1985 surg~ otra organizac1on 

La IJnion Nacional de Organ1zac1ones Reg1onales Campesinas 

Autónomas 1.lJNúRCAI. Estas organ1zac1cnes luchan por la tenencia 

de la t1erra y empezaron a dar la pauta para nuevas termas de 

lucha y una organ1zc?Scion m6.s uniforme e independiente: ya que por 

eJemplo en este sexenio se ve una lucha más fuerte por parte de 

pequenos productores rurales alrededor de la tiJacion de los 

precios de garantla, se dan movim1entos reg1onales que no estan 

coord1nados entre s1. que luchan por productos d1ferentee tmaíz, 

sorgo y soya), pero que plantean demandas similares. Las luchas 

campesinas se desfazan, no solo por la lucha de la tenencia de la 

tierra, sino para meJores cond1ciones de sus productos en cuanto 

a mejores precios, ayuda f1nanc1erc"\, etc .. Durante todo el 

8exen10, ten:iendo como demanda los precios de g-arantla, las 

luchas de 1985-1986 presentaron caracter1st.1cas muy peculiares 

del nuevo modus vivend1s de las luchas campes1nas:las luchas en 

el terreno regional pasaron a una mayor amplitud por que se logro 

mov1l1zar a otros agrupamientos campesinos de otras regiones; y 

por otro lado avanzo propuestas de mayor 

enverqadura:recursos r1scales para infraestructura. inc~nt1vos en 

los recursos agr1ci:i1os y co~tos ue 1ev1.1intam1ento de cosecha. 

Por lo que respac~o al eJ1do como tal. se ha dado un 

proceso de aprop1ac1on campes1nai de sus organ1zaciones ..... H. es 

1tcar1os TAllo 1Coora1nadorJ. Op.1~1t. Paq.59. 
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aer.~1r se han transtormai..to en •:ir<Jan1:zac1ones reaies de lucha. v no 

~n s1mol.=is memoretes com1) "'.'n los dos so3xenios l!\rtt.;r1oro?:s. 

p1.101endo~e nomorar La Central inot=.pena1ente cie Obreros Agr1co1as 

y l-tanp~s1nt:•ec. La (~ntrai 1~~mp.::-s1na lnd...-pend1ente. y tas ya 

rnenc1on.,cias t.HPA y UNúRCA ía.s r.uaies fueron p1oneras de la nueva 

t)Yflñnl<;flr.1on y rorma de i1Jrha para lograr y alct1.nzar sus 

ooj,,t.JVOS. 

Anal1zanóo el ~lan Nacional ae üesarrollo. se plantea la 

neces1daa. tunaomenteil de incrementar la producc1on y 

product1•Jidad del campo n1eda1nt:e tres d~c1siones P.n mate.ria de 

pot1tica-economica: 

l • [1elegl.\1 t'oc-11H·ad~s n11c1a 10s eRtttdos de ia kepublica para q11e 

amnin1~tr.:-n recursos humllnos . f1nonc1o:irC'ls y f1s1cos: 

li fortalec11n1~nto dP. la .'.1Utc"lnr.1m1a d~ gP-st1on d~ 1os produc-tores 

y a~ sus org~n1zac1on~s y: 

nti" d~sarrol)o tura! rnt?>d1ante 

concertoc1~n entre productores y a1.lt(lrJdades. 

MeOJ"!lnte est.as pct11t1c.-as-ec•:inc•m1("ftS se trat..,,ro. dP. modP.rn1zar 

et campn; pP.rO tH;:;t1.:i modern1zt1c11:.in 1nvolucrai unai ti:anaenc1a que si=

~sta deJainoo ver en lns primt=-ro~1 n•t~gAR r1~ est.e gobierno : •Jnt:i 

1ncius1on d~ i~s re1~~1ones c~o1tal1sta en el c~moo. La nuev~ 

caract~r1~t1ca ae 11J mi:.o~rniz~c1r ... n rlt:-i r:..,mr•r:• implica · .. l.., 



p~qu~Mos prop1~t~r1os y empresarios . que con apego a la ley 

promuevan e.1. ii.u)o ae r:apitdi . el trabt1jo ci.E;' tierras y recursos 

út;lOSOS ... · 1" 

El gob1 ernn reconoc.:- r.pie no es yai ~ i ri?parto de t l erras 1 d 

s0Juc1on y Sf'." restr1ng1r" esta en compardc1on con los otros 

Por el contrario se est1ma qu~ la 1nr:lusion del sector 

pr1vado a1 campo es necP.sario para incrementar lll proauctiv1dad 

y producc1on en la agricultura. Este aspecto es la principal 

var1dnte en Ja conceoc1on d~ modernizacion del agro para este 

gooierno : es decir. airgumento una taita de t1r:rras para seguir 

con mas reparto ae estas. v por otro lado se plantea la necesidad 

de incursionar al sector 9rivodo por~ que invierta. La tendenc1a 

a crear y prop1c1ar las cona1c1ones para incrementar la 

por1:1c1pac1on de eRT:A se.ct.or. medü1.nte invers1ones . es la tesls 

quei se sost1ene paira eoJuctonair lr"Js probiemaa del ca.mp~1. 

En un estud1" nP.r:hr..J por .¡~ .S~Ct"t2'tar.1a de Agr1culturea 

titulado PRONAMOCA1
•. se deJa sentir n~ nu.,.vo est0; aus'!ncia. en ia 

caoac1d.,d del ~J]do. y Bt:- sigue. argumentando )a inciusion del 

cb.p1r.al pr1vaao. perc• an id re4l1d~d si:- han hP-cho dsoc1ac1r,nes de 

estos deis sectores product1vc1s con gra;n ex1to donde se comprueba 

eJ1datar1os qu~ r~rtlc1pbn en las ut1i1dades de un primer 

1";:.,.,,n nac11:.n;:i) df' t:ti=-sarrrnlo 1989-1~~4. pod1;r ~:i~cut1vr.1 
teá~raJ. pag. 7j 

"...;AHH. 1-'r•"J<;:rram~ 
Mex1co.1':f~ü. 



t1nne GAMESA. Estr.J nns 

detnUt!:Stro un eJemp!o de Hl 40tltUO del ~JlQI':• cuana0 s~ s~ ~vucte. 

llun con )a lnJ~r~nc>a a~ ias relac1ones chplr.al1stas ae 

!'.°'r"oducc1c·n y "-UO con la seda 1nspecc1i:·n oe 1 c;Jl""•bJerrir-i cotll<·• 

"v19lu.:inte-" a~J n'Jen nesdrTCllÍO d¿ '?sti.; nueva moóal1a11ci a~ 

r·rr.•i1urc1f•fl or,u'1coia. 



~~.;. -:31-nJAClí¿lL[>.J;Jl,l.Ah_úE .!-1' TENE(lQ.Il!.J!..C: LA.. TIE!l!l!L 

EN LA _i~•J!i~ . .tBQ~UcyO!lA~~ 

Cn la decana ue jos c1ncuenr.a eJ sector agropecuario fue un 

ftacror decisivo p~rt.i el desarrollo econon11c" que ieoxperimento el 

pa 1 s en oque 1 J fa o:-por:-o. 

Ei hecho oe cr~cer a una tasa promedio anuaj del 5. 7~1 • 

1nd1ca el ')tan auge df:!l St::!ctor pr1mar10 que !:5]t.Ua.bo a Mexlco muy 

por encima d~ Jos po1ses J~t1noomer1conos. consol1dándos$ crrandes 

Se empezaron d 

extend~r las zrJnti.s 09r J r:-r:.il os desert í cas y se crearon g iganteSCdS 

pr~sos que le abrieron poso o.i troctor y a nuevos y sar1st1cados 

impl~mentos ~or1coias. La epoca ae la lndustrializacion .y 

expans1on d~ zont1s urhon~s h1r:1eí--on r.recer la demanda de 

productos 09ropecuar1os. 

As1 podernos dec1r que y~ en los c1ncuent.a. ld a~r1cultur·a 

mexicana ~rd sin dudo un sect.or cap1talista altamente d1nam1co. 

Se9un io!=I censos agr1colas ganaderos y E:tJtdales. en l~40 el 47.6% 

ª"" ¡., producc1r0n ero dest 1noda "'i autoconsumo. para 1950 esta 

proDOrClOO fl~ h'1hto r~QUCltlO '°Ji í'í .9 ..... I."- "recttmt>eSlOJZdClOn'' 

d.F-J (.t:it'rJ~nJHfJ1:1 nl.!lnJf.I a1sm1nu1d.o ~¡ procese• de proletar1zac1on. 

11 ·Ej Camnn Mf!x1r.a.no'. ~.;111 r.on1órr:1m'"° x'c!lr:~s. En.El r.t:iboli1t1:i. 
~CXlCO 1~i~. ~aq.15 

20 ·ti1stor1n r:i~ i.::i t Ut-<STJ•"ri A11rat l" M""XICc!lnñ··. Centro de 
r:~nua1os ti1~t,. 1 r1cos df!J Aaro?t1·:0rno !:"'O Mex1co. t.á. s1gici XXI. Julio 
1>\c 1aut=!J 1ct)l'.:1n.11n;,do1 •. ¡.¡¡;!;:1, .. ·, Jl.f"'""· ·1 .. ;rf1C1 i. f-t'lrr.A t·orresprirw1ente 
a1 llnol1s1R n~eno pr)r- Rr•Fl'"JrJr:• kT•J;J~:=t.Pag.16 



pero un procese• de " ... extens1on de re lsc1ones mercantiles que 

pr~paro nuevas oleaol\S de proctucrores despose1aos, .. .,n ello pie a 

qu~ se desarrol lb.ra l~ cap1t.:i11znc1on t:tgr1coia. es decír. las 

enormes invers1r.1nes en si:H:emas d.i:- riego pernnt.1er,,n ampl lar jb 

s11pert1cie cosi:"chada al t1e-mpc• qut- P.mpezarnn a usarse mas1vamAn1:-s 

los nuevos prt:>áuctos qu1m1r.os resultado de 1nvestigac1~nes 

aplicadas aJ Cl1mt-10. A pesor d~J aug~ .agricola de los c:incuenta 

hubo anos en que las 1nundac1ones y sequ1as provocaron una baJa 

en la producc1on y las lmportac1cm~s de grandes cant1dcHiAs de 

tri~o. matz. etc. no se híc1eron esperar:sin embargo se 

mantuvieron tuentE'!s de cap1tti11Z'lc1i:•n. en t~rm1nos g11Jnerales los 

factores funaaro~nta,les de d1cho proceso de expans1on pueden 

identirlca:rs.:- con la ta mer.:~n1Zl"l.c1ón. la 

lnvestJg~ción g~n~t.Jca. l~ aplicac1on de semillas mejoradas o la 

ut>lizacion de 1nsect1cidds y fertilizantes. 

La <?i:mpl xac1.:1n de la superficie ae labcr l tevada a cabo en l~ 

epoc~ ctsrdenis1;a~ constituyo uno de los aspect.os fundamentales 

del crecimient.c-1 de ja pr1:i.ducc1on en los c1ncuAnta~ as1 la 

supert1c1e cosechada aumento de B.576.221 hectareas ~n 1956 a 

12.<)«,;.0¿3 hect~reas ,;n 1960. lo q1Je signlticó un crec1m1ento del 

4t),3~. Como ya hemos visto. a d1tecF.:nc1a dit; los attos anteriores 

en loR que ias regiones del Centro y Sur d~l pa1s contribuyeron a 

c1ncuenta fueron ios del Pac1f1co Norte y el Golfo de Mexico les 

" Rosan-:. Robles'. Op.Ctt. Paq 17. 



que sustt=!nt!lran e~te. crecimJento ·.que· iiie en P,roíriedio del 45% 

sobresaliendo los Estados de Sonora. Sinaloa •. Baja California y 

Tamauí1pas. 

J::l riego rue uno de los tactores fundamentales del 

crecimiento de la superf 1cie cosechada. Las grandes obras 

h1draul1cas consr.1tuyeron el principal rubro dn 1nvers1on estatf'll 

en la agricultura. Fue en esta decada cuando se registro una 

mayor expansión de la superficie irrigada. dest6cando por su 

1mportanc1a la region del Noroeste y el estado de Tamaulipas. 

donde los aist.ritos de ri~g" abarcaron un S-0% de ldB tierras de 

labor. La polit.ica de irrlgac1on tavorec10 en aquellos a~os sobre 

r:octo a los agricultores privados dedicados a cultivos de alta 

rentabilidad. J::n 1950 ~l 51~ ó~ la superficie irrigada estaba en 

monos privodas. aumentendo til 60.3':(. en 1460. En el Noroaste la 

ouperficie privada de rtego paso del 57% en 1950 al 68.4% en 

lSlóO. En iilgunos Jugares como t.a Lt!.gnn~. en ios que la superficie 

cultivada "staba ~n su mayor parte en manos de ejidatarios 

~x1atia una d1atr1Lucion des1gu~I de pozos: l6s tlerr~s eJ1doles 

const1tu1an el 70% de lo superficie y solo contabon con el 38% de 

los pnzos. mientras que los orc1p1etor1os pr1vados ten1an el 30% 

1111r ont f! j .s der:ttdd df':" 1 ('15 Ri;asenta ·~t:'! cons1-,11 da y o gota 

rep1 Cltm1Anr e un nr<Jc'?sn c111~ VP.n 1 o qen~ranr.inse desde li:1s at\os 

cincuent~. s~ tratd d~ 1~ tasi;> exr~ns1va que se aqoto b mediados 

aac1 fr4's tomada.a 
Op.C1t.Pou.).; 

del estud1l"l rJ:>lll1zaao por el f;EttAM . 



de los attos sesenta y abrio paso a Ja instauracion de una fase 

mas avanzada. la intensiva que se basa en elevar la productividad 

del trabajo agr1cola mediante la mecanizac1on. Esta tase ae 

transiciOn de la etapa extensiva a ln 1ntensiva va acompattada 

tambien de una rase de auge y decadencia de Ja produccion 

agropecuar1a. Los al1os 60-6ó const1t.uyAn el ultimo periodo de 

crec1miento agricola. a partir de 1967 empieza el declive 

productivo de lrJs granos basicos y los cultivos orientados al 

mercado exterior, 1 as cifras lo comprueban, ia producción 

a~r1cola. pesquera y forestal presentan indices oe crecimiento 

positivo 6.5%. 7.0% y 3.7% respectivamente a lo largo de los 

sesenta. mientras que la poblacion crP;Cld a una tasa anual de 

3.1%,, ; es decir. la producción agrope:cuariai supero este indice 

con lo cual el sector perm1tio abaistecer de manera satisfactoria 

las necesidades alimenticias y rte materias primas del pala. 

Sin embargo, para 1967 con el advenimiento de la crisis 

agrícola por el agotamiento del sistema extensivo. la producción 

baJa bruscamente. Mientras el PIB agropecuario creciO al 4.3% de 

1950 a 1960. la décllda siguiente tuvr.• un incremento dA .3.6% 

anual. Tambien temblo el auge que habian experimentado las 

exportac1ones agr1colP.1.s de los cincuenta. El vol1Jme11 export.a.dó de 

los pr1nc1pales productos agropecuarios creciC:• en 17.5-:t. anual de 

1952 a 1 c:toO. m1 entraR que en ·1 os 60' s esti?. ruoro fue de 4. 7%14 • 

"Econotecnia Agricola No.9. Voiumen VlI. ::;ept1embrP. i;itJ.j, 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

"Econotecnia Agr1cola. Num.~ pag.;7 



Durante el primer sexenio de La decada el sector 

agropecuario tuvo su ouge reflejado sobre todo en su alta 

producción y la exportacion. La producción registro crecimientos 

del 4.4% anual y las exportaciones vivieron su ultimo reapunte 

creciendo a un ritmo anual del 7.7%. La agricultura parecia que 

habia dejado atrae los problemils de abasto interno que azotaron 

al pals en 1952-1953 y en 1950-1959, ahora no solo se alcanzaba 

la autosuficiencia alimentaria sino que entre 1963-1966 se 

lograban excedentes de maiz. frijol y trigo para la exportacion. 

Sin embargo. como ee puede ver detras de este "auge agropecuario'' 

se ocultó un proceso de scobreproduccion para tratar de elevar lae 

perdidas de rentabilidad en a~os anteriores. pero finalmente la 

bomba estallo en 1967 cuando aparece en el escenario la entrada 

de loa nuevos cultivos torrajeros y de oleaginosas que se 

lmpondran como productos de vanguardia en la rama agr1cola. Se 

trata de la produccion de f'Orgo. soya. cartamo. cebada y alfalfa. 

La soya paso de 0 mil toneladas en 1960 a 232 mil en 1967, el 

cartamo de 4~ mil en 1960 a 100 mil en 1966. 

Durante el periodo de 1967-1970 el PIB agr1cola tuvo un 

crecimiento inferior al de la población 1.5%. La superficie 

cosechada se redujo en 2.3% anual entre 1966-1970. La produccion 

de ma1z cayo 8.6% en 1966-1970. el trigo en l.3%, algodon 0.9%, 

arroz 2.0%, fr1Jol .3 . .3%8 
• Las c:ausa~ de la crisis son variadas. 

dentro de ias mas imoor~antes estan el agotamiento de las 

"Cifras dei estudio realizado por el CEH~M.Op.C1t. Pag.27 



1-3. 
condic1ones para la expansion productiva que habla dado fuerza a 

la tase extensiva. la ca1da de los precios de productos rentables 

y la sustitución por cultivos más rentables. La crisis agr1cola 

tue entonces. resultado esencial de la desaparicion de 

del pa1s. El último rentabilidad p~ra los grandes agricultores 

trieni~ de la necada marca el inicio de la cr1s1s agrícola y la 

consol1aación de la nueva estructura productiva que se venia 

gestando desde pr1ncip1os de la década. 

~A REGION DEL NORTE 

Al iniciarse los aHos s~senta. los empresario agr1colas 

acaparaban las mejores tierras de labor 173.6~1. mientras que los 

minitundistas y eJidatarios ten1an en su poder el 27.4%. Sin 

embargo el campesinado contribu!a con 48.5% del valor de la 

producción agr!cola. En !960 se pod!an identificar tres regiones 

en las cuales se hablan concentrado las grandes y medianas 

empresas agropecuarias del pa1s. La región Norte era la de mas 

alto desarrollo. en Baja California. Chihuahua. Sinaloa, Sonora y 

Tamaulipas se encontraban asentadas grandes empresas agr!colae y 

ganaderas. La otra región fue el Bajio: Jalisco. Michoac4n y 

t.iuanajuato; y por último la zona Centro-Sur: Mexico. Puebla. 

Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Si al inicio de la decada 1oe 

campesinos ten1an una qran intluencia en los cultivos de 

vanguardia frente 

1!967) ahondó la 

propietarios. Los 

a la burgues1a 

brecha entre 

eJidatarios y 

agraria, la crisis agr1cola 

loa grandes y pequenos 

mjnitundistas privados se 



i!! 
transformaron en productores de los cult1vos decadentes, poco 

rentables para Ja burques1a y bajo crec1ente.1nfluencia estata). 

en camb10 los empresarios agr1colas orientaron su capital hacia 

cultivos mas rentables que exig1an Iuertes inversiones. 

Los campesinos pobres carecían de1 capital y de buena 

infraestructura para orientarse hacia cult1vos rentables tales 

como: hortalizas. cereales. forrajeros. oleaginosas y la crla de 

ganado. en cambio se tornaron hacia cultivos tipicamente 

campes1nos: ma1z. frijol. materias primas poco rentables, 

henequén, algodon. carta de azucar.café. cacao, etc .. 

Al agotarse las condiciones para saguir con un modelo 

extensivo de la produccion agr1cola. surge la pauta para iniciar 

otro modelo 

Esta nueva 

de cultivos m4s productivos como las oleaginosas. 

fase es la intensiva: utilizacion de maquinaria 

agr1cola, principalmente cosechadoras y trilladoras. 

La region Noroeste integrada por los estados de Sinaloa. 

Sonora, Nayarit, Baja California y Baja California Sur ocupa el 

segundo lugar en cuanto a la extension de Ja superficie cosechada 

(2.5 millones de Ha. l . pero por el nivel de los rendimientos que 

se obtienen representa la zona agr1cola mas importante del paje, 

Es por ello que las modificaciones que ha experimentado en Ja 

composicion de cultives tiene. un impacto decisivo en la oferta 

concentró a nivel nacional el agr1cola a nivel nacional. En 19t30 

98% de la superricie cosechada de 

74% de tabaco y soya. el 57\ 

garbanzo.el 79% de cártamo, el 

de algodón y el 48% de trigo: 

aglutina ademas el ¿6% de la superficie cosechada con cult1voe 



ganaderos» ·· ... el de:spiózamiento del ~lgod.on de las areas del 

Norte hacia ej f'ac1t1co Sur dei pa1s 1 sobre todo Ch1apas 1 se 

expl1c~ en ~artA por ia inc1d~nc16 de oiagas en l~s areas 

?Jigodoneras trad1c1ona1i?S de los ci.1str1tos de rlegú de La I .. aguna. 

Matamoros. \iaJle aei 'taqu1. Uei1~1as. etc.·.¡ r.n parte pi:•rque en 

á l chas ~reas se ~sta s~mr•rt!:!ndo con cu 1t1vos que son mas 

comp~t1t1vos en el mercado nac1cinal como es el caso dei sorgo. 

cartamo y soy~ .... n 

V'~cunos este pn.·1ceso en los tn~s estados principales dond".! se 

experimento me)or este proceso. 

Entre los tactores que han contribu1rlo en ~l ex1to agr1r.oi~ 

oe este estaao se encu~ntran. por una parte. ~as grandes 

in~ers1ones puhl1cas redl1zod~s en el oas~do mediante l~s cu~les 

se- cor1sol 1dei una 1nfraest.ructura product1Vb de rieao. cam1nos y 

~xt ens1on agr1cola y ¡Jor orri::1 iodo. 'ª creacHm r1i:-o poderosas 

or9an1zac1ones de agricultcires. La supert1c1e cosechaaa en el 

eet.adc1 es Ja segunrta en 1mportonc1a a n1vel nñclona l despues d.e 

it"l áe J..;,.J.i.sco. Sinalo;;, '"'S o:!i pr1nc1pal prCJductor dP. hortalizas 

para la o::xpo1·tac1or1 y Dose él n1vi:-i nac1onai ia!3 r..·reas mas 

,. 'Aqr1cu1tura y Gl10ñrter1a:comn.:-T.enc1a por 
t1erra .. ·Rosario Pérez EspeJo. ErJ. Ed1c1eines de 
Mexico 1987. Paq.60 

~J uso dP. .lñ 

Cultura Popular 

n.,i.:ifra~ tomadas de R.oft..,r1 1;. t-Pr1;>.z. üp.C1t. raga. 
¡,¡;. y 89. 



1mportantes productoras ae cartamo. sova. arroz. garbanzo y 

Jltomate. En este estado i~ soya y el cartam~ ocupaban el 4~ de 

Ja supert1c1e cosechoda en 19ó0 y el 40% en 1979. A nivel 

r1r.sc1onal S1naloa concent1·>!!. el 50~ de la superf1c1e cosechada de 

cartamo 21~ m1l hectareas y el 45% de la superf1cie cosechada de 

soya 117 mil hectarPas. 

En Sonora el lnqo fue hasta 1977. el culuvo mas 1mportante 

ocupando el 42% de la superficie cosechada en ese a~o. tr1go y 

algodon ocupaban el 70% de la sup~rt1c>e en 1960. y el óll<. en 

1977. A part1r de 1971 ias oieag1nosas. en espec1a1 el cartamo y 

la soya empiezan a cobrar auge de tal manera que en 1919 junto 

con el ajonjoll ocupan el 43.3% de la superficie cosechada 

estatal desplazanao al tr1go. s~nora aporta el 2.B% de la 

superric1e cosechada de trigo. 24% áe ajonjol1. el 

c6rtamo. el 20>. oe S•>ya y el 2ó% de algodon•. 

30% de 

El patron <i,:: r:un.1vr:i de este estc!'!Qo pr-eAenta cambios muy 

lmportantes. d~ ser zona algodonera por excelencia. ya que 

tonov1a en 1960 este cultivo oc11pab~ el 5ú~ rte la aupert1c1e 

aqr1cola y Pn lúS d1strJtC1s de riego de Matamoro~ v R10 San Juan 

se localizaba el 4¿':1b cte la superr1c1e raac1onal cu1tivf.\da de 

alft("uion. ci1n embargo en menos de cinco anos 1?1 gusano rosado 

------------
•i:1 tras tomados de h:•":JRario Perez. up. C1 t. f'dgs. 

91 y ~¿. 



acabo casi por compieto Jas areas algodoneras. para los ochenta 

cobro gran importancia et sorgo convirt1endose en el cultivo mas 

imoortante ~ n1vej estatal y represent.ando a njvel nacional el 

43% de la supert1c1e cosechada de sorgo. Otros dos cultivos que 

han venido tomando gran 1mportanc1a son el c4rtamo y la soya: 

inexistentes en J~óü. ocupan paro 1979 el 8.3% y el 6.0% de la 

superficie estatal creciendo a tasas de 30.0% y 35.6% en el 

periodo l97l-1977n. 

En resumen. la produccion de t:rirtamo y de soya esta muy 

concentrad~ en los tres estados menc1onados:Sonora. Sinaloa y 

tamaulipas que aglutinan el 92% de la superf1c1e cosechada con 

éstos cultivos. 

"C1 tras tomaaas de H:osé&r io f'.:-rez. '-'P. Cit. Pags. 
86 y &7. 



La h1stor1a de la soya empieza ~n China desde hace tres m1J 

onos~ cuando Jos ~grlcultores de este pñ1s empezaron a sembrar 

semíllas de coior negro o cate obscuro. Los agr1cultores iueron 

cr.msto.ntes y las ~v1denc1as ~rqueolog1cos demuest.ran que 

1..1.proximadament~ en el a:r10 100 A.t~. aparece un grano de soyo mas 

gr~nde y claro que eJ silvestre. cambios sut3c1entes para 

cons1derar a ia soy~ en Jb lista de las pJantas domesticas. 

El nueve• cu1tivo con su alto conten1ao de prot.e1nas cie Ja 

m6s alta calidad tiene lo ventaJa de que crece en suelos pobres 

que no son adecuados para otros cuJtjvos. Lo pleinta de st1ya 

soporta colon1as de m1croorganismos que se conv1erten en 

n1trf'.>l')eno ~nriquecedor de i suelo. Est~ as un punto muy 1mportante 

para la c1villzoc16n y es una ra.zon del porque se han mantenido 

Jos cultívos en las mismas zonas durante mlles de a~os. Los 

agr1cultores encantados por este cultivo. lo llamaron "joya 

amanlla··. 

lJespues de m&s de mil f\tíOs de habE-r s1ao 1Jomestjcado. poco a 

poco rue d1 tund1endose a otrlls regiones de China. Entonces una: 

cual1da.a mas de este grano tue aescub1f."'rta; l)C•1· to$ agr1cu1tr.1res. 

Ademas de su alto valtn· nucr1t1vo y su tieac1l1dad pa:ra cultívarlo. 

es r..amb1en de una qran vF.<rsal:111d~o. L11~~i:i:in~s de dlterentes rernn.e.s 

de prepararlo ha:n s1ao desor·rr.1i tadas: se p1Jede comer como 

germinado, h1rvíendo los granos Vf.:!rdAs. usando tc;is "nu~ces" de 

soya. en ·· 1 eche cte soya" . sa 1 s<i de soya o m; so que es una pasta 
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de soya t&rmentada: aceite de swyd. el tempeh o pa:n fermentado de 

soya; harlno de soya. y por supuesLo la tradic1onal pasta de 

"dufos" que es Ja base para preparar much1s2rnos otros pl.otillos. 

Durante !.o primera mitad del pr1mer milen10 D.C., las clases 

altas de Japon adoptaron muchos rasgos culturales de los chinos. 

entre estos costu:nvYes. y o:socltiao con la nueva rel1gion esta !a 

soya y el "duro". 

La pr1mera 

exlstenc1a de lo 

notJCJa que se tuvo en Occjdente sobre 

soya fue a traves de un estudio realizado 

la 

en 

1737 por Carolus Lirneaus. 01óloQO suizo. quien incluyo este 

grano en el inventario d~ las plantas que cree1an i:in los jardines 

de Su1za. Se sabe que la soya llegó al nuevo mundo. porque en 

1735 Sarnue l Bowen. un marinero corrierc1ante. compro semi 11 as de 

soya en Ch1na y las cultivó ~n S~vannach. Georgia. pero durante 

mas de un s1glo no pasó a ser mas que una cur1osidad botanica. 

No e.s s1no a partir de 18&0. r.uando c1entificoe franceses 

at1rrnaron que la soya en contraste con otros granos. casi no 

contiene aimidones. sustanclo que ~I cuerpo transforma en 

azucares. por lo cual se recomlenda su consumo para enfermos 

diabet lCOB. Este tue un descubr1ml ent(• ~xtraordinar10 que origino 

una cadena de f3Xperlmt:1nl:OS cient1r1cos. los nutriologos 

a.nal1Z6ron y exam1narcn este. gr<!lno y óescubr1eron las magn1tict1s 

prop1ectades de la ·'cr11c1nti conternd~ en la soya.Otro orein 

avance, se produjo veinte a:i'los mas t~rde. c:uanOci se empezo a 

cons1derar seri~mente ta importancia óe las protelnas y se 

de.scubr10 que la soy.a ~ont1ene prcte1nas de qran calidad. 



equiva1entes a las de la carne. En las decadas s1gulentes los 

cient1f1cos Jnvestigaron las sustancias mas qiger1bles como los 

am1no6c1dos. las v1tam1nas y ios minerales. los acidos alcalinos. 

etc. carla vez un nuevo aporte de la c1encia contr1bu1a al Astud10 

de las cualidades y usos de Ja ROy~. 

No obstante. por impresionantes que parezcan estos 

descubrimientos. los nutriólogos no propiciaron el consumo de la 

soya en Occidente. 

Este cierto rechazo por 18 soya en Occidente fu~ un presagio 

que doria iuga.r a un nuevo acontec1m1ento en la historia de este 

grano. Hace poco más de cuarenta artos. despues de la 11 Guerra 

Mund1al. China era el mayor proáuc~or dP. grano de soya pero 

Despues de la guerra, debido a los daHos sutr1dos en ésta nacion. 

la cosecha decayo considerablemente y ~ntonces, EstadQS Unidos se 

conv1erte en un productor muy importante. Otro factor. qu1za el 

mas importante. fue que en el per1odo de ia post-guerra. es 

cons1derado importante ~limentarse. con mas prote1nas y con esto. 

aumenta la neces1dad de consumir cerneM 

En 19"/3. el consumo percap1ta de pollo se incremento en 

Estados Unidos. Europa y Japon. pero la produccion de este 

~l1mcnto no era s11fic1ente. s1n embargo. el aito valor protelnico 

de la soya. rue la so1ucHin a la escase~ de prote1na animal. Entre 

1945 y 1~85. el V(11umi:-n d~ l':.a t:llltlv(•S de r;:ova ~n r.:~t:adi:·s lJnidos 

~ºArt.1cujo " Li:1s t"rr1111g1i:•:-: oi:- ¡,,. s.:1y~" 
Asoc1~c1on Nac1onal de Innustrioies ai:
vegettl le~. M~x1co 1Sl88 tH.-.. ;. 

~n kev. ANl~MB de 1~ 
Aceites y ~astas 
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~umentaron 11 v~ces. ~J graoo de llegar e convertírse en ej 

c:uir.1vo de grano:S mas relevante v el ne rno.yor expr:1rtac.:1cm. 

Cn comp~rac1on ccn otros vegetai~s. et cult1vo de la soya 

presenta c1erto.s v~nt~Jas como ~s la de no requerir de tanta mano 

de obr"l como el algod(')n, jo cual abo.rata su costo de producc1on. 

Una vez que ei grono de soyo es cosecnodo y después de haber 

extraído el ~ce1te, estd J1st~ para Ja fabricacJon de una gran 

~ont1do.d de al1mentos procesados. como la margarina. mayonesa. 

manteca. aderezos por~ ensalades y muchos otros. Prácticamente 

tOOl'.'lS los. aceites y 9r.,s&.s ut1 l ízo.doE en la preparac1on de· 

aderezos cont1ene ace1te de St:iV~. el 83~ en margarinas. 80% en 

aceites para gaJletos y ~nsd)bd~R y 62% para 1~ manteca VP-9etal. 

úesoues de haber extra1~0 ~J ace1te de los granos de soya el 

r~sr.o es triturado p~ra fabr1car alimentos destin~oos al consumo 

~nimal. 9enerblmente pe.ro polios que finalmente seró.n alimento 

humano. 

Por ~anto. en los ultimos tre1nto ~McR. ta soy~ se ha 

cc•nvert idc1 en un al 1mento t~n lmport"1nt~ en úcc1dente como en 

1)r1ente. con Ja. unlca d1ferene1a dP.. que en Occ1dP.nte nr.i se ve. 

porque viene procesarlo. m1entras que en ur1~nte se come el 

gronca:s1n ~mbarc;io. si ditluna plo.!Jtt .., v1rus .,tacara y mat.,rd Jos 

cult1v~s Qe ~sta planta. ía ol1mentac1on del nombre en toao el 

muna o se verlo drl!!st i Cllm~nt.I? o. tecr.11d~. 

k~P-QYl! ._fill-1'!filJ.9.Q. .. 

En Mex1co la .:5ecret:or1a de Ag1·icul tura y ¡.~,,mt:nto lntrodHJO 

ld sr:iyo en fonn., exper1m1?nta:l en 19!J.: sln embarqo lcis tl"l'ltia.Jos 
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se abandonaron ya que se pretendio usarlo en primera instanc1a 

como un sustituto del tr1Jol y en estas cqnd1c1ones compet1a 

desventaJosamente con él. y por su sabor d1terente. su d1flcultad 

para la cocc1on y sobre todo por la costwnbre del pueblo 

mexicano. Otros intentos tend1entes a la introducción de este 

cultivo fueron en 1928.1932.1937 y 194¿, s1endo hasta 1958 cuando 

se establec10 def1n1t1vamente. 

Desde entonces 

todas SUB a reas 

edafoclimat1cae para 

a ex1st1do gron interes por det1n1rla en 

que cuenta con las caracter1stícas 

su desarrollo. En 1958 se sembraron las 

pr1meras 300 hectareas de soya comercial. a partir de entonces la 

superficie se fue incrementando obeervandose que en 1960 se 

sembraron 10 mil Hectareas con una producc1on de 13 mil Toneladas 

y un rendim1ento de 1'300 kilogramos por hectarea. 

Como podemoe observar. el cult1vo de la soya en nuestro pa1s 

es relativamente reciente. Iue tra1do para su cultivo comercial 

desde el estado de C~l1forn1a. Estados Unidos, por un grupo de 

a~ricultores mexicanos radicados en el Norte de México. De 

acuerdo con las estad1stican proporcionadas por la Asoclacion 

Amer1cana de la Soya se sabe que desde 1970. la producc1on 

nac1ondl 3e ha increment4dc1 en cas1 tres veces de 214.603 Ton. 

anuales en 1970. se íncremen~o la produccion haato alcanzar una 

cara de 92&.042 Ton. en 19130. lo cual 10d1r.a el gran deearrol lo 

que este producto a ten1do en e1 meri:aao nac1onal. 

As1 mismo se sabe que arto con ano ha sido necesario lmportar 

grandes volumenes de eate grano. Bn 1970 se importaron un total 
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de 105,641 t:.oneladoa de soya'i. 10 cu~l habla por Sl mismo. son 

aat.o.e: q1Je r~t l~Jó.n ji) n~c~s1aad de .,um~nt.a.r el numero de

n~ct.ar".:ae: cultivodes r;on -::et~ grano que ha r~voluc1onado nues'tra 

eigrr.1-1nduetr1., y t"-rr.fJJt:n a io 1ndustr1b de manutactiJras. como de 

rn~ter1ae pr1m.i,.a p~r'.l la tahr1c"r.:1on de c1.i:.!:ntos de product.os 

i nduetr :i.., j e9 

Aún cuonar-' ("!'J t:'Jlt.1vo de la. soya se lnlc10 en ~xteneiones 

'!n el estado de. Sonora. luego S1naloa y 

poat'!r lt;1rmenr~ eri Tam~ul lpcH~ y Ch1huahua tamo1P.n otras regiones 

prc1ducen con eY.1to comoda zona tropical de Golfo, Yucatan. la 

región del oaJlO de Tamaulipae y Chiapas baJo cond1ciones de 

temporal: y en el Istmo de Tehuantepec. /\patz1ngan. Mexical1. La 

Leguna y GtJerr""ro b"jo conct1c1ones de riego. La soya es lucrativa 

ma>:1rn~ baJo cond1r;1on~s l'J~ temporeil en que los costos de 

prorJuccif..10 i:>"JJJn cons1derabJt-menle y aunque ~n Mex1cci se cultivt\ 

~n reg1on"e d'3 riego ta111b1~n se ha riemostreido que puede rend1r 

bien haJO condiciones de buen temporal. 

f'ora 1988 j"'ª reg1nn"s del pa1e con mayor producc1on de 

grano de aoyo tueron:S1nalo~ con 45~.607. Sonora con 232.406 y 

De5pul,e <:h1opos con 55.50t, Chihuahuo con 45,912 y otros estado" 

con un totnl áe 6ú.938 ton~lodas: 1nd1cadores de que en cas1 

toda Ja repúbl1ca ~s pos1ole onr1r m~s areas de cultivo de la 

e:oyo. 

11 R~v. ANIAME. Op.C1t. .• anexo eSt"-dlst:1co. 



CAPITULO SEGUNDO 

EVOLUCION DE LA 
PRODUCCION DE SOYA 



2.1.-CONDlCIONES DEL CULTIVQ 

La soya es un producto practicamente "milagroso" el cual 

hasta en su cultivo lo es. el friJol de soya es invaluable en 

tiempos de desastre ya que si se desea una fuente rapida de 

protetna puede levantarse una cosecha en sesenta o setenta dtas. 

en comparación con los seis meses necesarios para cebar a un 

cerdo o un ano y medio para que una res este lista para el 

sacrificio. 

Media hectárea de terreno empleada en la producción de 

alimentos para el ganado proporciona proteina para una persona 

durante 250 días. Esta media hectárea produce casi 10 veces esa 

cantidad de fri;ol de soya con prote1nas suficientes para una 

persona durante 2.200 dlas. 

El frijol de soya puede cultivarse en casi cualquier ci;ma. 

a casi cualquier altitud. con lluvias fuertes o escasas. Como 

regla. la mayor parte de las variedades de frijol de soya pueden 

ser cult1vadas con tac1lidad en cualquier clima o lugar en el que 

crezca el ma1z sat1afactorlamente. Se han desarrollado distintas 

variedades para diferentes condiciones de cultivo y clima. 

El frijol de soya crece meJor en suelos calidos y 

generalmente se planta en la primavera, aunque algunas veces no 

se deisarroila bien en cl1maflt muy ctslientes. Una vez que la planta 

esta establecida. puede tolerar r.ond1c1one9. extremas de 

temperatura. Bf'tqu1as. fuerteo lluv1as y hasta t1eladas. Los 



fnJo!es que se hallan !nen desi,rrol lados antes de una rnortiteni 

hetada contlnueiran maduranó<:11 . 

El tr1Jol prefiere un bbrro arenoso b1en fert1J1z~do con 

cbt, potaslo y 6c1do tostor1co. ppro en rea11oad le pJ~nta no es 

muy ex1c;renr:o:t. Nl ~1au1~ra O:-$ ner1:-sar10 un f\Uelo b1i::-n drenddo. La 

semi l J 1.11 pw~dP ser semnrodei desd~ el pr1nc11:.i10 de la pr1maverei 

hoata mf'::'d1.i;dr;s del verano. dep~nd1endo ae ia. r:'3mperatura. 

Comunmente hay dos t1pos de tri jol: el de campo y el de 

huerta. EL dP.J campo no es í:1ueno PIH"a i a mesa:. E.sta.s Vt1riedades 

h.,n sido a.dopt&.d.as pe.ro la prochJCCl(.JO de aceite, neno. pastura y 

de suplemento de gr.,na p~ra ge1nad(1. Sin embargo las variedades 

para huerta. que t1~ne mayor s~oor para los humanos. también 

e1rven pard lll 1mento de an1ma!es. Todas ll?'IS variJS:dadeB pu~den ser 

d1v1d.Jd..,s en tres grupos de usos especiales: 

F'orro1e: prt"idUCE'I abundonc10 ae t.'3J Jos y nf.'•Jos comp4ranC1os': 

i:cm 11'1 a:ltatto en su valor ~d1ment1c10 .. generalmente son 

va:r1edad{j6 tdrdJas, negrbs y parda~ de sem1ilas mas pequer1oR 

q1Je tienen menos ace1te q1Jf:9 las .-:::omerc1ales. 

Comerc:10Jes:Estas V"!r1edad1'"1S tlHHen ~it(• conter11do de o11ce1t~ 

y prote1nas, genera!menre son ~mar1llas. 

AJimento:Son generalmente Várleddrl~s pera la m~sa. son mas 

grandes, f6cJles de coc1n6r y descaacarar teniendo meJor 

sabor. pueden ser ae cu~lqu1er t:"o!or. 

'"Soya el M114gro de la N"turalez«".l'hyl ''" Hohson. 
gd. Universo. Mex1co l9o•. lnt.rnducc1on P~gs. 0-1¿. 



Para cualquier var1edad de soya que s~ cult1ve. el metodo a 

utilizar par~ piantar. seran los mismos. )a c~ntidad de sem1lJa y 

el tamano de las hectareas sera lo que camb1e. 

Las var1edades oara la producc1on de sem1llas comerciales 

son preterentemente las de tegumento am~rillo y se ut1l1zan para 

obtener grasas industriales. aceites comestibles y harinas. s1 se 

e1embran mas espesas se aprovechan como forrajeras. Las 

variedades para alimento humano son aquellas cuyos granos o 

semillas desgranadas. verdes o secas, son mas aprop1adas para tal 

t1n. tiene sabor caractertet1~0 y se ~uecen fac1lmente. 

Se deduce que son muchas las variedades de soya. pero soio 

una o dos son adecuadas para cada reg1on. Hay que escoger 

aquellas con una madurac1on temprana y un1forme. teniendo en 

cuenta que la madurez la alcanc~ antes de las pr1meras heladas 

leves. Es conveniente una variedad que madure lo mas temprano 

pos101e y permtla as1 a ~onr.1n1J<"'ClCln la s1embra de otros 

proaur.:tos. ooster1ormente en el apartado "Zonas de 

pr(1ctucc1cm · verr:omos i<:att vflrledades esoec1i1cas pard cada. reg1on 

dentro d~ ta k~put"11ca Mex1can4. 

tie ut1J1zar~n:J1''(·aracter1st1cas 

Producc1on e lnrtustr1~l1z~c10~··. A~oc1ac1011 
Mex1co 19i:L1. y ¿, ·~roduci:1on i~IJdern'"' 
Aldr1ch. Ed l.m1verso. Mex1crJ 198"1. 

ae Ja ~oya para su 
Am~r1cana 1e la Soya. 
de la Soya·· . Sa.mu~ 1 



CJ.11..UY.Q 

La soya es una plant.a rúsr.1ca. res1St.t:! h1r.-n un tr10 mooeraoo 

as1 como per1oaos ae sf::qu1a. s1 no son exces1vament.e prr.d(•ngo.dos. 

Los c1 imas riumedos los t.olera siempre que no se l lt!CTUe a 

encharcar demas1ado el suelo. El per1odo m6s critico en su 

vepetac1(ln es el de la gern11nac1on. durante el cual pued.e ser muy 

perjud1c1al cualquier cambio repent.1n~ en las cond1ciones 

cl1mat1cas. Una v~z que alcanzo la plantula. cierta desarrollo 

resiste muchr.1 meJor. El tr10 moderado no datta las plant.as. no 

retrasa el cicio. n1 t.1ene consecuencias AO la recolecclon. La 

soya es mas rú.st1ca que eJ ma1z en todos tos aspectos (resiste a 

il\S Requ1as. al trio "te. 1. Le sc:1n ravorables los ~uelos de 

med ttl.na rert 1110.,ci. de buena est.ruct.ura y permeabilidad. con Ph 

no mayor a seis y no menor a siete. No tolera suelos sal1nos. 

anegadizos. etc .. De aqu1 que el Noroeste de nuestro pais es et 

m&s recomendable. Tamb1en prospera. en guelos arc1llosos-calizos. 

En lo que es realmente ''exigente" es en no tolerar la humedad 

excesiva. 

Antes de Id s1emr•ra. la ~uri::-rf1c1~ del terreno debe de 

quectar lo mas lisa y mullHlo pos1nie. S1 la ciase de suelo lo 

aconseJa es conveniente incorporar los ahonoR q1J1m1cos de tondo 

al terren<.1. Bl fr.'\fHOró y A\ ootas1r1 ~on ~1empre uriportante::: y 

dAben equ111 brtlrse_. el pc1tas10 ""B muy n~cesar10 para uni!:I. 

produccion normal de ar.e1te en laR se.m1iias. 
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::iil::Mj¡RA 

En genera! en cas1 todo el pa1s Id siembra se real1za no 

antes del mes ae noviembre y puede prolongarse con menor exito 

hasta med1ados de d1c1embre. La plante de soya. dentro de c1ertos 

ltm1tes. varia su produccion depend1endo del c1clo y de la 

var1edad. la techa de siembra. el poder germ10at1vo. la 

fertilidad del suelo y ta disponibilidad de humedad durante el 

desarrollo del cutt1vo. 

CONDICIONE8 BIOCLIMATlCAS 

La soya tiene ex1genc1ds l1m1tantes para su cult1vo en 

relac16n a la temperatura. humedad y a la durac1on del d1a. y 

cada una de el las puede impedir por s1 solc!l su 1mpt~nt4c11Jn 

reaional y reduc1r sens1blen1ente el rend1m1~nto. 

Como esta planta. para completar eu ciclo de nacim1ento a 

madura~lón, nec~s1ta de energta solar sut1c1ente como para 

producir la sucesión de etapas biolog1cas hasta la obtención de 

frutos maduros. tal neces1dad no la logra si el mes mas caliente 

del a~o no tiene. por io menos ve1nte grados cent1araaos cte 

temperatura media. Tal cond1c1on cl1mat1ca debe de ser completada 

con un per1odo libre de helaa~a p~r~ que las var1edades ~ptaa 

para el luger puedan cumpl1r el c1clo que osc1la entre noventa y 

c1dnto och~nta dl~s. aprox1marl~mP.nte. Lds temperaturas medias 

men~uales super1ores a 2'l-¿8 grados cP.ntlqr~dos tlenen un efecto 

deprimente en et desdrrollt1 d'?'l cult 1vo retardando et desdrrollo. 
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Con respecto a la humedad. las dos etapas cr1ticas para agua 

durante el periodo vegetativo se encuentran ~l comienzo del 

nac1miento y en el subper1odo !iorac1on-tructit1cac1on. El exceso 

de agua en el periodo vegetativo representa una adversidad en el 

rend1m1ento del product.o. 

~üSEl:JiA 

La cosecha se realiza en otono. es decir con variadas 

alternativas de humedad en el suelo y en el aire. La humedad es 

el t~ctor mas importante para cond1c1onar la efjc1encia de las 

distintas fases de recolecc10n. La medida de humedad ideal puede 

ser de 13-14%. t::onviene comenzar la cosecha cor. 14% de humedad y 

terminar antes que baje al 11%. 

Cuando se utilizan máquinas. es conveniente comenzar a 

cosechar temprano en la ma~ana cuando el roc10 es abundante. pero 

cuando los granos hayan baJado ~l 14% de humedad. 

l>J..J'IACENAMLfilITQ 

El almacenarn1ento del tr1 Jol de soya. comprende. ademas de 

la formo convenc1onoi de pu~rdtirla en sacos o a granel. en 

rec1p1entes o silos. otros dispos1tivos tales como elevadores. 

elementos para carga. óescarrya. limpieza. sec~do, os1 como 

b~sculas y mecanismos transportadores r:le diversos tipos. 

El tiempo en que h~ de estar almacenada ia semilla de soya 

es otra var1able que deberió de reduc1rse lo mas pos1ble para 

evitar contam1naci6n por hongos.1nsectos. roedores.etc .. 



Lós próductos a~ soya en el mercado nac1onal son diversos. 

s1n tmnargo su uso mas comerc1al es basícamente en el aceite y 

pasta para al 1m~ntos bal.a.nce~aos para animales. Pese a esto hay 

un s1nnumero di:> produ..~,._os a base de soya por lo que se ha hecho 

una clasif 1cac1on de estos productos en subgrupos. F.l primero lo 

constituye la semilla en si. tonto para uso agr1cola. como para 

uso humano e 1ndustr1al: el segundo es 

principal de uso para consumo humano: y ~l 

pasta tle eoya poro ol1mento animal: y 

el aceite como fonna 

suhoroducto que es 

por último otras 

prea~nta~iones. que es uno parte muy importante para este 

estudio. ya que representa otras alternativas del uso de la soya 

para consumo humano. Estas han s1do poco atendidas y consideramos 

que es la opc1on mas objetiva y real pard una mejor al1mentac-1on 

de los paisP.s con baJo consumo de prote1nas como en México y ca.si 

toda la América Lat1na. A pesbr de su contenido de aceit~ (20%) 

es S•)lamente la m1taá dP.1 c:cintenido de or·ote1na C40%1. 

El int~res 2n1r.'1al de Occidente hocia la sayo rue mos como 

oce1t~ ae s1,yo.. que como prc1t~1na. pero aunque la adopcíón de la 

soya ha siai:i iem:o ~n po1ses occidi:!'ntales a ido en oumento y 

ot1oro 1as gr~11de~ comoonios orQcesaaoras de al1mentos. agregan 

hoy en d1a pYor.e1na ·J,.:. sc•y.:.. a ai'::f1Jnt:is de sus pri:iductos para 

em· HJllPrE"r i r:·H y 1 i evl"l1· ,J l meren.no tir(lrt11rr.ns de conswno humo no riP.! 

ml?!_ior calid~d. 



La soya pertenece a la familia legum1nosae. subfamil1a 

papilonoldeas cuyo fruto es una vaina de tamano variable. nunca 

mayores de lücm. y contiene de 2 a 3 semillas cuyo color depende 

de la clase: amar1ilo. verde. café o negro. La semilla comprende 

de 12 a 15 especies. de las cuales en Mexico seis son las de 

mayor importanc10 econom1ca por su contenido de grasas y 

prote1nas: ademas son de las que mejor se han adaptado a nuestro 

clima y tipo de suelo. estas son: Lee, Max. Hood. Hill, Bragg, 

DasP- v Dav1s: todas con un periodo de desarrollo de 140 d1as 

(cuatro y medio meses). 

El tr1jol de soya es una ieguminosa cuya semilla está 

compuesta da una cascara, un h1pocotilo y dos cotiledones. 

teniendo una composic1on promedio en baso seca de la siguiente 

forma: 

Soya 1100%1: de prote1na 40%. grasa 21%. cenizas 5% y 

carboh1dratos 34%. 

1;6scara 16%1: de prote1na 9%. grasa 1%. cenizas 4% y 

carbohidratos 665'.. 

H1pocotilo 12%1: de prote1na 41%. grasa 11%. cenizas 5~ y 

carbohidratos 43%. 

- Cotiledones t90%1:de prr,telM 435( .. gro.ea ¿3%. cenizos 5% y 

carbohidratos ;!9%. 



Basado en su cont~nido proteico. bien puede clasificarse 

como una. "semilla prote1n1ca • en lu9ar de "~erni l la leguminosa". 

Las protelnas est4n almacenadas en part1culas esfericas. de 

diametro que varia entr~ 2 y 20 micras llamados cuerpos 

protetnicos. los cual~s son casi prote1na pura. A su vez. el 

aceite se almacena en pequenas part1culas. también esrericas de 

O.::S a 0.5 micras de diametro. 1 lamados "eeferosomas". Esta 

estructura ordenada se desintegra y los constituyentes ee 

fraccionan. durante el proceso comercial para la obtención de 

variedades de productos proteínicos' 

Analizando la norma de calidad para el frijol de soya que 

rige actualmente en México !19901. ee observa que d1vide en 

cuatro tipos de calidad. o grados a Ja soya ina~pendientemente de 

la clase de que ee trate asignandoles al grado de meJor calidad 

el numero l. al de menor calidad el 2. deepues el 3 y por ultimo 

el 4. El peso mln1mo por bush~l para el grado uno es de 56 

libras. para el numero dos es de 54 libras. para el numero tres 

es de 52 libras y para el último es de 49 libras. Posteriormente 

analizan l1mites max1mos Cen porcentajes de granos quebrados 

eplits). granos danados. materia extrana y frijol de soya de 

otros colores. con lo cual obtenemoz el s1guiente cuadro que 

resume la norma of1c1a1 mex1cana tver cuadro •1>. 

----·-----
'Rev. "SOYA". Asoc1ac1on Am~r1cana 

No.5. Art.1cuJ"' "Prot:4='lnas 1:omestibles d~ 
W,J. Woi t. 

de la Soya. ASA/MéXJCO 
Jo Soya y sus Usos". 



NOfiMH OFICIAL DE CALJOA.I) UF.L FRIJOL DF. 50u-. 

L 1 l"l I T E 5 M(tl.lMOS 

:-------------------------------------------------
GRANOS DA,.AúO~ : FR l JOL DE: 

:GRADOS : Gh'ANOS :-------------------' MATE.RIA ' 50>14 DE: , 
:· . ! QUEBRADOS: TOTAL ! POR CALOR i OTROS 

1 'l. •4 % : E' .<TRA'4f-t 1 COLORES ; 

!---------:---------:---------·---------:---------:---------: 
1 

No.! 10.0 2.0 ( .. 2 

No.2 2(),(1 ::.(1 o.s 

No . .: ::.v.(.t 5.(1 1,(J 

No.4 4(1. (1 a.o ::..o 

FUENlE•ASOC.IAr.JON NllCIONAl. DE JrlDlJSTRIALES DE 
ACEI íES V MAtHECAS COMESTIBLES. A.C. 

1. (1 1. (1 

2.0 2.(t 

:;.o 5.0 

5.(1 J(J, o 
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Como podemos observar mas que especificaciones de frijol de 

soya en cuanto a propiedades nutritivas. o qutmicas. es 

bas1camente la forma de como se vende y como ee exhibe el friJol 

en cuanto a su presentac1on para el comercio: cantidad de materia 

extrana por bushel, cantidad de frijol danado o quebrado. etc .. 

la cual se reatringe a las especiticacionea senaladas en el 

cuadro. 



2.2.l.2.-CARACTER!STICAS DEL ACEITE DE S9_\'..~ 

El aceite de soya es un l1qu1do graso sem1viscoso que varia 

de color en los d1terentes tonos del color ambar o amarillo. 

conserva su estado 11quido a temperaturas normales siendo la 

unica diierencia que lo hace distinguirse de las grasas. 

El aceite de soya es altamente insaturado y solo el 15% son 

ac1dos grasos saturados. no obstante para obtener un aceite de 

buena cal1dad es necesariQ procesarlo y refinarlo adecuadamente. 

sigu1endo la secuencia y la tecn1ca correcta en cada fase de la 

operación. yo que este ace1te es mas dificil de elaborar que la 

mayor1a de los obtenidos de otras oleaginosas. 

fil,_ACEI'[E DE SOYA CRllDO O SIN REFINAR 

El procesamiento ~el aceite de soya empieza cuando se limpia 

el grdno y se elimina el mater1ol extrar1o que trae del campo. 

Posteriormente se seca para reducir el contenido de humedad y as1 

poder almecenarlo. En la fabrica s~. tamiza para quitarle los 

granos rotos y da~ados y una vez limpio. pasa a un s1stema de 

rodi J los corrugl"dos aobles. que lo rompen en trc•zos o part1culas 

y es eliminada lai cascarilia con una ccirrlente de alre. 

Posteriormente recibe un trat~mlento termico en acond1c1onadores 

que le dan la plast1cidad requerida para el "Hojuelo", es decir 

se pasan los trozos a través de rodillos enormes que le dan un 

grosor un1torme y facilita Ja extraccion del aceite. Las hojuelas 
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delga.das se mezclan con un so1V6ii-t6·.·. co-me:r:~iaC. generalmente 

hexano. produc1éndos~ as1 hojuelas des9rasddas Y hexano r1co en 

aceite. 

Ambos productos se separan y se procesan :indlvidualmente. El 

hexano con el aceite se cal1entan para evaporar el solvente. 

quedando un residuo que es el aceir.e de soya cruci.o, ccmst.1tuido 

principalmente por tr1glii:-eridos. pero también contiene alrededor 

de ¿ a 3% de fosfl!lt idos. conocidos como 11gomas'"1 
• 

ACEITE úE__ SOYA_..!<EFINAf¡Q 

Uurante la retinac1on. el aceite crudo se calienta y se le 

ai1ade a.gua para hidratarlo y precipitar los fosfat.idos mC!ls densi:1s 

que el aceite y asi pod~r separarlo~ por centr1fugacion. El 

aceite desgomado se calienta. se seca por aspers1on al vacto, se 

enfr1a y se bombea para su posterior almacenamiento. Las gomas se 

secan y se venden como lecitina grado natural. o b1en, son 

procesadas hasta obr_enar otros tipos de lac1t1na para usos mas 

espec1t1cos. 

El acido 11nol6ico es el responsaole del sabor y olor 

caracter1st1cos del oce1te de soyo. cuando se usa part1. C<•CJnar. 

Los mlllones de toneiadas de ac~Jt.B de soya que se usan cada 

a.t'lo paira elaborar marqar in"'s, mayonesa:=1: y aderezr.1s para ensa l aaas 

'Rev. "l\NIAME". Asocidc-1.:>n Nacional de irodustriales dA 
Aceites y Mantecas Comestibles A.C. M~x1co 198~. No.3. 
Pag .19-21. 



no presentan este problema de sabor. ya que la soya se consume 

indirectamente y no se us~ para cocinar. 

Todo el aceite de soya que se vende en el mercado para 

en~olaaas o para fre l r se conc1r-~ como "ASHW' procesado 

espec1~lmente. o "aceite de soya hidrogenado winter1zado 

especialmente"'. 

El aceite de soya sin retinar adquiere a bajas temperaturas 

una apariencia nebulosa. y a altas temperaturas un olor a 

pescado. defectos que deben de ser eliminados con el objeto de 

que el consumidor acepte el producto. Para ello es necesario 

hidrogenarlo ligeramente y winterizarlo'. 

Veamos a grandes rasgos la norma oficial de calidad del 

aceite de soya. El aceite crudo de soya es un 11quido graso de 

color ligeramente ambar. obtenido de la semilla de la planta de 

soya tipo Max por expres1on. extraccion o ambas de lo semilla de 

soya. El aceite de ~oya retinado es el producto obtenido del 

aceite crudo de soya cuando este es sometido a los siguientes 

procesos de refinación: neutralizado. lavado. secado. blanqueado, 

desodorizado y filtrado. 

El aceite puro de soya ea el producto con el 99% como mlnimo 

de aceite refinado. el sabor debe de ser caracter1st1co del 

producto exento de olores l'!Xtrar'ios CJ rancios. llti aparienc1a debe 

de soer l 1qu1da, transparente y 1 ibr<• de cuerpos extrof\os a 20 

~radas centigrados. 

~ Jnforma.cion obtenida cte ia Rev. ''St"1YA" No. 5. úp.Cit. 
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El aceite de soya debe de cumplir con especificaclones 

tisicas y qu1micas como la de acidez. de un max1mo de 0.05%, 

humedod y material volotil 3.0%. 1nd1ce de perox1do 2.0% como 

max1mo. 10 horas como rnlnlmo sin ant.1ox1dantes. Pruebas calientes 

sin olores desagradables. r~acc1úne~ de rancidez negativas y 

pruebas de preaencia de otros aceites negativos. El producto no 

debe d~ mantener ningun contaminante qu1m1co en cant1dades que 

puedan representar un r1esgo para la salud. Los aditivos como 

ant1oxidantes no deben de sumar un porcentaje mayor al 0.11%. 

El hecho de analizar orevemente la norma oficial mex1cana 

fue para conocer con m~s detalle el tipo de aceite que se consume 

en el país. y que comparada con la norma of ic1al internacional 

resulta que es mas estricta la norma nacional que la 

internacional, como tal. el ace1te nacional tiene una mejor 

cal1dod que la de algunos pa1ses desarrollados como. E.U. Italia 

y Francia que se rigen por la norma. internacional. lo que hace a 

nuf.'!Rtro acelte competit1vc1 parl!li el mercado exterior. 

Un subproducto que resulta de la extracc1on del aceite al 

friJol de soya, es la. pasta de soya que es un producto resultante 

de la molienda del mater1al sol1do despues de elim1nar parte del 

acelte mediante presion o solventes. su uso se restr1nae a 

al1mentos pa.ra t;ranado o avicultura. mientras que io harina y la 

semilla ae soya . son usa.dos comunmente para consumo humano. 

La pasta de soya se produce partiendo. caJencando y 

haciendo hojuelas con el grdno de soya y reduciendo el conten1do 



de aceite del producto. acondicionado con el uso de hexano hasta 

el 1% o menos bajo bases comerciales' . 

Conozcamos brevemente la norma oficial de calidad de la 

pasta de soya que rige actualmente en México: las 

especificaciones estandard son: prote1na m1nimo 44%. grasa mlnimo 

0.5%, fibra maxima 7.0%. humedad 12.0% como maximo. Rango de 

densidad de volumen: de 36 a 40 libras por pie cubico. 

Propiedades f1sicaa: color claro o café claro. olor fresco t1pico 

de productos no agr1colas. mohoso o quemado. sabor suave y sin 

ningún sabor a frijolBs o a quemado. Textura: homogénea. fluye 

libremente sin part1culas gruesas: la torta de soya con el 44% de 

prote1na generalmente está disponible para todo el ano y 

adecuadamente procesada es una fuente excelente de prote1na de 

alta calidad. Se utiliza en "pi.,nsos" para toda clase de ganado y 

aves de corral. 

A pesar de que a la pasta de soya se le considera como un 

subproducto, con el desarrollo de las industrias organizadas 

productoras de carne de bovino y en particular de carne de cerdo, 

aves. huevo y leche, propicio el desarrollo paralelo de Ja 

industria de al1mentos balanceados. creana.o una "demanda 

efectiva" de meterias primas ricas en prote1nas: segun la 

intormacion disponible' . esta ultima industria crec10 a partir de 

'"Elementos para la Programación del Desarrollo de Ja 
Industria de Aceites y Pastas Ve9etales en Mex1co". Nacional 
financiera S.A. Mexico J9&5. 

' NAfINSA. Op.Cit. ~ag. 97 
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1970. a una tasa media anual del orden del 5.4%. hasta alcanzar 

en 1983 una producc1on estimada en 9.6 millones de toneladas, la 

avicultura demandó cerca del 8% de la produccion total, 38% la 

porcicultura y el restante 54%. para bovinos y otras especies de 

ganado mayor. 

La industria de alimentos balanceados requiere materias 

primas que le proporcionen carbohidratos. proteínas y grasas, 

adem~s de otros elementos como vitaminas. minerales y 

antibióticos, en este sentido las pastas oleaginosas son las 

principales matarlas primas para proveer las proteínas necesarias 

a la industria, al grado que las pastas han llegado a ser el 

producto pr1nc1pal y el aceite se ha convertido en el subproducto 

11 
••• el incremento sostenido en la participación de la soya se 

explica, más que por su aceite. por las caracter1sticas de la 

pasta resultante que. en cantidad y calidad de proteina, es 

superior a las restantes ... "1 

En resumen la soya tiene un nivel proteinico muy alto y de 

calidad semeJante a la animal. sin embargo en nuestro país su uao 

es mas extensivo en alimento balanceado para an1males. que para 

consumo humano, desperdiciandose el gran potenc1al nutritivo de 

este producto. 

' NAFlNSA. Op.C1t. Pag.117. 



2.2.1.3.-0TRAS PRESENTAGIONES 

En cuanto a la variedad, el frijol de soya no tiene igual. 

ya que aunque en el mercado nacional solo se le conoce en pocas 

presentaciones tales como el aceite, la pasta, insumo para la 

industria forrajera y para procesadoras de algunos alimentos. 

existen otros productos para el consumo humano, que sin embargo 

no se le ha explotado. y que representa una opción inigualable y 

real para una mejor alimentación de la población, no solo en 

cuanto a aceites sino en proteinas de alto valor y otros 

nutrientes tales como vitaminas. enzimas, etc., pero que los 

nutriólogos no le han dado el lugar que merece a pesar de que lo 

reconocen. 

El ser casi ins1pido, el frijol de soya se convierte en una 

variedad de sabores y texturas. Si se le hornea adquiere un sabor 

a cacahuate. si se le de sabor e cerne e sido insustituible en le 

preparación de hamburgueses, si se le licua con egua se produce 

une emulsión liquide que parece y sabe a leche. la harina de soya 

se usa como acondicionador de pasta para preparar pan. el frijol 

de soya granulado se usa para aumentar el volumen de carne. 

Es amplia la cantidad de productos que se pueden preparar a 

base de frijol de soya; en algunos paises de oriente se come la 

semilla directamente, en tanto que loa de occidente la soya se 

consume procesada y casi nunca se ve. pudiéndose pensar que la 

soya no es un prod11cto viable para introducirlo en la dieta del 



mexicano. y que sin embargo forma parte de algunos productos de 

consumo diario. Veamos algunos productos a base de soya que va 

estan establecidos pero que no se les ha dado la dinamica de 

mercado necesaria para que sean acepta.dos en la prererenc1a del 

consumidor por talta de iniormacion o porque la cultura vigente 

hab1a que darle otro enfoque a cerca de este producto. 

En la pan;f i caci6n' . se ut i 1 iza la harina de soya desgrasada 

en combinac1on con harina de trigo para la preparacion de 

bisquets utilizando un 3% de harina de soya. en pasteles y pan 

dulce utilizando un 6%, en donas un 4%, en galletas un 5%, en 

pasteles batidos 5%. en donas con suetitucion natural de 

ingredientes hasta un 20%. Las principales propiedades de la 

harina de soya en la pan1t1cación son: 

-Extiende totalmente la leche o el huevo de la formulación 

-M~yor absorcion de agua qua facilita el maneJo de Ja masa 

-Mejor retención de humectad durante el horneado 

-Prolonga Ja frescura y estabilidad durante el almacenamiento 

-Mejora el manejo mecán1r,o 

-MeJora la textura y estructura del migaJon y da meJor color 

-Retarda la absorción de grasa en donas 

'se utilizó el "Manual Sobre Usos 
Pan1ficacion' 1 .Susana Dehesa de ManJarrez y 
Asociacion Americana de la Soya. ASA/México. 

de la Soya en 
Viky Braverman. 



Para productos carnicos1º se combinan la carne específica (de 

cerao,res o polloJ con aislados de protelna de soya (90% de 

prote1na o concentrado de prote1na1. La sust1tución aumentará los 

rendimientos de calidad del producto en prote1na. textura, 

nutricion. ahorro de costos. etc .. Sus principales usos son para: 

hamburguesas combinando carne de res con har1na de soya 

texturizada t8%J, salchicha polaca combinando carne de cerdo con 

harina de soya texturizada y aislado de proteina de soya (8.5%1. 

rollo de pollo, combinando pechuga de pollo con harina de soya 

texturizada y aislado de prote1na de soya ll2%J. Jamon combinando 

pierna de cerdo con aislado de proteína de soya 17.5%1, cecina 

combinando carne de res con aislado de prote1na de soya (7.0%), 

bolona combinando tripas de embutido con aislado de proteína de 

soya (11.8%). pollo sin carne combinando proteína vegetal 

texturizada. aislado de prote1na de soya. aceite de soya (40%). 

En la producción de 16cteos procesados a partir del frijol 

de soyaº. existen muchas tecn1cas para llegar al producto final 

tnueve especificamenteJ. sin embargo la técnica utilizada en 

Illinois. E.U .. es la mas eficiente y generalizada. 

La leche de soya tiene algunas ventajas sobre la leche de 

vaca y la materna para personas que lee afecta el alto contenido 

'°Rev. Soya. "Productos Prote1n1r.c1s de Soya an Alimentos 
Carnicos". Asociación Americana de la Soya. ASA/México 1988. 
No.:;'/. 

"Rev. SOYA. "PrinciplCls aa la l'roducc1ón de Leche de Soya". 
Dr. Steve Chen. Asociar.ion Americana de la Soya. ASA/México 1988. 
Articulo No.::S8. 
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de colesterol o ~ue el calcio les produce algunas alergias o 

porque neces1tan d1minu1r el conten1ao de grasas s1n neJar de 

consumir leche (Ver cuadro •2). Como es el caso de rec1en 

nacidos. as1 como a personas que requieren eliminar cualquier 

prod11cto o derivados de alimentos animales (huevo. leche, 

quesos, inclusive la carne.etc.). 

De este modo la leche cte soya es el mejor y ú.nico sustituto 

de la leche animal. espec1ficamente la de vaca. 

Como se ha analizado cuando los productos de soya en 

comb1nac1on con ot:ras fuentes de prote1nas como la carne. la 

leche y los cereales se obt1enen productos con un alto valor 

nutr1cional y pror..e1n1co. thn embargo no solo ae producen 

alimentos para consumo humano, que son los m~s interesantes para 

comprobar el gran potencial alimenticio. de la eoya. s1 no otros 

productos netamente industriales como los siguientes: 

Con semola se puede producir: aerosoles. insect1cidas. 

cemento para telas adhesivas, pinturas texturizadas, tablas de 

fibra de madera. revestimiento de paredes. antibioticos. etc .. 

Con la pasta de soy~ se pueden producir: tert1l1zantes. 

drogas, vitaminas y veh1culos de antibiOticos. 

Con a1glados de prote1na tle soya se pueden producir: 

adhesivos. barnices. emulBionactor para pinturas de agua. papel. 

textiles. cerdas oe t1bra y lana ve~etal. 

Con el aceite de soya retinado 

aislamiento eléctrico. aceites. cemento 

se 

a 

pueden 

prueba 

produc1r: 

de 

desinfectantes, insecticidas. Jabon. mad~ra laminada para 

agua. 

pared. 



CUADRO tt2. 

-------------- ~ ... ·---.-, ----~Ec·~-~---·--, 
~COMF·UNEtJTE/lt)üg. :SOYA -----:vA'"cA....:. 

IMATERt~A 

-----------------'----- ----- -----
!C•\LOR !AS 
:AGUA <ql 
IPROTEINA 
IGRA:JA 
1 CARBDH IDRATOS 
tf.EM! ZAS 

;M}t.¡EfiALE:.5 ~mg. J 

:CA•-610 
; FC1~,r,'Jfi•ü 
\SOülU 
;H!E!<RO 

:VI lAMlt<AS <mg. l 
: TIAl11NA IBl 1 

INIACINA 
IR!BOFLAVINA <B2l 
1 
IACIDOS GRASOS 5ATIJl'·AD05 <'l.l 
IACIDOS GRAE>US !NSATURl\lJOS <7.J 
:COLESTEROL <mg. 1 

44. (1(1 
90.80 

3.bO ' 2.0(1 
2.90 l 
o.so 

__ -1 

ts;oú 
.¡q~ (l(l 

2.00 
1.20 

0.03 
1).1)2. 
1).5(1 

_.i. 

."[ 

1 

59.(IO 1 
88.bO 
2.90 
3.30 
4.50 
0.70 

lt)t).()(1 
·:.'10;00. .. 

3b.Oú 
····o: iü t· 

·' .. (1.04 1. 
0.15 
0;20 

&2;c10 
ss.20 

1.40 
3, lO 
7.10 
1.20 

.35.00 
25.Qú 
15.00 
0.20 

0.02. 
0.03 
·0.20 

40-48 i 6(1-70: 55. :JCt 
52-bO: .30-401 44. 7<J 
o.oo ¡ 9.24-9.Qtq.3-18.6 
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mdst1qu~. pl~s~ic1zador. recubrimiento~ tin~a para imprenta y 

telas anuladas. 

Con la lec1tina de soya 

levadura. hule, lnseeticioas. 

cosmet1cos. pigmentos y text1les. 

se pueden 

pintura. 

producir: alcohol. 

tinta, emuls1ones. 

Ue lo v1ato podemos concluir que la soya tiene una 

versatilidad 1ncre1ble para muchos usos tanto alimentic1os como 

nutricionales y materias primas para la industria. 



Entre las sem1llas que se procesan en el pa1s, las mas 

lmportantes por su volumen son el cart.amo y la soya. las cuales 

representaron en los ultimos diez anos el 70.6% del total de 

productos 0Jea91nosos 1ndustrializados.· AmboA productos se 

cosech~n en el noroeste del pa1s. concentrando Sinaloa y Sonora 

el 95% de la produccion de soya y el 80% de la de cártamo. 

La producc1on 1nterna de soya muestra fluctuaciones hasta de 

un -56.7% de un arto a otro. pasanct" de 719 mil a 312 mil 

toneladas entre 1979 y 1980: o de un poaitivo 35.9% como lo 

ocurrido entre 1964 y 1965 cuyas producciones fueron de 663 mil a 

926 toneladas respectivamente tver cuadro t3J: esto depende de 

varios fectorea . pero básicamente de la disponibilidad anual de 

agua en las presas y tambien de la sup~rficie cultivada. pese a 

esto hay un concenso entre los aqr1cultores de que las cosechas 

normales de soya en el noroeste se ubico entre las 700 mil y 750 

mil toneladaR. 

Como ya se dijo. en México las zona.e mas propicias para el 

cultivo están en el noroeste del pa1s. Los principales astados 

productores son S1 na loa. Sonora. 1:hihuahua. Tamau 1 i pas y Chiapas. 

Sin embargo. pese a que se ha estado incrementando la produccion 

nacional de soya desde 1os setenta en un t!0% promedio anual haata 

la actualiaad, no se ha podido satisfacer la gran demanda del 

trijol. Para esto seria impresc1ndib1e abrir nuevas tierras al 

cultivo de este producto. Segun estudios de la Secretar1a de 
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CUAt)RO ~3 

é:VOLUCION HISTORll;I\ DE LA OFERTA DE FRIJOL üE S\JYA EN MEXICO 
<toneladi\$~ 

AÑO PROD, NACIONAL IMPÓRlACION TOTAL 

iq;o 214.603 105.6'+.1. :~20. ¿44 
1971 25S. 078 42.130 298,014 
19i2 ,:..,·,-6.dlO •) .576,810 
1973 '5E>5,4/4 53."i49 ó.39, 423 
19)4 491,084 ·>'11. 738 B8:?.S22 
1975 !iqt:i.o•tu (t 5'18,694 
1976 .~1J2.4'12 •112. 767 715'.457 
19·¡7 ;)•)i. 1)")0 55<;.931 1.0~e.907 

1978 3J.'.,; • .:;3q 504,:238 838.1·1; 
1979 '/).:f •. 35(1 680. •l44 1,399, 794 
\"1'8(J :;11. ""ª 755.991 1,1.)07,659 
1.:¡Bl 711 • .;:;-.::(1 1.2::6.443 1, 928. 363 
1982 072.:_;tiJ. búo,011 1,478,975 
1%.'.l 68..3. l(1:i 1,093. \8(1 1. 776,285 
¡.:;134 6éú.:.t15ü l.7t'l.~1,~.5 2.~..;."/,875 
19~5 -í'.4::d.044' l.!5.;.:;,9¡..¡ 2,521,961 
l"i36 748. ,:q2 ~"i;jj .1)4i1 1,735,340 
19b'/ t;;)~. :$ó5 975.171 _21 1,B26,53b 
1986 6.;-1, ~1::c1 11 99q, :;;:3 21 1,687,743 
1'18'1 9q2,01..i1 11 l. 357. =·14 :21 2.349,574 
l"iCfO ..J íi.1, ·.h.JÚ .• 31 t ,1.,'I00,.100 _31 1,474,000 

FIJENrt'.': A5(JCIAC!Oi'4 Ni4t,IONAL DF. INOUSikl~Lf-'::1 ue f.\CEITES '( MANTECAS 
COMESTIBLES. A.C. 
f!ANCO 0€ COl'IF.'i<CIU E.-~TERlUR <EcANCüt1EA1. 
5ECt<i':rAf'1'• uE ,,,;,,.¡cuLTURA ( RECURSOS HIDRAUl.ICOS. 

l /CIFf<AS F-~é'Ll11lt<A~ES llE LA SARH • 
. ~2tC1FRAS DEL ,SANCO DE CüMEHCIO EXTERIOR. 
_.)/CifM.Ad t:,i"IMAOA5 [J€ LH ::iARH. 

1 

' 
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Agricultura y Recursos Hidráulicos. es 

casi toda la republica y de hecho se 

77 

pos1ble sembrar soya en 

se~bro en el primer 

quinquenio de Jos ochenta en varios estados del pa1s con éxito, 

pero ha bajado Ja produccion a tal grado que se ha concentrado Ja 

producción de soya en Sonora y Sinaloa. 

Durante Ja década. loR principales productores de soya 

fueron Chiapas, Chihuahua, Srnaloa, Sonora y Tamaulipas, debido a 

Ja crisis agr1cola por la que atraviesa el pais. en Jos ultimos 

tres artos 11968, 1989 y 1990) se ha tenido la necesidad de 

importar cerca de un millon de toneladas anuales promedio. 

En seguido presentamos un analisis de estos estados que nos 

dan una idea de las condiciones en que se cultiva la soya, la 

clase que se siembra, as1 como su evolución durante la década de 

los ochenta. 

9:!.!.~ 

Las zonas mas áptas para este cult1vo son en el istmo y la 

costa ya que cuentan con suelos. con un grado alto de fertilidad. 

Las variedades sembrables son: trop1cana. Dorman. Laguna 65, Lee 

y Herman. Su ciclo para todas es de 120 dias y la época de 

siembra depende de la variedad: el de la trop1cana es durante 

todo el mes de julio y las demas del 15 de Julio al 15 de agosto: 

la densidad es de 60 Kq. por hectárPa para tortas. 

~e cosecha cuanoo la planta se pone amarilla y l~ mayor 

parte se cae. ademas cuando el grano tiene de ¡¿a 15~ de humedad 

y antes de que se empiezen a t1rar los aranos. El método de 

cosecha se hace a mano arrancando \a8 plantas. ~e deJa secar y 



despues se hace la trilla. 

En Chiapas comunmente se produce la ~oya en tierras de 

temporal aunque existen zonas en donde ha dado buenos resultados 

en tierras de rlego pero que actualmente son reducidas. 

Qilfil!Afil!A 

Son varias las zonas para este cultivo. dependiendo de la 

localización de Jos suelos de textura mediana. fértiles, 

profundos y bien drenados: no se recomienda en suelos salinos. 

Las variedades sembrables son de las meJores: Hill. Dave, Bragg, 

navis y Semmes. todas con un ciclo de 90 a 100 dlas y similares 

en la época de siembra que es del 15 de mayo al 25 de junio. Su 

densidad es de 70 a BO Kg. por hectarea excepto Ja Semmes que es 

de 80. 

El método de siembra ea a base de maquinaria sembradora, se 

cosecha a base de trilladoras. El método de cosechas depende de 

la utilizacion del grano: si son para fines industriales deben ds 

tener un rango de humedad de 12 a 14 % y cuando se va a utilizar 

como semilla. el rango es mayor de 16 a 18%. Se recomienda una 

rotación de cultivos de la siguiente forma: 

aoya-cártamo-qarbanzo-trigo-avena-aoya. 

En Cnihuahua la mayor parte de Ja soya que se cultiva es a 

base de riego. casi no existe este cultivo en zona de temporal. 

;?_lli.~h~ 

Las zonas para '31 cult.ivo de soya abarcan a c~si cualquier 

~4rte de el estado ya que la mayor parte de esta región cuenta 
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con suelos fértiles protundos y bien drenados, con un promedio 

aJto en cuanto a tert 1l1dad. Las pr1ncipales variedades 

sembrables son. al igual que las de Chihuahua y Sonora. de las 

mejores: Max. Hill. Bragg. Dav1s y Cajeme. la mayor parte con un 

ciclo de 90 a 100 d1as excepto la Cajeme con un ciclo de 140 

d1as. La epoca de siembra depende de la variedad a sembrar. para 

la Max. Hill y Bragg es del 15 de mayo al 25 de junio y la Davis 

y CaJeme del 15 de abr1l al 15 de Junio. Su densidad es de 70 a 

80 Kg. por hectarea para todas. 

La cosecha se realiza a base de trilladoras. en Sinaloa el 

cultivo de frijol de soya. al igual que el de otros cultivos, es 

casi en su totalidad a ba~e de riego no existiendo mas que en muy 

pocas comun1dades el cultivo de temporal. La soya en particular 

es sembrada en su 100% a base de riego. Como se a observado tanto 

la siembra como la cosecha ea totalmente mecanizada. lo que hace 

ser muy ef1c1ente en su producc1on y productlv1dad. 

Las zonas donde Ja soya es mas prop1c1a para su cultivo son 

el Valle del Yaqu1. el Valle del Mayo y Colonias Yaquis ya que 

estas regiones cuentan con los eualos mas prop1c1os:ligeros. 

profundos. bien drenados y con bajo contenido de sales. Las 

variedades. sembrables son:CaJeme. DftVls. Tetabia~e y Bacatete, 

las dos pr1meras t1enen un c1clo de 14U d1as. la tercera de 125 

d1as y la ultima de 130 dtas. La epoca de siembra se real1za para 

todas las var1edades entre el 15 de abril y el 15 de Junio. la 

dP.ns1dad es tomb1en s1m11ar P"ra todas de 70 a 80 Kgs. por 



hectárea. La; cosecha se real 1zo a base de tri l lador·as. 

La mayor parte de la soya en este estado se pri:iduce por 

medio de la agricultura de riego al igual que en Sinaloa. 

proriuc1endose de t~mporat menos del 5~ del total del estado. 

I_AMAU~J.!".li'ª 

Las prlncipaies zonas de cultivo son en el Nórte, Centr(1 y 

Sur del estado. Pro~per.,. en sueios 1 igeros y bien drenados como 

de los i:ipos miqaJon. arenoso-arc1ll•:iso. aluv10, ega y montaf1a. 

E) cult1vo ~sta propenso a problemas en suelc•s arsillosos que 

retenqñn humeda~. La unica variedad sembrable es la tropicana con 

un ciclo de 120 d1as. La epoca de siembra es del 10 al 30 de 

JU i 10 con una de ns 1dad de 50 Kgs. por hectarea. Me todo de 

siembra: puede ser con maquinaria o manual: 

La cosecha se reaiiza cuanao tenga un 18% de humf.'!do.d v color 

de vainas pti J<• o antes de quei se desgrane. e 1 metodc1 es a base de 

trilladoras l~ cu~l se ha~e pasdr varids veces para q11e suelte 

'tOd(• ":!i grano. Se. re'=1"Jm1enda una rotetc:ion de cultivo como sigue: 

s6ya-triJol-ma1z-sovtt 

C:n e~t e est l't.do e 1 óOSb promea i i:i se cu 1 ti.va en ztmas de 

temporal y el 40Sb en zonas de riego. s1n embargo a lo largo de la 

d~cada ia product1v1d.o.d ha ldi:• bo.janrjr) r,.u"Jr idlta d~ m.:-can1zac:ion. 

El comportam1ento que han registrado todos Jos estados 

productorea OE- soya ha s1do 'JtJr1ado IVAr cuadro •41. 

A principios de i~ dec~da tenemos a 17 est~dos que 

produjeron soya de los cuoies S1n~ioo. fue quien mas d~starv 

produciendo 54.o¿s toneladas. En contraste Duranaú proriuJó solo l 
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tonel~rja, Yara 1961 solo orodujeron ló estados destacando ae 

nu~vo Sinaloa y ~61.146 y ~OS.306 tonelada::5 

respect1vamente: nu~v~ment~ durongo solo produjo ans toneladas. 

~ mediados de lo rlecada se repit~n los l 7 estados 

proaur.tores dP-scr.tcano•·1 ::iinaioa y Sonora con 350.0.36 y 183.óóü 

t.1·1ne iadt-1::::. r .... ~p~ct l varno:.•nt e .:· 1 .111e menos rrod11 JO t1..1e ('c• lima con ·:, 

tone i o.das. r:n l Y85. hubo lf. estados produc't•)res de tr1 JO l de 

sciya, d~staco.na1:. como s1empre 5lnaioa y SQO(IYF.I con 477,6.,5 y 

32'i,ó42 tonelddas r~spect1vemente. qu1en 

Agua~cal1ences con soio 2 t1)neladdS. 

menos produJo fue 

A i1nales de la decada se obtuvo la sigu1ente informacion: 

En 1987, hubo 17 estaoos pro1.1uct•)rt?s rie la oleaginosa destacando 

51naloni y Sonora con 446.94ó y 233,0üO Toneladas respectivamente. 

Mor~los iue quien monos proaujo, ya que aporto una tonelada. Para 

!968. soto t.res estaaos produJet·on soya. Chiapas con 174,oio 

S1noioa con 44,¿90 y Guerrt?ro con i, ii;ci lnneiñdas. l='llra ll;it1~ no 

se tienen estad1sticas pnr esta•jc, peros~ sane que se produJo 

l.J57.~74 TnnAi~ans. 

En es t. as el iros se pued~ r:1b~P.rv.~r com(1 h"ln j rln dei::.!\yendo de 

19&6 a Ja r~~hai r.anto i~ prociu·~cion como el numer•:i de Astadof'; 

dedicados a 11!1 nrc:11:iu(·c.1c1n d~ r.1.:.ag1nosas iexci:oi:.·r.u~nao .l~d9J. 

riecilo 1ust1r1caaci por ia c-r1s1fl. bCJr1co1a que i:-n ~stos Lilt..imos 

tres tttl1~1f: ha go1peactr:i ~evera.menr.~ oi .:..9ro mex1~~nf"J tanro ;:.n 

productos nas1cos cr1mC\ t7n proriuC'tl'.'1.~ comerciales. C!UF.' mas t1id~1onte 

se analizaran las rllZf'"Jfles pa1·tlcularPs pard ~ata 01eas:rinosa. 

Unicamente se 11na1izeron ClnC"n f."s::ados va que r ueron los 
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principales productores durante 1~ dec6aa de ios ochenta. S1n 

embarr;ro. est11ci1os rE:!ai1zaao!:'t por ia Secretar1~ de Agricultura Y 

Recursos Hidrau11cos t!l total de estados que tienen las 

cond1c1ones ·'optimas·· par"l éste cultlvo. son once estados: 11 

Chiapas a base de temporal: 2l Chihuahua a base de riego: 3l 

Jalisco a base ñe temporal: 4l Michoacan a base de temporal: 51 

1)axaca a base de r1eqo: 6l San Luis Potosi a base de temporal: 71 

Sinaloa a base de riego: 01 Sonora ~ base de riego: 91 Tamaulipas 

a base de temporal: 101 Veracruz a bHse de temporal y lll Yucatan 

a basP. d~ temporal. 

Como se puede const~tar existen posibilidodes reales para 

incrementar ei cultivo del friJ01 de soya en todo el pa1s, ya que 

en los estados arriba n1encionados t1enAn las condiciones para 

hacerlo y sin embargo se estan uesaprovechando. Ademas otros 

estados tales como Campeche. Durbngo. Guerrero. Nayar1t. Nuevo 

Leon. Quintana Roo. Queretaro y Morelos, han experimentado con 

este cultivo exitosamente. aun sin reni:,r las condiciones con que 

cuentan los estados que son productores y que cuentan con las 

condiciones climaticas. pluv1omet1·:ic11s e.le suel1' y altittJd que 

req1J1ere este cultivo. 

Con reGper.to ol nroblemo. del tibast.ec1mient1:. de\ a.qua. el 

camno presentd s~r1~s d1ticultades Rara abastecer &ste 11qu1do 

v11al. Del tntal de nPc~nreos a9r1~01as ~n~~~hables r1u~ existen 

en ei pe1s ~u~ hSCl~nd~ a i3.~ m1iJones. 17 m1ilones sun de 

tP.mporal y Ó.~ cie riego, di=- lt'\S r:uO.ll':'S et 56% de éStd8 

corresponden prop1edod eJ1da l La diierenc10 de 



oot..enc10 l 1a~ae~ oroauct. J va.s eni:re P.~ iai:.os con r1eqo y aque i Jos cte 

sem1l1as meJoraaas. i~r~i1iz~ntes as1stenc1~ t.écn1ca. Asi los 

con tempnr~i t1~n~n men<.is 

potencl.,,lid"d proa1Jct.1v_o en un 25~ a los eJ1do~ dP riego. Tamb1en 

resal t.o. aue el 70Sló de i •:is e- .i 101.)S qui=- ("'tJentan con s ist..em~ de r iP-go 

se ded.1can tunó.ament.~im+?ntr- b la s1~mbra de ma1z 1ó7%J .sorqo 

1ó.ó~1. ir1joi \4.5~}. carta r\~ azucar13.':1~1 v el resto lló~J a 

culr.1vos d1versosu. 

As1 l~a cosas. &en~mos que en ias zonhs aridas y ~em1ar1das 

de 1 pa1s. donde se r.t:1ncent:ra 1111Js de ja rn1 t..ad de j ns suelos apt.os 

pa1·~ ia agricultura. di$p0nen ~e menna ~el lD~ del t.otal d~ o.gt1a 

oe1 0111$. en .:ste si:-ctcir Sf:- pres..:-r1ta aai:-1na:i: un corisiderabie 

opt.imizan su n~ndim1ent.o. ya sea por su forma de bombeo o en ~u 

conriucr1on. üur~nte ia aeca11a ~n esturlto. ios 77 d1str1t.os de 

riego dei pa1s. as1 como las pequenas obras de irrigacion que dan 

servicio a las 6.3 m1llones d~ he~tare~s han sufrido 11n notable 

deterioro P:O su intra.est.riJctura y en su product.1vid.ad. Esto 

ocasiona que el ')1J:i-. ae1 ~qua Sf' C·l~rda. ntn~.:iie11J.mente cerca ne 

800 m1 i nec1 ateas que t 1~nen acce:::c.1 a t aquó entui:1ada se encuentre 

or.iofto. 

un grave pr•:•l"do:-m~. como 1t:1 i:'S n.i,ra <>t.Tl°>S r.ult1vos. como se 

11Los el tras ruer1;""1n tl..•moo."'s a~ i lJJEt";r. df:'r.rP.ttJY '"' d•~ i a 
Metorma Agr~r1b y SARH. 
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onservo al anal1zar ias cond1ciQnes de cultivo para cada estado. 

por se un grano que no 1·eq1nerP. p.,ro SA des4rrol lo volumenes de 

fl<)UIJ: dP. hechc• r.lP.nf.' meJr .. r deaarroUn en climos caiidos y una vez 

QUP s11 ~1anta so estab1liza. no bte~ta en su crec1m1ento sequtas 

y cona1e1 r)nes ext:rf?mos de temperatura, lo que represento una 

ec("lnum1a 1nipc1rtante pci1·a e J productcir. siempre y cuando se le 

tn 1 e nao fl. t. 1 f:'IUPO su requP.r 1mient1:i de ag1Jl'J CJUP, represento en un 

cielo egr1cola d~ aproximadamente 80.000 pesos por hectare~ 

durantP. toda la siembra. 

fiero no es unicamente e 1 tener las cond1ciones prC'\p1c1as 

para el cult1vo, existen otro factores que afectan ma11 

d1rectament.e a la "far.tib1lido.d" para propiciar Ja prort1J1::r:1on cie 

las ol~~q1nosos: ios costos. 

Los tert1l1z~ntea. las semillas. el nrrendamiento de 

maquinaria. loe prestamos del banco y loe altos intereses, la 

ne~P.sidad de uno aeegurHnora. etc .. son problemas que afectan 

dlrectamente en el costo oe prooucción y que ha ocasionado que en 

el sel)unctn qu1nquen10 rln loe: ''chenta haya l"Jajad(.) la pror.iuccion. 

AnallZl\.r~mr:is más der.en1ria.1ni:;onte estos problemas en el siguiente 

1J.porr.ad1' que prec1samentt':' se den,Jm1na "costos de produccion·. 



~. 4. -COSTOS DE PROD!JCCl.ON 

El analizar los costos de producc1on para el rrijol de soya 

sera necesario crear un modelo de costos y en funcion de este 

hacer un analis1s para v~r su comportamiento durante la década en 

estudio. Resulta pertinente mencionar algunas considernic1ones 

sobre ei modeio. 

En primer lugar. exH~te una d1vers1dad de productos en el 

mercado tcontrolados por ei Estado o privados) que manejan una 

polttica de precios bajo distinto$ cr1tor1os~ según la región. el 

destino para el producto a sembrar. la temporada o ciclo 

agrlcola. etc. lo que hace inadecuado manejar un solo producto y 

precio en todo el pa1s. sin embargo se puede tomar un precio 

promedio 1q1.1e de hecho fue lo que 11e hizo) para productos 

sim1 lares tinsecticido.s. abonos, pesticidas.etc,¡ y as1 

homogeneizar estos productos. 

E.ri segundo lugar. un informe publicado por la Secreto.ria d~ 

la Reforma Agraria". existen subsidios para muchos insumos 

agr1colas que varian tambien segon la reg1on. el tipo de tenencia 

de la tierra. el tipo d~ cultivo. etc .. estos subsidios se dan a 

fertil1zantes, alquiler de maquinar1a. almacenamiento.etc., qua 

afectan a todos los cos'ros. riln embargo. aunque existen r.oa.av1h. 

subsidios. P,O ia actualidad han desaparecido algunos y otros se 

han reducido. ~~ra este asp~cto se tomaron en r.ons1deraci~n 

"·'Informe Ant.ta l de 1 Gobierno f'edera l Sobre Cuest iónes 
Agrarias". Secretariea de la Reforma Agraria. Mex1co 1987. 



costos reales sin subsidio alguno, aunque algunos fueron al 

principio de la década de los ochenta elevaqos sobre todo por 

parte de FERTIMEX y otros organismos gubernamentales relacionados 

con el agro que afectarla al modelo. pero se tendna. aún a111. un 

panorama real d~l comportamiento de costos. 

Por último el hecho de obtener un modelo de costo11 es para 

permitirnos aplicarlo a las regiones (cualesquiera de ella11) que 

cultiven soya con distincion m1nima en sue particulares 

diferencias. además de ser susceptible para nuestro periodo de 

estudio ya que· al comparar el modelo en diferentes aHos. 

encontramos concordancia en \os resultados de costo total. 

beneficio esperado, y rendimiento porcentual en los anos 1980, 

1985 y 1990 lver cuadro i5l. 

A continuacion se presenta el modelo de costos a precios de 

1990 y su estructura porcentual para hacer nuestro análisis de 

costos. Al final del apartado se analizó el comportamiento actual 

de algunos in~umos importantes para obtener una impresión lo mas 

actualizada posible sobre costos. de aq1.11 el utilizar el modelo 

de 1990 para este fin. 

El rendimiento promedio esperado es de dos toneladas por 

hectárea: como el prec10 de qarantla fue el1minado a partir de 

1989 y P.S r t Jado por ''concertac1on·• entre productores. 

consumidores '! observadores aubernamantales. el precio de 

concertac1on por tcineJarJa en 1990 es de 966,000 rieses, por lo 

tanto obtenemos el siguiente r.usdro: 



CUADRO MS 

MODELO DE COS l OS PARA COSECHAR FR 1 JOL üE SOYA 
<PESOSJ 

IPREPARACION DE LA TIE~RA 
!BARBECHO 
1 RASTREO DOBLE 
1 NI VELACICJN 
!LIMPIA llE CANALES 
l ff<AZA DE RIEGO 
;bURüUEO 
· ?F.GAR SURCOS 
¡ MORDOS Y CANALE::5 
lt-i'IFil.lO OE 1-'RE.SIEMH~A 
;DC5CO~EH: 

ISlt:::f"IBf'CE Y F~fiT[LilACil1N 
; FEHMtSO DE:: 61EMBkA 
ISCM1LL.A (lllúK.0.1 
1 FERTIL l ZANTES - !AGlJA AMON!HCALJ : 
IAPLJCAClON 
;t::NOCULHNTE ~DOBl.E üOSH:H 
l SIEBRA 

ICULiIVOS 
•CULTIVO& t2J 
1 AEIERTURM UE SURCOS t 2 1 

\RIEGO !5> 
1 IJESHIF.RBES (2J 
¡ 11-.tSEC T ICIJJAS 
IAF1.1CAC1UN 

;cost::CHA 
'!RlLL.A 
1 CARGA V ACARREO 
1 
IOIVERSOS 
1 CUOTA DE AGUA 
; 8€GUñO MliR I COLH 
; tit::bUfiü SOC l AL 
IAOMlNl!:il'RACtO;.., 

1·roTAL. 
1 ii\11F.RC:SES 
; tMPUE~TQ5 

1 ruTAL. Gf!.NERAL 

<>3,'315 
63,315 
31,658 
12,bo:l 
6,331 

2!5,:326 
o . .331 

25,:S2b 
1&, ..YG•!j 
.Sl.651 

.3. lbb 
167. íd5 
67,905 
23,:;20 
12.h63 
31. 65tl 

~6.'184 

so. 652 
<>3.315 
!56.984 
1f;.,990 
44,:.S2J 

1V7.o.Jó 
44,320 

76,611 
o&,03;? 

6,1)1)9 
35.456 

rlJENiEa bECtt.E"fARU.1 UC. 1.H fi'EFllfi'MA Al;R..;~t+'.lo. 

u~~AFilAMEN fú úe (..('JS Tú¿:, ( t''.'vhLUHC lUNES. 

284,'H7 

.508.503 

1 

351.1.46 ,{ 

:··· 

186, 108 

11'282.63(1 
S6 • ..:,;a4 
'iS.262 

1,414.896 

1, 
1 



Precio en ooriega por tonelada 

Rendimiento por hectárea 

Valor de la cosecha 

Costo por hectarea 

éenet1c10 esperado 

Rendimiento 

!l8ó,OOO.OO 

2 Toneladas 

1,972.000.00 

l .414. 896. ºº· 
557,104.00 

.26.25% 

A pesar de que el rendimiento, generalizandolo a lo largo de 

todo el periodo de estudio !1960-1~90). es alrededor del 30%, 

resulta en algunas ocasiones bajo en ahos en que la 

las tasas de inter6s fueron elevadas como en los 

inflación y 

ai1os 1984-

mediados de 1988: es aecir. ser1a mas favorable y menos r1esgoso 

e) tener cuentas bancarias que 1nvertirlo en P.1 campo. Empero. si 

sabemos que el campesino no tiene capitales suticjentes para 

ahorrar. y siembra a basa de pr~stamos. resulta que seria 

entonces mas favorable el cultivar sus tierras y tenerlas 

proauciendo. que mantenerlas ociosas e improductivas. 

Sabemos de antemano que. no unicamente ejid~tario y pequeno 

campesino se enfrentan c(')n grandes problemas en el campo. tambien 

los grandes capitales agr1coias les ha ~rectado la cr1~is del 

campo y no han podido superar este problema. de aqui et baJo 

rendimiento en la produccic:1n de todo tipo de cultivo· 1ncluyendo 

les c::ileaglnosas 1vPr CUddro •6J. Ad~mds 11'.'ls "s1n1esr.n's 

nc!.ltureles" también han s1do desfavorables en los ultimos tres 

dt'ios en loa que las tuertes r.ormenras. heladaE: o sequ1as 



AltJ 501'11 

1980 311,668 
1981 711, 9;?0 
1982 672,364 
1983 683, 105 
1984 682,050 
1985 928,042 
1996 749,292 
1987 S!jJ, 365 

ClftlRO •6 

PlllDJCCll»I NRCICJlft. DE SElllLLftS llE OLER;JHOSRS 
<tonel ad.>s> 

~y 

RLGOOOH Gll1ftSOL CAl!TAl10 CODIJITO flJ()lJIJl.I 

537,758 19,460 445,505 166,430 175,562 
530, 159 8,930 371,1'>69 157,11113 85,666 
273,285 36,000 274,261 127,51Xl 45,586 
365,442 45,000 2n,2•2 94,999 10,000 
403,895 29,000 20'3,000 210,000 10,000 
295,349 18,000 233,000 208,000 10,000 
251,706 18,000 279,735 150,000 10,000 
297,772 29,000 250,000 147,000 20,000 

OTllllS 

9,483 
9,51Xl 
9,550 

25,000 
15,000 
15,000 
25,000 
35,000 

1 
¡. 

TOTll.. 

1,665,966 
1,975,727 
1,440,546 
1,4%,679 
1,556,745 
1,707,391 
1,491,733 
1,619,137 -----··-------·------------·---------------------------·------------------------... -----------... -

fUEHTr:flSOCll'c.JIJH lft::IOHAL llE ll'CIUSTRlll..ES llE ACEITES Y llRNTECllS COIESTIBlES, A.c. 
SECllETAl!lfl flGP.lCl.l.1!.lm Y RECll!SOS HIOl!flJL.ICOS. 



provocaron grandes perdidas. Bas1camente por estas razones han 

ct1sminuiao tottos 1os cultivos inciuyendo la s.oya. ten1endose que 

importar qrandes cant1dade~ de eRte grano. para que la industria 

al menos trabaJe la mayor parte del ano aunque con una baJa 

capacidad de su instalac1ón t4ü~ promedio1. 

Mencionaremos algunos aspectos sobresalientes relacionados 

con los costos, y que les afecta directamente. ya sea de una 

torma favorable o desiavorable: algunos son recientes y otros son 

problemas que han atect~do durdnte toda la decada y que resulta 

conveniente mencionar. 

Ferrocarriles Nacionales de México anuncio el 13 de abril de 

198814 un "Programa de TraneportaciOn de c;ranos" a nivel nacional 

para lo cual destino a partir de mayo de ese ano. 100 unidades· de 

carga diar1amente para el transporte de seis mil toneladas de 

grano. Del centenar de unidade~ ó5 atienden a Stnaloa y las 

restantes a Sonora: esio tavorec10 a ta transport4cion de granos 

!incluyendo la soya). favorec1endo tanto la movilizacion en 

il'.lrgas d1srftncias en cnrt~ t1empo y rJ1smin1Jyendo Elll riesgo r>or 

largos per1odos de almflcenaie dentro de las unidades. Esto 

ravorec10 al productor ya que su mt::ircanc1a llega con una caliáad 

superior, el t1empo de cobro se reduJO y el precio de venta 

contrdT.ado se r~spe.t_, porr¡ue eJ grano llega lnti:Jqro como lo 

esper.1t1ca 1a nonn~ 11e cal1dad. 

14 t'erH1rl.1r.:o "El Finflnc1et·o" 1; dE'! a.br1 l d~ 1988. Seccii:.n 
Arrr1..;u l tura. 



donae exoone qu..:-·-E-i r,ye.c1m1einr." OP. lo~ cost•:is O.e i1."'IS lnf'.'umos 

tsr.rr1coias cre.c-íeron consicierafliern~nte P.ntt·e aor1 l ae lo:i~7 y 01:it"1 l 

ae 199ü. 01.'isomio el lna1cf.' de t'rec1os rit'.'! Mar.er1as Primas 

consum1d?ls oor Ja bQ"Y 1 c1,,1 j t•n-ti ne ri. :i1'tl en d.bt" 1 l de 1Y67 a 15. t)6i 

en abr1 l df! 19~0. io cuai. representa un crecimient.o de1 1)0%. 

Ademas el .:.tl dP. junio" de 1.;,~o. se t\OllOC\O como parte de los 

"t1:JUBtes" contemoladCtS ~n ei ~acto para la Est.aoi 1 inad y ei 

Crecuniento C.conom1i:-o. 011~ par.:i ei camµo Ae susr1P.ndeiran jos 

descuentos en la t.ar·ira elect.rica No.9 correspondient.es a la de 

riego agr1cola por bombeo. io cuai significa ajustes haRt.a de un 

150%. A. partir de primero de Jllnlo entra en vigor nuevos precios 

para los ierti 1 'izantes: ios qu1micos nitrogenados aumentaron 

53. 9%. ioa roafo<eáoa 31. ó% y }ros potas1coa 4. 7%, en term1nos de 

consumo loa nit:rogenactos reor~senr.an 1Jn -,¿%, l05 tosta.tados ¿¿~ v 

1os prJta~.tcoR 5%. pf't· i() qui~ gi:o inr:remt:11ntarc•n en un porcentaJe 

mnyor los iert.11 i zanteR mns usad1">S. 

éstos por el C(1nrro1 ~~ precios ron que aun ~1enen suJeto ~· 

pre~1os de garant1a tnd1r~ctam~nre a traves áe 

•st--~r1orhcrJ ·'Ei ·r1nanClf'.r""· r-\l')1·r.~s ? ae 11.m10 OA l.';f~u. 
a~cc1on Nac1onai. 

"~er1od1co ~· t1nb11~1Pt"n 
:?eccí on Agric1;i t•Jrti. 



~.Y. 

"ooservadores gubernamentales' que prP.:s1onan para mantener cierto 

oree to. 

rior ot.ro ll'l.dc• en un anai1s1R punii~aci1·• t-tl .. "1ll ae mnyo di::o 

19~0. bANRIJRAL exp11co que en el per1odo comprena1óo ~ntre t~~u-

1Y89. el i111anc1am1ento bdncar10 total h~c1a el A~ctor aar1cola 

a1snnnuyo en un 33:..,, en tenn1nos reaies. lo que lmpl1ca que el 

campesino recurra ~ otras t11entes de t1nanc1aa11Antn para poaer 

semorar a r.1P-mpo, pagand.o intereses mas elevados o sujetando su 

prociur.:clon c1ertos pt·estam1sr.~s para. obr.ener recursos 

1os costos que comurunente son 

absorbidos por el productor. y no por ~t compraaor ya que al 

r1Jarse precios de cC1mpra. ya no los pu~den aumentar cuando el 

Cúntrato ya se d necho. 

r.,n ª"'''unos datos. el 14 ne )uniC'I de 1~9ü Bl'I anuncio que 

de los i7ó 01llones de D~sos que contorman e1 saldo acumulado de 

li'l cartera cred1t.1c1a d~ ld 01Jnt:":1:1 meY.1cana it.ant.o comer·c1al coma 

de desarroi lol el sector privn:dn ha recitndo t!l 8. 26):, del tota i 

represenr:.aao 14.5 blliones OP.< c1.:-i=;oR a1 ;J 1..1e d1c1emhrf?I de JYB9. 

Lo que s1gn1t1r.:~ í]Ue no ex1sr.e ningun crea1to oportuno suric1enr.e 

para el campo . 

.f1nai 1~!11n11t:'. 11·1~ .-:C:1RTl"JR pnt-.:l 1o"t o.~C<"\rii"I a.:- Jos Clcnenta nlu1 

Hiei P.n aumente:•. ~or..rt? r i:1nC1 en J •.1S ano~ J.':"'-' v 1 ~,,-, cuanao $i:;o 

reg1straron 1as alza~ 111f l~c1onar1as mas e1~vaoas aurn:nt~ ib 

der:ada. No sóin repercutiendo en ailqunos lnsurnas. s1no en todos: 

iert t l i zanr.es. abonos. l ns e et 1 c1 das. cr,:..ct 1 to. maqu 1nar1 ~1. 

segur· os. et e .. L,r1 au1" n"- prnvo1;.,s,o.;:. 1 ., o 1sm1 r11Jc1 rm 11e l ~ 1:1rnn11r.c:1 nn 



en general de todos los productos agr1colas. 

En espec1ai la soya tombien ha t;:f;j:r,1do coe:tos ol a iza áurante 

ld decf'l.do v ~ pi:-~hr ae qu~ St'.' rr:-porta que ha aumentaido la 

::0ur.1erricie cosec:horiá ti.e la s<;vl\. hts d1~m1nuiao su prOduct:1c:in en 

Jos u1t.1m1:is cuatro ~no~ dE'bióo a Jos altos costos registrados y a 

c•tra.s c1rcunsr.ttncias r.i:1mo los s1niest.rns. 



! ¡-----------. ·- -·---------·------- . ------------ ------------------ -·-- -- --

. !I CAPITULO TERCERO 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

EL MERCADO 
DE LA SOYA 



El anai iz·~r lo irid~str.~ai"1~~·~j~;n d~d trl )ol ae soy6. 1mp1 ico 
. ·~ /• 

hábir.tr fltlslc~menti:- de rá.,:_; ih~:-u;·~·/1·~--~~C€;i.-i:~ra. va ·~Ut=- sin cwaa 
~ .. -:;:.· .. : .. 

. ,.\aun~ e.et Jtt qu ... pri:•c:O:-f:;6 caS':i :e·¡;¡ $u JOú'i,,. este prí'•ducto [iara 

Esto!!. o.ctlv1aJ:id .SB d1•Jldf.! en dof1: oarto:-s: ¡1?1 pt·1mé:'rc. se 

encarga de ll!l extraccii:.10 ae acettf:' y acaoadc1 d1t la pasta de soya: 

torma tenemi..-.s que ei procese• de moler Jas sern1 l ias vegetales para 

inaustr1a de moi ienda y extracc1or1. 

ac.,1te. g~ner..,,1mente inferior uno cor cient.o como 

'inrllJ$tr1a tenn1no -:-r1 el sec.,,do v envi:isado parieii s1J Qjst1·ibuci.on a 

manteca vegetal. Esta acttvirtad la llevo ~c&bo 16 industriad~ 

inter1nóustr1ai groao-prote1nir.a. 

na pr:rm1t1nr:> e1 arJastei:-iru1enr.i:• rJe1 rnerr.:tiar.1 in-::.ernc:• 1?r1 casJ tcu:io 



su tl)tal idad. Este nec_ho result:a importante porque se trata de 

unR 1 r1uustr1a r.-sr.rat~q1c.:a .-:omo provi:o('1i.ord ae a_l 1mentos. ye que e 1 

74% promedio anual' de la produccion de aceites y grasas 

comestibles se dest1na al mercado alimentario y practicamente el 

100~ ae la orod1.1cc1on de pb.stafl se t.r.,nsforma en prote1nas 

an1maies. Uno de las carocter1st1cas mas lmportantes en los 

ult.imos l!lrtos P.S que Ja 111C1UstrHt na tf:'rddo la probl~met·H:a d.e la 

econom1a en general. La profunda cr1s1s por la que atrav1eza el 

oa1~ rlesde pr1nc1p1os de los ochentb ha atP.ctado ~ torlas las 

rama!': especii1caruente 110s aceiteras " ... experimentan la 

probl~matica global de lf' econi:1m1a. que esto sobre1netalada. que 

padece escasez de materias primas, que depende de cuantiosas 

importaciones y que tiene precios controlados ... ''1 • Pese ha esto. 

corno se menciono, la indust.ria ha podido abastecer en casi toda 

su totaliaeid al mercado n"cione.l superando los problemas ant.es 

menci0Mc10.,. As1 durante J9d<i la industria aceitera trabajo al 

77.6% de su capacidad proces~ndo casi cuatro millones de 

toneladas: paro 1987 trabaJo ai 51.8.':t; procesando un poco mas aa 

t.n~R m1l\ones dosciianteis m1l t.oneld.das cuando se ten1e. une. 

capacidad de molienda. paramos de seis m'ijlones lver cuddro •7). 

s~(JUO V("lceros de 16 A.sr.>c1ación dP. lndustr1a1es de Aceites 

1no1~oron qua durante l~~ü lo 1n~usc~10 PStODd tr~ba3ondu er1 un 

'··Etl:'lllt!Ot.os P"-ra 1.:-i [)1" .1crr~nif'lc1i:1n oei d~sarr1Jl lo de ia 
lndust.r10 d~ tiire1t.es v post~$ vegetales en Mexico".NA'FINSA. 
México 1965. ~og.35. 

a AAV. i\N.iAMr;. tJp. '~ll. f-o~J '!f. 



CUADliO ~7 

lNOlCF. DE 1'1CiLlE"l"füA lllAClONAL T l.ITIL: Z.ACION DE LA 1.:AF'~1CIUAD 

INOi.JSTRIAL PARA EL FFi.íJCEsr.MlENIO oi=: SEMILLAS 

1:APACIDAú 
PRDour.- IMPORTA- TOTAL fl>1STALADA UTILIZA-

AÑO CION NAL. CIONES PROCESADO TON/AÑO CION ~. 

1980 1,6b5,8b6 1,218,464 2,S84,3::SO N.O. 

1981 1,875. 727 l,521,b43 3,397,370 N,Q, 

1982 1.44(1,546 ~97. 429 2,337.975 N.D, 

l"i8: l, 495, 076 l.021. 'lbb .3.(1J 7,444 N.O, 

1984 1,SSd. /45 2.429.115 3,987,860 s. i.:sa, oe4 77,o 

19B5 1.707.3-il :?:. ::)47. 423 4.v54. 614 5. ó::Ss,;,¡49 71. 7 

198b 1. 481. 733 1,:;94, 417 3,ú'/o.150 s. 755,060 53,5 

1987 1.~12.772 1.e6.;o, 112 .:.¿:81.8'14 b,338, 760 ~1.a 

' 1 
1 

·I 

1 

' 
----------------------------------------------------------------

FUENTE: ASOClACION Ni~i:IONAL OE INUU5TR1ALES DE HCEITES y 

MAN (El';t1~ ..:lJMf.bílBU·:.::i, ""·l·• 
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46. 7~. EstrJs dat()S ind1cof1 quF"- durant~ los uit1mos c1ncr.1 1\hos 

1 i-;.,Aó-l~·:HJ1 J.~ pllint:a 1n.f'lraiñan r:i·aO~Jó 1~n p}·,··mBOll'.'• tn€-r.(i~"': iit':! i=-Je1s 

m~ses al ano. y aun as1 una de las caracterlsticas m~s 

importantes ri~ la indu~rri.a. es su tend~ncia h~Clr1 un mayor 11so cie 

t.~ap1tai y una rn~nor aosr.•n:-1r•n 11t;o mano de obrlt directa med1anti:- su 

tenaAnr-Jo:'I W'lf"ld. 1a modernli:l'Jc1nn. r:1.1n nianra.s ma.s aranaes parl'I. un 

me_iciy l'lorovi:oC"hi!tni1ento de econom1as de escala. pes~ a ,., alta 

inveraion 'llle rr:-present~ .=:sto. perc quf! lt'S ha servido para 

modernizorse y permanecer dentro del ramo. Las unidades de 

F!Xtr1J.r.c1on Htstal~ct.~s en Jos ult1mos dlP.7.. a11oa se ub1cttn f.!:ntre 

Jas ¿ú(• y .35ú tonelados por d1a de capac1aad de mol1enria 

instalada y como se. ha menr:ionado en loe últimos cuatro anos h..,n 

aparecido algunas de a1rnension moy~r que llegan a 500 toneladas 

por d la prnoi e 1 ondo l <!t. teradenc '" har: j d un md.yor aprov~ehnnu t>Jnto 

d~ l~s econom1as de esc~J~ 

A conrinuacion prAsento un11 panor6mic~ generoi 

desarroljo y dA las pronlemot1cas por ias que atrav1eza la 

lndustr1a ~ceitera durant~ e1 oer1orio en estudio tdnto d~ \1'11 

industria ac131ter0i coml') terminal. 

lOQU$tr1~ a~ OG~Jtes y pastas 

ole~u;r1nnsós esrnbft iriteat·t.t.oo'J 91)r ~l 11n1dflr.l~::i inctustrli:ti.;o:::: ae 

ta.mano med Htnr.1 y granae, v 0Y'!""r112aa<!IS en soc tf!r.iadf!s merr.dnt 1 les 

d~ 1 as cua i e~ ó¿ mllt:" 1 ein :3~m1 11 a nt1ra "ºr~nt=or ace 1 r~ t;ruao y 

p~stó~ vegetaJ~s 1¿J eetan inte~r~c1es desaa i~ mo11end~ ha~ta i~ 



tanrlcación ae prciauctos terminbdós y ól no estan lnteqradas1 y 

tas ~ restantes sc1n t~bricas que 1Jn1co.niente 1:.erminan y .::nvasan 

pard obtener ~l ~ceite r1nal. Exlsten fabricas que procesan un l~ 

por c1ento de la produccion total d~ productos terminados y de 

molienda que pertenecen al sector público especificamente a 

traves de lCONSA. 

Existen cuatro nucleos pnnci pe les de la ect1v1dad 

industrial regional' que son: 

a¡ El Distrito Federal y el Estado de M6xico con bese 

funaementalmente en las cercanles del mercado de aceites. 

donde operan empresas privadas y las plantas del sistema de 

drntribucion de CljNJISU!'•). E"ta reg1on representa el 44% de 

la capac1dad de productos terminados. mientras que la de 

mollend~ y extracclon es de solo t4.&%. 

01 Ei sector üccldente cen1ena.Ci cerno centro la ciudad de 

Guaa~JaJdra. en dor1ae al p~recAr ti~ne m~yor importancia 

relat1va el mercado de pastas. Aqu1 se produce ei 32.8~ de 

productos termrnados y e 1 ¿7. 411< de ace1 tes crudos y pastes. 

c1 El Noroeste del pa1s, pr1nc1palmente Nuevo Leon como centro 

d~ le ect1v1ded y el Norte de Tamaulipes donde se diapone de 

m~rerJ<l p1"1m~. Estos centros oo:- produccion representan el 

!j.4~ de productos termin~dos y el 10.7~ de la actividad de 

1 Iníormac1on diYei::t~ del Departamenro ci~ 
estad1st1ca de la SAKH hasr.a ~or1l de 198~. 

producc1on y 



91 

d1 El sect.or Noroest1=: tormc::aao poi· lo.e; estados 31naioc::a. :3onorll 

y i)~ja \;aJ 1 tornH\. cuyo aét lVldo.tl "9ri:.1pecuQr1a orr.1auctora cte 

mater1as primos Ol$~a1nosa.s ~s reJevante. representan ei 

37 .1--. de la capac1dt.1d de moi1enda y extrai:c1011. m1entras 

qu~ unicamente procesa 350 mil toneladas por dia de 

proc111ctos ternnnaaos oue equ1vale 'al 9.€1% del tot.al en el 

pa1s. 

Q;IMF.1<q~Ll2"Cl!,IJ:! 

Los proauctos t.erm1nados de la 1ndustr1a son el aceite 

embotellado para ccirner y coc1neir. el ace1t.e que se dest.1na para 

la preparac1on de alimentos a n>vel industrial y el aceite para 

la Industria empacadora de carnes. pescado, mar1scos. hortal1zas 

y vP.rauri;s. El ttce1te dB' comBr y cr.o171n~r enva.st'ldos y las rnantecas 

para consumo aomest1co tienen prac1os maximos tlJados por la 

2ierret1'r1a ae 1:omerc10: los actolt'"::s cruel.os no tienen precio 

rra~··qmo c.it1c11.li. si ne• 1Jn prel'."l".'• 1'.~crnco· ne• r.1D)1crator10 que tlH1 

SECUFl C"."('1mo p11nt"J 1ncermed10 p11ra determinar y r1Jar ~l orec10 

Qe\ aceite ret1nado y embotetlado. 

Los SlfH'.'mas de cómf.'lrc1"' i 1zac1on rie h:>f' prod1Jctos terminados 

var1an desde ia proáucc1f"Jfl y d1sr.r1buc1on rudiment.aria. hasta ios 

grandes centros de d1str1b1Jc1(1n y pr(1ffil'.'1C1on de ventas de arimos 

ernpresc'J.1· lb J es c.~.n or9on i Z1'C l•··n~:i:; rnitR ci:imp 1 P. JdS. ! '°IS rormas ni:-

distr1bucion y transpor~e 11.=-pend~n en gran m~ctiáa de lo 

a1v~rs1r1cac10n de l~ p1·.:oaucr:.1r•n y 1a e.r::pec1aJ 1zac1.:•n en 

art 1cu1 os con mayot· ffi"'-YSlen de ut· 1 l 1aaa que h11ri p~n.:-treior.• .:.n ~ i 

mercado con .basi:- .-in C·:S l 1aad y pr·i:·mncl(>n. perc:• to i 0Yr.1Dti:oma ai:- 1 



t.~ 

transporte siempre ha dado lugar a costos adicionales y demoras 

f!:n el abastecimiento del prod•Jc.to v de. materjas primas. 

!•EL1.f:R.Ll\P....f:!1J!i~ 

Entre ias semi i l6s a11e mas s~ r.1rr:icl:'"'~an i:-n et pa1~. 1as mas 

imporr:.tinres por 5U voJ.urnr.-n sun el cartamo y ja soya. ias cuales 

representaron en ioR ultimos diez anos el ril.9% del t~ta1 de 

productos <.Ji~aa1nr:isos 1ndu~r.r1ttj izados 1ver cuadre:• •61. 

Los tndustr1ales se abastPc~n de ~em1lla PO i~ ~emparada de 

cosecna requ1r 1 e nao. por lo tantc•. ae vr.Ji umenes importantes de 

recursos tinanc1~ros. F-ara el caso espec1tico d~ la soya, los 

precios de garant1a (actualmente de concertacion) se han ido 

mr.1d111cando afio tras arta. 11",.1 que al muit1pl1r.ar '3Stt3 precio por 

las tonaladas que se cosecharon. encontramos que se requieren 

(l'rFJnd13:s montr""Js rte iin~nr.:1an11entc:i p.,,ra. r.-sta 01ea~11nost1 1ver cuadro 

•"''. En L980 se req•nrlo un mc1nto de 2 .... ~'J'l m1 l lones de 

p!.lr-' mi;-rt10.rl.<•S de la. decadb !;le 1·i:,q1.11r:u:-1 un m0nto de 

pesos. 

ÓÍJ. 0\10 

m1lionf!S y para i~89 ri:e n~ ~ll.i."1lü m1il..-.ines: lo que representa 

un r.:rec1m1entr.1 rtei l2'.SIC16.$) n1:.mH1.;I ~n ~1 Pf.'\')rJri•") de 1~80-1989. 

A partir d~ la segunda mitad ae ie. deca.da se ha. venido 

operondo uno modalidad de compr~ de semilla nacional l lomada 

··i1nr~ a1 a~za ~n Ja cu~1 ~1 1nnustr1ai acueraa ~nn ei productor 

Cómpr.~1·ie L<'l ~~m1j1°' Et ut1 r.r .... rH• :-1.1p.,.r1or ..,, ,,o:i '11"1;r.atnt:1a 

r1Jandose ia iecna para 10 entrego de1 vo1umen conven1ao y el 

pago respectivo. En el transcun·io P.ntre el eicuerdo y la fecha de 

pago. el productor puede rec1b1r meJorAs ofertas por su semilla. 



CUADRO 10 

l'l1l1WCG 1 ON NllC ICHl. DE SEl1 l LLRS DE CLEAGltfJSll5 
<t.,...1.-><1as> 

-· . ------··------- .. - ···-------· --- ·- ----- ----------·---· ·----- ---·----·-----------··- ------··------------------ -----·-- --
CUPllA y ~OVH Y X RESPECTO: 

fHI SlJVA ft.GOOOO Gli'A'.iCl. ClllTfll10 COCllJI TU RJON.lOC.I OlRHS TOTAL r:A11Tfl't0 DEL llJlAL 

1'380 311,1;f,fJ 537.750 19,460 445,505 IG6,4JO 175.562 9,403 t ,6bS,8tih 757, 173 45.45 
1991 711,'J.'fl S3lJ, 159 B,'330 371,66'3 157,003 05,666 9,500 1,875,727 1,(103,589 57 .. 77 
1902 672, ~~4' 273,205 38,000 274,;'61 127,SOCI 45, se,; 9,550 1,440,546 946.625 65.71 
1983 1-)133,ll~ 365,442 45,000 272,242 ~.BA9 10,000 :?5, IJ(J) l,495,67fl 955,347 63.07 
1904 68&', 13!.tl 403,995 :!!l,C.ll W3.000 210,000 10.000 15,000 1,ssn, 745 091.050 57.::'2 
1905 920,IH~· 295,349 Jfl,QCK) 233,000 200, ocro 10.000 15,0IJO 1,707,391 1, 161,042 6F.l.OO 
19116 740,.~··:.· 251,706 18,000 278.735 150,l)J[J 10,000 ~ .• ooo 1,401. 73J 1,027.027 6'3.31 
1987 851, lt-5 207.772 ;!B,0110 ~'50,000 1~7,000 20,000 35,0IXI l,61'.l,137 1, IOl,365 60.02 ---------- --·--- ---- -----------··-------------- ---·------------------------------·-------------··-- - --- -··-·------·-- - --· ---

lllEHTE:fY.>CIClfCIOO HAl:lOHfl. OC IHLUSTPIRLl:f. OC ACEllES Y lffHECAS COIES1181ES, A.C. 
SECl1ElfiPlll A•>l'ICULT!Ml Y ¡¡[ct.J>SOS lllll'!AULIC05. 



CUADRO •9 

PREC!OS OC: fiARANTJA \JEL .,:.·r,·¡.Ji:"lL !)~ SQVA 1980-!~t;-(1 

Y ·l~LúR OE l..A t=F<OOUCCtúN 
'FES:üSl 

AÑO NúMINAL REAL 11 ~f;-QDUC. VALüFi· DE 
l ~BO=ÍOO , SOYA f'RllDUCC. 

1 (1) (2) (3) (4)•l1)1(3) ' 

1------,,-------,..,..------------------------------------------~-J. 

19~0 _7,b91 7.691 :11.668 2. ~=n. ()3a, sea 
1~81 10.tH~ ::l.320 7l:. 92(1 -; • ;,;(l. 126, 720 
1982 \5.3<•0 7.537 672. 364 io. ::ar.16q,200 
::;ti:i: .:::::.voo r:.v44 ~e .. ~ . 1•.'5 :~. =i-._ • .... ...,:-=.. '.it)ÍJ 

l-TdW. !"'.'.t-.0111.1 F:,, _,·:.~. t.t:..:..o::,c) .;¡_:-,, .;':'" .... nOú, ~)úú 
J-1t1h ss. •.. 1(1(1 .;;. -14 .;::a. 1)4'.:: ~1. ::.c:1 .o"f6,v1.10 
l':'eo !.b~.l)ó(I ~.~t:.·) 749. 292 \2.). 41>6.180.000 
¡.;,:;¡ M\)~,.)(•1) -, . _ .. ~ 851 • .:ú5 . .l7. ~·:5n.;. .:::o.(••)(! 

l~ilt) 70(1 •• _ .. ;1(1 /, 1,.104 b~S.l.1,¿V 4h8:. ol•i.•;1(1V,1.t~'.1() 
198T .:;oó. ,_,.-•.. 1 ~ • .:>6.:> .;:.;:::_.voc. =i10, ll/ .• (1tlü,1.11.)l) 

19<;0 "'8b.0:..1(J b,4q5 ·o (¡ 

_l/S€ uTtLtlO fa. !MúlCF. NACIONAL. I)>¿ r="REClOS ~fühlPECUHRI06 
::uC:NTEt tiECRE"iMf'lA OF.. 4&r?lC11LTURH t r.:C:CLtRSOS HiDtoiAULICü5 
NúºfAtL11~ F-RE:ClüS CGRRESPOl'o(H:'.r~ HL i;¡i.:,L:> F'RlMAVEtt·il-Vfti'ANO 

!IE CAOA ... ~11, tA uUE t:~Tr l; ICLLºi t:.S é:L t='R INr;J,;.AL 
FER 1 OOú úE COSECHH. 

1 
1 

1 

1 

' 



inicial y este generalmente ~cepta pagar la semilla al precio de 

la mejor orerta que halia rec1b1ao ei productor hasta la techa 

t1Jada. 

Esta modalidad provoca que el industrial demande grandes 

cantid~aes de recursos para la compra de i~ oieag1nosa, pese a 

esto los Jnaustriates pref1er~n el 1ncremer1to en el costo de 

proaucclon r~duclen~o su marg~n d~ 1Jt1l1aad pero que les asegure 

la operac1on conr.inua de sus piflntas y ademfls que sus productos 

se encuentren permonentemenr.e en ei mercado. que suspender 

tempor~lmente su proctuct:ion •"'l reducir a menos del 30% su 

capacidad de producción que resulta aun mas costoso. 

Ei industrial nacional no solo debe de tener las 

espectativas de abasto de materias primas en el mercado nacional. 

ya que s1 observamos la5 grandes cantidades que se han venido 

irnporttmrlo desde pr1nc1p1os de la dacada en estud1ó. es necesario 

lntentar entender mas el mercado internacional de oleaginosas 

tver cuadro •101. 

Desde l 9B4 1 os mercadcs mundial es de o l eac;n nosas se han 

caracterizado por su aobreproducc1on <ver cuadro •llJ y elio ha 

provocado una baja en los precios intern~c1onales. durante 1os 

uJt1mos c1nr.o anos la pr(lduccHJn muna1~J di?! oit:o.,~lnósas se ha 

incrementado en un d1ez por c1ent...:1•. lo que garant1zes ei abastl.'.t 

aut1c1ente y oporr.i.tnl'.'• para los r:ompraoor~s. Aunque '" 
sr.1breproduccion de oleeiginosas ha provocado a11e lo:=:; prec1os 

' f<ev. ANIAMf; Op.Clt.. No. l J1Jn10 rie 1~iJ8. 



CUADkO tt10 

~VOL11CfOr.Z HlSTORlCA DE: LA OFERTA DE ;::RlJOL DE SOrA EN NEXICO 
<~onel a.oasJ 

..v-,.o F·!>OO. NACIONAL tMl-"OJ;'lAt~ION TOlAI. 

19&0 311,&68 755. 991 L067,é59 
1961 711,920 1. 216. 443 l,92B,3b3 
198~ 672,364 60b.611 1.279,975 
l463 683. 105 t .093. 180 t. 776.295 
1.:;iatt oa:?.eso 1. 717.025 2.39q,975 
lrta::i qza. 042 1.59'1.919 :.?.527.961 
t-T...:.e 740.:92 .;.a7.V48 L 7::ZS.340 
1'1éii 8S1 .. ;0'5 ..;.75. J'7t ;., l .t;2Ci.53b 
l .. r.a º""~•0:!(1 ,, .:,.a.;.. 7-;;.~. _41 l .-::.Q"/. 743 
¡:;.r;.; 9.:;2.vvv l! - 1.::.57.574 :u Z • .Z4~.5i4 
¡ .:;~~-· -ll4.,;()() 3i - i .(k>J).l,11.1(1 __ ,s, l'o 4°/.a,Ql)(I 

;.;,,.¿NiC: ~°1::-0CfACtON ru:..C.!Of~HL í~E-. :~1(1USft.lAl.ES ÍJC. ¡..;,1.'..é:l rt:S l r:ANTECAS 
C..iJl"IE!:iT lbLE5. ;... ~. 
bANCú (1E COMtf..ClO EA1é.kl0k (8Af.IC0/"U:~J:'.J. 
'5~Cfí:E'.T~R-1A üt. AGR!CtJL 1URA Y R€(..IJRSOS HIOKAULlCCS. 

i li_.lFr-H::; f-HELlMHJAkt¿-:) VE L.rl &AHr1. 
-~2.iC:lF~MG Oi:l... t$ANCCI DE CüMERCJO EXTERlfJf(. 
~ ;,cJFRHS e:.;TJMAOAS DE i..A :-;ARh. 

1 

1 



CUADRO •11 

~RúOIJL."Clür,, rr.Jr.IOIAL.. úE SEM!i.L..:OE. úE úLCt;GlttUSAS. 
1:ilLt..üNE.b LiE ~ 0r-~e._i:.1;H61 
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reqistren. hoy en dla. los niveles mas bajos de los últimos anos 

y las principales nac1ones pr~ductoYas .han implementado 

mecanismos para desalentar la produccion y con ello equilibrar el 

mercado. la soya especiricamente sigue incrementando su 

produccion y sigue siendo 11der en el mercado internacional de 

oieag1nosas. El pr1nc1pal pronuct.or. Estados Unidos. ha 

implem~ntado pollt1cas para desalentar la producc10n de soya e 

incrementar la de otros productos pecuarios como el sorgo y el 

ma1z'. Asl en 1990 para el ciclo primavera-verano se iban a 

destinar 60.7 millones de acres y solo se destinaron 56.8 

millones para aumentar el de ma1z a 74.3 millones de acree. todo 

esto precionado por la actual estreches de la demanda mundial y 

por la preocupacion sobre la voluminosa oferta Sudamérica 1Brasi1 

y Venezuela 1. 

Para moler la semilla. extraer el aceite y separarlo de las 

pastas, la industr1a. de molienda y extraccion opera baJo 

distintas modalidades. ya que puede o no combinar la triturac1on 

en molinos lexpelJersl con la extraccion por solventes. ~ntes de 

esta operac1on la semilla se somete a Ja preparacion. 

precoc1m1ento y hoJUt!lo cuando pasa directamente a la extracción 

por solventes. l.os ~quipos de preparttcHJn y precoc1do son de suma 

importancia porque ei arado de cocimiento depende la elimin~c1ón 

de alaunas sustancias toxicas que podr1an trasiadarsP tanto ai 

~~er1od1~0 ''El F1n~n~1~ro·. ViernAs 30 de marzo de 199U. 
i':leccion Ac.,Jrr.:1pecuar1a. 
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aceite como a las pastas. En la parte de molienda en expetlers ~e 

ooservan d1sr intos grados de modP.rn1dtio en ios eau1oos. aesrte 

t~br1cas con equipos oosoletos que sobreviven porque eston 

b.rnortizados y trabajan en tos lrnnres de operac1on econom1ca. 

hasta los grandes expelJers de mol1enaa de gran capacidad y 

et1ciencia. 

La extracc1on por solventes es la tecnologla de punta dentro 

de la industria. consiste en disolver el aceite en un solvente 

petroqu1m1co Cel hexano normalmente• el cual se separa de ia 

pasta y se recupera posteriormente con una perd1da entre 3 y 6 

Kgs. por tonelada de semilla. La tecnolog1a y los ~qu1pos de 

extracc1on por solvente provienen del exterior:sin embargo 

durante el ultimo quinquenio de la decada de los ochenta gran 

parte de los equipos y procesos son de fabricac1on interna basada 

en ingenjer1a de rJ~tal 119 de firmas nacionales. c:omunmente el 

tam~Ho medio de las fabricas extractoras para Mex1co Bon de 300 

1on.tdia de soya. 

Con respecto a la tecraolog1d par~ ld producc1on de bienes 

tinales es b6sicamente ia misma para todos hasta la etapa de 

deodorizacion (ver el a1agrama de tluJ01. En este ult]mo pasos~ 

ha desarrollado diferentes tipos. con diterentes tecno!og1as y 

diferentes costos por tonelada. Se observa deodorizadores 

intermitentes. semicont1nuos V cent inl.los, con distlntas 

et1c1enc1ds térm1cas y por lo tanto con dtterentAS costos por 

tonelaaa de productos f1nales. 



Dl&U&M& DIL nHllO 11 RIPl•&CIO• DI 
&OllTI DI IOY&. 
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Algunas ~mpresas quA han d1vers1tlcoao su producclon. 

combJnan dos ú tr~e tipos de aeodorizadores .Begun se trate de 

~celte par~ envasar o de bases p~ra manteca o para margarinas o 

mayonesas. y que por supuesto estos equipos presentan econorn1as 

~e escala importantes. 

QQ!f'ACIO!! 

La r~Jativ~ modernjdod tecnojOqJca que presenta la industria 

11cejter11 hoce bojo el inajce de ocupocjon. yo que estdn bastante 

mecanizados y automatizadoe los procesos. En lae plantas de 

producto terminad~ ia ocupaclon se concentra en las operaciones 

de envase, almac13namiento v distribuc1ón; y en JI! de n10J ienda la 

ma.no de obra permanente se concentra en las tareas propias de su 

preporoc1on y limp1ez11. 

Tomlnén "e observo lo porticipocion de mono de obro temporal 

en la epoca de cosecha de "em1llas oleaginosas. para las 

maniobras necesarias por la compra y aJrnacennmiento de las 

mismas. Por esta razon a~ puede expllcar en alguna medida Ja 

relativa "tranquil 1nad laboral.. en ~stas industrH1s en cuanto a 

problem.,,s de t11.1eigas. oo:rr..ts laborales. etc. 

~t:I:Q.SJ'.J..m.lii;JJ;liQS 

Como t~na industria. Jns r~cursos f inoncieros tienen su 

orlaen en JdS Utliidaries reinver·tidos. ¡.,s depreciaclones y 

tr~sco'' dP lo$ 1ndustr1aJen y de 

orest~ri.os: s1n emoar~1r.i i=J prob1emo: r1nanciero mas importante de 

~~ro. industri~ PR el retac1on~nn con ~t cop1thl de trabdJQ. En l~ 

industrio. ne oroductos terminados. la cartera de cl1entes llega a 
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representa1· ei ~)~ aa l·~S ventol!ls anu'"lies. r..n est~.s casos lo$ 

lnd11st:.r1ales r1n.:-snc1an le mav1-.ir p~rt:r.: ci:1n recursos orop1os. t.:on 

respecto a 1a 1nnustr1b dP molianóa v extrac~1on es todav1a mas 

cr1t1co oor tas cant1daoes l1m1tadas a las garant1as y a las 

condic1ones en cuanto a tasa y plazos. que los bancos imponen a 

los cr~d1tos para. iei compra ae semi l ll\B oleac;nnoe'°"a y soya! C()mc1 

ya se mP.:nc1ono. los requeirim1ent.:os son muy ele.vados por lo tanto 

ios grannes montos sr:•n muy reducidos v restr1ngiaos ocasionando 

proo\emas opnrt11nos 

ias oie&a1n•)sas 

nf:t ana::;to áe materias pr1mas pr1nc1palmente 

prop1ciandi:• nt.ros pr·rJb1emaa comr.> L1.1 va 

mencionada: capac1dao instalaaa oc1~sa. 
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Con respecto al analisis del mercado de la industria 

aceitera se tendr1an que analizar tres aspectos fundamentales que 

serian el consumo, la oferta y la demanda. No se pretende un 

~nalisis profundo de cado. aspecto s~no tener una idea general de 

la situacion de! mer~ado para ~ntender su funcionamiento. 

Q!'J;J:lT.~ 

La oferta la ~oncebimos como la cantidad de toneladas de 

aceite embotellado, que Jos industriales ponen a la venta en el 

mercflido. bajo c1~rtc• prAcir.i y 1.1 c1E"rt"' caiidod. En la composic1on 

de lo oferta encontramos varios tipos de aceites en relacion a su 

materia prima: soye. algod1:m. g1r~sol. (!dnnia, cartamo. coora y 

cr.1qu1 tl'.'1 que cnmf".'t ya vimos si:1n JOS ace1 tes de mayor consumo y que 

t1anAn v1q~nci~ en el mercado na.ci~na1. 

Con respecto a la oferta de aceites debemos mencionar ~l 

impnrtanr.i:- o vanee r~gi strado por loa a ce i tAa may('lrniente aceptados 

por f' 1 gust '-' 9enera i en ios U l timos anos de la decada en estudio. 

como ~l a1rasol y el cartamo. que han tenido unl'l dindimico 

i:-r~,....,1 .. n!".l'" y un~ ac-r.or .. tacv·•n rndi=i qe-11eraj 1ZtHH1 por porr.a aeJ 

~onrenido a~ grdSdS polinsatur~ddR 

Su inaustritdizac11·m ~s ml'ls sencilla ademas oe oorener act:11tes d~ 

i a rnos al t ~ co 1 1áad. 



En comparacion los de soya y alg0d6n han experimentado un 

pequeno estancamiento. sobre todo ~l de algodon debido a su baja 

rentabilidad de Ja materia prima lo que ha provocado una oaja en 

su oroduccicm. S1n embar90. aunque estos dos ultimas han tenido 

durante toda la decada ~n estud10 una gran dinamica, sobre todo 

la soya, se explica fundamental. este cr.ecimiento no tanto por el 

aceite. sino por su pasta, que como ya vimos la de eoya tiene un 

alto contenido de protelna para elaborar alimentos balanceados 

para animales. 

de "evolución da la Como podemos observar en el cuadro 

oferta de aceites" (ver cuadro ~'121 los anos en que la oferta 

abarcar el total de la aumenta considerablemente, casi hasta 

demanda fueron los anos de 1964 y 1985 donde la oferta fue poco 

menor al millón de toneladas: por tipo de aceite. como ya se 

meno1ono. el cartamo y girasol ha tenido una dinamice creciente. 

pero siempre han sido interiores a los de la soya y algodon 

excepto durante 1967 donde fueron superiores por poco mas de 1500 

toneladas. ya que aunque es relat1vamente un crec1m1ento ínfimo. 

refleja el crecimiento del girasol y cartamo que han venido 

experimentando. 

Si analizamos el cuadro. en ninguna ano la soya fue superada 

por loa demas aceites por lo que fue el 11der en la oferta 

durante toda la decada: a pesar de no ser el me¡or de los aceites 

(pero tampoco es el de menor calidad como el de cacahuate. 

canela. palma. oliva. mantequilla. grasaA animales. etc.1 y que 
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CUADRO #12 

EVOLUCION DE l.O:. OFE.<TA DE ACEITES J980-J98i 
CtoneladasiJ 

GIRASOL 
··· sov~ v -CANOLA y -c'COPRA ·Y 

AAO ALGODON CARTAMO COOUITO TOTAL 

1980 2'18.545 ~86. 150 ~9.o5E:I 084,553 
1981 426 . .;-eo 2.44.756 94.73(1 76o.46'.> 
19&~ 268. 91~. :u~.b42 76.50u 55s,üe•5 
l ;o:. .:./1. 148 275.L~i :So.~.:.::. 703 • .:.7.d 
1'TEi4 ~q5,4Bl 333.978 12b 0 t)(lú .;55,459 
1985 5(14.90;¿ 34fi. :570 1L4,ti00 q10,33e 
19ac 353.544 .:;1e>.úld .;.0.00(1 7~9.562 

1967 ~42.895 ~4f.l,638 88.200 775, ·733 

FUENTE: ASOC IAC ION NAC 1 ONAL OE 1 NDU!OTIÜ ALES DE 
ACEITES f MANTECAS C:OMESTIBLES, A.C. 
COl\IASUPO. 

1 

·l 



solo es superada por ei g1rasol. car~amo y ma1z: con· Jos nuevos 

avances tecnolog1c<..1s para logro.r su completa 1ndustrHtllzac1ón de 

alta calidad y como ya mencionamos también por su pasta. la soya 

seguir6 teniendo perspect1vas muy amplias. 

Aunque a p"ror de 1985 la oferta de aceites ha ido 

disminuyendo por la baja en la demanda. sobre todo para la 

industria de alimentos <confiterja, etc. l y a la falta de 

oleaginosa" cos.,chadas en el pala: problema que se ha ido 

soluc1onando. ya que Sl observamos de nuevo el cuadro de 

produccion de soya <cuadro NúJD. 101 tenemos una recuperación. por 

lo menos en la producción de soya, lo que corrobora su liderazgo 

y permanencia dentro de la oferta global de aceites nacionales. 

La demanda la podemos concebir como la cantidad de toneladas 

de aceite que requiere la población consumidora. a un cierto 

precio y a una cierta calidad . aunque el concepto puede parecer 

un poco ambiguo por el hech? de que si se demanda cierta cantidad 

<es decir la producción nacional m6s las importaciones menos las 

exportac1onesJ no precisamente incluye laa ... necesi.dadeu, básic<1a. 

"reales" de la población les decir la cantidad que se requiere 

como m1nimo por personal, pero omitiendo esta gran salvedad, 

tenemos que en general los aceites han t~nido una demanda 

creciente con respecto dl consumo f4millar. pero ha baj~do con 

respecto 41 coni:::i.uno industr1aJ. que aO'al )?.aremos más ampl ta;mente 

en el s19u1 ent" ape.rtado. Los aceites experimentaron un 



crecimiento promedio anual del 7%' a partir de 1970 icuando ya es 

una realidad Jos aceites vegetales en susti~ución de mantecas 

onimales o mar9~r1nas y mantequillas) y plenamente aceptados por 

el consum1dor. 

Con respecto a la demdnda de aceite de soya a venido 

aumentando su part1cipacion en el mercado alimentario. pasando 

del 15~ en 1970. a niveles del ¿7% en 1980 y 48% en 1985. 

teniendo una baja significativa en 1987 al ser del 39% con 

respecto al consumo total de aceites' : pero _a1n perder su 

importancia absoluta durante toda Ja d~cada de los ochenta. 

Este aumento en la importancia relativa del aceite ·de soya 

se explica porque su consumo creció a·un promedio anual del orden 

del 16% durante los setent<11
• aunque bajó drasticamente a un 6% 

anual promedio durante Jos ochentas. debido principalmente a que 

una,vez establecido el ~ran consumo ~urante loa setenta cuando eé 

consolida el camb10 de habito de consumo de aceites y mantecas 

animales por vegetales; reflejadn en el gran conewno de semillas 

oleaginosas ya analizado. Para Jos ochenta un crecimiento 

porcentual relativamente pequefto. en term1nos ab~olutos es un 

creclmiento elevo.do el cual lo podemos constatar en el cuadro de 

consumo de o.ceJtes QUf3 o.c.,bo.mos de o.no.l1zar. 

'NAFINSA Op. Cit. pag.93 

' NAFINSA. Op.Cit. Pag.97-109. 

NAFINSA Op.Cit. Pag. 109 
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De unó u otra manera. la demanda de ac~ites vegetales ha ido 

en aumento a part1r de los oftos c1ncuento cuando se empieza a dar 

e 1 cambio de 1 habl to 1le consumo ya mene ionaao: los grasas 

animales que eran las de mayor consumo hasta iinPs de los años 

cuarenta emp~zaron a decaer por la entrada de los ace1~es 

veg~taJ~s comes~1bies proauc1aos por una 2nc1p1ente 2ndtlstr1a 

nacional. dP.sde ~ntonces a la techa la demanda de aceites 

vegetales a aumentodo consld~rbblemente; tan solo para el período 

1980-1987 que es la epoca en que la industria a tenido sus 

mayores problemas. la demanda tuvo un crecimiento de 3.4% 

promedio anual. 

Analizaremos ahoro la demanda que ha tenido la posta de soya 

durante la decada en estudio. S1 observamos el cuadro il3 tenemos 

que la demanda de éste producto estuvo incrementandose. pasando 

de !.066.40Q toneladas en 1980 a 1,820.132 toneladas en 1985 y 

baJando a l.275.334 en 1987, generalizando el per1040 podemos 

decir que Ja demanda ha ido P.n aumento y esto es debido a su 

utiliZl'JCión mos1va en ~limentos bal"-nceados pl'!ra an1males por su 

alta proteina y baJa fibra adecuada para tal fin. 

Cabe mencionor quf3 la mayor parte del C'Onsumo es abastec1da 

con la produccion int.'3rna. y ~l porcentaje de importación. como 

podemos ver, es 

más del 80% 

importación. 

muy bftJO, por lo que este mercado se abastece en 

internamente recurriendose a un nivel baJo de 



CUADRO # 13 
EVOLUCION DE PASTA DE SOYA DE ALTA PROTEINA Y BAJA FIBRA 

<TO NE.LADAS l 

iPRODUCCIONi ; iCRECIMIENTO; 
PERIODO NACIONAL ill'IPDRTACIONEBi TOTAL iANUAL C7.l ill'!P./TOTAL 
----- ------ -------···-·~ ____ ... ______ -----

; 
1980 i 7b8 0 714 ' 297.b95 il.066.409 i 27.9% 
1981 ot. 388. 421 45. 119 ii.433.540 ' 34 1 3.1ll 
1982 ' 920,C.6:< ' .:.t8.fa!'"i4' ' 959.421 ' ,33, 1 4.0ll 
1983 11.278.925 ' 142.355 ol,421.280 ' 48 ' 10.or. 
1984 1 1 o /27 o;. l(I ' ~4.1,.1(1(.1 1 l. T/1.;.11J 25 ' .2.5'l.1 
1'1'15 '1,820.132 ' o ; 1.020.1:;:: ' 3 ' 0.0%i 
1986 1 l·,249.445--i ·126. 220 1 l • .:S75.-6cs5 ' i·24J 1 ·9.-:'::%i 
1'78/ 11.221. 034 ' 40,500 '1.275.534 ( 7} 1 3.8%i 

~ÜENfE~Ñ-i°AMt: ·---···--------------------·----· 
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Es precisamente la demanda de pasta lo que origrn_ó la 

industrialización de la soya para aceite: ya q~e como anal1zamos. 

lo más importante para el industrial es la venta del subproducto 

(pasta) que el propio aceite. 

Por últ1rno cabria mencionar un aspecto novedoso de 

concil1ar mas annónicamente el mercado de oleaginosas 

general de productos agropecuarios. 

y en 

A partir de 1986 empezo a operar "La Bolsa A¡p-opecu!lria 

Mexicana" que penn1 tió agi 1 iza'r las actividades comerciales de 

productos agricolas y ganaderos permitiendo precjos reales ;en 

beneficio del con~umidor. La bolsa agrópecuaria en un pl<lfl de 

~esarrollo de·operaciones bursátiles con diversos prQ.ductoe 

agropecul!lrios de acuerdo a tres etapas : l) Operaciones de 

f1sico al contado comenza.ndo con sorgo: 2) Operaciones de f1s1co 

al contado llmpl iandolo a oleaginosas e incluso produ.ctos 

ganaderos y operaciones de futuro como en Chicago. Lbs 

participantes de esta bolsa son los compradores y vendedores del 

producto. agentes agropecuarios y autoridades ot1ciales en su 

car6cter de vigilancia . 

El mecanismo de conciliar oferto y d~manda seria mediante el 

s1gu1ente esquema: 



-Producto -Producto 
-Precio un1tario -Precio unitario 
-Calidad especifica -Calidad especifica 
-Volumen -Volumen 
-Docwnento acreditable del bien -Fonna de recepción 
-Forma de entrega 
-Vigencia 

-Vigencia 
-Deposito en fi.rme 

1 
Departamento Comercial : 

1 

-Por Telefono 
-Por Telex 
-Confirmado 

1 Operación Conc~rtada 1 

Los beneficios que se han dado, y por lo que cabe mencionar 

en este trabajo son: 

1) Instrumentar un canal alternatlvo de comercializacion mas 

agll y confiable por la participacion del gobierno y agentes de 

casa de bolsas debidamente legalizadas. 

2) Establecer un factor competitivo mas evolucionado en el 

esquema de intennediacion. 

3! Establece un parametro nacional de referencia en precios. 

tanto 9ara oleag1nos~s y ~tros productos agropecuarios. 
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4l Reducir los margenes de compro y venta de productos 

agropecuarios que eat1mularian y agillzarian mas el mercado . 

reduciendo tiempos y espac1os para transacciones. 

5) Estimular flujos de inversión hacia el sector agropecuario . 

yo que conoc1endo plenamente el comportamiento del mercado y de 

sus dos principales componentes: cierta y demanda. los productos 

tendr6n un mejor conocimiento de los requerimientos nacionales de 

productos . est1mulando su produccion. 

EL CONSUMO 

Por otro lado desde e 1 punt'o de vista de 1 consumo, que a 

nue!ltro juicio es la principal variable "del mercado. por refle"jar 

la verdadera demando y oferto del mercado. ya que esta variable 

no se puede contabilizar si no se ha dado el hecho, ha tenido 

altibajos similares a las del comportamiento de la oferta, 

Si observamos el cuadro del consumo total de aceites (ver 

cuadro •14) tenemos un crecimiento promedio anual del 7.1% en el 

per1odo 1980-1985. seis anos en los cuales 1964 y 1965 llegaron a 

ser de m4s de un mlllon de toneladas el consumo. Pero a partir de 

1986 el decrecimiento en este fue en un promedio"anual del 6.~. 

de tal formo que en 1987 habla bojado o 881.500 toneladas de 

aceites. 

Con lo que r~sp~cta al aceite de soya su utilizacion se veta 

limitada porque dicho aceite no hidrogenado resulta inestable 

cuando 90 expone aJ aire o a altas temperaturas. Sin embargo el 

estricto control en el proc~so de refinac16n. winterizacion. 



CUAOllO "14 

EVOLLICIOH DEL CllHSurt.J DE ACEITES 1'380-1'307 
( t.,.,.1 adas) --------------------------------------------------------------------------------------

Gl~ 
SOYA Y CAHOLA Y CIJ'RA y llRl!TA- ;( l IFOl1TR:CINES 

ANO Al.GO!Ul CAIHAl'll COOUITO TOTAL CICJNES. TOTAL SOBllE TOTAL 

1900 2'30,545 286, 150 99,058 684,553 70,092 754,645 9.29 
1981 426,900 244. 756 94, 730 766,466 5,719 772, 185 0.74 
1982 260, 913 212,E.42 76,500 558,055 99,995 658,050 15.20 
1983 371,148 275,247 56,933 703,328 93,212 7%,540 11.70 
1984 495,481 333,970 126,000 955,459 112,5:!5 1,067, ~04 10.54 
1985 504,962 340,576 124,BOO 970,330 90,081 1,061,219 B.56 
1986 353,544 316.010 90,00CI 759,562 206,613 968, 175 21.55 
1987 3-42,995 344,630 08,200 775, 733 105,767 801,500 l:?.00 ----------------------------------------------------------------------------------

FUENTE:ASOCIHCIOH NOCJOlfl._ DE INOOSTRlALES DE ACEITES Y ll'INTECAS COl1ESTIBLES, A.C:. 
CIK>ANIA NACllJNRL DE SLeSISTEHCIAS PIJPULFM.S. 
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deodorización e hidrogenacion parcial. permitió consolidar y 

for~alecer su u~ilización como aceite para comer y cocinar en la 

década en estuoto. 

Ademas su aceptación como producto comestible se basa en su 

alto contenido equivalente de ácidos grasos no saturados y que es 

un aceite versat1l y liquido aun a temperaturas bajo cero. Se 

envasa directamente o mezclado con otros aceites. El rapido 

crecimiento de su· consumo fue a expensaa de los de ajonjolí v 

algodon. Sin embargo la caida del consumo en los últimos años no 

ha afectado sustancialmente a los aceites embotellados, que son 

los que tradicionalmente llegan a la cocina me~icana, stnO a les 

aceites y grasas vegetales para uso industrial. t~nto a los 

sectores galleteros. conf1teril, dulces y de mayonesas. 

Como ya se ha mencionado la pureza y calidad de la proteína 

aislada de soya y sus mult1ples prop1enades permiten su 

ut1lizac1on en una amolla gama oe productos al1mentic1os que van 

desde embutidos como jamón, paté, ·etc. hasta aditivos para caT6 o 

te; además de complementar hast·a en un 30% de su peso a los 

alimentos tradicionales ricos en carbohidratos y carentes de 

am1noac1dos como la tortilla, pasta para sopa, gallet•s, etc •• 

Es un ~echo Que existe un mercado latente y una demanda en 

e~pans1on de alimentos ~ base de soya o enr1Quecidos con 

proteínas aisladas de oleaginosas, especialmente a base de 

proteína de TriJol de soya. 

El consumo de nrotaina por habitante ha estado por debajo de 

los niveles minimos recomendables, no obstante aue son elementos 



indispensables para el desarrollo .fis1co y men~al del ••r humano. 

Por tanto puede •-firmarse que e>c:1ste una de111anda potencial no· 

sa~is+echa de proteína para consumo humano qua pueda cubrir•• con 

proteína• veget•lea. 

Por otro lado, •l desarrollo paralelo de la 1ndu•tria d• 

•limentos balanceados· creó u,,. demanda efectiva de materia• 

primas rica& an oroteina, segun la in+crmactón di•ponible, ~•t• 

últi~a industria creció a partir de 1970, a una tasa media anual 

del orden del 5.4Y. hasta alcanzar en 1~83 una producción estimada 

en 9.6 mil lonas da tonelada•• la avicultura demando carca del 48% 

da la producc1ón total, 38% ia porcfcultura y la diTerancia para 

bovinos y otros. Así el. incremento sostenido m:n la participACión 

de soya •• BKPlica, m.ts que por i:ou aceite de meno':" ca.lidad 

' 
relativa, por las caracteristicas da las pastas resultantes qua, 

en cantidad y calidad de proteína as superior a las re•tante• y 

estable. 

Con respecto a las importacionsa, a~isten problemas 

adicionales de desplazamiento, ya que se ha permitido a economjas 

BNtranjeras la retención del valor agreg•do de oroc•a•r lo• 

productos intermed1oa, QUe bien podrían haber sido proc•••dos 

dentro del país, así se Man complicado mas loa problemas del 

sector aceitero, todo considerando qua la 

ímportac10n de aceites crudos representó en 1986 el 21X del 



consumo nacional; es deci,.. que por caaa cinco litros de aceite 

que se consumieron, uno fue adQuirtdo en Rl e-tranJero. a pesar 

oe contar con la capacidad industY1al y de m•no de obYa 

disponible. 

Si observamos nuestros cuadros de aceite v oleaginosas. 

vemos que anualmente nuestras import•c1ones d• oleaginos•s 

alcanzan los dos millones de toneladas, <en pa,..t1cular la aova 

tiene un promedio anual de un mill6n doscientaa Mtl toneladas lo 

que rep,..esenta m~s del 50% del tot•l de semillas importadas> lo 

que equivale entr• el b'l. ó 7~ del total de·l•• eMport•cio,,.• a 

nivel mundial, aunque esa c1fra 1'la llegado al 8% en lo• 

Yectent••· 

años 

Para el caso especíTico de la soya durante los •ños 1981, 

iqeJ-1985 y 1989 las importaciones auoeran el millón da tonelad•s 

de ~rtJol. mientr•• que la producc10n nacional había ido en 

•umento de9de 1970 h•sta 1~as. en los últimos cuatro años 

repcrt~dos a baJado a poco mas de 300 m1l toneladas, mtentraa que 

en 1985 se produjeron mas de 900 mil toneladas. Con respecto a 

los ace1t.es en gener"al las 1mportaé1ones tienen una teridencta 

hacia aumentar, lo& dos años ge mayor lmportac1on fueron 1984 y 

1985. imoortandose mas de un millón de tonelaa~s de aceite crudo. 

mientras Que como va se menciono, existe capacidad tnstal•d• 

su~1c1ent~ para procesar mas de sel• millones de tonelaoas 

anua 1 es. 

Por ultimo cabria ~enc1onar algunas conc:tderac1onee 

generatP.s acerca de la ~~ertura de la economía a nivel 
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internacional. en espec1al lo relacionado al campo . es decir al 

incorporarse México al Acuerdo Genera) sobre Aranceles y Comercio 

lGATil y al conformar con E.U. y Canada un "Tratado de Libre 

Comercio". 

Durante la década en estudio. practicamente todos los 

lnd1cadores del sector agropecuario cayeron: precios. jnvers16n. 

costos de producc1on: y podemos decir que la crisis de éste 

sector se refleja perfectamente en la importación de grandes 

volúmenes de granos y otros produc~os de origen agro1ndustrial. 

lo cual lo ha llevado a un pobre aesempeno. Sin embargo, la 

aperturo. 

términos 

comerc1ail en 

arl'lncelarios 

e)- sector agrop~cuar10 es 

ya que aunque la mitad 

tota 1 en 

de las 

importac1ones requieren de permiso . nl entrar al país lo hacen 

con un arancel casi igual a cero. En contraparte. E.U. destinó a 

su agricultura. durante los ochentas un promedio anual de 20 mil 

m11lones de dolares ~n subs1d1os de todo tipo (semillas 

m~Joradas. asistencia técnica. infraestructura. etc.J lo cual la 

hoce uno de las mas product1vos dei mundo y comparado con México 

ea 17' veces mas productivo. 

L~s nac1ones que acumularon excedentes agropecuarios 

considerables, deben reducirlos si quieren re1mpulsar SU3 

respectivas ecouom1as: s1n emoorgo han preferido enfrascarse en 

una guerra comercial tcomo sede el GATr), que entre otras 

consideraciones hace r~caer sobrP. ntras nacionP-~ los ~tectos 

'Estudio realizado por la i'Ali. Septi.,mbre 19f<O. 
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negatJvos ae l~s ex1sceneJas a~ ~s~s excedentes aqropecuar1os. 

Las potenc1es hegem6nlcas en ~s~~ materia: Estados Unldos y 

la Comuniddd Econornica Europea tCEEt se reparten el pastel a 

pesar de sus dlterenc1as recayendo c~da ves con mayor intensidad 

sobre pa1ses como Mex1co. p~r eso la intension de la CEE de 

1ncorporar ~Esparta y PortugaJ 1en 1966. al igual que Mex1co1. 

para abr1r tas frontera~ comerc1ales de ot.ros m~s deb1les. Lo 

mismo pasara c.cin Mexlco y el "'Tratadí'J de Libre Comercio" si no se 

toman en considenlcJón J~s diferencias economici?t:s con Jas que se 

enfrento.rll el pe1s: y~ a11e 91no. los ~xcedent:es de cap1t.l'l:J y de 

produccion. parecer1on encontrar así areas v1rgenea donde 

rea.llzarse econórnjcomente. sohre todo tei solida a sus excedentee 

agr1colas. 

Teniendo este marco. Mexico no puede competir en materia 

agr1c0Ja con E.U .. Cenada u otro pafs avanzado. en productividad. 

nl en precios y calidad. Lo unico posltivo. a conc1derar. seran 

los insumos que México importa para este sector como maquinaria. 

semillas mejorad~s. etc .. pero la apertura abarcara tambien 

productos t1nales con consecuencias desestabil1zadorae en algunos 

mercad~e. como ser1a el caso de la soya. qu~ provocar1a eu 

ímportacion maslva y podr1a desnlentar su producc1on in~ern~. 

Aqul habr1a que equilibrar y sabP.r maneJar de l~ maner~ mas 

favoreble Asta arma de dos tilos: 1mportor loa insumos necesdrios 

para r~ac~1var el campo. sobre todo el eJ1dal: y aJ mismo tiempo 

tender a elevar Ja proauctjvidad del campo para dejar de 1mpórtar 

productos agropPr.uat· i os. 
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~~ros DE VWf), 

Aunque en los cap1t1J10s anteriores se ha'n analizado precios 

de algunos insumos. en este apartado analizare brevemente los 

precios del producto iinal. es decir de las _precios de aceites 

para la coc1na. 

Por la actual crisis económica que enfrentamos las mexicanos 

a partir de 1982, y que al¡¡.unos economistas la han denominado 

"estanflacion" por la alta inflación que se pr.esento durante 

todos los ochenta. el gobierno ha tendido a implantar 1Jna 

politica de abasto popular a partir de una canasta básica de 

alimentos con precios controlados. ya que le inflación habia 

dejado fuera del eilcance a algunos productos basicoe. 

El aceite ha entrado dentro de l.a canasta b&sica como un 

"bien indispensable" por lo cual el precio es controlado. y esto 

ha sido una queja constante de los productores de aceites. que 

ano trae ano se han incrementado eus costos y el precio oficial 

reduce cada ves mas el margen de qanancia: lo mismo sucede con el 

comerciante que ha v1st.o reducir a11s utilidades por las _mismas 

circunstancias. 

Por fort:una para el con~umidor, que ha visto reducir su 

lngreso en un 5ó5'.'0 durante la décade en estudio~ y lo cual a 

hecho que de su totai ae1 ingreso recurra a un 60% de este para 

su aliment.ac1r;n, la rnoyo1· parte deJ aceit.e es distribuido por 

"Segun un estudio de f:IANAMEX publicado en el periodico "El 
Universal" el d1a 22 de Noviembre de 1990. 
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gr.,náes alm.,cen1stas !algunos gubernamentales º""'° CONASU?Ol y de 

estos al pequeno comercio c~1endas. mercados. etc. 1 lo que hd 

dlSmlntJido el "int.érmediar1smo' excesivo para la d1scribuclon del 

aceite. repercut1endo esto positlvamente para el consumidor no 

viendos~ el prec10 elevado por estos canales de d1str1bucion: y 

por otro iado negat1vamen~e sobre ei ccmerc10: ya que. s1 óe por 

s1 es p~q11~nci e1 margen de g"'nanc1a para ~i comerc10. un 

int~rm~diar1smo exces1vo harta nula Ja gan~nc1a para este 

producto. 

En el cuadro de prec1os deJ dce1te para consumo humano fver 

cuadro •151 podemos observar el comportamiento del precio oficial 

del J1tro de aceite comestibie desde !966. Para el ultimo 

quinquenio de la decada en estudio este ha tenido un aumento del 

a5.75% promedio por ano, lo que explica el gran aumento que ha 

tenido el aceite durante los últ1mos anos y por que el gobierno 

tuve que adoptar la medida de frenar la intlacion por medio de 

los famosos "Pactos de Solidaridad" Jo cual se ve reflejado en 

loa pequenos incrementos relativos en los ultimos dos a~os <1989 

y 1~901. que Ri bien trenaron 

salario quedo a la sagb 

Jos incrementos de los precios. el 

de aumentos lmportantes para 

equ1librorlos con los aumentos de prec1os. de aqu1 que se 

destinan mas de la m1thd del $dlar10 a ccmpra de dl lmentr.is 

basicos. 

Como Sf3 menciono. el precio del o.ce1te es contro16ao y por 

consiguiente debe de Jiegar a cierto precio al consumidor final. 

sin embargo resulta import.,nte recalcar que en los anos de mayor 



1ntlac1on era 1mpos1ble frenar aumentos considerables en los 

precios al menudeo por lo que no se respetaba el precio oficial 

y se encontraban hasta en almacenes grandes los precios 

alterados: este pr4ctica se vio reducida Segun un informe de la 

PROFEC011 !Procuradurla Federal del Consumidor! a parür de 1988. 

grac1as a un mayor control de los establec1mlentos. así como de 

la baja en la inflación que es la principal "excusa" para 

aumentar loe precios indiscriminadamente: as1 a pesar de que 

resulta elevado el precio. desde el punto de vista del 

consumidor. por considerarse un bien indispensable dentro de la 

canasta besica. se ha dado una mayor poeibilidad de acceso a 

estos productos a partir de mayor control sobre el precio otic1al 

del aceite. 

"se clausuraron y multaron almacenes al mayoreo y menudeo 
durant~ 1968 a 324.establecimientos. en 1989 fueron 164 y durante 
1990 a 108, por aumento de precios en "alimentos bá1!1lcos". 



3.4-ZONAS DE ABASTO 

Las princlpales zonas de abas~o para la industria aceitera 

extractora se local1zan en el noroeste del pais. La industria 

extractora se emplaza bdsicamente cerca de sus mercados de 

materias primas, por lo tanto dicha lndustria se ublca en su 

mayorla en el noroeste. en los estados de Nuevo leon. Sinaloa. 

Sonora. Chihuahua y BaJa California las cuales corresponden a las 

principales zonas de abasto. Si ob~ervamos los cuadros 

crono1ogicos de los estados que producen oleaginosae tenemos que 

en los ochentas eiempre ha sido el Noroeste la principal zona de 

abasto que no ha perdido su importancia a pesar de que en los 

últimos anos ha !>ajado notablemente la produccion de oleaginosas 

en especial la de soya. Para 1980 las pr1nc1pales zonas fueron el 

nor1)este <Slnaloa, Sonora. Chihuahua y Tamaulipas) cuya 

prod1Jcc1ón represento el 89. 7% del total de tri iol de soya: y el 

Sur IVeracruz y Chiapas cuya produce ion represento el 7. 2 ... 

Para 1985 las principales zonas tueror1 el noro'3ste lCh1huahua, 

Sonora. Sinaloa y Tamaulipas1 cuya producción represento el 94.3% 

del total de la producc1on y el sur de 1 pais 1 Chiapas 1 con e 1 

4.7%. Para 1989 no se tiene cifras por estado pero la mayor parte 

se produJo en el noroeste del pals con 992.000 toneladas. 

Como podemos constatar. la pr1nc1pal zona de abasto se 

localiza en el noroeste pr1nc1palmente en los estados de S1naloa. 

Sonora y TamauJipas. 
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Por esta razón casi el 50% de la extracción de aceite de 

soya. como de otras oleaginosas. se concentra.en el noroeste. El 

resto se encuentre repert1do en tode le república. principalmente 

en los grandes centros urbanos como Guadelejare. Guenajuato, 

Nuevo león y por supuesto el Distrito federe! y el Estado de 

Méx1co. 

Con respecto a las zonas de abasto pere le industria 

refinadora. por lógica, son donde se localizan les industries 

extractoras que como ya se menciono son en el noroeste y en las 

principales ciudades urbanas. De éstes es donde se abastecen de 

aceite crudo pere que lo refinen. En reelided existen pocas 

refinadores de aceite (pera 1987 heb!e 9) y cesi el 100% se 

concentra en el centro del pele, sobre todo en el Estado de 

México y el Distrito Federal. Esta cerecteristica ubicacional de 

las plantas refinadoras se deben a un solo motivo: estar cerca 

del mercado de consumo. que son los grande8 centros urbanos. 

Ademas, de que el eisteme ICONSA-CONASUPO tiene temb1én eue 

plantes reiinadores que procesen entre un 9% y 13% del total de 

aceites, sobre todo de soye pere combinarlo con otros y venderlo 

como ace1te de consumo popular con marca propia o se vende a 

grandes centros comerciales y solo les ponen su propia marca 

l "marce libre" I . 

Generalizando las zonas de abasto para la industria aceitera 

l tente de extrecc1on como ref i nedoree l se loce) izen en el 

noroeste y cent1·0 dt>l pals. que guiadas por los grandes mercados 

dP consumo y ln alt~ concentrac1~n demogratica, se han 
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consolidado en dichos Jugares. creando centralización de la 

industr1a. Esto a provocado que lejos de diversificar Ja 

producción de oleaginosas. siempre se ha concentrado en estas 

zonas. no alentando una d1versif1cacion de la producción a zonas 

aptas como las ya analizadas en el capitulo anterior. en las 

cuales las cond1c1ones del suelo. clima. temperatura. etc. 

producirán la tot~lidad que necesita el pais sin tener la 

necesidad de importarla. 
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3.5-ZONAS DE CONSUMO 

Para el análisis de las zonas de consumo. tome la 

metodologla utilizada por la ANIAME" la cual se basa en utilizar 

los censos de población para determinas sus mercados potenciales 

argumentando que. aunque no precisamente el incremento de la 

población es i~ediato al lncremento de la demanda de aceites en 

el corto plazo, sin embargo tanto en el mediano como en'el largo 

plazo si lo es ya que al menos una familia en aumento. o una 

mayor concentración de estas. si incrementa la demande. por lo 

tanto los ~ensoa de poblaóión es 'la ~anera mas ve~az de 

cuantificar la demanda disminuyendo ,por este 1116todo la 

probabilidad de un error elevado en la misma. Por esta 1;.Szón 

brevemente explicada. tambien se consultó los censos de población 

lll4S recientes del INEGI para determinar las zonas da.consumo. 

Las principales zonas de consumo. como ya se menciono. son 

aquel las donde existe mayor concentración demográfica. 

correspondiendo en primer lugar a las ciudades más importantes' 

del pals como las macrociudades del Estado de Mexic_o y el 

Dlstrito Fedaral. Guadalajara. Monterrey. Puebla. Leon. Cullacan, 

etc. (ver cuadro fl61: Sin embargo. segun los resultados de los 

censos de poblacion de 1990. resulta significativa la diferencia 

de las zonas de consumo por Estado. guiándose solo por las 

"Asoc1acion Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas 
Comestibles.A.e. 



CUADRO Hlb 

CIUOADES MAS 111PORTANTE5 DEL PA!S POR FO&LAC!ON 

1 AB&OLuTOS DEL l RELATI <JOS !JEL l 
1 ENilDAD FEúERATIVA TOTAL DEL rDTAL DEL 1 

ESTADO ESTADO 

:-M~E~X~IC~o=-~~~~~~- -~--,.,.-,..-,, 9,815.901 
ID16TRITO FEDERAL 
1 GUAnALAJARA 
IMONTEf<i<EY 
iPUE.IJLA 
;CD. LEON 
iC:U.jUARE'5 
i r!JUANA 
ICIJL!ACAN 
:r1El<!DA 
ISAN L.LJ15 HH\151 
1 AGUASCAl.I ENTES 
iMORELlA 
1 TORi;·EQN 
iClUERETARO 
IHERMOS!LLO 
IVEPACRUZ 
ICUEf.NAVACA 

B.23b.9o0 
1 ... 28,bl 7 
1.064.197 
1.t1!1.:t. 921 

6'l:;. 45:. 
;:n.01.; 
i·l~.b86 

6Ú¡:. 114 
5:S7.:..t4ú 
:-;::;.e,1q 
tiOo . .;8-l 
4&9. i~6 
459.BC.9 
454.049 
449,472 
:s21. ~22 
261. 73:2 

1 

1 

1 

F1Jt:NíE1CENSll5 OF. PIJBLACION 199(>, !NEG!. 

100.00 
100.00 
30.85 
34.64 
2'5.bl 
21. 92 
::;2.b9 
44.8(1 
?.7. ;-::; 
84.80. 
<6. ~7 
70.36 
13.as 
23.32 
43.47 
24.bi 
5.25 

23.67 

1 

' 
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grandes ciudades. pero como nuestro objetivo es resaltar las 

zonae por estado .tenemos los siguientes resultados: 11 El 

Estado de Héx1co. 2) El Distrito Federal. 3) Veracruz. 4) 

Jal1sco. 5) Puebla. 6) Guanajuato, 71 Hichoacan. 8) Chiapas. 9) 

Nuevo León. 10) Oaxaca. lll Guerrero. 12) Chihuahua. 131 

Tamaulipas. 14) Sinaloa y 15) San Lu1s Potosj (ver cuadro •17): 

estos quince estados consumen casi el 67% de la producción 

nacional de aceites. lo que explica el porque de la localización 

de las plantas refinadoras en el centro del paJs, en cercan1a de 

los mercados de consumo. 

Por otro lado . gu1andose por las grandes ciudades. que son 

las zonas de consumo mtls importantes. no han variado mucho 

durante la decada en estudio . ya en 1980 estaban consolidadas 

éstas zonas porque el reacomodo demogrático en la grandes 

ciudades ya estaba dado, durante el transcurso de loe ochentas, 

en lugar de irse modificando dichas zonas se consolidaron mas 

como zonas consumidoras: y 

el aumento de la población 

aun m4a se incrementó el consumo por 

y por la alta migración de otros 

estados a las grandes ciudode~ 

Aunque el consumo percapita se ha incrementado un poco en el 

transcurso de los ochenta cver cuadro Ufll aün resulta bajo: y 

aunque no ee tienen est~d1sticae de consumo de aceites promedio 

por estado, aetudJoe diversos concuerdan en que. aunque se 

destina cada vez mas toneladas de aceite para consumo humano a 



CUAfJWO tU7 

CEtJ50:) DE POBLAC ION l 990 

F>OBLACION 
r.1011b~f. ..oflbúLU1DS ftELA"IJVO~; 

: -------------------------: ------------------------' 
:E.STADO& UNIDOS ME:<ICAlfü5 é:ll • 140.9~2 100 

l&AJA CALIFORNIA SUR 317,:l26 0.39 
;COLIMA 424.656 o.52 
;QUINTANA ;;:oo 493.605 O,ól 
:CAMPE.CHE ~2B.824 O.o:S 
;A( .. ll'-45CHl.llN fE5 71'1.e5V (1.d't 
:lL111.C.HLH io:;.od:S v. -14 
;NHf11;..11 dló.112 1 1.t'tt 
:úuc.¡.;.ErA"'O 1. (144. 2''2:1 i.:.:-9 
;MCJRELOS i.19s.;:a1 ;.-i7 
: ZACAlECAEi 1. 2·1e • .27~ 1.56 
;ÚIJR,tN('tÜ 1. ";52.156 J.67 
1 tUCHT1-tN 1.J.03.54(1 l.DtS 

1 IAbASCO 1.501.193 l.&~ 
:EiA.JA CALI FO•N ll• 1.657, i27 2. l14 
.surmRA t.82:' •.. 47 2 • ...'.5 
:HIDALbO i.Bl:::fú.0.:2 1.;;2 
;CQAHUJt.A 1. 9/ 1. :;44 .=.. • .+:: 
!SAN LUCS POlf1Sl ·z.001.1.16t::1 ..::. 4¡ 
l 5fN"'L0k 2,21<.1. 7bb 2. 72 
: TAMAl.JLlF'AS 2,244, 2(16 2. 77 
;CHIHUAHUA 2,4:.S9,'1'::i4 3.Vt 
:GUcRRERO 2, 622. 067 1 3.23 
;OAXACH .3 • ..:•21.51~ 3.7~ 
lflUEVO LEON :S.066.466 3.d 
, l.M f r~f'AS : .• ~v::.·.,.1s : .. .:;5 
;MlCHOAr:AN :..534.042 4 • .S~ 
• liUl\r4kJUH ro ~- "d')· ~!04 •1,:tl 
:PUEBCA 4.11tJ.ú5~ 5.Vti 
!JALISCO 5.27B,9i:j7 o.51 
IVERllCF<UZ b,215.142 7.1>:5 
IDISlRITO FEDERAL 8.2:Sb, CJóO 10.14 
111EXICO 9.81~.9()1 1 12.u~ 

rUENfE1GENSOS DE ,..Otilí~t.ION 19qo, iNE&J. 



-·-----------·----
.. ,o • ~ti>r..L :IE ""ClEJE , ~•L:...Gr~t5 Fi:.~-·~.:ir-¡-¡.:, 

:F'RUDUCIOO ITon.); D.::: l-1AE:ITANlE5 -~ t<ILOGR.;MOSI 

,.,50 1 -··_:754,645 69.7 10.8 

1"fR1 772,Ja5 71.=. 10.s 

1.o;a2 '!<5Ó.'J!°Jú :-.:. 9 •. ,, 
J~é:: t=-::i. :.•+(J 14.o J·..l. i 

1.;.64 1.vo1,.,8"4 ;~ • .J t4.•) 

! ~.;!;: 1. •)~ •• ; ! .:; .,--;,.:, 1:.0 

Ji6o ~bés. J ¡5 ;9~ b 1:.:..z 
¡.,-¿,¡ ~c'l ,!.iVO a1.2 10. T 
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Jos grandes centros demograiicos y se ha reflejado en el aumento 

percap1ta oromedio. éste no ha resuitado suric1en~e oara llegar a 

niveles como los de Esparta. EBtados Unidos e Ingl~terra que 

alcanzan consumos percap1ta de ho8ta 20 a 25 11tros anuales. 

cuando Mex1co t1ene un consumo percapita promedio un poco 

super1or a los 10 litros anuales. 

La lmportanc1a principal"de las zonas de consumo estriba en 

su importancia para determinar tonto los mercados principales de 

consumo. la ubicación de plantas. el tipo de producto (aceite) 

más aceptado. asi como la cuantificación de Ja cantidad de 

lnsumos a utilizar: es decir. se esta hablando de la importancia 

de las zonas de consumo para posibles proyectos a realizar el 

cual influye totalmente en el desarrollo exitoso de una planta 

oce1tera ya que si se ubi~a en lugares tuera del potencial de 

consumo se incurriran en costos adicionales de transporte. en 

retrasos de entrega. en falta de infraestructura. etc .. 

Corno se v10 los zonas de consumo estan concentradas en el 

Centro y Norneste del pa1s. pero existen también "zonas de 

consumo potenc1ales··: es decir. mercados que 

debidamente. el~vando la oferta cómo en 

no se han explotado 

el caso del Sur y 

Noroeste del pa1s, que o pesar de que están parc1a1mente 

cubiertas por la oferra. existe un mercado en aumento el cual se 



ha desatendido. Segun un estud10 real1zaóo por la ANIA.MEu. se 

~staoa descu1dando pr&cticamente tod.o el Sur del pa1s desde 

Oaxaca hasta \Ju1ntti.na Roo y est.aoan en est.ud10 algunos proyectos 

para tnRtal~r plantas tanto extractorBs como rer1nadoras Bn los 

lugares mbis opt1mos H;nH1pas. üaxac~ y Veracruzl y explotar a 

~sos 'mercados potenc1a1es··. sin aescu1dar los ya consol1dados. 

que como volvemos a repet1r. Ron \~s poblac1ones mas densamente 

pobladbs. 

"Bolet1n 1nt0rmat1\/o Anuai publicad.., en t~orerrJ de l~f.s'°I. 
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CONCLUSIONES 
y 

PERSPECTIVAS 

1 

l _____ -. ----------~-~~--



Conctuirio tot1.J1mente nuestro tema ae 1nvestigacion, es 

pert1nente vertir algunae conclusiones a manero. de resumen del 

m1emo para poster1ormente dar bigur,as persp~ctivas y posibles 

v1~a de soluc1on ~ }(IS problern~s encrJntrados o lo largo del 

trabajo. 

En ~ t tranl:'lcureo del estudJo h~mos comprt:·baoo qu~ el fri Jol 

de soya es un oiHnent" no solamente complementario para la 

alimentacion, sino un ol1mento compJeto y nutritivo que bien 

deber 1 a de entrar P,O la "Canasta de Alimentos Bas i cos · : pero que 

sin embargo no se ha dprovechado ~sr.o. gran fuente al 1mentaria en 

todo su potencial. ut1l1zándose casi exclus1v~mente como aceite 

cornee ti ble. 

Deepues de un concienzudo examen tanto d~ las propiedad~s 

nutritiv.i,s del frlJCJJ d~ soya, como su relativa facilidad de 

cutt1vo y su adaptacion ~ var1ns reg1ones del país para 

~embr~rlo. r~sulta sorprendente como no se ha impulsado este 

prnrluct.r:1 i;i"Jrno i'Jllm~ntt:i ~1a~1co. 

~erto 1mpos1ble el1m1nar de la rlieta del mex1cano el rna1z o 

el tr1Jol por~ sust1tu1rlo por si:1ya. pero si se podr1a lr 

lntroduc1enclo este p1·octuct.o en sus div.,rsas pr~sentaciones para 

mejorc~u· ~normen1f:!nte ia c1.snt1d~a y zobr~ todo la calidad de la 
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alimentoc1on mexicaná. ~~ esPecia1 -para elevar ei consumo de 

prote1na. que es eí m..lt.rle-nte pr1nc1ptil para ei buen de-sarrollo 

flsíco y menta) dí:'.' todo ser humanc1. y q•Je en M~xico es muy bzua y 

en ~igunas poblaciones es orac~1camente nula. 

La 1nóuBtrio solo ha a~end1ao a la ~iaborac1on de aceites 

c<".1mest1bles deJando tuera a r . .itrús proauctos cu1zas mo~ rentab1es 

quA ei prop1c'."I aceite de se-ya. algunas industrlas pioneras en el 

uso de lo ~oyo fpara enr:iquec,m1~nto de btgunos pri:1ductos 

0Jlm~nt1c1osl ya la utilizan ampi1ament~. pero en Mex1co no se na 

1H1puleado ef¡;to ro.ma a pest1r el.e i<is estudios da proyectos con un 

~lto qr·~~o ae fact1b111dad. por io ~ua1. no encontramos en ei 

n1""s que de soy~ y 

estoblBc1m1entc•s bien det~rm1n~do~ Cti~naas naturistasl. 

,:;c...io ex1ate ou;; inaustrla que ut111z~ ia. sova como mat.er1a 

pr1ma: la 1nduatr1a de al lmentos balanceados para animales. Esta 

industr1~ 1Jti 1 iza la ·pasta de soya" que es un suborciducto que 

resu1r.a de lo ~xtraccion de ace1tt- al grano de soya. pero su 

producto no es oara consumo humano. :1 as1 tamo1en se desperdicia 

una gran tuente 'll'.- enPro 1" que se ut i i :iza como alimento para 

1,sn1ma1~s. 

Crimo observamos. la 1naustr1a t1er1i=- una aemanoi:t pot~nr.1.:it 

de soya r10 solo para extraer!"!" el ace:ite y ut.ilizar la pas~a 

para ai imento an1mal. es posihie ll'I eiaborac1c1n de oroducr.os n~ 
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consumo nurn~no rlco en T•'Jt.ri.entes y con baJOS costos corno ya se 

expl lCó !lnterlormente b !Oº largo ºdel 
0

eST;Udi0. 0 

A pesar de su uso 2ndustria l. casi en su totalidad t para 

convert1rlo ~n ~ce1t~ y pas~al. ex1sre un d6f1cit del grano en el 

pa1s. por io que se 

promedlo 1J.l mil lon 

recurre a su importac1on que asciende 

de tl)n&laidas por at1o. por consigulent.e 

en 

es 

necesar10 incr~ment.ar la producción d~ dicho grano. no solamente 

en ios Zl"Jm.~s trod1cionales de 4'ste c1;It1vo que es la rec;nori del 

noroeste. s1no extenderlas 6 las d~rnas zonas aptos para este 

cult1vo que ya se mencionoron en los c~p1tulos anterjore~. 

Es decir. ompl1a:r las zonas de cultivo elimir1ando hasta 

cierto punt.o el m<1nnpo110 que ha tenido la: parte noroestt: sobre 

este cultivo durante toda le d~cade en estudio; y que segun les 

cifras no ha podido ser capoz de ~eti~tacer toda la demanda. que 

a pesar de que se ha ido reduciendo ano con afio la producción de 

olel"lglnoaei.s. o.unque la aoy'3 slgue prednm1na:ndo en su produc~ion 

~n relacJ~n a otras y no hb perdido su importancia. las empresas 

,,_0r1coibB riel norr')este nein riF:mr:'.'stra.dr) que sin Ja ayuda de p~rt~ 

m~dj,.,nte s11bs:ici1os y conceslones. no pueden 

próaUcJr tn nt-ces"r10 y aun r?1~$. n(• p1JFo1i~n 1ncrernenr.a;t" ló e1ierta. 

";"'~ 1Jqu1 O•Jnde el '!Jl'ÍC'I p1Jede '.!'ncoJ;.ar y rJ':'mos1'.rar su potenc1"-l, 

con eB1.<1H eipeiyos 1.1trJraod1?~ n. 1 S"'ctor prl 1i,rto. 



1\dE>más se Sdbe q1Je las gra.ndes P,mpresas ~grtcolas son las 

que cultivan este producto, quedando el ejido fuera del nuevo 

patrón de cultivos rentables atendiendo solo o cultivos poco 

rentables y tradicionales. Por- lo tanto. el ejido ya no resulto 

costea.ble y se le est6 aprovechando para dos cosas: para rentar 

las tierra a quién~s tienen capital para sembt·arlas o como 

tierras de autoconsumo paro ~l sosten1m1entQ economico y 

alimentario de las familias, des~provechándose el verdodero 

pot..encial del ejido. que en decadas pasadas fue el pivote del 

crecimiento economice nocional. 

Concluyo con gran convicción que el ejido es un potencial 

desatendido y desorganizado que podria ser Ja solución de la 

agricultura mexicano siemprP, y cuando él mismo se organicP. ~ 

explote todos sus potenciales como "eJido". separándose del 

p~ternalismo estatal y empezando una nueva fase de organización. 

Ya se ha demostrado en épocas pasadas que es capaz de 

atender gran porte de los problemas alimentarios siempre y cuando 

se le "ayude''. y no se le controle como se ha ven1do manejando. 

Como ya se menciono, ahora qu~ han cambiado Jos patrones de 

cultivo hacia cultivos mas rent~bl~s (como oleaginosas entre 

otros). el eJido debe modernizarse s1n desatender ios cultivos 

tradicionales de la· dieta mex1cantt (m.,,tz. frijol. car\a de 

azucar, ch11e. etc. J que ellos casi s1empre han atendido. Pero 
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paro logror esto. a :nJ Ju1clr;. deb': de ex1st1r un sup1Jesto 

necesario: ser el eJido Jndepend1ent~ de toda org~n1zoc1on 

oficial. A lo largo del estud10 s~ pudo demostrar que los vor1os 

intentos de organizarse ind~pentlientem~nt~ 1io buenos resujtados. 

pero fracasaron no por el mismo ej1do y su organ1zacion. s1no por 

el que no los deJlln 1ndependizarse de 

organizaciones of1c1aJes y sie~~re han s1do atacados y disu~ltos. 

Pese a lo anterior no han cesaCo esos intentos de 

organización índepend1ente por porte de los e;idos más 

progresistas: y que dJa con dla han estado ganando terreno y 

fortaleciéndose m6s. como 109 ya mencionados en la investigación, 

cuyas acciones y hechos resultan un ejemplo para aquell~s otras 

orgdnízac1onee qu~ aun eo~6n ligados a organismos oficiales y qu~ 

desedn eer me.:1 combativos para defender sus intereses y paro 

modernizarse: q1Je como ya mencioné Ht. modernizac1on ímpl Jea 

odentrorBe ol nueyo patrón de cultivos. autogestionorse no solo 

en la producción sino en todos los aspectoB soclales de los 

pr.:>ductores: moneJo de créd1tos, comerc10.l1zación. etc. y. por 

Ultimo Juchar por pr~scrvor ese sistema de tenencia de la tierra 

que es el ún1co derecho que les legó la revolución mexicana: el 

CJido. 



4.::.-Pi:;RSPEGTIVAS 

A lo largo de la investigac1on es racil percatarse de una 

folto de proyección ocerca de uno de los cultivos más fonn1dables 

~e los tiempos mvdernos: la soya. Este grano es a mi 

cons1derac16n la ~oluclOn mas optima para la alimentación no solo 

nac1onol. sino mundial: como ya hemos comprobado su valor 

nutritivo es insuperable por cualquier otro grano de su especie. 

y aun de la mayor1a de los vegetales por su semejanza con la 

carne animal. Esto esta plenamente comprobado por instituciones 

de investigación mundialmente reconocidas como la Organizac:ion 'de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Al imentacion CFAO) .

La Asociacion American~ de la Soya !ASAJ. y a nivel nacional los 

~studios de la 5P.cretar1a de Agricultura y Recursos Hidráulico y. 

el Banco de México a través de fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura !FIRAJ. cuyas investigaciones y 

resultados se utilizaron para este trabajo. 

Con grein conv1cciOn se puede compre.bar que lo.s persper.tivas 

de la soya en nuestro pa1s son mas que alento.doras tanto par4 

mejoro.r el valor nutrit:1vo de muchos alimentos, como loe yd 

mencionados <carne ae pollo, carne de. vaca. embut1aos, pastas, 

tortilla, pan. lech~. etc.J, como ia prop1a o.limentac1cn 

in9iriendola d1rectamente en varios platillos que ser1an 

interm1no.bles de menc1onar. Corno pudimos ooservar. este grano ea 

tan versl\t1l que practicamente no hay ningun obstáculo para su 
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Ut111zación en todos Jos,hogares del pa1s. en cocinas comerciales 

o ~n la propia :industria al1mentar1a. 

Un estudio mas que refuerza nuestra propuesta es que ya 

existe equipo fbct1ble parti la extrusión en seco como 

pretratam1en~o para obtener aceite y pasta para consumo hwnano a 

pi'lrtir dA ia soya. us"ndo 1an m~toao mecanice de extracc1on cuyas 

Jnvest19ac1ones empezaron en 1985, y en aigunos paises ya se 

1ndustr1al1zó ~ste metodo. Hesulta que baJo condir.iones adecuadas 

y ~xpuls1on inmediata del extrudato en un solo paso a través de 

un expuisor puede producir aceite de alta calidad así como una 

excelente colitlad de pasta con baJO contenido de grasa. ideal 

p~ra ~p11cac1ones destinadas a la al1mentac1on humana como en los 

productos ya anal1zodos en el capitulo anter1or 

El unlco gran prohlema a que se enfrenta la soya. es la 

costumbre alimentaria del pueblo mex1cano. ya que ni los propios 

nutrioloryos i~ non ot~rgado ei lugar que merece y solo se 

acostumoro sugerirlo como al1mentr..1 par~ cierto tipo cie personas 

tdeporttsta. vegetarianos, enfermos con c1erto5 padecimientos, 

etc.J. io que ha desprPst1g1~rio hast~ cierto punto a este 

producto p~r" consumo cotidH1.no: lldem6s d~ que en un principio se 

qu120 sust1tu1rio por el ma1z y ~l iriJoi que han sido duranc~ 

s19los ia pr1ncipaJ bóse alimentar1a ne Mex1co y desde entonces 

también se rechaizó como un producto sustituto. 



J35_ 

ConsJdero que lo mds ~ptimo dado este contexto conceptuai 

acerca de Ja soya serla introducirlo no como un sustituto de 

. productos totalm~nte arraigados y fortalecidos en el consumo 

nacional. s1no como el "complemento td lment1c10" m6s favorable 

para su dieta d1ar1a: y no solo mediante su consumo directo 

mostrándolo como se debe de coc1nar en diferentes pldt1lJos. sino 

también en productos que sa encarqar1a de producir la industria 

al1mentar1a. reconoc1endo s1~mpre Ja ayuda nutr1t1va de la soya 

al meJorar su proaucto. 

Lo princ1pai es introducir poco a poco la soya en la 

alimentación mexicana. cambiando la tdiosincras1a acerca de las 

comidas que consume. y quienes tienen la tarea pr1nc1pal de 

hacerlo son los nutr1ologos y todas aquellas personas e 

1nat1tuciones dedicadas a meJorar la al1mentacion de ser humano. 

En la actualidad se le esta dando impulso a la soya. sobre 

todo en la 1ndustr1b al1mentar1a pard obtener productos de mejor 

calidad nutr1c1onal. tal es el caso de algunas marcas que 

producen panes lntegraJes. tomb1en en pastas para sopas. ex1sten 

dos plantas experimentales en dos un1vers1dodes de Mex1co para 

producir leche de soya. Qu1zas no s~a un gran empiezo. pero se 

esta tomando ya en cons1deracion la util1zación masiva de lo soya 

a nivel de Ja industria alimentar1~. 



Pero lque posaría si se llegase a utilizar la soya 

masivamente paro el procesamiento de productos pora alimentos de 

consumo hwnano? 

La respuesta es sencilla. se incrementartd la demanda de 

soyo. lo difJcil es sober de donde o cómo se obtendr1a ese 

déficit poro solventar los reQuer1mientos del faltante. Es oqu1 

donde nuestro propuesta se bas~ en lo anol1z~do en el pr1mer 

capttulo de este trabajo. 

Como ya mencionamos en forma de resumen en las conclusiones. 

el ejido ea un gran potenc1ol que no se ha sabido aprovechar e 

introduJJmos un concepto propio de "modernizoc16n de ejido", el 

cuol se ba.so en tres e.spectos ya mencionodos:l) Introduccion al 

nuevo patron de cultivos: 2J AutogestlOn y: 3) Preservación de la 

tenencia de la tierra. Pard modernizdrse se tendri~ que cumplir 

estos tres &epectoe fundamentoles: sin embargo me avocaré al 

prjrnero de ellos como bose fundament~l para entender mejor mis 

planteamientos. 

El e;ido siempre hd ten1do d su cargo la mayor porte de lo 

producción cte ~limentos trad1c1onoles (ma1z y frijol entre los 

pr1ncipolesl. y han quedado ol mdrg~n de los nuevos patrones de 

cultivo lolea.ginosc'3s. forraJeras y de cxportoción) que o.tienden 

las grandes empre9as ~gr1cnlos. 
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cr1s1s que a ofectaao enormemente a l~ agricultura a t.al grado 

que se a ten1do que rn1port.ar en casi todos los ult1m"s ar\os. 

productos trod1c1on.,,les del consumo mexicano como ma1z. fr1Jol. 

azucar. leche.. ad~mas de oleaq1nosas y hasta productos forraJeros 

lo que ha desequ1l1nrado nuestra. balanza comercial que. 

un1camente nos d~muestra una cosa: ahora 01 las grandes empresas 

agrlcoias son capaces de producir lo que se considera como los 

productoa mas rentables que forman el nuevo patron de cultivos. 

Estas empresas siempre hablan sido apoyadas por el gobierno 

mediante subs1d1os y conces1ones tanto para la producción como la 

comercial1zación: pero ahora que el gobierno se esta retirando de 

muchos sectores Aconom1cos. la agricultura ha decaído aun más 

fuerte q11e como 1" hi?iibHa estado hac1endo antes de la crisis 

tlCtual. 

· Si en espec1ai cons1deromos la soya. observamos que las 

importaciones son muy elevadas ocupando la mitad de todas las 

oleaginosas 

estad1sticas 

que 

del 

se importan. 

capitulo tres. 

segun 

Por 

hemos vist.o en 1 as 

t.al motlvo considero que 

ahora es cuando el ejido pueae resurg1r como la panacea de la 

agricultura mexicana no solo para los cultivos tradiclonales. 

s1no tambien incorporandose a los nuevos cultivos que son mas 

rentables como Ja~ oleaginosas. en especial las que brindan 

~randes perspectivas de dem~nda. 
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Es as1 como la solucion no solo para un mayor increroento de 

la demanda de soye. sino de todos los productps agr1colas. es a 

m1 ju1cio el ejido. Pero como ya ~encione anteriormente, solo 

mediante uno gran "ayuda" financ1Ara. tecnolog1ca y científica se 

podran lograr estos objetivos. No med1ante controles 

ourocraticos. pol1ticas lnefic1er1tes de oficina. o ideoloq1as 

extranJeras que no concuerdan con la realidad de la agricultura 

mexicana. es tiempo de apoyar al ejido totalmente y no congelarlo 

y tenerlo como s1mple valuarte de la revolución mexicana. Pero 

para loqrar esto. los propios ryj1datar1os tienen que empezar el 

cambio, de aqu1 los otros dos aspectos fundamentales: preservar 

el ejido y empezar labores de autogestión. 

Esto implica bas1camente tortalecer a sus agrupaciones y 

gremios pora ir el1m1nando del mercado el intermediarismo que es 

el principal motivo en la especulación de precios. La labor de 

autogestión implicarla reducir los niveles intermedios entre el 

productor y el consumidor para tener el control de fijación de 

precioft de sus productos; perO para lograr esto se necesit5 apoyo 

financiero del gobierno para poder crear las condiciones que no 

lleven al rracaso esta alternativa. como serian construcciones de 

almacenes. v1as de comun1cac1ón. transporte, etc .. 

La autogestion no implica que ~l Estado deje de apoyar al 

ejido, implica que lo estimule y defienda como cond1c16n basica 

dP. preservar y tener vigente ei pr1nc1pal objetivo de la 

r~vo1uc1on mex1cana: la tenencia de la t.1erro de los campes1nos. 
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