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

La elaboración de la presente investigación Que desarrollo es 
con el tema: An~lisis de la Comercializac10n del Mango en la 
C.E.E. durante el período de 1985-1990. 

En la que el objetivo principal es analizar hasta que grado 
han sido eTectivas tanto las políticas como las estrategias 
de comercialización de productos perecederos en especiTico el 
caso del mango en los mercados extranjeros, hasta ahora 
adoptadas por los productores-exportadores mexicanos. 

EspecíTicamente se analiza el año de 1987, ya que es el año 
en que se empieza a dar mas énTasis sobre la importancia de 
una integración económ1ca y la Tormac10n de bloques 
regionales; ademas los propósitos que me impulsan a realizar 
esta investigacion es que en un momento de crisis la econom1a 
mexicana hecha mano de la última carta que es la apertura 
comercial, para responder a las exigencias de adheslón al 
GATT con el único Tin de estabilizar a la propia economia. 

Al respecto se presentan una serie de cuestionamientos tales 
como si es posible que una estrategia como la del ingreso al 
GATT responder~ a las necesidades de reajuste de la· economia. 
Y especíTicamente de como la política adoptada puede 
beneT1ctar a los productores-exportadores agrícolas. s1 el 
propio sector presenta problemas que con el tiempo se han 
vuelto crónicos, sobre todo por los Tuertas tutelaJes por 
parte del gobierno los cuales se han vertido anacrónicos e 
ineTicientes de los cuales como consecuencia solamente una 
minoría es beneTiciada. 

Por lo que dicho trabajo tendrá un carácter exoloratorio y 
c~ítico sobre las politicas y medidas que se han aplicado en 
el sector y que llevan como consecuencia el descuido de 
algunas de las actividades del campo mexicano. 

A partir de 1985 y esencialmente en 1987 Tue inminente el 
papel del Estado mexicano para imprimir una dinámica al campo 
en virtud de la gradual apertura comercial que se empieza a 
consolidar con el ingreso de México al GATT. 

Pero las Termas tradicionales de producción en el campo, las 
ineTicientes politicas de apoyo a los exportadores por medio 
de las instituciones dedicadas a esta materia han hecho que 
las Tunciones de este sector sigan siendo las de generadoras 
de mano de obra barata, la constante emigración de la gente 
del campo a las ciudades, abastecedor de insumos industriales 
así como abastecedor da alimentos baratos y en una minima 
parte generador de divisas. este último inTlu1do por el 
limitado campo de acción de las exportaciones. 

El modelo de investigación de este trabajo se desarrolla bajo 
el marco teórico de la apertura comercial. ya Que 
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apertura comercial trae como consecuencia la exploración de 
nuevos terrenos para llevar a cabo la inversidn productiva 
con la ;inalidad de hacer ;rente a una cada vez más Tuerta 
competencia internacional y consecuentemente a una mayor 
integración de la economía a nuevos bloques en Tormación. 

Para la economía mexicana la política sectorial de 
modernización agrícola tiene como objetivo realzar la 
producción y la productividad en el campo cuya Tinalidad es 
el aprovechamiento Optimo de los recursos, lo cual es 
imperativo ante una apertura comercial, tan importante para 
un desarrollo económico, la cual se ha venido dando. 

Tal situación amerita de negociaciones que estrechen las 
relaciones comerciales de México con las naciones can quien 
lleva a cabo sus transacciones, lo que hará que se cuente con 
una economía mundial integrada. 

A través de la apertura comercial se da la pauta para 
en;atizar la promoción del desarrollo rural ya que esta puede 
contribuir considerablemente en el desarrollo económico del 
país, la cual implicará. qua se de una modernización del 
sector agrícola, con la que se pretenderá atender laa 
necesidades de los integrantes de dicho sector, asi como 
brindar el apoyo en el desarrollo integral de todos los 
sectores de la economía en su conjunta. 

Ante los cambios que se den por dicha apertura se encuentran 
las modificaciones que su;rirá el propio campo y lo que es 
más importante la adecuada intervención del gobierno en todas 
y cada una de las actividades del sector. Por lo que el 
propdsito Tundamental de ésta será el de corregir lcu:s 
imper;ecciones del mercado, así como el de garantizar los 

.íaspectos sociales de los integrantes de dicho mercado. 

Y por último con tal apertura se pretende enfatizar la 
promoción de los Tlujos de inversión extranjera los cuales 
apoyarán los objetivos que persigue el país. 

La investigación sobre el análisis de la comercialización del 
mango en la C.E.E. tiene como ;inalidad mast_...-ar el panorama 
actual que existe en la comercializacion de este producto en 
algunos mercados extranjeros seleccionados, así como 
presentar la Tactibilidad de incrementar la participación de 
la oTerta nacional en dichos mercados. 

Para cumplir con lo anterior el estudio presenta el 
desarrollo de la problemática que existo entorno a la 
comercialización del mango mexicano en la e.E.E •• 

El sistema de comercio internacional ha sido suceptible a 
cambios que datan de la década de los setentas y que son 
acentuados durante los ochentas, uno de estos cambios y el de 
mayor consideración es la puesta en marcha de prácticas 
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restrictivas sobre el comercio las cuales son consecuencia de 
un constante crecimiento del comercio mundial así como de la 
producción. 

Dentro del comercio internacional es muy Trecuente que se 
presenten casos en que se de!n .facilidades comerci.1les ya 
establecidas, precisamente para promover un más amplio 
comercio eKterior, Tacilidades que se encuentran cimentadas 
en regimenes aranacelarios y comerciales los cuales son 
excepcionales, pero qué casí son exclusivos par~ productos 
industriales, contrastando el caso de los productos agrícolas 
loa cuales se encuentran Trente Tuertas medidas 
proteccionistas. 

El área de la agricultura es más suceptible a este Tenomeno 
tanto para los países desarrollados como para los 
subdesarrollados, ya que las Tuertas d1Terenc1as en cuanto a 
precios, costos y salarios conllevan a adoptar una política 
da cierre o sem1cierre de las Tronteras lo que a su vez 
implica a reservar a los agricultores de cada pais sus 
respectivos mercados nacionales. 

La explicación que se puede dar a la situación de recurrir 
al fenómeno del proteccionismo dentro del come reto 
internacional es con el único fin de enTrentar· los crecientas 
problemas económicos internos, ya que de esta Terma se 
pretenden esquivar los procesos de ajuste de la propia 
economía ev1 tanda así que actuen las fuerzas del met·cado y 
consecuentemente aumentando la intervención del estado 
favor de unos cuantos. 

El comercio exterior se ha constituido actualmente on una de 
las actividades para el desenvolvimiento económico de nuestro 
país. Por tal motivo la adm1nistraciOn anterior asi como la 
actual han estado Tunda.mentadas en la política de cambio 
estructural, la cual ha venido implantando una serie de 
actividades encaminadas a apoya1- a un solo sector de }.:i 

economía que es el manufacturero de exportación para que 
pueda penetrar y competir e~icientemente en los mercados 
internacionales. 

Este fenómeno también se ha vertido a otro de los sectores de 
la actividad económica en donde el Qobieno mexicano a partir 
de 198b y particularmente desde 1987 ha realizado una 
apertura comercial unilateral en algunas ramas del campo 
mexicano, pero que por una mala estrategia han or1g1nado 
graves daños en la producción interna especlTicamente en los 
casos del arroz, sorgo, soya, manzana y duranzno, prop1c1ando 
las tendencias decrecientes de la producción mexicana. 

Aún más las ideas imperantes en una economía de que 
determinada actividad econom1ca es meJot" que otra y que p1:ir 
ende el gobierno deberá protegerla, o la idea de que toda 
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apertura comercial es Tavorable si la lleva acabo la otra 
parte con quien se realiza la transacción. 

Por lo que no existe razón Tundamentada para que México siga 
adoptando esta posición dentro del escenario de integración 
económica y aún mas si se sigue incurriendo en las ideas 
antes mencionadas. 

Tales ideas presentan en gran medida rasgos de 
proteccionismo, ya que se trata de intereses nacionales que 
son deTendidos por los propios mexicanos ante una realidad 
extremadamente engañosa. 

Por lo que el entorno bajo el cual se desenvuelvan estas 
ideas recaen en las lineas de producción de alimentos, los 
cuales a través del proceso del comercio internacional, 
pueden ser compensadas con el crecimiento signiTicativo de 
importantes ramas de exportación especíTicamente por las 
hortalizas, Trutas y productos trop1c:ales, ante esta 
situación se puede dejar mucho que pensar ya que en MéKico 
BKisten importantes productos hortoTruticolas pero que no 
todos son competitivos en los mercados BKtranJeros. 

Específicamente los obstáculos a que se ha enfrentado la 
comercialización del mango en el mercado europP.o hasta el 
período en estudio se debió a diversos factores que han 
repercutido de f'orma gradual, por mencionar el rígido S.G.P. 
que impera en la propia C.E.E. ha limitado el margen de 
actuacidn de las exportaciones de productos agrícolas 
mexicanos, lo que a su vez ha contribuido a un 
desaprovechamiento en materia arancelaria. 

Así como las barreras no aranacelarias sobre todo aquellas de 
tipo Titosanitarto en las que se ponen de maniTiesto las 
restricciones cuantitativas de que hace uso la comunidad con 
los países menos desarrollados, pues éste es un Tenómeno que 
han experimentado desde hace algunos años las ~rutus, 
legumbres y hortalizas debido al carácter protecciontsta y 
otras medidas que son adoptadas favor de los países 
integrantes, así como los de A-frica, Caribe y PacíTtco; el 
cual se cobija bajo la sombra de la salubridad de los 
alimentos y otros netamente administrativos. 

De lo anterior se desprenden los siguientes cuestionamientos; 

l Cuáles son las características que revisten al Sistema 
Generalizado de Preferencias CSGP> de la C.E.E. Trente al 
ingreso de productos perecederos como el mango meKicano ? 

l De qué forma un S.G.P. es una restricción para el comercio 
entre las dos regiones ? 

l Cuáles son los bene-ficios que un S.G.P. brinda a los paises 
menos desarrollados? 
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¿ Si dentro de la integración económica busca la 
competitividad de los productos además de la rama industrial, 
cómo podrá competir México con sus productos Trutícolaa en 
loa mercados exteriores ? 

l Cuál es el comportamiento del mercado tanto interno como 
externo ante la demanda del fruto en estudio ? 

¿ Cuáles son loa sistemas más convencionales de 
comercialización por los que han optado los productores
exportadores hasta el momento ? 

l De existir una adecuada estrategia de comercialización 
cúales serían las medidas que se tendrían que implementar ? 

¿Determinar cuál ha sido la actuación de las políticas hasta 
el momento utilizadas en el desarrollo del intercambio 
comercial de este producto en el mercado europeo ? 

Los objetivos que pretende esta investigación son: 

GENERAL 

Analizar el proceso de comercialización de productos 
perecederos a través del comportamiento de la actividad 
exportadora del mango mexicano en los países seleccionados de 
la e.E.E.; además de plantear algunas proposiciones de 
solución a los problemas estructurales que se den en el 
desarrollo de este estudio. 

ESPECIFICOS 

Analizar la dinámica de las trabas del comercio entre México 
y Ja e.E.E •• 

IdentiTicar cuáles son los elementos restrictivos para la 
completa penetración del. mango mexicano en dichos mercados 
seleccionados. 

An4lisis y evaluación de los mecanismos aplicados para la 
eKportación de este producto. 

Determinar la Tactibilidad de incrementar las exportaciones a 
los mercados europeos estudiando su estructura. 

Contribuir en las investigaciones sobre la busqueda de 
oportunidades para colocar los productos frutícolas en los 
mercados europeos. 

El sistema de hipótesis que planteo es el siguiente. 

La Hipótesis Básica de Investigación que se demuestra es: 
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En el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra la política 
económica en la que la política de comercio ewterior es la de 
enTatizar las relaciones comerciales que. Méwico tiene con 
otros países, lo cual contribuye a la recuperación económica 
que se presenta tan apremiante. 

Méwico al poseer un gran potencial frutícola, puede 
contemplar la explotación de los recursos agrícolas y con 
esto volver mas eficiente al campo mexicano. En el que dicho 
potencial podría orientarse al mercado de exportación y 
consecuentemente atraer divisas frescas al país, además con 
esto, complir con la linea de acción de modernización del 
campo estimulando y diversificando las exportacionea, pese a 
lo anterior las estrategias de comercialización del mango 
hasta ahora utilizadas no han obtenido el resultado esperado 
ya que éstas padecen deTiciencias; debido principalemente a 
las fuertes medidas proteccionistas imperantes en la e.E.E. 
las cuales impiden el acceso libremente del producto mexicano 
y a la Talta de una estrategia de comercialización que esté 
apoyada por instituciones tanto públicas como privadas. 

En esta investigación se pretende analizar 
comercialización del mango mewicano en 
seleccionados de la C.E.E. desde la 
importancia que implica la promoción 
ewportación mexicanos. 

el proceso de 
algunos paises 

perspectiva de 
de productos de 

En el primer capítulo se analizarán las teorías que son 
aplicables en la comercialización y la situación nacional que 
impera al rededor de la misma. Con el ObJeto de tener una 
visión más amplia de la situación en que se desarrolla el 
proceso de comercialización, ae plantearán los antecedentes 
del sector agrícola, las características de la participación 
del mango tanto en el mercado nacional como en el extranjero~ 
Se estudiará también la evolución del desarrollo que han 
tenido las relaciones comerciales entre México y la e.E.E •• 

En el capítulo dos se analizarán las características del 
mercado de la e.E.E. resaltando el principal objetivo de 
ésta, así como los medios y mecanismos de que se vale para 
llevar a cabo sus transacciones con loa paínes asociados y 
terceros los cuales se tornan bené~icos para algunos pero 
perjudiciales para otros, posteriormente se hace una 
semblanza de las características tecnico-bilógtcas del 
producto a comercializar, así como algunas consideraciones de 
importancia para el manejo del mismo. Finalmente se analizará 
la estructura de la demanda como de la o~erta en los paises 
seleccionados, la organizacion de los productorea y los 
mecanismos utilizados, el propósito Tundamental de 
determinar los alcances y limitaciones de los sistemas 
utilizados. 

En el tercer capítulo se tratará de demostrar hipótesis 
básica de la investigación, utilizando lo desarrollado en los 
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capitules 1 y 2. Se tratará de determinar cuál es la 
estrategia más adecuada para comercializar el mango mexicano 
en los países seleccionados de la e.E.E. en Tunción de la 
estructura de los mismos, analizando las causas que 
determinen la viabilidad de este tipo de estrategia. 

Por último y con base a lo expuesto en los capitules 
anteriores se identiTicarán cuales son los logros y 
diTicultades que se pueden presentar dentro de la 
comercialización del mango, con algunas proyecciones del 
consumo del mismo para el período 1991-1995. Así como las 
perspectivas que oTrece una apertura comercial e integración 
económica como son los acuerdos trilaterales México-Estados 
Unidos-Canadá, bilaterales México-Chile, y la adhesión de 
MéMico al GATT. 



CAPITULO No 1 
TEORIAS APL!CABLES A LA 

COMERCIAL!ZACION DEL MANGO 

FE-UHAM-1992 



1.1 TECRIA8 Y BITUACICN NACIONAL 

1.1.l ANTECEDENTES 

Desda décadas anteriores las políticas gubernamentales, han 
estado encaminadas a apoyar al sector agrícola, con el objeto 
de incrementar su productividad, y una vez logrado esto, 
seguir con Ja estrategia de Tortalecer los nexos entra los 
países demandantes de productos Trutícolas. 

En la actualidad la comercializacidn de loa productos 
agrícolas tanto a nivel nacional como internacional, ha 
enTrentado serios problemas, entre los que destacan, las 
prioridades de desarrollo de otras áreas, la Taita. de 
conocimiento del mercado de estos productos, las deTicientea 
políticas de almacenam1ento, así como de medios de 
produccidn, y las extremas medidas Titosanitarias; son 
elementos que han propiciado un lento desarrollo. 

En este contexto se pueden identi-ficar dos causas esenciales; 
primero es que las productos agrícolas no han cobrada la 
importancia debida, esto, en consecuencia se traduce en una 
mala e-ficiencia tanto de producción como de comerc1alizacidn 
de estos productos; segundo la -falta de formulación de 
mecanismos para aumentar la e-ficiencia del mercadeo, lo cual 
contribuye en cierta medida a no cumplir con los objetivo6 de 
desarrollo agrícola que el gobierno mexicano se ha planteado 
desde hace tiempo. 

Dichos Tendmenos se han transformado en imper-fecciones del 
mercado, las cuales son el resultado de la falta de 
conocimientos así como de medios tanto para la producción, 
como para la comercialización. 

Una visión acertada puede suponer que el gobierno debe 
canalizar primero sus esfuerzos a proporcionar los medios y 
conocimientos Y además, crear un medio ambiente que -favorezca 
al Tuncionamiento de las fuerzas del mercado. 

Ea entonces que el desarrollo del sectOY agrícola es 
imperante, ante la neces1dad que presenta el mercado interno 
y externo, este desarrollo se Tunda.menta en la situación que 
su-fre el campo desde hace t1empo, situación misma que le ha 
llevado a una condición de rezago e ineT1c1enc1a. 

La agricultura es la actividad en la cual el hombre, en un 
ambiente dado, maneJa los recursos naturales, la calidad y 
cantidad de energía disponible y los medios de inTormaclón, 
para producir y reproducir los vegetales que satisTacen sus 
necesidades .. 
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El término de agricultura se deriva de la Terma en como se 
diTunden los conocimientos, y se distingue por lo reducido de 
la calidad y la cantidad de la energía usada en el 
agroecosistema; predomina en las tierras agrícolas del mundo 
con climas Tavorables o marginales para la producción. l_/ 

Por lo que la agricultura como estrategia de planeación de 
una nación ya sea desarrollada o subdesarrollada es sumamente 
importante para poder subsistir en el mercado comercial. 

El mercado por consiguiente, no es una entidad o mecanismo 
propio de las economías modernas y menos aún un atributo 
privativo de lo que se conoce como sociedad de consumo, ni un 
concepto de esquemas teóricos, y menos aún un aparato en el 
que se eKpresen relaciones de intercambio y no propiamente de 
producción. 

Mercado en su sentido económico general, es un grupo de 
compradores y vendedores que están en un contacto lo 
suTicientemente próKtmo para que las transacciones entre 
cualquier par de ellos afecte las condiciones de compra o 
venta de los demás. En última instancia, cada transacción de 
cualquier mercancia o servicio aTecta y está aTectada por las 
demás. 2_/ 

El mercado es una categoría histórica compleja, un fenómeno 
que surge con la economia mercantil y que la acompaña a lo 
largo de su desarrollo. 

Mercado y desarrollo no son dos cuestiones diTerentes; son un 
mismo Tenómeno visto desde dos ángulos opuestos. Aai como no 
puede haber desarrollo capitalista sin mercado, éste no 
podría BKpandirae sin la inTluencia decisiva del proceso de 
acumulación de capital. 

El mercado interior para el capitalismo se crea por el propio 
capitalismo en desarrollo, que proTundiza la propia división 
6Dcial del trabajo y descompone a los productores directos en 
capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del morcado 
interior os el grado de desarrollo del capitalismo en el 
país. 3_/ 

En MéKiCO eKiste una discordancia sobre el desarrollo; ya 
que un desarrollo socieconómico desigual causa la derrota, la 
muerte masiva. la sumisión laboral y la marginación general 
de la población campesina, asi como el dominio de una casta 
reducida que acapara los medios naturales de producción 
agrícola. La plena penetración del capitalismo acentúa esta 
desigualdad social y tecnológica, dando pauta a un juicio 
generalizado de que la agricultura tradicional la realizan 
loa agricultores indígenas, a los que se les considera 
incultos, ignorantes. aTerrados sus creencias, poco 
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productivos, lo cual contrasta con la agricultura moderna, 
representada por sistemas agrícolas productivos y gente 
capitalista. 4_/ 

Marx señala sobre la implantación del capitalismo en el agro 
que en primer término: 

La industrialización del campo y la proletarización del 
campesinado conlleva a una reducción de las relaciones 
agrícolas dentro del proyecto del capital por la vía de la 
sumisión directa del proceso de trabajo. Para ello las 
Tiguras centrales que deTinen este movimiento son: la 
mercancía, el asalariado, y el proceso del trabajo 
capitalista. 

En segundo, la presencia de la renta de la tierra como única 
maniTestacián de la irreductibilidad del proceso de trabajo 
agrícola al capital. 5_/ 

Por lo que el capital de alguna Terma u otra propicia que el 
campesino o agricultor transTorme toda una organización 
socioeconómica tradicional como lo es la reproducción de su 
explotación rural ante las necesidades que se presentan, es 
así que el capital transTorma o destruye las estructuras 
tradicionales de subsistencia de dichas clases ocas1nando por 
consecuencia en la mayoría de loa casos el abandono de los 
lugares de orígen de estas clases. además del sometimiento 
total a procesos productivos ajenos. Por con~iguiente el 
papel del capital dentro del agro no presentü más objetivo 
que el de la ganancia. 

Las consideraciones antes planteadas permiten de una Terma 
sutil valorar el desarrollo del mercado, en especial el caso 
de México. 

1.1.2 BITUACION ACTUAL 

Desde 1941 se inició. el mejoramiento agrícola en MéKico 
mediante un programa convenido entre la entOnces Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y la Fundación RockeTeller, cuyos 
puntos de partida Tueron: 

a) La experimentación y aplicación de innovaciones de las 
ciencias agrícolas estadounidenses en zonas ecológicas y 
sociales Tavorables para la producción mexicana. 

b) La generación de conocim1entos requeridos para la 
situación especíTica del país. 

e> La preparación de pro~esionistas nacionales para la 
ejecución de los programas. 
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d) Un análisis de la situación agricola del.país y de sus 
causas. 

Ante la euforia de los resultados obtenidos se aceptó que las 
bases del desarrollo agrícola fueran las siguientes: 

l> lntroducción masiva de tecnología, con su consecuente 
dependencia capitalista. 

2) Establecimiento de una amplia red de divulgadores que, 
Junto Con el sistema de crédito, ejercieron presion para 
que los productores adoptaran las innovaciones agrícolas. 

3) Apoyo a la industria de fertilizantes y de envase de 
productos hortícolas. 

En ese marco se efectuaron estudios antropológicos y 
económicos que evidenciaron las limitaciones del enfoque de 
desarrollo para abordar los problemas nacionales. Por otro 
lado, se hizo urgente conocer los sistemas agricolas 
tradicionales que se pretendía modificar, las causas de su 
persistencia, el entorno social en que se desenvolvían y su 
función socioeconómica. 6_/ 

Por lo tanto la situación del agro ha sido de suma 
preocupación, ya que le atañen problemas como la acelerada 
descapitalización, un creciente m1nifundismo y sobre todo una 
pobreza eMtrema. 

Esto trae como consecuencia que los modos de producción que 
se utilizan en el campo sean rudimentarios además, de otros 
problemas que aqueJan a dicho sector y que son facilmente 
identiTicables como son: la renta de la tierra, el tamaño de 
la parcela el cual es insuficiente, así como el desempleo 
latente, son factora~ que llevan inminentemente a una 
descomposición de laS fuerzas productivas las cuales están 
caracterizadas por: 

- El bajo nivel de productividad y con ello el bajo nivel de 
ingreso asi como el depauperado poder de compra del 
productor, dentro de la propia economía agrícola los cuales 
influyen en la dirección del mercado. 

- El atraso, la persistencia de las relaciones 
precapitalistas, y el aislamiento en el campo, contribuyen 
a fomentar el problema del mercado. 

- Los altos niveles de subempleo y desempleo en las zonas 
rurales y la población expulsada del campo que no encuentra 
alguna ocupación productiva en la ciudad, determinan que 
una masa creciente de la población se vuelva marginal. 

- Las ideas imperantes de tradicionalismo, abstención al 
progreso tecnificado, y su aislamiento, están encaminadas a 
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una economía de autoconsumo, las que permiten en cierta 
Terma que se pueda preservar la identidad cultural, las 
costumbres y formas de vida del sector agrícola. 

Es así que las condiciones para un desarrollo son 
desfavorables, por lo que se debe insistir en 
industrialización, asi como una acertada integración regional 
y además en la necesidad de fomentar las e~portaciones a fin 
de compensar las limitaciones del mercado interno. 

Para los campesinos el desarrollo se ha considerado siempre 
una amenaza, ya que estos han sufrido directamente la 
destrucción de sus regímenes tradicionales de subsistencia, 
practicada en nombre del desarrollo. Por lo que también dicho 
desarrollo los ha empujado a una economía monetarta, la cual 
no da cabida digna a la mayor parte de ellos. Estos han 
percibido que con al desarrollo se destruían por igual sus 
entornos naturales y sus redes de solidaridad. A menudo 
resistieron bravamente los proyectos do desarrollo. Los 
expertos le llamaron resistencia al cambio lo que no era sino 
sabiduría y aptitud política. 7_/ 

Se puede decir que el proceso de sumisión que aque;a al 
sector agrícola es casi generalizado para todos los productos 
pertenecientes a éste sector. es entonces que se da una 
distorsión de los precios relativos, los cuales están en 
detrimento dA los precios agrícolas, que acompañan la 
intensificación de la industrialización de la agricultura, la 
cual constituye el medio por excelencia por el que la Tuerza 
de trabajo de este sector, es mantenida fo...-malmente, 
ocasinando así la realización de una renta y reduciendo la 
remuneración de dicha fuerza. 

El análisis económico convencional supone que la situación 
del mercado obedece a la estructura de los precios, los 
cuales están en ~unción de la estructura de la demanda <las 
elasticidades más débiles de la demanda de los productos 
frutícolas), los cuales a su vez están en función de la 
estructura del mercado (oponiendo así la oferta agrícola, la 
cual es débil y diseminada, a la demanda, concentrada por los 
monopolios del comercio de los productos lnd~strializados>. 

Es así que dentro de éste contexto, la oferta de los 
productos agrícolas se presenta en dos formas, productos 
agrícolas en estado natural y productos agrícolas 
industrializados, siendo estos últimos por los que se han 
preocuoado los productores, permitiendo con esto que al 
capital influya en el proceso productivo de la agricultura; 
en donde el capital no es utilizado en la agricultura, bajo 
la forma de maquinaria utilizable en la explotación agricola, 
sino que el capital del complejo industrial y comercial de 
las industrias procesadoras de productos frutícolas, ea 
colocado como aval de los productores rurales~ 
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Debido a la estandarizacidn de los productos, a la extensión 
que implica la transTormacidn industrial, y a la propia 
comercialización; el capital impone al productor 'agrícola un 
programa preciso de trabajo, y una ubicacidn de.éste en el 
sector. 

Así como también es impuesta una gran diTerencia en los 
costos de producción y por consiguiente la desigual 
distribución del ingreso los cuales provocan que, ante 
precio alto, se generen: 

a> rentas muy altas entre los productores, en Tavor de 
aquellos que tienen mejores condiciones productivas, y 

b) consecuencias distintas entre los consumidores, más 
severas para los hogares de bajos ingresos. 8_/ 

La agricultura mexicana se caracteriza por una gran 
polarización: por lado la llamada economia campesina 
compuesta por el 86.6Y. de los productores agricolas, que 
genera el 41.4Y. de la población agrícola. En el extremo 
opuesto se encuentran el 1.8X de los productores agrícolas, 
que con-figuran la agricultura empresarial. que genera el 
34.3% de la producción agrícola. Las ciTras siguientes ayudan 
a con-figurar la estrati~icación social y productiva obtenida 
del reprocesamiento de los V Censos Agrícolas de 1970, 
llevados a cabo por CEPAL. 9_/ 

La economía campesina está provista del 56.BX de la tierra 
arable, cuenta con el 25.3~ de los acervos de capital y da 
ocupacidn al 58.3% de la Tuerza de trabajo empleada en la 
época de cosecha. Por su parte, la agricultura empresarial 
posee el 20.BX de la super-Ticie arable, dispone del 44.8~ de 
los acervos de capital y emplea al 13.3% de la población 
rural. <cuadro 1-1) 

Talas magnitudes ponen de relieve la desigual distribución de 
los recursos naturales, de capital y humanos entre ambos 
polos de estructura rural. Por lo que dicho eTecto propicia 
que las relaciones de producción se tornen desproporcionales. 

El productor por lo tanto no es ya verdaderamente un 
productor-comerciante libre, que produce primero lo que 
quiere y como lo quiere, y luego vende una parte de la misma 
producción; sino que ahora es un productor condicionado a las 
exigencias del mercado, el cual responde a las -fluctuaciones 
de los precios que se presentan en este. 

Es por ello que el desarrollo del sector primario necesita de 
un equilibrio entre la población y los recursos el cual 
dentro del contexto nacional, aste equilibrio es cada vez más 
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CUADRO 1-1 DE616UAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS 

TIPOS DE :superflc1e:Superflcle:Nlilero de lV•lar de h:Aceno&:Ocup.1cl6n: 
PRODUCTOR :1edl• •n-l•grlcola :productores:producci6n lde 111 : 

lble. Hu. : IU m m :c•pthl: :-----------------·----------+----------·-----------+-----------+-------·--------: 
lCA"PESINDS 1 1 1 
llnfruubsistenchl 1.1: 10.8 SS.7 1 ll.71 ll.7 : 26.9 : 
ISubslstench 1 6.0 : 11.1 16.2 : 9,4: 6.S 1 ll,41 
lEslacionuios ID.O: 7.4 6.S : 5.6 : J,9"/ 6.11 
IE•cedenl•rlo& 29.2: 27.S 8,2 : 14.7: ll.2 : 9.21 
llra.nstcionales 16.8: 22.4 11.6 : 25.6: 19.9 : 28.41 

lEKPRESARIDS 1 
:Pequenos 54.1: 7.2 1.1: 9.J 1 ll.3 : 5,71 
l"edlanos llS.4 : s.o 0.4 : 6.4 : 9,J : 2.6 : 
16nndes 228.61 8.6 O.l : 17,J 1 24,2 : s.o: 

FUENTE: Y CENSO A6RICDLA DE 1970. 6.A.6, 

inestable, por lo que en la actualidad,. se ! leva a 
desarrollar Termas de agricultura colectivizada. La cual en 
los países con este tipo de agricultura, como en el caso de 
Estados Unidos, el agricultor posee una mentalidad 
industrial, Tabricante de productos vegetales. 

En Estados Unidos ha tendido claramente a consolidarse una 
agricultura en gran escala, monopólica y crecientemente 
burocratizada, que ha obtenido utilidades desmedidas. Este 
proceso ha tenido lugar en medio de la quiebra de 
proporciones masivas de las granjas Tamiliares y de la 
continua descomposición de las comunidades rurales. Tales 
propensiones dominantes. sin embargo, sólo han podido 
materializarse con enormes subsidios y a un costo social y 
ecológico incalculable. Su Tactibilidad económica y politica 
está cada vez más en entredicho. y vigorosas corrientes de 
pensamiento y acción, con muy diversos motivos y razones 
están empeñadas en cambiar de rumbo. 10_/ 

Por lo que a un pais por sus características agrícolas y sus 
datos estadísticos, se le puede clasiTicar dentro da las 
siguientes categorías: 

- Los que producen mucho más de lo que consumen. 

- Los autosuficientes. 

- Los deTicitarios. 

Por mencionar obtiene la impresión de que el supuesto es 
que con un mayor ingreso logrará impulsar loa múltiples 
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¡:,untos que constituyan el complejo -fenómeno del desan~ol lo, 
cabe señalar que los altos niveles de rendimiento y 
producción alcanzados en países industrializados se han 
logrado inyectando -fuertes cantidades de energía subsidiada, 
lo cual implica que con -frecuencia la productividad 
tradicional es más e-ficiente que la moderna. En estos casos 
la energía subsidiada la tiene que pagar otro proceso 
productivo Cla industria) o un sistema explotador <extracción 
capitalista de materias primas, energía, mano de obra, etc.) 
de alguna otra sociedad. Por otra parte, el desequilibrio 
ecológico ea mayor cuando se deterioran los recursos básicos: 
tierra, agua, atmós-fera. 11 / 

México, como nación en desarrollo, ha descuidado y mal 
orientado el desarrollo agrícola nacional, sin embargo en la 
década de los 40"s México implementó el primer modelo de 
desarrollo, el cual no tuvo el éxito esperado dentro del agro 
mexicano, sino que condujo deterioro sacioeconómico 
creciente del sector agropecuario que agudizó a partir de 
1965. 12_/ 

Esta situación, aunada a la .falta de estimulas a la 
producción agropecuaria, la inseguridad en la tenencia de la 
tierra y la tendencia a seguir el mercado internacional 
agroindustrial, hacen que en Mé><1co se de: 

- Una descapitalización del campo. 

- Una baja de producción de granos básicos, en contraposición 
de los cultivos más rentables. 

Las alternativas de desarrollo que se han planteado para 
aumentar la productividad agropecuaria y poder eliminar los 
lastras que ha su.frido este sector, han sido las siguientes: 

- El reparto agrario, el cual se ha ~ragmentado dentro de la 
propiedad de la tie~ra lo que impide su capacitación y por 
ende el aumento de la producción agrícola. 

- Si bien es cierto que el modelo de desarrollo contempla un 
amplio paquete de servicios que cubre todo el ciclo 
económico del área rural, al incluir la investigación, la 
preparación de especialistas, la asistencia técnica, la 
in.fraestructura, la comercializac1ón, el crédito, la 
maquinaria, y además que por las características del mismo 
modelo, estos servicios se han sesgado hacia los estratos 
modernos que cuentan con unidades de e><plotación 
escala económica de dimensión comerc1al. 

Durante algún tiempo se siguió una política de concentración 
de las zonas privilegiadas la cual respondio rap1damente a la 
situación de inestabilidad, y que posteriormente ésta 
politica de inversión ~ue abandonada sin ser sustituida por 
otra. 
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Debido a las necesidades Que México enTrenta en la actualidad 
con respecto a las necesidades de consumo interno y comercio 
exterior, es importante que se revisen las posibilidades de 
explotar los recursos agrícolas con miras hacer más 
eTiciente al campo mexicano. 

Por ende el papel que puede jugar el sector agrícola al 
imprimir dinamismo y eTiciencia a la economía, es el de 
propiciar una meJor Terma de producción y distribución de 
productos de este sector, en ~unción de la necesidad da 
reorientar cada vez más a su ~avor el manejo de la política 
económica. 

Es asi que la agricultura desempeña un papel crucial, en un 
buen número de paises el sector agropecuario aún concentra un 
porcentaJe mayoritario de los recursos y mantiene una ventaja 
signi~icativa en la producción de varios bienes. Esto, sumado 
al hecho de que aún existe amplio espacio para la sustitucidn 
de importaciones agrícolas, permite suponer que la 
agricultura podría ser un eje de inversión para la 
reactivación y el crecimiento económico. 13_/ 

La experiencia de distintos paíse~ en diferentes épocas, 
indica, que con raras excepciones no puede aspirarse a un 
crecimiento solido, acelerado o d1vers1~icado sin resolver sl 
problema da los suministros de subsistencias básicas y 
materias primas. en especial, cuando se quiere avanzar hacia 
un desarrollo urbano industrial. 

Subsisten en México, como en otras partes, las propensiones 
económicas y los sistemas burocratizados de gestión en las 
entidades públicas. privadas y sociales. Muchos campesinos y 
agricultores están plenamente convencidos en la lógica de un 
agronegocio cada vez más transnacionalizado. En ellas están 
también, atrapadas muchas organizaciones campesinas modernas 
de gran tamaño, que encuentran respuestas cada vez más 
~avorables a su reciente reivindicación de asumir 
directamente la gestión de inTraestructura y servicios hasta 
ahora en manos del Estado. Estos grupos podrían ser la base 
social de las élites del México imaginario qu~ en esta década 
empezaron a lanzar su última carta: la apertura comercial. 
14_/ 

Para un pais como México, es evidente que sin un sector 
agrícola dinámico y eTic1ente, no habrá bases sólidas para 
desarrollarse, ni es posible crear un mercado interno que 
permita sostener la recuperación económica tan necesaria para 
el país. También. la teoría sustentada en hechos de que 
sistema dinámico en el sector, es parte importante de un 
mayor o menor crecimiento, el cual sera el que determine el 
comportamiento del propio mercado. 

Por sus características tecnicas y economicas, el Tomento de 
la p1·oducción primaria. resulta la meJor alternativa para 
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conciliar una recuperación. Por lo cual dicha recuperación 
tendrá que estar Tundamentada en políticas de empleo y 
desarrollo, las que tendrán que dar prioridad creciente a los 
proyectos productivos del propio sector. 

La respuesta de producción de alimentos agrícolas, a las 
políticas de reordenación, muestra una de las mejores vías 
orientadas a recuperar la capacidad de crecimiento, las 
cuales tendrán que modiTicar estructuras anacrónicas e 
ineTicientes. 

Cabe destacar que a pesar de la caída global de la economía 
durante 1983, se destaca el hecho de que el sector agrícola, 
~ué uno de los que presentó crec1m1ento 4.8%. Para 1984, se 
considera que conserva o meJora el crecimiento presentado, 
pero no así para todos los productos. 

Por lo consiguiente el desarrollo del sector, así como su 
recuperación requieren de esTuerzos que deberán ser 
sustentados por la política económica, la que desde hace 
tiempo se ha pronunciado por una eliminación o reducción de 
importaciones de productos de este sector, y por ende 
procurar una oTerta interna que no se limite al tamaño de la 
demanda eTectiva sino que permita atender mejor las 
necesidades del país. 

México posee un gran potencial en la producción Truticola así 
como en la de otros productos agrícolas va que la situación 
geográTica del país es privilegiada, porque aquí se produce 
gran variedad de productos agrícolas que no se cultivan en 
otros paises, los cuales pueden estar destinados al mercado 
de exportación, y con ello proveer de divisas a México y asi 
cumplir en lo reTerente a la recuperación económica del país 
con linea de acción de modernización del campo para estimular 
las exportaciones de estese 

Si bien el monto de las divisas captadas por concepto de las 
ventas al exterior de productos agrícolas es insigniTicante 
ya que las exportaciones mexicanas en 1988 Tueron de 17,820 
millones de dólares, de los cuales l,640, equivalente al 9% 
Tueron por productos agricolas.<cuadro 1-2J 

El caso del mango es el que puede sustentar lo anterior, por 
mencionar la experiencia de los años de 1982, 1983 y 1984, 
lapso en el que se registro un volumen de exportación de 
25,000, 34,000 y 37,000 toneladas respectivamente, volúmenes 
de considerable importancia; y siendo para los años 
siguientes 1985, 1986 y 1987 de 23,000, 39,000 y 55,000 
toneladas respectivamente. (cuadro 1-3> 

Por lo consiguiente es imperativo que México responda a la 
necesidad de desarrollar la inTraestructura que soporte el 
manejo de este producto. Así como el desarrollo de la 
Truticultura en nuevas superTicies, el cual implicara 
programas ambiciosos de desarrollo integral y además el apoyo 
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CUADRO 1-2 DERRAnA ECONO"lCA DEL SECTOR EIPDRTACtaN 

: 
ICDHCEPID 

ISALARIDS DIRECTOS E INDIRECTOS 

tnATERIALEB DE 1"PA9UE !ENVASE, 
!PALLETES, CLAVOS, SEPARADORES 
IEIC,t 

:TRAHSPORTE 

llNSUnDS ASRICOLAS IFERTILllANTES, 
!INSECTICIDAS, SEnlLLAS, CERAS, 
IETC,t 

IOTRDS 

llDTAL 

FUENTE: BDLETIN ANUAL C.N.P.H, 198911990 

nlLLONESDE 
PESOS 

J19 

270 

m 

236 

113 

1193 

111 

27: 
1 

23 : 

'~ - 1 

21 : 

'20 1 

-·-- -: 
--l----
9 : 

---: 
100 : 

1 

CUADRO 1-3. EXPORTACIONES TOTALES MEXICANAS 
<MILES DE TONELADAS) 

AÑOS y XV X2 

1982 l 25,000 2'5,000 1 
1983 2 34,000 68,000 4 
1984 3 37,000 111,000 9 
1985 4 23, 000 92,000 16 
1986 5 39,000 195,000 25 
1987 6 55,000 330,000 36 
1988 7 
1989 8 
1990 9 
1991 10 
1992 ll 
1993 12 
1994 13 
1995 14 

Ye 

24,714 
29,029 
33,343 
37,657 
41,971 
46,286 
50,600 
54,914 
59,229 
63,543 
67,857 
72, 171 
76, 486 
80,800 

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 

A PARTIR DE ESTOS AÑOS SE PROYECTARON LOS DATOS POR 
EL METOOO DE M!Nl110S CUADRADOS 
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po..- parte de todas las instituciones que inciden en el sector 
agrícolat las cuales tendrán que ser coordinadas en una sola 
dirección por el Gobierno, pe..- lo que se tendrá que cimentar 
adecuadamente una Truticultura altamente tecniTicadaa 

Al hablar de instituciones que inciden en el desarrollo del 
sector agrícola el estado al desempeñar el papel de 
capitalista colectivo, desempeña un papel de regulador el 
cual, da la pauta para que se creen o se destruyan mecanismos 
que denotan a la economía agricola, es asi que este debera 
de propiciar el adecuada desarrollo del sectorª 

Por lo tanto permitirá que los productores opten por 
incentivar la producción con calidad de exportación y que no 
sólo sea destinada al consumo interno, ya que esta situación 
es JustiTicada porque al comercializar el mango mexicano en 
el exterior se hacen Tuertas inversiones, y es por esto que 
el mercado extranjero no le tan atractivo; ante tal 
situación al productor le es más convincente el mercado 
nacionalt puesto que en cuestión de inversión éstas no tienen 
que ser tan grandes, así como no ser tan complejo el proceso 
productivo, y principalmente por la razón de que el mercado 
interno absorbe la producción no importando la calidad dr-d 
Truto que se oTertaª 

El desarrollo de la Tt"uticultura antes mencionado está 
encaminado a incentivar la producción, inTraeatructura y los 
modos de comercialización, puesto que para tal eTecto tanto 
organismo públicos como privados deberán perseguir ~ines 
homogéneos tales como: crear una organización para la 
produccl ón nacional, dominio de las técnicas que van desde al 
cultivo hasta la comercialización y lograr una producción con 
calidad de exportación. 

1,1.3 BITUACIDN DEL MERCADO 

E~isten serios problemas en la Tormulación de mecanismos para 
aumentar la eTiciencia del mercadoª La calidad y lo limitado 
de la inTormación que existe sobre el mango, en dado momento 
restringen el desarrollo de este tema, no obstante se han 
encontrado relaciones estables e interesantes que ayuden en 
un mejor conocimiento a la problemática del mangoª 

El ~actor Tunda.mental por el que se presenta una baja 
eTiciencia en el mercado según parece son las imperTecciones 
del mercado, que son en mayor grado la Taita de conocimientos 
y medios que el resultado de un comportamiento colusivoª 
Por lo tanto las mayot"eS imperTecciones del mercado, son las 
relacionadas con las Tluctuaciones estacionales de los 
precios erráticos, los cuales, obedecen a las malas políticas 
de almacenamiento y a las grandes diseminaciones ocasionales 
de los precios entre los mercadosª 
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El analisis del propio proceso de producción-distribución
consumo, muestra que estos son elementos que inciden 
terminantemente en los niveles de calidad. 

El consumo del mango, está en relación directa con el precio 
al que se comercializa; esto es. que a nivel nacional el 
efecto ingreso de la población tiene repercusión directa con 
la demanda del pr'oducto, ya que si bien la población de 
México, principalmente la de las entidades capitalinas en la 
que los ha~itantes por su nivel de ingreso están en 
posibilidades de adquirir mango en estado idustrializado, el 
cual por la misma calidad del propio, se cotiza a un precio 
más alto. Lo cual trae como consecuencia que gran parte de la 
producción de éste, sea destinada a su procesamiento. 

Por otra parte, la desigual distribución del ingreso de la 
población, hace que presenten fuertes desequilibrios 
intrasectoriales, los cuales, dificultan que tanto la 
población trabaJadora de bajos ingresos, como la campesina, 
obtengan el ingreso suficiente para la adquisición en forma 
continua del mango en estado procesado, con esto, el consumo 
se ve condicionado a adquirir al mango en estado Tresco, pero 
nO siempre en condiciones óptimas, el cual por ser un 
productc perecedero y que después del día de corte comienza a 
perder su consistencia: lo cual implica, que éste llegue a 
tener las cotizaciones más bajas, y como consecuencia la 
oferta existente del mango con tales características es mas o 
menos continua. 

Por mencionar en las zonas urbanas de la cual es ejemplo 
singular el D1sti-1to Federal, concentran en ellas la mayor 
parte da los estratos sociales alto y medio y por lo tanto 
existe mayor poder de compra en general, además de que las 
condiciones de o-f"erta y demanda de al imantes son mucho más 
elásticas. 15_/ 

Tal situación hace apuntar de que existen por lo menos dos 
canales distintos de distribución de alimentos agrícolas 
perecederos: por una parte están los grandes centros urbanos 
donde la distr1buc1on de estos productos es adecuada y 
abundante, y por la otra las ciudades de menor importancia o 
poblaciones rurales donde la distribuc1on ~s francamente 
insu-ficiente. No existe por tanto una proporcional 
distribución de alimentos agrícolas perecederos entre la 
población del país o como señaló el Instituto Nacional de la 
Nutrición "se puede considerar como ilusoria la idea de que 
el país ha superado el subdesarrollo desde el punto de vista 
de la alimentacion". 16_/ 
Cabe destacar que en nuestra población existen grandes 
diferencias soc1oeconómicas que proporcionan al sector de más 
altos ingresos una gran cantidad de productos, mientras que 
la población rural tiene que limitarse a un consumo escaso de 
perecederos y por lo tanto tener que conformarse con su 
habitual dieta monótona con alimentos de escasa calidad. 
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Una hipótesis básiCR de la. teoria de los precios postula que 
los individuos responden a los precios relativos más bien que 
a los precias absolutos. Los precios relativas son los 
portadores de inTormación el mercado. Esta hipótesis 
apunta que para los compradores, el precio relativo de un 
determinado bien indica el grado de sacriTicio que implica 
consumirlo y además la cantidad de recursos sacri~icadca para 
producir ese bien. 17_/ 

Lo anterior lleva a suponer que cuando aumenta el precio 
relativo de un bien. éste aumento se traduce en una 
inTormaciOn que percibe tanto el vendedor como el comprador y 
con ello se deduce que el bien es relativamente escaso. 

Por lo tanto la comercialización del mango mexicano presenta 
una estructura de pYec1os c'.lcorde a la especie, calidad, 
vaYiedad y volumen canalizados al meYcado. 

Dentro de la tearia económica, cuando nos interesamos en el 
establecimiento de los pYecios. tenemos que c'.ltender 
necesariamente a las condiciones que pueden prevalecer en el 
mercado, porque baJo su influencia. se combinan las actitudes 
de los compradores y vendedores que dan como Yesultado el 
precio. 18_/ 

Por esto, la per~eccion del mercado es de qran importancia en 
una economía, en tanto que señala una situación en la cual 
pueden e><plotar de la meJor manera posible los recursos 
existentes al estimular la expansión y el desarYollo de los 
mercados. 19 _/ 

Generalmente los procesos de determinación de los precios son 
estudiados en tearia económica, tomando en cuenta situaciones 
de competencia per~ecta prevalecientes en el mercado para el 
bien o bienes que se consideren. Un análisis de este tipo 
supone: 20_/ 

a> Que el número de vendedores es tan gYande y tan paqueña la 
cantidad que oTrecen, que ninguno de ellos es capaz de 
in~luir individualemente sobYe el precio aumentando 
reduciendo el monto que o~rece. 

b) Que el numero de compradores es tan grande y tan pequeña 
la cantidad que demandan, que ninguno es capaz de inTluir 
separadamente sobre el precio. 

el Que todos los vendedores oTrecen el mismo producto-y es 
indiferente para los demandantes comprárselo. 

d> Que tanto oferentes y demandantes tienen un conocimiento 
total de las condiciones del mercado. de tal manera que en 
éste regirá el mismo precio. 
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A nivel productor, existe una opinión muy di.fundida de QUB 
los precios que reciben los productores son demasiado bajos, 
y se estima que la causa de ello radica en la intermediación 
comercial que se considera excesiva, ineficiente y costosa. 

Además se considera que los intermediarios comerciales, 
especialmente los' compradores de primera mano <copiadores, 
compradores de cosecha en p1e y comisionistas> imponen 
precios baJOS y provocan reducciones de éstos con pretextos 
baladíes o arbitrariamente. 

Los precios del mango se caracterizan por sus e~tYemas 

fluctuaciones estacionales. tan grandes que casi no tiene 
paralelo entre las demás frutas importantes del país. Las 
fuertes fluctuaciones de los precios que son características 
de todas las frutas de producción ciclica y cuya epoca de 
cosecha se constriñe a pocos meses del año; en algunos 
productos los precios no fluctúan tanto porQue partes 
importantes de la cosecha. se obtienen en épocas del año 
diferentes. o porque se trata de productos no perecederos y 
fac1lmente conservables, o también porque una parte 
considerable de la producción obJeto de aprovecham1emto 
industrial o de preservación. 

En el caso del mango 
caracteristica esencial 
perecedero. y por ende 
totalidad pocos dias de 
que la demanda constante 
total. 

<como el de la uva de mesa>, la 
del producto, es que es sumamente 
tiene que ser consumido casi en su 

haber sido cosechado, a los precios 
requiera para absorber la oferta 
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1.2 CARACTER18TICAB DE LA PARTICIPACION OEL'MANGO EN EL 
MERCADO 

1,2,1 MERCADO NACIONAL 

Puede decirse que las dimensiones agrícolas 
productores de mango, aún cuando limitadas 
eKtenso aprovechamiento comercial debido, a 
dotación de recursos naturales, los cuales 
e~plotac16n con la capacidad requerida. 

de los estados 
permiten un 
la adecuada 
permiten 1 a 

La eKplotación da productos ~rutícolas como es el mango, 
están destinados en su mayor parte al mercado regional y a la 
industria local de las propias zonas productoras. 

Por ende, la ~ruticultura es una actividad agrícola 
especializada la cual genera ocupación de mano de obra rural, 
ya que las labores requeridas para ésta actividad se planean 
para muchos años, lo que garantiza una supuesta estabi 11dad 
en el empleo rural. Tortalece el arraigo de los habitantes a 
loa lugares de explotación, incrementa el valor de la tierra, 
ayuda considerablemente a ~renar la emigración de la mano de 
obra rural a la ciudad y genera lngresos económicos 
suTicientes para aumentar la estabilidad social, por ser un 
renglón seguro de inversión. 

El caso del mango mexicano sirve para eJempliftcar lo 
anterior en el cual se ocupan 140 Jornaleros por hectdrea por 
año, 60 cuando el árbol se desarrolla y 170 arboles que 
tengan estabilizada su produccton. La preservación. 
transformación y comercialización de las cosechas Truticolas 
generan Tuentes de trabajo a través del a~o en el medio 
rural. 

También es importante destacar que en promedio, la 
rentabilidad agrícola en el cultivo de Trutales calculada a 
nivel nacional es siete veces mayor a la obtenida en cultivos 
anuales no fruticolas. 

Pese a lo anterior. de entre las actividades agrícolas, la 
fruticultura no ha ocupado hasta el momento el papel que 
tiene reservado a ocupar, debido principalmente a: 

- La tradición campesina. 

- La explotación de determinados cultivos. 

- La persistencia del monocultor. 

- La Talta de integración de extensos nucleos de población al 
mercado. 

- La inacces1bilidad QUB presentan alqunas a reas 
producctoras. 
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En este contexto las condiciones económicas en que se 
desenvuelve .la fruticultura, presenta altos desniveles 
económicos, técnicos, productivos y sociales. Por lo cual el 
sector público, privado y los propios fruticultores están 
obligados a redoblar es-Fuerzas con el objeto de ampliar ·1a 
variedad del fruto producido y asi con ésto, fortalecer la 
-Fruticultura; no obstante ello, aún no se ha llegado a las 
metas establecidas poY la dispeYsión de esfuerzos, duplicidad 
de funciones, inadecuada planeación y programación agrícola. 

Las regiones mexicanas productoras de productos fruticolas, 
con una eficiente pal ítica de desar-rol lo, podrían incentivar 
la producción actual del mango <cuadro 1-41, así como 
incentivar las variedades meJoradas de éste para la 
explotación comercial. 

* 

AÑOS X 
1982 1 
1983 2 
1984 3 
1985 4 
1986 5 
1987 b 
1988 7 
1989 8 
1990 9 
1991 10 
1992 11 
1993 12 
1994 13 
1995 14 

CUADRO 1-4. PROOUCCION DE MANGO 
!MILES DE TONELADAS> 

V XV X2 
761 'ººº 761,000 1 
685.000 1,370,000 4 
851,000 2,553,000 9 

1, 109,000 4,436,000 lb 
1,010,000 5,050,000 25 
1,007' ººº 6,042,000 36 

998.000 6,986,000 49 

FUENTE: S.A. R. H. 

Ve 
762,571 
814, 142 
865,714 
917,285 
968.857 

1,020, 428 
l ,071,q99 
1, 123, 571 
1, 175, 142 
1, 226, 714 
l, 278, 285 
1,329,857 
l, 381'428 
1,432,999 

O A PARTIR DE ESTE AÑO SE INIClA EL CALCULO DE LA ESTIMACION 
DE LA PRODUCCION ANUAL DE MANGO. 

NOTA: PARA TAL EFECTO DEBERA TOMARSE EN CONSIDERACION QUE 
TALES ESTIMACIONES SUPONEN QUE LAS CONDICIONES QUE PRE
VALECIERON DURANTE LOS A~OS EN QUE SE OBSERVO EL FENO
MENO PERMANECERAN CONSTANTES A FUTURO. POR CONSIGUIENTE 
CON ESTO SE PERMIT!RA QUE DICHA ESTIMACION DE LA PRO
DUCCION SE ADECUE A LOS REQUERIMIENTOS DE DEMANDA QUE 
BE PRESENTEN. 

Por lo que es imperante el que se sustenten políticas 
eficientes para afrontar los retos del cultivo de dichas 
var"iedades. 
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1.2.2 CARACTERIBTICAB DE LA CONCENTRACION DE LA PROOUCCION 

En el análisis se encuentra que dentro del desarrollo de la 
Truticultura a pesar de las limitaciones productivas 
existentes, MéKico cuenta con nueve estados productores de 
mango que son: 

Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco. Michoacan, Nayal"'it, 
OaKaca, Sinaloa y Vera.cruz. 

De los cuales los principales estados productures de mango 
con calidad de exportación son: <g..-áTica 1-1> 

Sinaloa, Nayarit, Michoacan, Jal ieco y Colima. 

!lRAACA H 
PRINCIP.ALES ESTADOS PA'.:)DUCTORES 

MEClAfU:llS CU lJ'l\11.DolUl 

La caracteristica anterior se debe a que en algunos estados 
se presenta un elemento muy importante como lo es la patente 
diversiTicación de la variedad del mango. Por lo general son 
conocidas ocho variedades de mango. <cuadro 1-5> 

No siendo p~oducidas todas estas variedades en todos los 
estados. 
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CUADRO 1-5.·,VARIEDADES DE-· MANGa:. 

VAR l EDADES: EX l BTENTEB · -
·.~'!'' .--",:· '_"e~.-~-. 

====================~==·=~=~~~~::s;~:7~~#::::=~~~==::=:~.~-:;~==;;~==:~~==;= 
HADEN, TOMMY ATKINB, KENT, IRWÍN; l<é:í++; c1Úcit'.[a;:;MA~ILA, 

ATAULFO ·-· - ------------------------------------------------------------
FUENTE: C::ONAFRUT 

Se tiene conoc1miento que la mayor producción de mango tipo 
manila la alcanza Vera.cruz, donde se obtiene el 907. de la 
producción total de esta variedad. 

Vera.cruz se localiza en la Sierra Madre Oriental y la Llanura 
Costera del Gol~o de Mé~1co. Las tierras de cultivo en eete 
estado, ocupan el 23% de la super~1c1e total; en la que los 
productos preponderantes son el maíz. la caña de azucar 
<primer lugar en el país), arroz <tercer lugar en la nación>, 
sorgo, soya. cebada, triqo, tabaco, papa, piña. papaya, 
plátano, limón, man~ana y perón. 

Por lo tanto la localización geográTica de la oTerta de 
perecederos como el mango, es uno de los aspectos importantes 
de este an~lis1s de comercialización. Con dicho análisis se 
podrá conocer el grado de concentracion o dispersión de la 
producción. 

La concentración geográTica en la producción tiene una gran 
importancia en el mercadeo; usualmente Taciltta el maneJo de 
los productos en Terma eTiciente y proporciona los 
productores amplias ventaJas de venta. 21_/ 

Una producción dispersa tndicara amplia d1str1bución 
territorial de bienes, que por lo mismo no gozan de las 
ventajas de una concentracion adecuada de la. produccion. El 
manejo de una producc10n dispersa, tiene inconvenientes 
económicos para los productores sobre todo tratándose de 
bienes perecederos, donde los altos costos de preservación de 
éstos es muy diTicil que puedan su~ragarlos aquellos 
productores que operan aisladamente. 

Pocas entidades o regiones logran concentrar la mayor parte 
da la producción para algunos productos, por Tactores de 
diversa índole como son los climatolóq1cos, o aquellos 
Tactores prevalecientes en las zonas productoras, entre 
otros. Más aún la mezQutna aportación de varias entidades a 
la produccion nacional, indica con mas claridad la -fuerte 
dispersión de algunos productos. 
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Da láS Vát"iadadas meJoradaG, Sinaloa es el estado productor 
más representativo; ya que en 1987 alcanzó a exportar 19.901 
toneladas, participando con un 48.1'l., le sigue Nayarit con 
6,505 toneladas participando con el 24.5%. (gyá.-fica 1-2> 

CP.~FlC/\ !-2 

ESTADOS SXPORTADClAES 
111117 

S\NA.LOI. 4B.1% 

Debido a su calidad, el mango representa un gran potencial 
para la exportación, pero siempre y cuando, se le pueda 
preservar por largos períodos <:SO días>, sin que con ello 
llegue a perder sus cualidades. 

Actualmente se encuentra bajo cultivo importantes áreas en 
los diversos países productores de mango, como lo muestra el 
cuadro siguiente. <cuadro 1-6> 
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CUADRO 1-6. PAISES PRODUCTORES DE MANGO 
<MILES OE TONELADAS> 

PAIS 

AFRIC::A 
CAMERUN 
KENYA 
GHANA 
MADAGASCAR 
SUDAFRICA 
ZAIRE 

AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL 
COSTA RICA 
CUSA 
REPUBLIC::A DOMINICANA 
REP. DEL SALVADOR 
GRANADA 
HAITI 
HONDURAS 
JAMAICA 
MEXIC::O 
PAN AMA 
PUERTO RICO 

AMER 1 C::A DEL SUR 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PARAGUAY 
PERU 
VENEZUELA 

ASIA 
INDIA 
LAOS 
MALASIA 
PAKISTAN 
FILIPINAS 

1984 

32 
18 

4 
170 

19 
145 

14 
38 
'3,• 
15 

2 
354 

14 
4 

851 
28 

3 

2 
4 

445 
22 
20 
18 
81 

102 

9154 
1 

19 
673 
378 

1985 1986' 

32" 33 
19 '19 
.4 - ·. 4 

172:' 174 
17· - -10 

.147'; ___ ..:c:----150 __ 

'" 
="o;:. 

' 1:5' -15 ',, ,.,, ,;~8 ·t·; :~r . 
2'-- - - ' '-:2 

363 350 
14 14 

4 4 
1109 1010 

28 28 
3 3 

2 
4 

450 
24 
27 
19 
80 

107 

9200 
2 

15' 
692 
384 

2 
4 

450 
27 
26 
19 
81 

108 

9416 
2 

15 
700 
296 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE LA FAO 1987. 

El Tenomeno de la d1spers1on se Justi~ica ya que el mango 
como otras especies, se consumen en la misma reglón 
productora v generalmente en estado ~resco, siendo además su 
nivel de industrialización casi nulo; y aun más el de 
exportación, debido este último a las r-1gurosas medidas 
Titosanitarias y a las barreras proteccionistas que se han 
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levantado en contra de los productos Trutícolas y que sin 
embargo son del interés de los paises demandantes, como es el 
caso de la e.E.E .• 

Debido a esto, MéMico como productor de mango y en especíTico 
en los estados; las diversas comunidades y oryan1zaciones de 
productores individuales, han vertido esTuerzos para mejorar 
sus huertos, y principalmente, los cultivos de ciclo largo. 

Como es sabido e~isten productos en que las cosechas de 
algunos cultivos son de ciclo corto y largo. BaJo esta 
perspectiva se puede apreciar como algunos productos pueden 
mantener durante el año una oTerta más continua a diTerencia 
de otros. 

Para el grupo de productos perecederos distinguimos dos tipos 
de variaciones estacionales: de ciclo corto para las 
hortalizas y las de ciclo anual para las Trutas. 22_/ 

Por lo tanto se puede considerar que la oTerta de productos 
perecederos es elástica sólo para aquellos en que las 
transTerenc1as de insumos pueden hacerse rapidamente. 23_/ 

En determinado momento se puede considerar que el mercado de 
los productores agricolas de perecederos es competitivo por 
la siguiente razon; en el mundo hay millones de agricultores 
donde cada uno de los cuales, solo produce una fracción muy 
pequeña de la o~erta mundial del producto. 

En muchos paises se dan casos en que la venta de los 
productos está completamente desorganizada y el agricultor 
debe aceptar el precio que se le ofrezca; esta condición se 
aplica especialmente en los casos de los países con menor 
desarrollo, donde los productores compiten entre si para 
vender sus productos. 

En contra posición en los paises desarrollados los bienes se 
venden en condiciones que s1 no son de competencia per~ecta 
si tiene una gran medida de ésta. 

Tal es el caso de los productos horticolas donde el precio se 
determina mediante negociaciones entre vendedores y 
compradores individuales. 

Por ejemplo los árboles Trutales tardan siete años en madurar 
y su vida productiva es en promedio de 20 años. Una vez 
creada una plantación resulta diTicil disminuir la producción 
<puede lograrse cierta disminución si se deja de recoger la 
producción de algunos años, pero el agricultor necesita algún 
ingreso y es casi seguro que enviará parte de su producto. 
por bajo que sea el precio. a menas que se talen algunos 
árboles, y esto constitu1ria una disminución irreversible de 
la oTerta, lo cual el productor no aceptaria Tac1lmente. 
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Esto ocurre con loe productos de arboles ademas de los 
frutales como el de café, el de caucho, de cacao, y la 
madera. , 
En México existe la producción de mango suficiente con 
calidad de exportacidn, además de contar con buena imagen y 
consistencia de exportador. 

En 1987 la producción total de mango mexicano fué de 
1,007,000 toneladas de la cual el volumen de exportación de 
las variedades más demandadas del mercado nacional· en el 
extranjero fué de 55,000 toneladas, representando así sólo el 
5.SY. de la producción. <gráfica 1-3> 

t!RAFICA 1-:l 

CONSUMO NACIONAL APARENTE 
tll87 

MIU::.':l DE TOf.lEL'J),"8 
140'.).--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i:o.oo · · · ·~( oor.o 

'00'.l 

200 

oro -

o 
PRCOl lrar1t 1 

Sobre loas v¿i.riedades de manqo más gustadas se puede citar que 
existe una demanda fuertemente marcada en Estados Unidos, por 
la variedad manila. que es exportada también por Haití pero 
en una proporción menor. <gráfica 1-4> 
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(!RJl.FlCA 1-~ 

EXPORTAaONES DE !\11ANGO A E.U. 
CIRT 

Debido a que por siglos su rBproduccidn se ha llevado a cabo 
en -forma sexual, se tiene una gran variedad del mango. Solo 
en la India se tienen in-formes de la existencia de mil 
variedades, los mangos que se cultivan en México pertenecen a 
diversas variedades teniendo los siguientes porcentajes 
cuanto a' volumen producido: 

Tipo manila 35% 

Tipo criollo 407. 

y las variedades mejoradas el 2S'l. restante. 

Debido a su origen tropical se le puede cultivar dentro de la 
zona comprendida entre los Trópicos de Cáncer y de 
Capricornio. <-figura 1-1) 

El mango puede desarrollarse en climas subtrop1cales donde la 
temperatura media anual no sea inferior a los 15 grados 
centígrados. En los trópicos debe cultivarse a altitudes 
sobre el nivel del mar no mayores a los 600 metros, y en los 
subtrópicos en lugares cercanos al nivel del mar. 
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Sin embargo, en México y en la India prospera aUn a altitudes 
sobre el nivel del mar de 1500 metros. considerando como la 
ideal entre los O y los 1000 metr""os, que en México 
corresponden a las costas del GolTo y del Pacífico, donde la 
temperatura media anual es de 22 grados centigrados o mayor. 

1.2.3 CONDICIONES DEL MERCADO. 

El mango es una Truta conocida y gustada por los orígenes 
étnicos de la población que tienen los países demandantes 
europeos. SOlo ésto ha creado el consumo del mango sin haber 
ninguna intervención de medios publicitarios para di·Fundirlo 
y aumentar así el consumo. 

Millones de habitantes del tropico lo conocen como el rey de 
los Trutos, quizá esto pueda afirmarse, eTectivamente. de sus 
variedades, ya que su pulpa y su sabor son exquisitos. 

Los mangos son mucho mas importantes que la manzana y se 
consumen en grandes cantidades. La clase común es tan Tibrosa 
que, al comerlos, salpican al que los come con su denso zumo. 
Las variedades meJoradas nos son tan fibrosas y se pueden 
comer tan Tácilmente como una pera. 

El mango Tigura entre los Trutos más sabrosos del mundo, pero 
al igual que la mayoría de estos, se hechan a perder tan 
Tácilmente que no pueden enviarse a ciudades distantes y es 
por esto que muchas personas los desconocen. 

Los conocimientos y hábitos del consumidor en algunos países 
han hecho que se de una marcada distinción en la preTerenc1a 
por el producto. 

1.2.3.l PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POR VARIEDADES 

I> GRAN BRETAÑA 

1 MAS ALTA 1 ALTA 1 INTERMEDIA : BAJA 1 
--------------------------------------------------: 
VARIEDADES! ALPHDNSO ICHOSO 

lLAGRA 
:SINDRI 

HADEN 
lTOMMY ATKINSl 

KENT 
--------------------------------------------------: 

ORIGEN l INDIA lPAKISTANl BRASIL 
MEXICO 

1 VENEZUELA 
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lll FRANCIA 

l MAS ALTA 1 .ALTA l INTERMEDIA 1 BAJA 
: --.-:--:--.-:.-----:--:_-:-:-.-_---.-.~.---:-.---------------------------------
1VAR1 EDADES I ALPHONSO '; TO~~~E~TK !NS; 

,l KENT··. 1 
'"'" Í<EITT." l· 

CHDSO 
LAGRA 

: _;.. __ ..:.._;.._~.:::.:..·-~·;.. .. ~:_;,;~·.::..:.:.:~;.:;:.:_·.::.;..::...:.._...;..:.:_:..;.;.. ___ _¡ ___________ ~ ___ :_ ______ _ 

KENYA 
ZAMBIA 

-------------~~-...:~-----~-----------~--------~--------------

;~,<·· c:~-,'-

1 1 1 l · FRANC 1 A 
- -.--...,---- '·±".:'. 

~-,'."-.=::~: e:.:_ ;;;o, 

·c· -o;•;:,';-. --e-,_,;o..c· 

_________ ::,. ___ . ___________________ :._ ___ :...::.:~::.·:;._-~:.:.::_.:.::..:.:.:._·~-.:..-:....;._ . 
: MAS ALTA : ALTA INTERMEDÚ1•:·· r-··.:BAJA. 

: --------~--------------------~-_;--~-.::..-~_;;.:-..:...;:.::.::._..;...::..:·..-._:,::;_;__·-:: 
lVARIEOADESl HADEN , . cALPHO_NSO :(." •. ·•_. ... :_.1 

:TOMMY ATKINSI <·',}·. "·'···- <~> :;;;::~;_- -

KENT 1 '· --<::•;:: :; ;~/·-~:·- _j 

; --------------~=:~~------------~~--:...-:.:..:..:...'~':::...~~--~'.~'.~~~------· 1 
l ORIGEN BRASIL . .. . . 

MEXICO INDIA _, 
SUDAFRICA l 1 ·i 

IV> ESTADOS UNIDOS 

1 MAS ALTA 1 ALTA i INTERMEDIA : 

VARIEDADES: HADEN 
: KENT 

ORIGEN : MEXlCO 
1 

ITOMMV ATKINSI 
KEITT 

MEXICO 
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BAJA 

MANILA 

HAITI 



1,3 RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO Y 
LA C,E,E. 

1.3,1 RELACIONES COMERCIALES 

Dentro de la política de desarrollo de un país se identi~ican 
la política comercial económica general y la política 
agrícola las cuales ocupan un lugar preponderante, ya que son 
básicas para las relaciones internacionales. · 

Es entonces que la actuación que han tenido un conjunto de 
paises en su a~án por lograr un proceso de desarrollo 
acelerado ha sido por medio de la integración económica. 

La integración económica se puede considerar como un proceso 
económico y social que obstruye las barreras entre los 
participantes en sus act1v1dades econom1cas. 24 I 

La cooperdción económica busca soluciones a los problemas 
entre los paises, al incluir medidas que armonizan las 
pol1ticas economicas y d1sm1nuyen la d1scr1m1nac1on; mientras 
que la integración ecanó~1ca lleva implícitamente las medidas 
que tienden a suprimir algunas ~armas de discrim1nac1ón. Par 
ejemplo, los acuerdos 1nternac1onales sobre políticas 
internacionales pertenecen al área de cooperación 
internacional y en cambio, la abolicton de restr1cc1ones al 
comercio es un acto de integración económ1ca. 25_/ 

Para Mé~ico la act1v1dad de exportación de productos 
perecederos como el mango tiene importancia a nivel nacional 
por las divisas que genera. Es por esto que la exportactdn 
agrícola seguirá ocupando uno de sus más altos renglones en 
la necesidad de atraer d1v1sas del eKter1or, tan 
indipensables para continuar el proceso de desarrollo que 
sustenta el país. 

Es entonces que uno da los ObJet1vos de política económica en 
materia de comercio eKterior es ~omentar los neKos existentes 
entre los paises con los que México realiza transacciones. 

En especí~1co el caso de México y la Comunidad Económica 
Europea no es la excepción, puesto que MéKico goza de una 
buena imagen de exportador; lo cual. puede hacer suponer que 
existe un ~avorable comercio entre estas regiones. 

Las relaciones comerciales entre México y la Comunidad 
Económica Europea no muestran el grado de avance que cabria 
esperar si se piensa en la estrategia comercial que se 
desprende del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio EKter1or y del 
Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. 

Las ralac1ones comerciales entre México y la Comunidad 
Europea se enmarcan en el Acuerdo Global establecido en Julio 
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de 1975, y en los contactos que se establecen a nivel anual 
en el seno de la Comunidad Mixta creada a ra1z del mismo. 

En dicho acuerdo. se encuentra inmerso el interés de la 
C.E.E. por ofrecer a México mayores facilidades de comercio 
en el marco de su Sistema Generalizado de Preferencias 
<S.G.P.J, lo que aún no se ha hecho efectivo; sino que por el 
contrario, dicho sistema se ha vuelto más restrictivo, en 
relacion a paises de desarrollo intermedio como México. 

Dentro del análisis de las relaciones comerciales se tiene 
que la economía de la C.E.E. ha registrado un comportamiento 
favorable en términos de crecimiento, reducción de la 
inflación y del desequilibrio externo, hasta llegar a un 
superávit comercial en 1986. lo cual debería favorecer un 
mayor comercio extracomunitario. <cuadro 1-7> 

Sin embargo se presentan restricciones función de la 
Política Agrícola Común <P.A.C.), por la lenta 
reconversión de los sectores industriales donde han perdido 
competitividad ~rente a los paises de desarrollo intermedio y 
la relación especial que la C.E.E. mantiene con los Estados 
de Africa, Caribe y PaciTico <ACPJ. 

Estos son +actores que complican el comercio entre México y 
la C.E.E., aunque también deben tomarse en cuenta 
consideraciones internas que pueden contribuir al deterioro 
de éste, tales como la relación comercial especial que tiene 
México y Estados Unidos. así como la creciente importancia de 
Japón. 

Es de vital importancia resaltar que las exportaciones de 
productos perecederos alcanzan niveles significativos y que 
en buena medida contribuyen a atenuar el déTicit de la 
balanza comercial del país. Pero sin pasar por alto que estas 
exportaciones se reTieren a unos cuantos productos. 

Las posibilidades de incremen.tar las e><portaciones de 
productos como el manqo, se presentan muy promisorias s1 se 
tiene en cuenta la buena situación geográTica dol país con 
respecto a los principales consum1dores. Va que nuestro 
principal mercado efectivo y potencial esta. compuesto por 
todo el· área continental de los Estados Unidos <excepto 
Alaska> y el sur de Canadá, dentro de una Taja de 500 
kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos, 
ubicación que proporciona ventaJas comparativas muy 
importantes Trente a otros países productores. 26_/ 

En este sentido es indudable que las negociaciones entre 
Mexico y la C.E.E. las cuales se encuentran implícitas dentro 
de la Comis1on Mixta. debe1·1an s~r el centro de atención para 
plantear los cambios necesarios en las relaciones 
comerciales. negoc1ac1ón que parte del pr1ncip10 de lo vital 
que es para Me~1cc incrementar sus e~portac1ones, para crecer 
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CUADRO 1-7. !YOLUCIDH !CONDn!CA DE LA e.E.E. 
ICONTINUAJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CR!Clnl!NTO DEL PHB REAL INFLACION · O!S!"PL!O 
111 

,, 
111 111 l 

PAIS 1982 J9Bl 1981 J9BS 1986·· J982 l9Bl 1901'19as>1906 1982' J98l 1984 1985 1986: 
:-----------------------------------------------:------------:----:-...:.-,~--::..:..-----".'·---~---------------------------: 
1 
l!SPAIA o.9 2.s 2.2 2.0 l.O 11.1 12.l u;l a:a 9.S 16.l 11.e 20.6 21.1 19.9 : 
!REINO UNIDO 1.s l.l 1.a l.l l.O B.6 ·4.6 s.o. 6.1"·3,7· 11.s 12.1 12,7 ll,I 11.J: 
:FRANCIA 2.0 0.1 o.s S,9 2.0 11.a 9.6 7,3 s.e · 2.1 8,6 e.6 10.2 10.a 10.6 : 
:R.F.A -1.1 l.l 1.8 2.1 1.1 5,l l;l 2.5 2.2 -1.1 1.s 9.1 9,1 9,l e.o : 
lllALIA -0.1 -1.2 2.0 2.l 1.0 16.5 11,7 10.a· 9.2 4,3 9.1 9.B J0.8 10,6 11.1: 
IBEL61CA· 
:LUIE!IBUR60 1.5 -0.1 1.4 1.1 2.0 a.1 1.1 6;l 1.8 o.5 16.6 12.! 12.f 12.l 11.1: 
lPDRTU6AL l.5 -0.l -1.7 2.6 4.0 22.1 25.S 29.J 19.l u.a 10.e 10.s 10,2 10.0: 
\DINAllARCA 1.0 2.1 l.5 lo! 2,7 10.1 1 6.0 4.l 1.s •.e 10.S 10.2 8,9 1.1: 
l6RECIA ·0.2 0,l 2.6 1.6 21 20 18.4 19.l 22.a 7.4 e.o 8.4 9.1 : 
/IRLANDA o.e o.o 4.l ·0.7 1.3 17.1 10.4 e.1 S.4 l.I 12.1 14.8 16.4 17.8 18.0 : 
!PAISES BAJOS -0.2 0,9 1.7 2.0 1.2 5,9 2.8 1.l 2.2 ·0.2 12.6 17.1 17.2 15,7 15,5: 
:e.u. o.5 1.1 2,0 2.2 2.6 e.2 ... ,,, 6.J J.5 9,1 10.e 11.1 11.9 11.s : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: SHCP. 616TEM DE IHFORnACIDN DE CDnERCIO EITERIOR, 

CUADRO 1-7, EYDLUCIDH ECDHO"ICA DE LA e.E.E. 
ICONCLUYEI ---------------------------------------------------

BALANZA CDllERCIAL 
UULLDNES DEDOLARES! 

: PATS 1982 1981 1994 198S t9Ból ;--------------------------------------------------1 
1 : 
IESPAHA ·9.2 -1.ó -4.0 -J.9 -4.S 1 
:R!THD UHTDD -2.7 -8.4 -11.1 -e.1 -11. 
:FRANCIA -1!.0 -ó.4 -2.B -2.7 -2.11 
JU.A 21.r ló.S 18.7 2S.4 S2.2l 
ITIALIA -e.o -1.ó 10.1 12.1 1.1: 
JBEl61CA· 
ILUIE"BUR6D -5.4 -J.! ·l.5 -2,S 4.0: 
IPORJUGAL -5.2 -J,5 -2.1 -2.0 -0.1: 
/DINlll!ARCA -1.s -0.2 ·0.6 -1.1 -0.1 : 
l6RECIA -s.1 -s.2 -4.B -5.6 ·4.S: 
:IRLANDA -1.ó -o.s ·0.4 O.l 1.5: 
/PAISES BAJOS !.6 4.0 J.8 J.2 1.1: 
:e.E.E. -Jl,6 22.2 ·IB.! -8.1 JB.7 i 

FUEIHE: SHCP, SJSJEllA DE IHFORltACIDH DE CDllERCJD 
EITERTDR. 
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Y cumplir con sus compromisos de caracter Tinanciero y 
comercial con el mercado e>tterior. 

Por otra parte sera necesario ejercer cierta presio~ para 
ampliar las corrientes de inversión eKtranJera a México, en 
particular por la necesidad de promoción de nuevos proyectos 
cuya .finalidad es la de una producción con calidad de 
exportación en las ramas de la actividad econOmica mexicana. 
<cuadro 1-8> 

CUADRO 1-B. ORIGEN DE LA INVERSION EITRANJERA EN mico 
lftlLLOHES DE DOLARES! 1 

1183 1991 1995 1986 

!PAISES ftOHIO nDHTO ftDHTO ftOHTO :------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1 
IALEftAlllA FEDERAL 972.9 B.5 1,125.4 B.7 1,180.B B,I l 12JB.2 B.21 
ISRAH BREIAAA Jll.2 3.1 395.5 3.1 451,9 3.1 169,B 3.11 
IESPAiA 357.9 J.I 369.6 2.9 383,6 2.6 395.4 2,5: 
:FRANCIA 229.6 2.0 237.J 1.8 m.o 1.7 269.5 1.a : 
IPAISES BAJOS 121.0 1.0 llB.O 1.1 161.2 1.1 161.3 1.1: 
llTALIA 3!,I 0.3 !3.9 0.3 34.5 0.2 !4.9 0.2: 
:IOTAl 2,065,0 IS.O 2,J00.5 17.9 2,460.0 16,B 2,559.1 16.9: 
IESIADOS UNIDOS 7,601.4 66.l 8,513.4 66.0 9,840,2 67.3 10,180.7 67.2: 
IJAPON 780,1 6.B Bl6.0 6.3 895.l 6.1 907.1 6.0: 
llDIAL 10,446.8 73,1 9,J29.4 72.3 I0,7JS.5 7!.I 11,087.8 73.2: 
llOTAl IA+81 12,511.B 91.1 11,629.9 90.2 ll,195.5 90.2 IJ,646.9 90.1: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENIE: DIRECCION DE IHVERSION EllRAHJERA Y DIRECCIOH DE ESIUDIOS ECOHDftlCOS DE LA SECOFI. 

1 ESIE CUADRO SOLAftENIE ES IHDICAllVO YA iUE LOS DATOS REFERENIES Al ftANSO NO SE EHCUEHIRAN DISPONIBLES. 

F'or lo tanto, la estrategia comercial de México Trente a la 
e.E.E. debe ser ajustada en términos de los lineamientos que 
se han establecido en los programas de apoyo al crecimiento 
exterior y de las perspectivas de crecimiento ~avorable que 
presenta la estrategia comunitaria, con el propósito de 
Tortalecer al comercio de México con dicha región y con ello 
las posibilidades de diversi~icar tanto los mercados como los 
productos de exportación mexicanos. 

1.3.2 SISTEMA GENERALIZADO OE PREFERENCIAS. 

El Sistema Generalizado de Pre~erencias de la e.E.E. entro en 
vigor é1 primero de Julio de 1971, como mecanismo destinado a 
otorgar ventajas arancelarias ba;o ciertas condiciones a los 
productos agrícolas, industriales y textiles, procedentes de 
territorios dependientes de los estados miembros o de 
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terceros. La adhesion de otros paises en desarrollo se Juzga 

~~~rin~Y~id~é~~t~~74b~J~a ~~~~bÍiá~ª~~~u~~~ ~:ne~~~;re~uT~~6~ 

El S.G.P. de la C.E.E. beneTicia a alrededor de 128 paises, 
de los cuales 66 cuentan con un régimen comercial 
preTerencial en el marco del Convenio de Lomé, y otros 9 como 
resultado de la conclusión de un acuerdo bilateral con la 
e.E.E., China y Rumania son beneTiciarios según modalidades 
peculiares, ya Que para algunos productos no se les otorgó 
preTerencia: 25 países o territorios reúnen los requisitos 
para el otorgamiento de las preTerenctas para los productos 
cubiertos por el Acuerdo MultiTibras, y la lista de los 
paises en vlas de desarrollo menos avanzados reconoc1dcs por 
la e.E.E.; el marco del S.G.P. comprende a 38 paises de Jos 
cuales 29 son Estados de ACP. 

El esquema del S.G.P. se vale de algunos elementos 
restrictivos para el ingreso de productos como son: 

- Contingentes arancelárioa; los cuales consisten en una 
cuota distribuida entre los estados miembroo e~presada en 
unidades de valor comunitaria hasta cuyo monto total se 
conceoe la pre~erencia. En el caso de los productos 
agrícolas suJetos a contingentes, éstos se abren para el 
conJunto de bene~1c1arios mientras que en el caso de los 
productos industriales. los contingentes son individuales y 
están destinados a paises beneT1c1ar1os muy compet1t1vos. 

- Limites Mdx1mos <pla~ondsl¡ los productos sensibles no 
sometidos u contingentes arancelarios, están restringidos ~ 
limites m~x1mos que se asignan 1nd1v1dualmente. 

- Cláusula de Salvaguardia; los requer1m1entos que abren lJn 

régimen preTerencial para los paises desarrollo 
productos agricolas prevean que s1 en ~unc1on del volumen o 
precio las importaciones baJO el S.G.P •• causan o amenazan 
causar un perJu1c10 sirve a les productores de la C.é.E. o 
crean una s1tuac1ón des+avorable a los estados ACP. se 
puede reestablecer el oerecho de ad1..1ana con t·especto d todo 
pals cusante del perJuic10. 

Es asi que baJo este esquema. la e.E.E. logra proteger los 
intereses de sus miembros asociados, lo cual implica de 
alguna manera QUe se reduscan las relaciones comerciales de 
los paises con los que tiene trato la propia C.E.E.; lo cual 
por cons1gu1ente repercute en el saldo de la balanza 
comercial de los países integrantes asi como en la de 
terceros. 

Por otra parte en lo que respecta al consumidor esto se 
traduce en poca o+erta de productos que se comercializan 
dentro del mercado interno, lo cual hace suponer una 
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deficiente variedad y calidad de los productos ex1sten~es 
para la elecc1on de los mismos en el mercado. 

Por lo tanto con esta act1tud se demuestra la reaucida 
atención que se tiene acerca de la cooperacion economica. El 
S.G.P. de la e.E.E., concede pre~erencias arancelarias a un 
total de 353 productos agricolas, los cuales segun su 
sensibilidad tienen un márgen preferencial variable que puede 
llegar hasta la e~ención total. 

En el esquema de preferencias de la e.E.E., desde hace tiempo 
algunas importaciones agricolas han estado limitadas por 
restricciones cuantitativas: por ejemplo el café soluble, las 
conservas de piña en rodaJas y el tabaco bruto o no 
fabricado cuyos ingresos son limitados por contingentes 
arancelarios. Para el año de 1986 se suman a la lista los 
siguientes tres productos entre otros; 

- Espárragos; 

- Híbridos de cítricos: 

- Peras de~hidratadas; 

Es asi que baJO el esquema preferencial de la Comunidad se 
cobijan determinados intereses, dejándose da lado las 
intensiones originarias de México y la C.E.E •. Por mencionar 
aquellas en las cuales se pugnaba por un estudio y una 
de~inición para superar les obstáculos al intercambio, 
especialmente los no tarifarios y paratariTarios Que existen 
en diversos sectores del comercio teniendo en cuenta las 
trabaJos pertinentes emprendidos en este campo por los 
organismos internacionales que se interesan en estos 
problemas. Asi como la disposición favorable de la Comunidad 
para tener en cuenta los intereses mexicanos en el mercado 
que realiza para meJorar el Sistema de Preferencias 
Generalizado. 27_/ 

1.3.3 RELACIONES CE MEXICO CON LA C.E.E. 

El gobierno mexicano se preocupó en la década de los setentas 
por establecer una relación especial con la C.E.E. con el fin 
de diversificar sus mercados y reducir su dependencia con el 
vecino país del norte. 

Para poder considerarnos libres, necesitamos eliminar toda 
forma de injerencia extranJera en la conducción de nuestros 
asuntos nacionales. Precisamos también encontrar una ruta 
segura para la plena autonomia económica, tecnolog1ca y 
cultural. Habremos de lograrla mediante una accion Tirme y 
perspicaz, que no renuncie Jamas a la defensa de nuestros 
derechos, y no nos exponga a retrocesos que podr1an ser 
definitivos. 28_/ En este sentido, el Gobierno de L.E.A. 
llevó a cabo la tarea de establecer lazos formales con la 
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e.E.E. a traves de la Tirma de un acuerdo especial, el 15 de 
junio de 1975. 

Las relaciones Termales de México con la e.E.E. datan de 1960 
año en que nuestro país crea su misión ante la C.E.E •• A 
partir del 18 de junio de 1971 tales relaciones se 
maniTiestan activamente en el plano multilateral, ocasión 
del primer encuentro CECLA-C.E.E •• 29_/ Sin duda alguna 
partir de este primer encuentro se empiezan a sentar las 
bases para un desarrollo entre ambas req1ones. Poster1ormenta 
de varias entrevistas hechas el Presidente Lu1s Echeverría 
Alvarez maniTestó el deseo de promover un mayor acercamiento 
con la e.E.E. dentro del propósito de diversiTicar sus 
relaciones con el mavor número de países del mundo invocó los 
antiguos nexos de amistad que unen a nuestro país con lo~ 

miembros de la Comunidad y anunció que se propondría a ésta 
en un plazo breve, la inic1ac1ón de conversaciones 
exploratorias tendientes a encontrar la ~órmula para 
desarrollar las posibilidades de cooperac10n entre las dos 
partes y poder absorber el saldo negativo de la balanza 
comercial mexicana con la e.E.E •• La reacción de ambas 
entrevistas Tue muv pos1t1va para las asp1rdc1ones mexicanas, 
pues se mostro dispuesta a atender la pet1c1on de Mex1co con 
el mayor interes cuando ésta Tuera planteada. 30_/ En los 
días 4 y 5 de Junio de 1974. se celebraron otra serie de 
conveYsac1ones entre las delegaciones de ambas regiones, las 
cuales tuvieron lugar en Bruselas, en las cuales dichas 
aspiraciones se centran en el documento ''Propuestas del 
Gobierno de los Estados Untdos Mexicanos a la C.E.E. Sobre el 
Contenido de un Acuerdo de Cooperación Econom1ca". 

El Acuerdo entre México y la Comunidad Económica Europea es 
el mecanismo a traves del cu.al se concede a las partes 
~irmantes el trato de la Nac1on mas Favorecida para todo lo 
que se re~iere a derechos aduaneros. gravamenes. tránsito de 
mercancías, impuestos internos. regímenes particulares, 
reglamentaciones relativas a los oaqos v las que a~ectan a la 
venta, la compra, el transporte, d1str1buc1on y ut1l1zac1ón 
de lbs productos y serv1c1os en el mercado int~rno. 

El mismo documento 
sesionará una vez por 
recomendaciones. 

1 nst i tu ye una Com 1s1 ó n Mixta, que 
año, v1g1lará el acuerdo y Tormulará 

Dicha Com1s1on se encargaria de: 

- Estudiar los obstáculos que surJan en los intercambios. 

- Establecer los medios para superarlos. 

- Estimular una mayor cooperacton comercial y económica. 

- Desarrollar Termas de contactos empresariales. 
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- IdentiTicar sectores y productos susceptibles de contribuir 
a la ampliación de corrientes comerciales. 

Cabe mencionar que este Acuerdo ha resultado poco eTicaz para 
incrementar las exportaciones no petroléras de Méw1co a la 
e.E.E.; es así que se identiTican los principales obst~culos 
para el logro de los propósitos y son: 

~) La Política Agrícola Común. 

2) Las limitaciones del S.G.P •• 

3> El trato especial a los paises de ACP. 

4> La elevada concentración que existe entre Méwico y los 
Estados Unidos de Norteamérica. · 

~> El creciente proteccionismo de la e.E.E. 

Por otra parte en la reunión de la Comisión Miwta México
Comunidad Económica Europea que se celebró en noviembre de 
1985, se resaltó la creciente preocupación por las 
modiTicaciones al s.G.P., en materia de graduación de pais
producto, pero también se hizo la observación de que los 
ewportadores mexicanos utilizan poco el Sistema PreTerencial; 
para lo cual se señaló la necesidad de una mayor inTormación 
a los exportadores potenciales hacia dicho mercado. En dicha 
reunión se analizaron también las complicaciones que existen 
an materia da las exportaciones de algunos productos 
pesqueros, agropecuarios, químicos y textiles. 
En materia de negociacinas comerciales, México solicitó a la 
C.E.E. que en el caso de algunos productos como hortalizas, 
se otorgara un tratamiento integral para su proceso a los 
mercados comunitarios, a lo cual en la actualidad no se ha 
dado respuesta. 

1.3.4 ANALIBIB DEL COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA C.E.E. 

Dadas las relaciones que México ha mantenido con la C.E.E .• 
éste se ha hecho acreedor de una buena imagen como país 
exportador, pero que debido a las limitaciones existentes en 
los mercados, se encuentra que por el lado de las 
e~portaciones, México ha reducido su participación en los 
mercados de la C.E.E., siendo que después de registrar 
incrementos 1983 y 1984, se da una reducción para 1985 y 
1986. 

Dentro del conjunto de los paises miembros de la C.E.E., 
destaca España como principal mercado de exportación de 
México, mientras que es notorio el decremento que suTre el 
Reino Unido como un mercado importante para México. 
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En contraste con la creciente importancia de Francia y la 
República Federal Alemana. como mercados de eMportación para 
los productos mexicanos. (cuadro 1-9> 

Por otra parte se tienen paises miembros de la e.E.E. con los 
cuales el comercio es casi inexistente como es el caso de los 
Paises Bajos. con exportaciones registradas en l984 y en l986 
de solo 60 mil v 6 mil dolares respectivamente. junto a otras 
como Dinamarca. donde se tuvo un crecimiento de 289Y. en 1983, 
para experimentar una caída a partir de entonces. 

En el análisis de las c1Tras de exportación de México a la 
e.E.E. es importante destacar la relativa estabilidad del 
comercio con algunos países como Espa~a. Francia y República 
Federal Alemana hasta 1985. mientras que en otros casos se 
registran para dicho año bruscas caídas en paises como Re1no 
Unido, Portugal y Grecia. 

En gran medida, el comercio ce Mexica la C.E.E •• está 
inTluido por el comportamiento que tienen especialmente las 
eMportacianes de oe~róleo y derivados. 

En el c.ño de 1986, se presentan caídas rell?vantes en los 
montos de productos exportados por México a la C.E.E.: estas 
caídas son de considerable imoortancia para mercados que 
cabria considerar consolidados como es el caso de Reino Unido 
79.9Y., Italia 70.l'l.. Francia 59.4% v España 58.4%, en 
contraposic10n con Irlanda 178.7% v 8élq1ca-Luxemburgo 39.4% 

El comportamiento de las exportaciones mexicanas en algunos 
de los mercados más importantes dentro de la e.E.E •• reviste 
una peculiar importancia, dada la nueva estrategia comercial 
del país. y su reciente inqresa al GATT. 

Por el lado de las importaciones de México procedentes de la 
e.E.E., se tiene que las mismas su~rteran una recuoerac10n en 
1984 y 1995, como resultada del crec1m1ento de la economía 
meMicana durante dicho periodo. Sin embarqo para el año de 
1986 se presenta un decremento de estas. en comoaracion 
las registradas en 1985. 

En cuanto a las pr1nc1pales impartac1ones realizadas por 
México provenientes de l.a C.E.E., estas se hacen de la 
República Federal Alemana. de Franc1a v Reino Unido. En el 
caso de estos paises las ci~ras revelan un comportamiento 
estable durante 1984 y 1985. En l986 se registra una caída 
menor para Francia que para el Reino Unido, y un aumento para 
la República Federal Alemana. 
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:EIPOR!ACIDNES 
: PAIS 
:ESPANA 
lREINDUMIDD 
:FRANCIA 
:R.F.A 
:llALIA 
:SELSICHUI. 
IPROTU6AL 
:DIHA!ARCA 
/GRECIA 
llRLANDA 
:PAISES BAJOS 
ITD!AL C.E.E. 
:TOTAL 

CUADRO 1·9, SAlAN!A CD,ERCIAL DE 'EllCD CDN LA e.E.E 
lnlLES DE DDLARESI 1 

1992 199) 1981 1985 

1,5221589.6 l,619,6lb.O 1, 705, tl5. I 1, 705,BJ'i'.5 
741,0ll.7 917,158,2 11022,ISS.7 678,547.0 
725,573.5 844 1 128.7 9Jl,709.4 BIB,519,J 
226 1931.J 29t,7'H.9 284,891.I 296,318.S 
420,089.1 151,951,J Jll,161.1 JOt,802,9 
66,209.9 61,040.7 881128.J b2,J6J.t 
S4,B9J,I 100,575.2 128,650.0 71,J5J.2 
2,01!.9 8,051.S S,400.0 S,852.4 

ll,071.S 1,334.9 J,72/.l 2,JOl.9 
lo1.o m.o m.1 219,9 

o.o o.o 59.8 o.o 
J,710,7H.6 J,996,084.4 4,48J,S9J,2 J,949,131,7 

21,0SJ,6JO.b 21,774,776.6 23,578,401.2 21,722,898,J 

:1'PDR!ACIDNES 1982 1183 1984 1985 
PAIS 

:ESPANA 
:REIND UNIDO 
:FRANCIA 
:R.F.A 
:l!ALIA 
:BELGICHUI. 
:PROTUSAL 
:DINA,.RCA 
:&RECIA 
llRLANOA 
:PAISESBAJDS 
:TOTAL C.E.E. 
:TOTAL 

ISAlDDS 
PAIS 

IESPANA 
:REIHO UNIDD 
:FRANCIA 
IR,F,A 
: ITALIA 
IBELSICHUI. 
IPRDTUSAL 
:DINA,.RCA 
:GRECIA 
:IRLANDA 
:PAISES BAJOS 
ITO!AL C.E.E. 
: !OTAL 

281,984.0 
2J6,B7J.9 
27J,l27.B 
672,812.0 
326,075,8 
63,181.6 
2,062.1 

J9,842.2 
995.B 

191 584.S 
2,194.J 

l,9!B,9J4.J 
14,2981653.J 

1982 

170,271.6 
179,0bl. 2 
l661l65.4 
380,Jll.I 
172,806.) 

º· 777.9 
1,000.s 

16,855.7 
23.0 

5,761.9 
14,997. 7 

1,355,JSJ.6 
8,5491648.1 

19B3 

1,240,605.6 11449,394.4 
504,139.B 738,094.0 
452,445.7 417,763.3 

1445,980.71 IB8,J6B.51 
94,0IJ.J 1201855.0I 
J,020.3 13,262.8 

52 1830.7 99,494.7 
1371770.JI 18,804.21 
10,075.7 1,311.9 

119,283.51 51394.9 
2.m.1 14,987.7 

l,051,710.3 2,640,910.8 
6,754,976.7 IJ,235,127.9 

202,806.B 
221,010.1 
290,372.7 
521,515.0 
227,034.5 
86,804.t 
76,402.0 
121189.0 
1,126.3 

24,376.0 
19.0 

217,485.1 
291,064.0 
290,116.4 
560,604,9 
212,514.6 
90,050.7 

1,842.0 
15,764.5 
3,035.6 

40,647.2 
89.5 

1,593,518.J 1,723,215.1 
11,260,396.3 13,436,626,4 

1981 

1,502,326.J 
799,145.0 
641,336.7 
1236,623.91 

86,126.6 
1,324.2 

127,885.8 
16,989.01 

16"9.0I 
123,800.61 

40,8 
2,890,074.9 

12,818,010.7 

1985 

1,408,353.9 
287,483.0 
518,402.9 

1264,286.41 
89,280.l 

127,697.61 
75,511.2 
19,912.11 

1733.71 
140,407.JI 

189.51 
2,225,922.7 
8,286,211.9 

FUEHIE: SHCP. SISIEM DE INFDRMCION DE CO,ERCIO mmoR. 
1 CUADRO DE CO,PLE,EN!O. 

1986 

709,514.1 
135,972.7 
lll,556.5 
384,796.l 
90.176.0 
86,937.4 
62,Dll.2 
6,574.7 
l,050.3 

668.B 
6.l 

l 1 811,l06.0 
8,634,39~.u 

1986 

182,022.4 
203,146.9 
24l,2J6.6 
m. nb.1 
183,866.0 
118,410.l 

2,lll.0 
151466.1 

m.5 
29,Sll.l 

151.2 
1,101,015.7 
7,961,218.4 

1986 

527,501.7 
167,174.21 
80,319.9 

1337,970.61 
193,690.71 
lll,472.81 
60,129.4. 
19,891.41 
1,121.1 

128,844.51 
1145.01 

110,089.6 
67l, 116.8 

ACLARACION: LOS VAIVENES DE OFERTA Y DEMANDA RELACIONADOS CON CAOA PAIS SE DEBEN A LAS 
FLUC!UACIDNES OE LA PROPIA ECDHD'1A EN CADA PAIS. 
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2. 0ARACTERIBT!CA8 DEL MERCADO INTERNACIONAL OE LA COMUNICAD 
ECONOM!CA EUROPEA 

La integrac1on económica designa a aouellos procesos de unión 
gradual de las economías nacionales de dos o mas paises con 
s1m1lar sistema soc1oeconom1co. en una unidad económica o 
política que permita mayor dinámica de desarrollo a los 
paises integrados. 

Comunidad Econom1ca Europea es el nombre de la organización 
1nternac1onal para la integrac1on económica de Europa 
Occidental. Tiene su sede en Bruselas ~ué ~undada el primero 

.de enero de 1958, por Bélgica, Fr·ancia. Holanda, Italia, 
~uxemburgo y la Republica Federal de Alemania tomando como 
base los acuerdos de Roma, ~1rmados el 25 de maria de 1957. 
En ~echas posteriores ingresaron a la Comunidad Económica 
Europea: Grecia. Gran BretaRa. Dinamarca. Irlanda, Espa~a y 
Portugal. 

El pr1nc1pal obJet1vo de la e.E.E. es eliminar las 
restricciones en el intet·cambio común y desarrollar una 
politica comercial y aqrar1a común. En el marco de la e.E.E. 
Tuncionan tamb1en la Comisión Monetaria, el Banco Europeo de 
Inversiones, el Fondo Social. el Fondo Agrario, el Fondo de 
Desarrollo Regional y la Comisión Asesora para Asuntos del 
Transporte. 

En enero de 1971. en virtud del acuerdo +irmaao en vaunde, se 
asociaron a la Comunidad 18 estados africanos lexcolonias 
belgas, Trancesas e 1tal1anas). En noviembre de 1972. la 
Asamblea Parlament3ria Consultiva de la e.E.~. se man1TcstO 
Tavorable al acceso al mercado de Europa Occidental, de los 
productos agr1colas e 1ndustr1ales lat1noamer1canos. 

Recientemente, el 22 de Junio de 1987. la C.E.E. emprendió un 
nuevo rumbo en sus relaciones con Amer1ca Latina, basado ~n 
la concertac1an mutua en lo pol1t1co y lo comerc1al. Los 
ministros de asuntos exterior·es de los doce paises que forman 
la e.E.E. adoptaron en Luxemburgo una aeclaractan en la oue 
se señala oua la concertación tendrá por obJet-o favorecer una 
meJor comprenstan reciprOca de los puntos de vista, as1 como 
promover. en el marco de las 1nstituc1ones e tnstanc1as 
multilaterales competentes en el crecimiento ~astenido. 

En el plano comercial. la e.E.E. se compromete a tener en 
cuenta los intereses de e~oortac1an de América Latina y 
expresa su voluntad de fac1l1tar el acceso de los productos 
Lat1noamer1canos a la Europa comunitaria y de reactivar la 
política de cr-ed1tos a l;:¡ e><portac1an. 

Pese a lo anter1or. y tomando en cuenta aue el ObJetivo de 
la poi it1ca de comercio exter-ior de Mexica, es el de 
equilibrar. diversiT1car y eKpand1r las relaciones 
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comerciales. el cual es sustentado en el Plan Nacional de 
Desarrollo. el Programa Nacional de Fomento Industrial y el 
Programa de Fomento a las Exportaciones, y que este todavía 
no ha logrado los resultados esperados. 

2.1 RESTRICCIONES EN EL MERCADEO ENTRE MEXICO Y LA C.E.E. 

L~ Pólitica Comercial entre México y la Comunidac Económica 
Europea se ha venido en+rentando a ciertas restricciones v 
barreras; las Que se han vertido incrongruentes, puesto que 
dicha política se enmarca en el Acuerdo Global, en el cual 
se anota el interés de la e.E.E. por o+recer a México mayores 
f'acilidades de comercio en el marco del S.G.P •• 

1> ¿ Si un Sistema Generalizado de PreTerencias es la 
reglamentación del comercto exterior de ciertos paises 
industrializados, el cual permite que las tmoortac1ones 
procedentes de países con menor desar·rol lo paguen un 
impuesto de importac1on menor <arancel preTerenc1al> que 
los productos que provienen de otros paises (arancel 
general>, porque México no ha encausado debidamente sus 
productos agrícolas ? 

2) ¿ Porqué México se ha concentrado solamente en el Pa1s 
vecino de Estados Unidos y no ha ampliado sus mercados, s1 
un menor arancel propicia que los paises en v1as de 
desarrollo realizan es+uerzos de internac1onal1zar sus 
productos ? 

3> ¿ Porqué el productor agrícola mexicano no aprovecha la 
buena tmagen de e~portador que tiene y la encausa hacia la 
C.E.E. ? 

4> l Si en Estados Unidos es bien aprectada la ~arma de 
empaque, la consistencia y logist1ca que tiene Mexico. 
porqué éste no la vuelve a la e.E.E. ? 

5) ¿eual es el cardcter protecc1~nista que atañe al proauctor 
mexicano 7 

6) l En qué consisten las medidas implementadas en el S.G.P. 
que repercuten en el comercio entre ambas regiones ? 

7> ¿Cuales son aquellas medidas proteccionistas que levanta 
la e.E.E. en contra de México como pais en desa1·rollo 7 
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2.1.1 CARACTERIBTICAB DE CALIDAD EN EL PRODUCTO 

Va que México posee un gran potencial Truticola debido a que 
su situación geoqráTtca se considera privilegiada y que por 
ello se cultivan diversas variedades de mango, y además de 
que el mango es una Truta exótica demandada por los orígenes 
étnicos de la C.E.E .. 

lJ ¿Como es posible que en actualidad.todavía no se alcanzan 
los propósitos da establecer una adecuada reglamentación 
para determinar la calidad de los bienes ? 

2> ¿como se Just1Tica que la producción sea destinada en su 
mayor parte al consumo interno 7 

3) ¿ En que consiste que el mercado interno absorba dit:ha 
producción ? 

4) ¿ Cuál es la característica principal para que este 
producto sea demandado en la e.E.E. ? 

5> l Cuál es la variable que eJerce el consumidor de la 
C.E.E. sobre los productos perecederos como el mango ? 

6) ¿ Cuáles son los competidores de México en el mercado de 
la e.E.E. 7 

2.1.1,1 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Loa productores mexicanos de productos frutícolas como es el 
caso del mango y de otras Trutas y verduras Trescas utilizan 
diTerentes sistemas de ventas para su producto tanto en 
Europa como en Estados Unidos. 

Dentro de este contexto es importante mencionar que cualquier 
organización productora, debe cotar por encausar sus 
productos por los canales de comercialización que le sean mas 
convincentes desde el punto de vista rentable; ya que 
específicamente en el caso del mango se trata de un producto 
perecedero. Por tal motivo debe optar por escoger a aquel que 
le reditúe la invers1on eTectuada sin n1nqun Fiesgo. 

Bajo la consideración anterior el intermediario es 
característico en los sistemas de d1stribuc1on; ya que a 
diTerencia del productor este se desenvuelve dentro del 
mercado. lo cual lo hace poner en situación de ventaja. Hasta 
el momento al tipo más representativo para los productos como 
el mango es el broker. 

Este a traves de los años ha desarrollado una serie de 
actividades las cuales por el lado del Productor le permiten 
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sino concluir el ciclo de comercial tzación al menos, .. .recobrar 
parte del dinero destinado en esta actividad. -
Es de vital importancia, hacer notar oue los sistemas varian 
de acuerdo a la organización de su oroducctón y a la 
independencia Tinanciera que ellas posean. · 

Con-forme a la premisa anterior se presentan lOs .sig¿¡i~nt"es 
cuestionamientos: 

1) ¿ Porqué el productor mexicano no 
adecuado canal de comercialización? 

pugnado··, p_or Un 

2> ¿ Ya que el producto...--empacador no es el eiqlortádo_r<a la 
e.E.E., cuál es el siguiente canal de distY.fbucidn'·.'..en·la 
exportación ? 

3> ¿ Cuales son los sistemas de ventas más- comu',;-~s--en -q-U.e 
incurre el productor mexicano de mango ? 

4) l Que Tunción desempeña el broker en el Proceso de 
comercialización de este producto? 

S> ¿Porque no existe una estrategia de comercializacion para 
mer·cados como el de la e.E.E. para productores
exportadores ? 

á) ¿ De existir'" una est...-ategia bien Tundamentada en que 
consistiría ? 

7> ¿ Cuáles son las variables que implican que ciertos 
productos mexicanos hayan presentado una pérdida de 
algunos mercados en la e.E.E. ? 

2.1.2 CLABIFICACION DEL MANGO 

Ya que México cuenta con una gran variedad de climas, se le 
considera privilegiado por su potenc1al1dad para producir 
grandes vlúmenes de Trutas y hortalizas; es importante hacer 
notar que las diTerentes especies que se producen en el pa1s 
incluyen una gran cantidad de variedades meJoradas y tipos 
criollos cuyas características son marcadamente d1Terentes 
para el consumo interno y externo. 

Dentro de la producción agrícola se tiene: los productos 
agrícolas alimenticios <Trutas. hortalizas y cereales>. 
siendo dentro de éste grupo las frutas. en especíTico el 
mango el objetivo a desa...-rollar; y los productos agr1colas no 
alimeticios (henequén. tabaco y yute>. 

Como se sabe el fruto es el resultado de la transformac1on 
que suTre el gineaceo, órgano femenino de la flor, después de 
haberse Tecundado; los frutos presentan una gran variedad en 
su Terma, tamaño, estructura y composición. Sin embargo es 
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posible establecer ciertas generalizaciones respectó a sus 
propiedades Tísicas y anatómicas. 

Existe una clas1Ticación de loa Trutos en simples y 
compuestos, de los cuales se derivan otras. <ver cuadro 2-1> 

Por otra parte la calidad de las -frutas y hortalizas. está 
determinada por la interacción de diversos Tactores, como son 
los ecológicos y culturales. 

Los ecológicos hacen re-ferencta a la in-fluencia que tiene el 
medio ambiente en la calidad de los mismos. <ver cuadro 2-2) 

Los culturales implican las labores que realiza el hombre 
para lograr mayores rendimientos y obtener productos de mejor 
calidad: pat"a la cual existen diversos métodos como soni 
propagación, aclareo, polinización, -fer ti l izacidn, entre 
otros -factores que van a determinar la calidad inicial de los 
productos. <ver cuadro 2-3> 

2.2 IDENTIFICACIDN TECNICO BIDLOG!CA DEL PRODUCTO 

2.2.1 DESCRIPCIDN BOTANICA 

El mango es una de las -frutas populares de clima tropical. 
originaria de la India. es la especie mas importante dentro 
de la fa.milla de las anarcadiaceas. el géner.o mangui-Fero 
cuenta con 30 o 45 especies de las cuales solo unas cuantas 
producen -fruta comesttble. cambiando de color Terma 
similar a la de su piel. 

El árbol es siempre verde, de tamaño mediano pues su altura 
en estado adulto -fluctúa entre los 10 y los 20 metros, el 
propagada por semilla, es recto y alto mientras que el 
1nJertado es más bajo, de rami~icación escasa y abierta. 

La consistencia del arbol es la siguiente: presenta en su 
parte superior hoJas alargadas de color ver.de obscuro, las 
que posteriormente vienen desarrollar semillas que se 
trans-formarán en -flor. 

Las -flores de este árbol, generalmente son pequeñas, las 
cuales conjuntamente se desarrollan en pequeños grupos, de 
los cuales sólo una ~lor es la que adquiere posteriormente Ja 
-forma de -fruto. 

El desarrollo -f1s1olóq1co del Truto se lleva a cabo 
aproximadamente en 16 semanas, dependiendo de la variedad. 
<ver -figura 2-1 > 
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CUAnROM,CLASifltACICNDELGSFIMQS 

.UlllCARPELAR 
, MHJSCENTE ., 

.. FDl.lC~O:Fruto p1rectdo • uu cipsuh que se 1bre por un1 sutur.i. 
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.. lEnENTD: Este fruto u un• Je;u1bre caneMolturnhbte1dupor l11 
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1 
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cu 
IT 
OD 

" 

, SMARlh 

INDEHISCENTE •• AllUElllD: 

.,NUH1 

fruto que contlrneunaa das sn11luypr11senl• un•l•1a1br.anau 1pt1 
p1u loar1tu 1• 11ise11n•c10n UrnnaJ, 

Fruta genar•hante di pequenn dl•enuonn, que contt1neun1 seul1' u· 
lrtcllnenta •dhuente• l1sp1redu. 

íruta q1ner1tnnta canchcHI dUfl que conttena unil 1u1tl• dur1 
!nelhn• y nuul. 

, IAU1 Fruta donde q1n1rllnnt1 hu 1uch1t 1nlllu 1nterr1dn luu y phl•nDI, 

, lf[6PERIDI01 Es un tipo de b1y¡~ut l11na un• chcu• Qru"• tCRpulp¡ sepir•d• en sectorn tn1unl1 1 

t11bn1 tcrcnJ1,1tc,I, 

, CAllllOSOS .. PEP[lltl!DE: Fruta puectda • In b•yn dende I• ccrteu uhrlcr nU fcrud1 par al taHdo del n· 
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.CQIU'LIESIQS,, 

.. llUltlPLES: Proceden de urlu flcres o un¡¡ 1nflot1cenct1 lhLqo y plut, 

Fl!{NJ[: ct!NAfRUT ºCURSO CE CM'ACllACIOH EH NORftALl!ACIDN T CDNll!DL DE CJ\LIOJ\D E INSl'ECCION EN fJ!UIAS Y HORTALUAS', llEllCO, NOV. l~BJ 
pp.IQ-10 
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CUADRO 2·2, FACTORES UUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 

FACTORES 
ECOL061COS 

• FRIO •• Humo 
.. SECO 

, TEftPERATURA .. mPLADO •• HU•EDO 
.. SECO 

.. CALIENTE , , HUftEDO 
.. SECO 

, CLIMTICOS .. • VIENTOS 
, •ETEREOLOSICDS .. HELADAS 

.. PLUVIALES 

, IDPD6RAflA 
, EDAfOL061COS .. 

,,SUELOS 

, 6RANIZADAS 
.. NEVADAS 

• LLUVIAS 
.. NUBOSIDAD 
.. LU'1NOSIDAO 

• ftONTANOSO 
.. VALLES 
.. COSTAS 

, RICOS EN NUTRIENTES 
• FERTILIDAD, • 

.. ARIDOS 

• H , ALCALINOS 
.. P , , NEUTROS 

.. ACIOOS 

FUENTE: SNA, SEP. CONAFRUT Y SECOFI 'NORMLIZACION Y CONTROL DE tnLIDAD' 
ftEllCO. 1981. pp,ll·SD 
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2.2.1.1 DEBCRIPCION TAXONOMICA 

Familia: Anarcadiacea 

Género: ManguiTera 

Clase: Dicotiledónea 

2.2.2 CARACTERIBTICAB DEL PRODUCTO 

Es un Truto comestible, carnoso y de agradable sabor; el 
mango es una especie altamente perecedera cuando se almacena 
a temperatura ambiente <aproximadamente 20 grados C.), 
logrando periódos que oscilan entre B - 15 días depend18ndo 
de la variedad que se trate. estos períodos resultan 
insuTic1entes para el transporte y la comercial1zacion. 

La aceptación del mango se debe a que cuando se le conserva 
en estado Tresco, el aroma y su excelente sabor, son 
cualidades que le proporcionan una alta calidad. 

El Truto es generalmente el ovario desarrollado y maduro, y 
se compone de las s1gu1entes partes. <ver T1gura 2-2) 

Pericarpio.- El per1carp10, proviene del desarrollo del 
ovario; es el ~ruto propiamente dicho; consta de tres partes: 

- Epicarpio, 

- Mesocarpio, 

- Endocarpio. 

Epicarpio.- Vulgarmente llamado cáscara, es la envoltura 
externa del ~ruto. 

Mesocarpio.- Es la ~ibra del ~ruto. 

Endocarpio.- Es la membrana interna que encierra a la semilla 
y se caracteriza por ser dura y gruesa a la cual, se le 
conoce comunmente con el nombre de hueso. 

Semillas.- Son el resultado del desarrollo de los ovarios 
Tecundados, colocados en cond1c1ones ~avorables, producen por 
la germinacion plantas semeJantes a aquellas de las que 
provienen. 
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FIGURA 2:-2 
CORTE RECTO DEL MANGO 

COMPONENTES 
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2.2.3 IMPORTANCIA SOCIA~ 

Una de las funciones primordiales de la producc1on agrícola 
es la de satisfacer el consumo con sus bienes altment1c1os. 
Pero dada la escasez de recursos d1soon1bles en el sector, 
debe procurarse que los productos existentes correspondan a 
los que aporten un mayor valor nutr1t1vo. 

Examinando el contentdo dietético que particular y 
especíTic:amente tienen los bienes perecederos ~frutas y 
hortalizas), se puede percatar de que constituyen la fuente 
natural de v1tam1nas tan indispensables para obtener una 
dieta al iment1c1a adecuada. <ver cuadro 2-4) 

Este aspecto reviste especial 1moortanc1a pat·-3. nuestro país, 
donde no se cuenta con suficientes alimentos capaces de 
asegurar una al1mentac1on adecuada y donde grandes núcleos 
sociales su~ren múltiples carencias con serias consecuencias 
económtcas y sociales. 

El deterioro nutrtcional. es consecuencia de la reducción de 
los salarios, empleos, consumo de 1mpor-tac1ón y de una mala 
distribucion del ingreso. Pero como resoonsables se pueden 
mencionar las recesiones econom1cas de los paises 
desarrollados conJuqadas con las cr1s1s de las deudas 
e><ternas. las cuales al mismo tiempo que eliminan los 
estimulas externos al crecimiento económico. dan lugar a una 
creciente extraccion de recursos, l_/ 

La relación existente entre la al1mentac1ón Y el desarrollo 
soc1oeconómico puede ser explicada siguiendo las 
investigaciones realizadas. las cuales dicen que una 
alimentación de~1c1ente de las clases trabaJadoras estimulan 
el desarrollo socioeconóm1co través de causar una 
limitación de la act1v1dad ~is1ca y mental, o sea de la 
e~iciencia y la praduct1v1dad. lo que d1sm1nuya la producción 
y el ingreso. y a su vez cond1c1onan incapacidad para 
consumir una dieta adecuada. 2_/ 

Los productos perecederos agrícolas ofrecen en este contexto 
el complemento v1tamín1co necesario para unu alimentac1on 
adecuada, segun se observa en el cuadro citado. La p~oduccion 
agrícola de alimentos y entre estos la de los bienes 
perecederos reQuiere de una planeac1ón que tome.en cuen.ta 
también los aspectos al1ment1cios solamente por los 
e~ectos ~avorables Que esto tendria en la econom1a, sino 
principalmente porque es una de las bases ~uncia.mentales de la 
capacidad, salud y bienestar de la población. 

Por lo que la o~erta de productos agrícolas al1met1c1os deben 
además de redituar una

0

util1dad, proporcionar los nutrientes 
que coadyuven a un integro desarrollo. 
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CUADRO 2-4. VALOR NUTR,ITIVO,, 

-----------------------~---~:...·----~~-~: __________ 0~----
El valor nutr1t1Yo dei ·m~ng.O _-én'.:-éi'O_o\:ga~ /de J:i:.esO 
neto es el siguiente:; .. _·· ". ~ 

----------------------.,-----'.: __ ..:.,---'-'-.:..:..:..-","---..:...:.:._ ____ I 
Calorías '<cal> -~~~~-:.·_~"}~ 46';'0 :..-,;-.;-: · 
Proteínas ----Cg)-- - o:.~ _ 
Grasas (g) · ,,,. -0·.1·· ~ 
Carbohidratos (g)__ ~:Y Ll"~? _: .. _· 
Calcio (f!lg_) ;19~0 __ :.;." -.-_::::- · 
Hier-Yo <mg>- ~-:_(;s··::·_-,-~ -- · 
Tia.mina (mg>- -;'.·:·-;·06-:·- '·"l 
Ribo-flamina <mg)~~ _ --<::c:'~-08-:.--- -.. --~--
Niacina Cmg) 0·~6----

Acido ascórbico <mg) 65;o 

, FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRIC!ON 

2.2.4 MAOURACION 

La madurac1on del mango puede ser de-finida como la secuencia 
de cambios de color. sabor. aroma y textura que conduce a la 
madurez comestible o sea. a la -fase de la transición entre Bl 
desaY~ollo y la senescencia*· 

Esta secuenr.1a puede correlacionarse con la actividad 
respiratoria que para el caso del mango es una Truta que se 
encuentra clasiTicada dentro del grupo de las climatéricas** 
se caracteriza por el descenso de la producción de bioxido de 
carbono hasta un valor min1mo. segu1do de un repentino 
incremento hasta un punto máximo y de ahi un ca1da brusca. 

Este punto máxtmo se conoce como "Punto Cl1mater1co" y se 
puede deT1n1r como ''un periodo en la ontogenia *** de 
ciertos Trutas, durante el cu~l se in1c1a una serte de 
cambios b1oquím1cas por la producc1on autocatalit1ca del 
ettleno, marcando el cambio entre las etapas de crecimiento y 
la senescencia e involucrando un incremento en la resptracion 
que conduce al Truto a la madurac1on'': su aparic1on depende 
ent1~e otros -factores. de la temperatura oe -almacenamiento •. 
«figura 2-3) 

* Senescencia: <De snescere. envejecer>·. T.01cese del proceso 
de enveJecimiento. 

** Climatéricas: Relativo a un oerícdo critico o peligroso. 

*** Ontogen1a: Origen v desarrollo. 
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El climaterio permite eGtimar el periodo de vida aue tiene 
una ~ruta después del corte, al proporcionar información 
sobre los cambios de intensidad respiratoria y ésta a su vez. 
constituye un buen índice de la velocidad con oue astan 
ocurriendo todos los cambios metabólicos en el fruto 
incluyendo aquellos que guian al deterioro fisiológico y a la 
senescencia. 

En lo que respecta a la intensidad respiratoria es factible 
ejercer un control sobre esta, y por tanto alargar o acortar 
a conveniencia la vida de la fruta cosechada mediante 
factores físicos tales como la temperatura, humedad relativa 
o factores químicos entre los que se pueden mencionar: el 
etileno, bióxido de carbono y oxígeno. 

2.2.S INDICE DE COSECHA 

Un índice de cosecha es la medida de una caracterist1ca 
física, química o fisiológica de la fruta, la cual debe ser 
perceptible permitiendo apreciar un estado de madurez 
específico, particularmente el de la fase de maourac1on. 

Si esta medida se selecciona adecuadamente, determinara el 
momento preciso para efectuar la cosecha y garantizar~ con 
ello la obtención de productos en condiciones que aseguren un 
mayor período de almacenamiento v comercialización. 

Los siguientes parámetros pueden ser empleados como indices 
de cosachas; color, -firmeza, grados b.r1x, acidez, color de 
semilla, almidones. -fácil desprendimiento del fruto, 
características morfológicas, gravedad aspeci-fica, azucares, 
color de pulpa y relación de azúcares con acidez. 

Es necesario cosechar al -fruto en un estado específico de 
madurez conoc1do como madurez Tisiológ1ca, es decir la ~ase 
de desarrollo cercana al punto final del crecimiento, con el 
Tin de evitar los deterioros y las perdidas por 
sobremaduración (cosecha tardía> y posible impedimento de la 
maduración <cosecha temprana). 

El primero de estos resulta problemático cuando la fruta va a 
ser transportada, pues las pérdidas seran elevadas por una 
rápida maduración, además s1 la Truta madura completamente en 
el árbol, se van favoreciendo los ataques por microorqanismos 
e insectos, entre estos últimos y en el caso especíTico de 
México, principalmente los ocasionados por la "mosca mexicana 
de la -fruta" <Anastephea Ludnes Lowe>. 
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2,2,b ENFERMEDADES 

Las enTermedades son una de la mayores limitantes para la 
comercializacion de ésta Truta. son causadas por los diversos 
microorganismos oue provocan grandes perdidas. principalmente 
durante el transpo1·te y el almacenamiento del producto. 

Estos microorganismos pueden inTectar al mango .cuando éste se 
encuentra en desarrollo, penetra a traves de las heridas 
ocas1onadas durante la cosecha o ser adou1r1dos cuando éste 
entra en contacto con el suelo, debido a un método inadecuado 
de corte. por una manipulación deTic1ente posterior y otras 
más. 

Por otra oarte su desarrollo también se +'avor-ece cuando 
BKiaten temperaturas elevadas y humedades relativas altas 
la huerta o durante el transporte o el almacenamiento. 

En el caso del mango se tienen muchos problemas por la 
incidencia de la antracnos1s, nombre comun de la enfermedad 
causada por el hongo Colletotr1ch1um Gloesporoides Penz que 
infecta a la fruta durante su desarrollo v permanece latente 
como una hifa * subcut1cular hasta que con la maduracion del 
fruto, las cond1c1ones son propicias para su desarrollo, es 
por ello que la sintomatologia aparece durante el 
almacenamiento o la comercial1zac1ón. 

2,2,7 DA~D POR FRIO 

Las frutas como el mango y las hortalizas, principalmente las 
de origen tropical, padecen del llamado daño por fria cuando 

les somete a temperaturas de refrigerac1on que se 
encuentran generalmente por debaJo de los 12 grados 
centígrados. 

Este daño es un desorden fisioloq1co caracterizado por 
alteraciones del metabolismo y da la estructura del fruto, lo 
cual provoca una apariencia anormal. tanto interna como 
e><terna. La tolerancia después de multiples . .factores, entre 
ellos la especie y la variedad del .fruto, su lugar de 
procedencia; la severidad depende de la temperatura y tiempo 
de e>epos1ción. 

Por lo que si las frutas del trópico no se hecharan a perder 
rápidamente. los mercados oodrian abastecerse de una gran 
gama de variedades o de las más atractivas que se conocen en 
los paises de origen. 

* Hifa: Filamentos que const1tuven el micelio de los hongos. 
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En realidad el daño por· friO p-S~ciS.'·ser;:~~or~·ai·~"~·¡~~'a.do::··¿on· ,los. 
siguientes factores: 

- Condiciones de precosecna. 
<características climáticas 

huerta> 

- Edad Tisiológica del Truto. 

, -·.-~.r .-.' 
v Tabores·- cut tu ... ·.~."1es~· :::-en la 

- Acondicionamiento al que se soma.te la fruta antes de su 
comercialización. 

<encerado, tratamiento hidroterm1co. adietan de Tungicidas 
y otros) 

- Condiciones de almacenamiento y transporte. 
(temperatura y humedad relativa pr1ncipalmente) 

Los síntomas o man1festac1ones de ésta alteración dependen 
del tipo de fruta v generalmente se desarrollan mas t•ap1do 
cuando ésta es transferida de la temperatura de refr1gerac1on 
a la ambiental <aproximadamente 20 grados centigrados1 y son 
los siguientes: 

- Picado. 

- Areas necrosadas. 

- Decoloración interna y externa. 

- Maduración anormal. 

- TeMtura pastosa o desintegración de la pulpa. 

- Pérdida de textura. 

- Oscurec1m1ento de la pulpa y hueso. 

- Aumento de la susceptibilidad al daño por microorganismos. 

La única forma de evitar el daño por fria es aplicando 
temperaturas superiores a las que Lo inducen. 

Sin embargo como éstas son generalmente al~as y entonces las 
~rutas no pueden ser conservadas por periodos prolonqados. se 
han investigado métooos para atenuar la sin~omatolog1a del 
daño por ~rio, algunos oe los que se ha tenido informacion 
son: 1) reducción Lenta de la temperatura de almacenamiento, 
2> alternar las temperaturas de refr1gerac1ón con las 
ambientales. 3> cond1c1ones de almacenamiento hipobarico, 4J 
con la aplicación oe atmos-feras controladas o mod1f1cadas 5) 
mediante la aplicación de cubr1entes. 
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2,J ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 

2,J,1 MERCADOS SELECCIONADOS 

La exigencia del consumidor para llevar a cabo la demanda del 
mango se basa esencialmente en: 

75-BO'X Rojo 
APARIENCIA Y COLOR 

25/20% Amarillo 

La exigencia del importador en la Truta se baaa·ant 

- Firmeza. 

- Madurez. 

- No tener problemas ~itosanitarios. 

- No estar ~oloeada. 

- No tener manchas. 

En México la producc1dn de mangoª·" sus variedades mejoradas 
no tiene problemas para ser exportable. <ver gráfica 2-1> 

QIV\flCA 2-l 

ASIGNA.CON DE LA. PR04Jt.K>CION A LOS 
PAISES SELECClON..:.DOS 
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Loe calendarios de abastecimiento del manqo a Los mercados 
seleccionados se dan dentro de cada uno de los principales 
países <Gran Bretaña, Francia. Holanda y R.F.Alemana>, 
representando más de veinticinco proveedores de los cuales 17 
tienen una buena consistencia ly entre estos uno de los 
principales es México>. Constan con una variedad de climas 
que hacen que todo el año sea abastecido. 

Los problemas m~s comunas 
abastecimiento del mango son: 

que se 

a} Dispersión de los países productores. 

b> Exceso de concurrencia al mercado. 

presentan 

c> Problemas tecnologicos la producción. 

d> Falta de conocimiento.del mercado. 

e> Contar con un alto consumo iterno 
productores por eJemplo en la India. 

en los 

en el 

país~s 

~> Poca o~erta global <México tiene producción v no sabe como 
llegar al mercado europeo>. 

2.3.2 GRAN BRETAÑA 

Este país tiene una población de más de 56 mil lories de 
habitantes, donde la mayor concentración es la urbana 79%; 
densidad de población es de 229 habitantes por km2, su 
agricultura participa apenas con el 2X en el PNB, en la c11.,1 
su producción agrícola es la siguiente: 

Avena 
Pera 
Maíz 
Trigo 
Col 
Tomate 

Cebada 
Ce bol la 
Manzana 
Zanahoria 
Lechuga 

Papa 
Centeno 
Remolacha 
Nabo 
Ciruelas 

Además este pais se caracteriza porque tiene una ~uerte 

concentración de inmigrantes del Caribe y Asia, los cuales 
son los que demandan ~rutas eMóticas. 

2.3.2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

La población inmigrante de Asia es el sector más 
representativo del consumo del mango dando preTerencias a las 
variedades de la India y Pakistan como la Alphonso y la 
Choso. Estas tienen un precio más bajo que las variedaces 
procedentes de México y otros paises. como son la Haden, 
Tommy Atkins y Kent. 
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El increme~to en el con5umo esta marcado por .la ooblacion de 
Pakistan, la India y de los países de A-frica y Antillas. 

Gran Bretaña ha tenido una tasa de crecimiento media anual .en 
las importaciones de mango del 17.1~ en los últimos 6 años. 
<cuadro 2-5> 

En los últimos años el sistema de distribución al por menor 
de las -frutas, legumbres y hortalizas .frescas ha venido 
experimentando importantes cambios estructurales. Por lo que 
loe proveedores e intermediarios comerciales tend~án que 
adaptarse a esos cambios si es que quieren aprovechar al 
máximo las oportunidades que se presentan en el mercado. 

* 

CUADRO 2-5. IMPORTACIONES DE GRAN BRETAÑA 
(MILES DE TONELADAS! 

AÑOS y XV X2 Ye: 

1982 1 4,292 4,292 3,365 
1983 2 4, 724 9,448 4 4,724 
1984 3 5, 178 15,534 9 6,082 
1985 4 6,463 25,S52 16 7,441 
1986 5 8,831 44, 155 25 S,800 
1987 6 l l ,OB3 66,49S 36 10,159 
1988 7 11,518 
1989 8 12,877 
1990 9 14,236 
1991 10 15,595 
1992 11 16,953 
1993 12 lB,312 
1994 13 19,671 
1995 14 21,030 

FUENTE: CCI UNCTAD/GATT GINEBRA 19BS. 
"FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS DE ORIGEN TROPICAL Y 

FUERA DE TEMPORADA: ESTUDIO DE DETERMINADOS MERCADOS 
EURPEDS" 

A PARTIR DE ESTOS AÑOS SE PROYECTARON LOS DATOS POR 
EL METODO DE M!NIMOS CUADRADOS 
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Dentro de los paises miembros de la Comunidad Económica 
Europea se tiene que Gran Bretaña es el primer importador de 
mango en Europa. 

La población inmigrante, es el principal grupo consumidor de 
mango el cual tiende a comprar el producto procedente solo 
de sus paises de origen decir, Asia y las Indias 
Occidentales. 

Por lo que las cadenas de supermercados, que sirven sobre 
todo a la población autóctona, eKigen a los pa1ses 
proveedores, mangos con eKcelente apariencia y buena calidad. 
o sea, alto contenido de azúcar, Tragancia delicada y una 
pulpa de consistencia Tirme. 

El Consumo Nacional Aparente para éste pais, está dado por 
las eKoortaciones e importaciones únicamente, ya que no tiene 
producción. Es importante mencionar que las exportaciones da 
Gran Bretaña son realmente reeKportaciones. Cgra.fica 2-2) 

OCt.t.'i l~IT 
QQ.I~ 

QRi\ACJ\ !!~ 

Q" • .)NSUMC· NAG10NAL ,'\PAJ=iENTE 
ARAM s:lf¡F.TMW\ CUl7 

1~.Pr:'.¡::¡"TJ,Q=':'.f'~ 

11!'.~'"! 
F•EE·::fJ fQi(. 

·1.hl"IJ 
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2.3.3 FRANCIA 

Este país cuenta con una población de 55 millones de 
habitantes. con und concentrac1ón urbana del 70h y una 
densidad de población de 97.7 habitantes por km2, su 
agricultura participa con el SY. dentro del PNB, en la cual su 
producción agricola es la siguiente: 

Avena 
Girasol 
Manzana 
Trigo 
Aceituna 
Frijol 
Tomate 

Cebada 
Lenteja 
Papa 
Uva 
Arroz 
Mi Jo 
Tabaco 

Centeno 
Linaza 
Pera 
Remolacha 
Cebolla 
Sorgo 
Frutos cítricos 

Cabe mencionar aue el mercado del Rungis en Paris es<el mas 
grande de Europa. 

El crecim1ento del mercado francás es debido a los siguientes 
factOl""BS: 

PRIMERO: Altos niveles de ingreso 

Rápido desarrollo del turismo 

SEGUNDO: Gran númer-o de trabajadores extra.nJeros procedentes 
pr1nc1palmente de: 

- Africa del Norte 

- España 

- Portuqa l 

- Oeste de Africa 

TERCERO: Los consumidores -franceses tiene cieYto gusto por 
nuevos pyoductos y una vez que !Os han aceptado 
estos los compra en grandes cantidades. 

CUARTO: Gusto por la comida natuYal ya que los consumidotAes 
de hov tiene una mavor cYeocupactón por la salud así 
como por mantenerse en buena forma fistca 
comparacion de las generaciones anteriores. 

En consecuencia t1enden a comer mayoyes canttdades 
de frutas. legumbres y hortal izas frescas. 
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2.3.3.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Una gran mayoría de los consumidores compran por la buena 
apariencia de la ~ruta que esta dada por la brillantez en los 
colores <rojo 80%. amarillo 20'l.> y de ello, la madurez Y la 
carencia de manchas. 

Los importadores pre~ieren las variedades bien conocidas como 
la Alphonso, Haden, Tommy Atkins, Kant y Keitt. 

Francia ha tenido una tasa media de crecimiento anual en los 
últimos 6 años, de un 13.5% en promedio. <cuadro 2-6) 

• 

AÑOS 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CUADRO 2-6. IMPORTACIONES DE FRANCIA 
<MILES DE TONELADAS> 

y XY 

1 2,900 2,900 
2 4.0% 8, 192 
3 4,424 13,272 
4 4,971 19,884 
5 6,171 30.855 
6 6,201 37,206 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

FUENTE: CCl UNCTAD/GATT GINEBRA OP. CIT. 1988. 

X2 Ye 

3, 131 
4 3,796 
9 4,461 

16 5, 126 
25 5,791 
36 6,456 

7, 122 
7.787 
8, 452 
9.117 
9,782 

10.447 
11, 112 
11, 777 

* A PARTIR DE ESTOS AÑOS SE PROYECTARON LOS DATOS POR 
EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS 

Francia es el segundo país importador de mango; en donde el 
Consumo Nacional Aparente. está dado por las importaciones y 
las exportaciones, las cuales propiamente son 
reexportaciones, ya que tamb1en este país no es productor de 
mango. Este país al igual que Gran Breta"a ree~portó al mango 
en un 3.17. durante 1987. <gr"c\-fica 2-3> 

Es entonces que el mercado de París, es importante ya que 
importó 6,201 toneladas. aue equivalen al 22.9% de las 
importaciones totales europeas. 

Por excelencia París es uno de los grandes mer'cados eu1-ooeos 
paya los -frutos en general, y el mas ceYtero mercaao para el 
mango. 
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2.3.4 HOLANDA 

FR:.ANC!J\. !!087 

!HP<::+I 
1':hJ('l-! 

REC::;·:r: l~ 

0.11; 

Tiene una población de más de 14 millones de habitantes, con 
una concentración urbana del 78'l., y una densidad de población 
de 415 habitantes por km2, su agricultura participa con un 4% 
dentro del PNB, en la cual su produccion agricola es la 
s1gu1ente: 

Pera 
Avena 
Centeno 
Linaza 
Tomate 

Remolacha 
Cebada 
Fibras Duras 
Maíz 
Trigo 

Papa 
Ce bol la 
FriJOl 
Manzana 
Uva 

El mercado holandés ha tenido un rdp1co~ crec1m1ento y 
desarrollo; el puerta de Rotterdam Holanda es 
principalmente relevante por la entrada de frutas y 
legumbres, es el puerto mas grande y avanzado de Europa. 

El mango tiene una menor proporción de reexportación que los 
productos clásicos de gran volumen maneJados en este puerto. 
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2.3.4.l PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Se presenta un caso similar al de otros paises europeos donde 
el rápido crecimiento del consumo del mango se debe a la 
comunidad lndonesa que existe en Holanda. 

El consumidor holandés gusta de las variedades ya 
establecidas como son la Haden, Tommy Atk1ns. Kent y Ke1tt. 
Otra contribución al consumo de mango es la poblac1on que tia 
vivido en otros paises pr1nc1palmente Sur1nam y en el Caribe. 
<cuadro 2-7) 

CUADRO 2-7. IMPORTACIONES DE HOLANDA 
<MILES DE TONELADAS) 

AÑOS V XV X2 Ve: 

1982 1 1,597 1 ,597 1 1,063 
1983 2 1.960 3.920 4 1,836 
1984 3 2,033 6,099 9 2,608 
1985 4 2,515 10,060 16 3,380 
1986 5 4,441 22,205 25 4,152 
1987 6 5,418 32,508 36 4,925 

• 1988 7 5,697 
1989 8 6,469 
1990 9 7,242 
1991 10 8,014 
1992 ·11 8,786 
1993 12 9,558 
1994 13 10.331 
1995 14 11, 103 

FUENTE: CC! UNCTAD/GATT GINEBRA OP. C!T. 1988. 

A PARTIR DE ESTOS AÑOS SE PROYECTARON LOS DATOS POR 
EL METODO DE MIN!MDS CUADRADOS 
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Para ésta·Pais el Consume Nacional Ap~rente est~ dado como en 
los otros paises por las e~portaciones y las importaciones 
sin tomar en cuenta a la producción ya que este país, no es 
productor de mango. <gráfica 2-4) 

El 24.5% de las e>eportaciones, son destinadas a la 
ree><portación; destinando así el 75.5% al consumo interno. 

Por consiguiente, Holanda es un puerto distribuidor que vende 
en grandes volúmenes, haciendo llegar las mercancías 
principalmente a los siguientes paises: 

- Francia. 

- Alemania. 

- Suecia. 

- Noruega. 

- Finlandia. 

- Interior de Holanda. 

- Bélgica. 

- Dinamarca. 

QRl\RCA 2-~ 

CONSUMO NACIONAL APAFENlE 
HOLANDA Uln'1 

O.f'.lt;:<QV..Ot:i'~ 
15.111;:1 -· 

C.H.A. 40113 ºJONB. 
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2.3.~ R,F, ALEMANA 

El mercado alemán cuenta con una ooblación de más 
'millones de habitantes, y una densidad de poblac1on 

habitantes por km2, su agricultura participa con 
dentro del PNB, la cual se constriñe a: 

Avena 
Manzana 
Papa 
Cebolla 
Maíz 

Cebada 
Tomate 
Pera 
Uva 

Remolacha 
Tabaco 
Arroz 
Trigo 

de 61 
de 247 
el 3% 

Debido al turismo de masas y a la continua presencia de una 
numerosa poblac10n extranJera. este es un importante mercado 
consum1dor de ~rutas tropicales. 

Y aunque la demanda de estos productos ha crecido. el mercado 
está lBJOS de estar saturado. 

En este país el mango se ha convertido en una ~ruta popular, 
con una tasa media de crecimtento anual de 34.5% en los 
últimos 6 años. En 1986 se dobló el consumo con respecto a 
1985. <cuadro 2-8) 

* 

CUADRO 2-8. IMPORTACIONES DE R.F, ALEMANA 
<MILES DE TONELADAS) 

AÑOS V XV X2 Ve: 

1982 1 746 746 1 361 
1983 2 1,136 2,272 4 1,059 
1984 3 1,511 4,533 9 1, 758 
1985 4 1, 746 6,984 16 2,456 
1986 5 3,083 15,415 25 3, 154 
1987 6 4,418 26,508 36 3,852 
1988 7 4,550 
1989 8 5,248 
1990 9 5,947 
1991 10 6,645 
1992 11 7,343 
1993 12 8,041 
1994 13 8,739 
1995 14 9,437 

FUENTE: CCI UNCTAD/GATT GINEBRA OP, CIT. 1988, 

A PARTIR DE ESTOS AÑOS SE PROYECTARON LOS DATOS POR 
EL METODO DE MlNlMOS CUADRADOS 
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Cabe destacar oue en este país las reexport~ciones no son 
significativas. <gráfica 2-SJ 

2.3.5.l PERFIL DEL CONSUMIDOR 

En este mercado no eKisten preferencias,por variedades por 
Parte del consumidor alemán por las,·Siguien~es razones: 

- El mango es una fruta gustada pero .·no~ bien-conocida para 
distinguir las variedades. · 

" 

- Las épocas de abastecimiento por-· pa.Ís 1J"ro6~Bdor son de 
periodos cortos. 

- Existen muchas di-fer-entes variedades.- por parte de los 
paises proveedores. 

- La preferencia del consumidor es por el manqo de menor 
fibra, hueso pequeño y el color atractivo de la combinación 
rojo y amarillo. 

Aunque la demanda de mangos está creciendo, los posibles 
expor-tadores solo podran competir con los principales 
abastecedores arraigados al mercado en el caso de que puedan 
garantizar suministros regulares de más alta calidad. 

OCi'J~dtn 
'.Ytt.1~ 

!JR~FID\ ::?-<!! 

C:G:'! 005.-11() N4iCIOH<\L APAfiiENTE 
RF.A. f¡¡;i¡;-~~ 
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2,4 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

2.4.1 PAISES.OFERENTES 

Los principales paises oferentes de mango son: 3_/ 

Costa de Mar.fil 
Kenya 
Madagascar 
Mali 
SudáTrica 
Israel 

Los anteriores 
producción de 

México 
Brasí l 
Venzuela 
Perú 
Senegal 

dieciseis paises 
mango a la e.E.E .• 

India 
Pakistan 
1 ndonesia 
Filipinas 
Sudán 

En Contraste con los países oferentes a los Estados Unidos 
los cuales son: 

México 
Haiti 
Venzuela 

8ras1 l 
Perú 
República Dom1n1cana 

La e.E.E. es un mercado con muchos paises oferentes y 
consistentes en la exportación de mango, ya que cuenta con 
buen mercado tanto 1nternac1onal como interno en cada país. 
Tal es el caso de Brasil el cual tuvo una producctón de 450 
mil toneladas en 1985. y sus exportaciones más s1gn1f1cat1vas 
desde años anteriores han sido al mercado europeo por tener 
un mejor precio. 

México como se ha venido mencionando es para los Estados 
Unidos un país con buena imagen y consistencia de exportador. 
pero tal imagen no ha podido ser rea~irmada para todos los 
paises en estudio. 

Un comentario de los mayoristas importadores en Londres, es 
que México no se ha acercado éste para impulsar las 
exportaciones. situac1on tal que si ha hecho con el mercado 
Francés. en donde se tiene conocimiento c:iue se han realiZc:ldo 
reexportaciones a Inglaterra. 

2.4.2 COMPETENCIA 

México ha venido aumentada las eY.portaciones en el mercado 
Francés. en el cual dichas exportaciones se triplicaron para 
el año de 1987. conv1rt1endase asi. en uno de los paises 
exportadores de importancia en este mercado. 1 graf-1ca 2-b> 
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Dentro de la competencia Guinea y Mali, están perdiendo su 
parte del mercado v el hueco que dejan no ha podido ser 
cubierto; México rnuv bien podría llenar este hueco s1 
enTatizara sus exportaciones ha dicho mercado cor la gran 
variedad que posee de mango. 

El mercado Francés tiene dos tipos de consumidores para este 
producto: 

- El mercado de luJo. 

El mercado copular con población de oríg~n Antillana y 
ATricana. 

2.5 SITUACIDN ACTUAL DE LA PRODUCCIDN DE EXPDRTACIDN DEL 
MANGO EN MEXICD 

2.5.1 CARACTERIST!CAS 

Los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, M1choacán, J~l1sco y 
Guerrero, son los estados productores-exportadores de mango, 
sin que esto au1era deci1·. Que sean los de mavor proaucc1ón. 
<grá.f"ica 2-7> 

Se tiene conoc1m1ento de que existen 55 empacadoras 
aproximadamente en las seis prtncipales regiones en donde 
solo tres estados tienen la mayor concent~~c1on ~n cuestión 
de empacadoras. tgra+1ca 2-8) 
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Por mencionar existe la nueva empresa AlbaTrut en el estado 
de Michoacán la cual, empieza a vender en Terma directa al 
mercado -francés ya que cuenta con el sistema hidrotérmico 
para exportar a los Estados Unidos. Debido a su experiencia 
que tiene como empacador de aguacate. ésta tratar~ de vender 
el tOOY. de mango en rorma directa en cualquiera de Jos 
mercados en estudio. 

2.5.2 ORGANIZACION DE PRODUCTORES 

Dentro de Ja producción se encuentra que! las de-ficie.ncias_·que 
imposibilitan el desarrollo individual de_muchos.productores 
pueden ser subsanadas de existir la orgañizac1ón de los 
mismos para llevar cabo sus tareas p~oductivas y 
comerciales. 

0f'Jl."!C/!. ~-1 

ZON.o..S P A:::-OUCTC-RAS 
PnR ""'71\llO FRl'"<NJC"mn 
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GF!AFICA 2-ll 

D!STRJBOO.ON DE EMPPCA.DOP.AS 
!'00 El:>"IAilO PROOOCTCH 

Para el caso de los agricultores de perecederos como el 
mango, se ha observado. Que para la mavoría de ellos y sobre 
todo tratándose de pequeños productores CeJ1datar1os y 
m1n1fundistas>, los obJettvos que persiguen con la formación 
de sus agrupaciones es con fines productivos mismo que 
hasta ahora han sido aspecto que no han logrado 
desarrollar efectivamente. 

Si bien se puede encontrar· que en alqunas comunidades 
agrícolas existen cierto tipo de organ1zac1ones de 
productores; solo en muy escasaz ocasiones lleqan a cumplir 
las metas para las aue han sido creadas 4_/; en su mayoría, 
existen formalmente pero en la practica nunca operan. 
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En~re a~uellas asociaciones aue llegan a reunir un número 
importante de agricultores, encontramos las llamadas uniones 
de productores. Destacan de este tipo de agrupaciones, una 
diversidad de propósitos pal"'a los cuales se supone deben 
servir. Se desconoce en estos casos, los verdaderos objetivos 
o bien, sólo se mencionan que son para deTender los intereses 
de sus miembros. En el mejor de los casos, se indica que 
tienen tres propósitos principales: 

- Obtener crédito, 

- Mejores precios, 

- Ayuda técnica para la producción y la comercialización. 

Sin embargo, pocas veces se advierte que hayan logrado todos 
o algunos de sus propósitos. 5_/ 

Evidentemente que la mayor parte de las asociaciones tienen 
el deTecto de no proponerse una o varias Tinalidades claras y 
realistas. Puesto que cuentan con instrumentos poco 
convenientes para poder alcanzarlas, pero sobre todo, el bajo 
grado de participación de sus miembros; lo que hace que la 
asociación no funcione debidamente en la práctica. 

No obstante, algunas uniones de productores, que operan en 
regiones de agricultura prospera cumplen cabalmente sus 
Tunciones, entre ellas la obtenciOn de ~inanciamientos para 
sus miembros. 6_/ 

Algo semejante ocurre con las sociedades de crédito agrícola 
y eJidal así como las cooperativas de producciOn y consumo. 

La Unión Nacional de Productores de Hortalizas <UNPH) es una 
organización en la que se agrupan algunos productores y cuya 
Tunción está inTerida por una orden de mercado. 

Además cuenta con programas que de~inen la calidad del 
producto a eKportar, también poseen la capacidad de controlar 
la oTerta de productos, de alguna de las siguientes ~armas: 
reduciendo el área sembrada de sus asociados y/o prot1ibiendo 
la exportación siempre y cuando se presente el ~enómeno de 
exceso en la oTerta; a su ve~ contribuye a establecer una 
reglamentación sobre los tipos de empaque, realiza estudios 
de comercialización; para sus socios es un valioso medio de 
inTormación sobre las condiciones del mercado, pero también 
en lo que respecta a negociaciones con el gobierno, ésta 
representa a sus asociados; puede decirse que realiza 
cualquier actividad que conlleve a meJorar la capacidad 
económica de sus integrantes. 

Es de vital importancia mencionar que a través de dicha uniOn 
se ha logrado establecer regulaciones de calidad y cantidad. 
Estas medidas se Justi~ican porque el objetivo de todos los 
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grupos de agricultores es el de obtener una recompensa 
económica. 

Se ha considerado que al momento de influenciar la o~erta. 
implícitamente se pretende aumentar los ingresos de los 
agricultores asociados. 

Desde la perspectiva de la demanda, la unión eJerce cierta 
influencia a traves de programas de publiéidad 1 propaganda, 
asi como en el meJoramiento de la calidad de sus productos e 
introduciendo posibilidades de nuevos usos de los mismos. 

Existen otra serte de actividades 
ésta, como lo es el de aprovechar 
aumentar la eficiencia la 
comercializacion. 

que puede llevar a cabo 
la fuerza del grupo para 
producc1on y en la 

Ya que en lo que respecta a la producción se propone 
establecer los med1os para financiar la implementación de 
investigaciones que tengan como resultado, reducir costos, 
aumentar la calidad del producto. así como el cultivo, 
empaque y transportación en otras palabras volver productiva 
esta actividad. 

En cuanto a la comercialización presuponen tomar nuevas 
medidas con el obJeto de abatir los excesivos costos de 
distribución, los cuales hüsta ahora han implicado una debil 
penetracton de los productos a los mercados extranJeros. 

Por otra parte el desarrollo de dicha un1dn, también se 
encuentra cond1c1onado por: los intereses de los pequeños 
miembros, así como los del sector gobierno. los sindicatos 
agrícolas y por si ~uera poco, oor las Tuturas posibilidades 
de exportación. 

Estas organizaciones han intervenido en ~arma importante 
algunos aspectos de la produccion y el mercadeo pero su 
acción se ha limitado hasta ~hora. solo a ciertas ~onas. 

Casi todos los productores pertenecen a determinadas 
organ1zaciones de campesinos que solo operan en el plano 
politice. Su labor en este aspecto, ha ganado para muchos 
gran influencia nacional, pero debe evolucionar y 
aprovecharse hasta llegar a cr1stal1zarse en uria organización 
e~ect1va de la producción que beneTic1e económicamente y 
socialmente a los campesinos. 
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2.~.3 PRINCIPALES PRODUCTORES 

El estado de M1choacan, se caracteriza cor tener sociedades 
con régimen de sociedades cooperativas, asociac1ones 
agrícolas. sectores de producción, asociaciones rurales de 
interés colectivo y privadas. 

La tenencia de la tierra hace oue eK1stan mucnos peQue~os 
prop1etar1os, eJidatar1os y comuneros. lo aue convierte al 
sector en una oran mayor1a de productores de 1 a 5 hectáreas 
55Y., de 6 a 15 hectáreas 35%, y más de 15 hectareas 10'1.. 

A través de la confederactón de asoctaciones agr1colas del 
Estado de Sinaloa, la uniOn aqricola regional ''Jase Ma. 
Morelos'' en Mtchoacán, la unión regional del Estado de 
Navarit, la asoc1ac10n nacional de Valle de Ganaderas. 
Nayarit, y la unión agrícola de productores diversos ''Benito 
Juárez" en Colima. se obtuvo la siguiente in.formación de 
producción de mango: 

Relación de productores de mango: 

SIANLOA/ZONA 

RlO CUL!ACAN 

Alberto Zazueta Duarte 
Alberto Aceves Fernandez 
Al~onso Padilla Alvarado 
Luis Vi llega~ Murgia 

RIO FUERTE SUR 

Ma. Jase.fina Ruiz Toledo 
Salvador Castro Cortéz 
Daniel !barra Heredia 

HECTAREAB 

30 
70 
60 
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R!O 8!NALOA PONIENTE 

Set"'gio Oia.z M. 
Rosa.linda Elizalde de Castro 
León Fonseca Blancarte 

R!O BALUARTE 

Salomón GriJalba 
Ernesto Osuna Fith 
Bernardo Garc1a Medina 
Ana Ma. Avila Guerrero 
Roberto Avila Guerrero 
Guillermo Av1la Guerrero 
Federico Ruergas Galindo 
Salvador CorneJo Guerra 
Antonio Val le Ruiz 
Jaime Watson Pérez 
Apolinar Toledo Brambila 
Eugenio Peral ta 
Oton1el Barrón Caldera 

NAYAR!T/ZONA 

COSTERA NORTE DE NAYARIT 

Adriana Pulido Mendoza 
Rosario González Río 
Nabar Gonzalez Muñoz 
Lino Gonzalez Muñoz 
Ra~ael Contreras Vargas 
Ramiro Macias Madera 
Humberto Guerra Medina 
Al~onso Llanos Ram1rez 
Rogel io 8uend1a 
Gabriel Cervantes 
Juan Cuevas 
Marcelo Galleqos 
Sabina Martinez 
Ruben Zuno 
Pedro Jiménez Pineda 
Erique Sicar1 J1ménez 
Ramón Seda no Mitre 
Pablo Negrete Paez 
Carlos Gil Mitre 
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HECTAREAS 

40 
50 
30 

51 
bl 
56 
45 
33 
33 
33 
56 
45 
45 
b7 
83 
bO 

10 
lb 
11 
10 
28 
25 
22 
:;o 
72 
32 
26 
18 
72 

112 
11 
40 
15 
18 
20 



COLIMA/ZONA 

TE COMAN 

Miguel Pinto Renteria 
Guillermo lbarra Aguilar 
Juan Beltran Lizárraga 
Carlos Nuñez López 
Carlos Nuñez Escobar 
Rodal To Al var-ez 

COL!MA/TICOMAN 

Hector Balleza Sánchez 
Miguel Bracamontes Garcia 
Elvia Oiaz Rizo 
Mireva Oíaz Rizo 
Gustavo Fernández Cárdenas 
Guillermo Velázco Fernández 
Juan José Leaño 
Gilberto Ramírez Alcazar 
Guillermo !barra M. 
Antonio Leaño Reyes 
Domingo Leaño Reyes 
Humberto Micjelena 
Elvia Pinto Morales 
Angel Rodríguez Ahumada 
JoseTina Sánchez 
Esteban Solano Sánchez 
Jesus Sotera Ruelas 
Adalberto Torres Gua.tan 
Salvador Ornelas 
Silvia Pinto 
Ricardo Torres Gaytan 
Eugenia Torrea 
Victor Gonz.1les 

9-j 

HECTAREAS 

25 
10 
18 
14 
10 
10 

18 
20 
17 
25 
16 
14 
70 
12 
12 
40 
30 
25 
so 
15 
30 
26 
15 
20 
10 
20 
10 
13 
45 



MICHOACAN/ZONA 

"JDSE MA. MORELOS" 

Juan Blancarte Cacique 
Francisco López Angeles 
Francisco Torres Avila 
Manuel Mariscal Alvarez 
Cuauhtemoc Cárdenas S. 
Juan Zamora Torres 
Antonio Villa.cana 
Salvador Diaz Gavan 
Cresenc10 Fernández N. 
Adalberto Orooeza Escobar 
Rubán Vargas Gar1bay 
Carlos Manzo González 
Antonio Romero 

HECTAREAS 

5b 
b3 

117 
47 

212 
82 
24 

294 
329 
17b 
235 
323 
294 

Todos los anteriores productores de mango están inscritos en 
el padrón nacional Que controla la Unidn Nacional de 
Productores de Hortalizas <UNPH>, para eTecto de expedir el 
permiso de exportac1on del producto. 

2.5.4 DI8PONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION 1987 

PRINCIPALES ESTADOS 

S1naloa 
Nayartt 
Colima 
Michoac.an 
Jalisco 

TON./HA. 

13.0 
10.5 
9.8 
b.5 

10.0 

2.s.s POLITICA DE EMPACADORAS 

Se tiene conocim1ento que hasta 1988 se implantaron 8 nuevas 
empacadoras a las ya ex1s1stentes. las cuales se encuentran 
distribuidas de la siguiente ~orma: 

MICHOACAN 2 S!NALOA 3 

COLIMA NAYARIT 2 
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Cabe destacar que poco m~s del 50Y. de las empacadoras cuentan 
con tratamiento hidrotermico, ya sea de tipo continuo o de 
tinas con un costo de 100 a 250 mil dólares apro~imadamente. 
La inversión aquí realizada no es sumamente alta. si se toma 
en cuenta que la empacadora mas pequeña en promedio, vende un 
ciclo sobre los 380 mil dólares. 

Existen empacadoras que no cuentan con cultivos propios de 
mango y otras que tienen oeaueñas areas. haciendo uso de la 
producción de pequeños y medianos productores. 

Una de las mas grandes empacadoras del Estado de S1naloa. 
sólo tiene 75 hectareas cultivadas v hace uso de 300 
adicionales cara comoletar capacidad de exportacion • 
.financiando a los productores. 

Además es oroo1etar1a de los transoortes THERMO-~ING: la cual 
a su vez es Broker en la ciudad de Nogales, Az. integrandose 
ésta en Terma horizontal. 

En general las empresas empacadoras astan puestas sobre las 
carreteras pr1nc1pales y dentro de un radio no mayor a una 
hora de los huertos productores. 

La costumbre de abrir una nueva empacadora dentro de la zona 
productora, al costado de la carretera ~ederal; se debe a que 
de inmediato lleaan los pequeños y mediano~ oroductores a 
vender el mango - con cal 1dad de exportacton; las cuales 
siempre que hay problemas para desoachar los camiones a la 
-frontera <baJa demanda} rechazan la compra de mango. 

Por otra parte, existen empacadoras que tienen contratos 
celebrados por medio de los cuales .financian la producción a 
pequeños propietarios. 

2.5.b EXPORTADORES DE MANGO A EUROPA 

Se encuentran concentrados de la siguiente Terma: 
a) Localizados en el D.F. 

TropiTresco 
01-frumex 
Jaime AltuKzar 
Impulsora-Exportadora Nacional 
José Luis Oropeza <Broker> para Kleins de Francia 
SenaTra S. A. de C. V. 
Protein Latinoamericanos S. A. 

b) Localizados en el interior de la República. 
Exportaciones e Importaciones Unidas 
Frutasol S. A. de c. V. 
AlbaTrut 
U N P H 
Hielera Reynosa 
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CAPITULO No 3 
LA COMERCIALIZACION DEL MANGO EN 

LA C.E.E .. EL CASO DE MEXICO 

FE-UHAM-1992 
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J, LA OOMERIO!ALIZAOION DEL MANGO EN LA e.E.E •• 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se enmarca la política 
económica en la cual, el objetivo de la política de comercio 
eMterior es la de enfatizar las relaciones que México 
sostiene con el exterior y así contribuir a la recuperación 
económica, debido a las necesidades de consumo interno y 
comercio exterior es importante revisar las posibilidades de 
eMplotar los recursos agrícolas con a hacer más 
eTiciente al campo mexicano. 

Ya que por sus características técnicas y económicas el 
Tomento de la producción primaria resulta la mejor 
alternativa para conciliar una recuperación económica. Dicha 
recuperación tendrá que estar fundamentada en políticas de 
empleo, desarrollo y comercio. 

MéKico por poseer un gran potencial en la producción 
Trutícola, podría destinar al mercado de eKportación 
considerables cantidades de ésta y con ello proveer de 
divisas a MéKico y así cumplir en lo reTerente a la política 
económica con la linea de acción de modernización del campo 
estimulando las exportaciones de los mismos. 

Es así que una estrategia comercial de México Trente a la 
e.E.E. debe ser ajustada en términos de los lineamientos que 
se han establecido en los programas de apoyo al comercio 
eMterior y de las perspectivas del crecimiento Tavorable que 
presenta la estrategia comunitaria con el propósito de 
Tortalecer al comercio de México con dicha región y con ello 
divarsiTicar los mercados así como los productos da 
eMportación. 

Los lineamientos anteriores no se han podido alcanzar debido 
a las daTicientes estrategias de comercialización que los 
productores meMicanos de mango han adoptado, lo cual propicia 
que el productor meMicano de mango no sepa como llegar a los 
mercados de la e.E.E •. 

Aunado a esto se encuentran problemas como el de la calidad 
del mango que se promociona y Tundamentalmante de los canales 
de comercializacidn tradicionales que se usan para hacer 
llegar este producto a los mercados de la e.E.E .. 
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3.1 LA PROBLEMAT!CA DE LA CDMERCIALIZACION INTERNACIONAL 
DEL MANGO MEXICANO EN LA C.E.E. 

Es pertinente denotar que Tué el Doctor Raúl Prebish, 
economista argenc1no el or1ncioal impulsor de incluir un 
Sistema Gener~l de Pre~erencias <SGP> arancelarias en Tavor 
de los paises pobres, fundamentalmente por la negativa 
relac1on de intercambio existente. 

La cual introduce un e.facto retaYdador el pt"oceso de 
acercamiento a etapas avanzadas de desarrollo economice. 

Pues si bien es sabido oue la principal característica de la 
política de comercio exterior desde el sexenio pasado hasta 
el actual ha sido el decidido impulso que se ha estado dando 
a la exportación de productos mexicanos, sabre todo los 
manufacturados. De esta forma, tamb1en se han puesto en 
marcha tanto estímulos Tinancieros y Tiscales como servicios 
de asesoria, para que los productores meKicanos puedan 
competir con mavares ventaJas en el mercado internacional. 

Asimismo la entrada de MéKico al GATT v la sustitución del 
permiso previo por el arancel. han sido pasos decisivos en la 
aoertura de nuestra economia. Por ello es tan necesario oue 
ae cuente con los recursos, especializados en las practicas v 
oroced1mientos ce comercializacion. 

Un mecanismo oue ha sido coco aorovechaao oor los productores 
me><1canos. es el Sistema Generalizado de Pre-ferencias; su 
bene-ficio consiste e~ que ciertos paises 1ndustrial1zados 
otorgan aranceles preTereciales oa1ses con menor 
desarrollo; es decir, permite que paguen un impuesto menor 
aue los productos oue orov1enen de otros paises. 

Me><ico al pertenecer al Sistema General de Pre-ferencias 
Arancelarias caga una cuota más baja <4XI oue otros paises 
para entrar al mercado europeo. 

Por eJemolo, en el mercado americano pagan lo mismo Haiti v 
Mé><ico. pero solo compiten en el gusto de variedades 
sus ti tu tas. 

Mé><ico ha concentrado principalmente su comercio en los 
Estados Unidos cor el siguiente motivo. la demanda de -frutas 
como en el caso del mango. asi como de verauras esta ya 
establecida y sólo variara cor los incrementos de la 
poblacion. 

Adem~s los consumos oercapita de las ~rutas v las verdur~s 
han tenc::1i oc a oecrecer cor la comoetencia Que representan los 
productos -frut1colas industri-::1lizados. entre los cuales se 
puede menc1ona1~ a los nectares. los alimentos evaporados v 
las cropi~s -frutas enlatadas. Por otra pat·te tambien se ouede 
eMplicar poraue dicho mer·cado es lo su-f1cientemente grande. 
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el cual esta en condicionas de absorber volúmenes adicionales 
da Trutas y verduras, siempre y cuando claro está que los 
productores mexicanos aumenten su eTiciencia en la estrategia 
del mercadeo; por consiguiente es importante mencionar que la 
preferencia del consumidor norteamericano por los productos 
"exóticos" ha hecho que se dé un incremento individual de 
algunos productos como lo son al mango, la papaya, la Jicama 
y la piña. 

México bien podría aprovechar la buena imagen de exportador 
que tiene en Estados Unidos, así como su consistencia y su 
logística de comercialización y volverla hacia la C.E.E., por 
la experiencia que tiene ya establecida. 

Pues la Terma de comercialización del mango hasta ahora en 
los Estados Unidos ha sido llegar en Terma directa (60%> a 
los mercados terminales más importantes como el de Los 
Angeles, Chicago y Nueva York. Pero aún no se cuenta con la 
debida importancia de establecer distribuidores proTesionales 
ni tener un monitoreo de precios asi como de oTerta y 
demanda. 

El producto es vendtdu a brokers en la Trontera, los cuales 
si conocen el mercado y pueden obtener las mejores 
oportunidades de colocación del mango a los mejores precios, 
pues llegan a todos los mercados terminales por tener bien 
identificados sus centros de distribución como son: 

Las cadenas da autoservicios Albertson•a Inc •• la cual cuenta 
con 454 supermercados; Koger Co., con 1250 supermercados; 
Safeway Products, con 1200 supermercados. 

Estas compran directamente a dichos brokers mientras cumplan 
con la mecánica de abastecimiento. <ver el siguiente esquema> 

También se pueden identiTicar los problemas que enfrenta la 
distribución en Mexico en la transportación del mango al 
mercado extranJero como es la falta de: a) generadores 
eléctricos para el transporte en camiones contenedores 
refrigeradores, bl instalaciones eléctricas en los 
puertos para recibir contenedores reT~igeradores, e> 
frecuencia de los barcos en los puertos mexicanos con destino 
a Europa. 

Por lo que se hace necesario utilizar camiones Thermo-King 
pa..-a el transporte del mango en contenedores refrigeradores, 
los cuales son cargados en las propias empacadoras y 
proporcionados sólo en México, por las empresas navieras. 
Además la Talta de Trecuencia en los barcos obliga al 
exportador a combinar el transporte marítimo entre los 
puertos de Lázaro Cárdenas, Ver. y Galveston, Tex •• 
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FUENTE: INVESTIGACION CON EXPORTADORES 

Las medidas proteccionistas que levanta la e.E.E. pueden ser 
de diversa índole, actualmente el crotecc1on1smo se vale de 
barreras arancelarias y no arancelarias y sobre todo de tipo 
~itosanitarto; de cuotas. cupos o contingentes. en que se 
establece una restricción cuant1tat1va a las 1mportac1ones. 
además de otras de tipo netamente adm1n1strat1vo. 

El pt'"otecciontsmo t1ene algunos inconvenientes; en ortmer 
lugar debe considerarse una política prov1s1onal. a exceoc1cn 
cuando existen razones de peso. Dentro de este mismo. debe 
considerarse Que el aislamiento de la competencia 
internacional inhibe el espíritu de empresa, por- consiguiente 
desaparece la iniciativa de innovacion y toma su lugar un 
comportamiento rutinario. 

Además de que el protecc1on1smo cob1Ja intereses comerciales 
internos que se van haciendo añeJos v lesionan cada vez a mas 
sectores de la producc1on. 

Por otra parte para los consumidores de paises que adoptan 
esta medida, el protecc1on1smo s1gn1~1ca comprar bienes de 
mala calidad y sobre toco caros. 
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El hecho de oue la ol""oducción intel""na sea destinada al 
consumo interno obedece +undamentalmente. la esoecial 
atención de oue se han hecho acreedoras las empresas 
manu+actureras: lo cual ha ocasionado la -falta de intel""éS de 
algunos oroducto...-es oo...- comercializar al mango en el 
exterio...-. Partiendo de las p...-em1sas e incentivos aue a los 
industl""1ales del oa1s se les ha venido dando. por lo que el 
emp...-esario mexicano ha optaoo por encausar las actividades 
productivas aue le brinden un ma...-qen seguro de ganancia. esto 
ha originado oue el sector agrícola. haya ido descuidando 
algunas de sus actividades l""esoectivas. 

La explicación de oue el mercado extranjero no le sea tan 
atractivo al productor de -frutas es oue se reouiere algo m~s 
aue suelo. aaua v clima para la producc1on de bienes 
Trutícolas con. calidad de exportación: se reou1ere de toda 
una in.fraestt·uct•Jra muy costosa v complicada. se incluve en 
esta comunicaciones. bodegas re+rigeradoras. empaoues y una 
serie de servicios técnicos y Tundamentalmente de experiencia 
en la expol""tac1ón. 

Una consideración oue es muv importante apreciar sobre la 
producción del mango aue es absorbida oor el mercado interno 
es que el consumidor mexicano adquiere al -fruto no importando 
la cal1dad con que éste se oferte. Lo cual en consecuencia 
hace que la o~erta sea mds o menos constante. 

A di fe rene i a del 
esoecif1camente el 

consumidor nac1ona l. el extranJero. 
europeo se oueJa oue tanto en las frutas 

como en las verduras frecuentemente se encuentran oroductos 
de pesima calidad descompuestos los cuales causan 
repulsión. 

Para el demanoante europeo cualau1er verdura o un manqo 
podrido entre :::i:1. no indica oue hay una perfección del 95í' •• 
para este. todo esta m~l. Cuando se oresenta esta situacion. 
lo Que hace es deJar de comp1-ar frutas y verduras frescas. 
cara adau1r1r productos enlatados. donde aoarentemente no hav 
verduras ni mangos podridos o magullados. en ot1·as oalabras 
productos de escasa calidad. 

Por lo tanto d1cho consumidor oemanda productos de caltdad y 
con ello uniformidad v pt·esentac1on. 

Por eJemplo en el me...-cado de los Estados Unidos. hay f...-utas 
oue han desaoarec1do coroue su cresentación no es llamativa; 
tal es el caso de la man~ana amarilla de la variedad Rousset. 
de buen sabor. pero aue +ue desolazada por la 
oresentac1on de la man=ana roJa. variedad Starking. 

El demandante eurooeo tiene una marcada ore+erencia por los 
productos '·exoticos'': esto es debido a los or1genes étn1cos 
de la ooblacion. los cuales son conocedores de dichos 
pr·oductos. 
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La principal variable aue BJerce el mánoo en el consumidor de 
la C.E.E., es la aceptación; la cual esta influenciada por su 
aroma y su excelente sabor. 

El desarrollo de la 'act1vidao aoriC01a- mexicana esta 
condicionado por las acciones oue Se tomen respecto al 
mercadeo de ta producción. 

Por lo oue la oarticipación de este sector en el comercio 
exterior debe adootar una serte de medidas en la aolicac:ión 
de una estrategia global. las cuales estaran fundamentadas en 
canales de distribución, técnicas de promoción v publicidad, 
las cuales conlleven a situar al producto mexicano en las 
preferencias del consumidor europeo. 

La razón de aue el productor de mango no haya implementado un 
adecuado canal de comercial1zac1ón, es oue éste, por maneJar 
un producto altamente perecedero, tiene oue tomar aec1s1ones 
rApidas así como optar por los sistemas convencionales oue le 
permiten tomar dichas dec1sione5 como son los s1gu1entes: 

- Venta en los Campos de Producción, En este se encuent1ran 
los productores oue venden sus productos. algunos ya 
empacados v otros todav1a para emoacarse en su mismo campo 
agrícola. La dec1s10n de optar por este sistema orov1ene ce 
la poca capacidad economica va oue para llegar al consumidor 
europeo se requiere de toda un-3 organ1zacion v de 
transportación adecuada. 

- Venta en las Fronteras. Durante los últimos 20 años este 
sistema se ha venido desarrollando fueY"temente, el cual ha 
convertido a Nogales Arizona, Laredo v McAllen. en centros de 
embarque v de venta de productos aar1colas mexicanos frescos. 
Aoui el productor cene su oroducio en la ~rentera, donde 
representantes de comoañias o cadenas y broker~ han 
establecido una estructur~ de distr1buc1on a los diferentes 
mercados. 

- Venta Directa a Mercados Seleccionados. Aoui el sistema 
recae en los particulares y en grupos que han establec1ao sus 
propias oTicinas de venta. Cabe destacar aue son muv cocas 
los exportadores independientes aue han logrado adoctar tal 
sistema, en el Que los acuerdos se hacen con comoañías 
extranjeras. deJando oue éstas tomen C1es1ciones Cle 
publicidad, política de ventas y servicio; con tal de que 
distribuyan los productos pagando una comis1on por dicha 
venta. o al establecer las croolas 0Tic1nas de vent~s. 
contratan a su Propio personal v establecen sus oroo1~s 

oolíticas de ventas. Partiendo de dicho or1nc1010. se oo~ar~ 
por éste sistema, en la 1rnolementac1ón de la est1·ategia 
propuesta. 

106 



Por otra oarte la Tunción del broker es muy especiT1ca pues 
cumple con un oapel económico muy tmportante. éste se puede 
localizar en los centros de embarque, actuan en nombre de 
distribuidores mavoristas o peoueñas cadenas, el cual compra 
o vende insoecc1onando la calidad de la Truta en los puntos 
de embaroue, lo oue asegura al d1stribuidor o cadena conocer 
el precio del mercado, ademas puede visitar d1ar1amente los 
almacenes de los d1str1buidores, acompletor cargas de 
diTerentes productos v de diTerentes distr1buidores, asi como 
asegurarse de la calidad y grado de maduración del oroducto. 

Por lo oue el productor-empacador me~1cano no es el 
exoortador al mercado europeo, es al broker al oue le 
maquilan o el aue compra el mango a p1e de árbol y lo empaca 
en forma rud1mentar1a para vender a los mercados. 

En suma la pérdida del mercado de la e.E.E. oue atañe a los 
productos mexicanos es debida or1ncipalmente. a la escasa 
atención aue los exportadores mexicanos han puesto sobre 
dichos mercados; el comportamiento anterior es propiciado por 
el S.G.P. 1mplementado, asi como por las barreras 
proteccionistas de la e.E.E. y la -falta de una estrategia 
sólida de comerc1alizacion. 

3.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADEO EN LA e.E.E. 

3.2.1 DETERMINACION DE IMPORTAOORES MAS SIGNIFICATIVOS 

La investigac1on sobre la comerc1ali~ac16n del mango refleJa 
las ocortun1dadcs aue se encuentran en los cuatro mercados 
principales de la e.E.E. que en orden Jerarquice son: Gran 
Bretaña. Francia. Holanda v R.F. Alemana. 

Primero no existen 11deres en estos mercados con practicas 
similares al del aquacate. ademas no se cuenta ningun 
momento con alguna clase de d1Tus1ón dentro del mercado para 
este producto. Por lo oue la determ1nac1on de los volumenes 
de compra son el resultaoo de que muchas de las emcresas 
coinciden en la cornera de variedades de +"rutas como el 
aguacate, mango, limon v otras mas. Por dicha 1nvest1gacion 
se puede considerar que el mercado eurooeo requiere de mangos 
con caracterist1cas: al de consistenc1a +irme, bl 11geYamente 
inmaduros. cJ libres por comoleto de maoulladuras, así como 
oe des~1gurac1ones de la cáscara; con el +1n de que tengan la 
duracion de almacen~miento lo mas orolonqada posible. 

En no hav ninoun pa1s oL•e domine en el mercado europeo. 
va que es breve el oet·1000 oe los mangos ce alta calidad en 
la mavor1a de los oa1ses 

Y es donde Mex i co oodr ia apt·ovechar la -falta de lideres v 
colocat"'"se dentro del met·cado. 
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3,2,2 GRAN BRETA~A 

México ocupó el tercer lugar como proveedor de mango en el 
mercado de Gran Bretaña duranta 1987. 

IMPORTADORES MAS S!GN!F!CAT!VOS 

WEALMOOR LTO 
MAR-PH!LL <TRADERSI LTD 
MAX M. LEV!N 
KOO<-KAT <-TO 
J.O. SIMS LTO 

OTROS COMPRADORES 

SHAO!RSON SON ~ SONS ca. 
LOV!S KONVN & SONS <-TO. 
SUMA FRU!T !NTERNAT!ONA<-

VOLUMENES DE COMPRA 
1987 

TONELADAS POR SEMANA 

150 
27 
75 
40 
20 

NO 
NO 
NO 

Tomando en cuenta los meses pico del mercado. estas emot·esas 
pueden tener una capacidad de absorc1on entre 2 y 3 mil 
toneladas. basándose en un período de 29 semanas. Es 
pertinente mencionar Que México aún no ha penetrado en este 
mercado el cual o~rece buenas pos1bil1dades. 

En este pais la d1stribuc1ón de compras por empresa se 
encuentra d1stribuída principalmente en los s1gu1entes 
paises: Venezuela 24.8%. Brasil 9.9%. México 5.4h. 

Las empresas más s1gn1~1cat1vas en la compra del mango para 
este año son WEALMOOR LTD. MAX M. LEVIN y KOOL~AT LTD las 
cuales tuvieron un volumen de compra de 265 tonelad.is 
representando asi el 84.9t. del mismo. <gra.fica 3-1 J. 

~ .... " ... "C"i!e.A3 .. 1 

DISlR!BlJClON DE CCMPP..-.\S POfl EMPRESA 
'ill!ll' 

PRIN0.~:~~~1\~:~,~~>! 
., ___________ !,.- 1~:·.1'~1 
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México en los últimos años ha sido uno de los paises 
proveedores mas consistentes al mercado francés. 

En el cuadro siguiente se encuentran clasificados y 
distribuidos los importadores así como eus volúmenes de 
compra. 

IMPORTADORES MAS SIGNIFICATIVOS VOLUMENES OE COMPRA 
1987 

TONELADAS POR SEMANA 

PASCUALE FRANCE 
CIE FRUTIER 
KLEINS 
PO MONA 
AZOULAY 
BANEXCO 
MENEUX DE REYNAL 
B S. D 

OTROS COMPRADORES 

AGROUNORD 
8AM81 FRUIST 
AGRUPRIM 

35 
30 
12 
12 
15 
20 
10 
25 

NO 
NO 
NO 

La compra de mango en este año estuvo respresentada por el 
75.4X, 21.3X y 3.3% distribuida de la siguiente forma: 
principales compradores, los compradores y otros compradores. 
<grá-fica 3-2> 
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Conociendo la oferta de los competidores en este mercado. se 
pueden colocar 2,500 toneladas durante el perioao de marzo a 
septiembre. Pero siempre y cuando no se llegue a saturar al 
mercado y con ello consecuentemente orovocar un desolome 
los precios. 

La distribución de las cameras oor país es la s1gu1ente: 

México 20.0~, 
<grá-fica 3-3> 

Brasil 15.2% y Costa de Marfil 15.2i' •• 
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3.2.4 HOLANDA 

México por ser un buen exportador de otros productos tiene 
ganada la preferencia en este país. 

IMPORTADORES MAS SIGNIFICATIVOS 

CITRONAS O. V, 
INTERNATIONALE FRUIR MIL 
VALEMDN & TAS NV 

OTRAS 

JAMVAN DENK BR!NK M.V. 

VOLUMENES DE COMPRA 
1987 

TONELADAS POR SEMANA 

40 
25 
25 

NO 

La compra de mango en este mercado Tué hecha por VALEMON & 
TAS NV, CITRDNAS O.V. e INTERNATIONALE FRUIR MIL y por otros 
compradores en donde el volumen de compras fué de 13.3%, 
21.1%, 13.3F. y 52.3% Yespecttvamente. CgráTica 3-4> 

México para el año de 1987 ocupd el segundo lugar como 
abastecedor de mango de dicho mercado, siguiendole Mali y 
Brasi 1. <gráfica 3-S> 
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llRAFICA 3-.5 

CISTRIBUCION DE COM3RA.S POR PAJS 
11187 

3.2.~ R,F, ALEMANA 

Para MéKico la R.F.A se considera un mercado diTicil debido a 
la dispersidn tan grande que tienen los importadores
mayoristas. La inTormación obtenida que a través de Scipio 
Fruchvertrieb de Bramen y la empresa lnternacionale Fruit Mil 
en Rotterdam, principales inTormantea sobre este mercado, 
indican que las importaciones de mango en el año de 1987 
rebasaron las 4,000 toneladas con un numero grande de 
proovedores. CgráTica 3-6> 

IMPORTADORES MAS SIGNIFICATIVOS 

Fruchthansa 
WTC Paul More 
Troci-TrocenTuchi 
Scipio Fruchver Tr1p1ed 
Internationale Fruchtimcort 

Otros 
Mario Andreta 
Fritz Moss 

VOLUMENES DE COMPRA 
1987 

TONELADAS POR SEMANA 

2! 
13 
12 
30 
24 

ND 
NO 

Se tiene conocimiento que Scipio Fruchver Tripied, 
Internationale Fruchtimport y Fruchthansa son las principales 
empresa a compradoras de mango, conjuntamente estas 
representaron el 75X y el 25% restante representado por los 
otros compradores. <grá~ica 3-7> 
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3.3 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION EN LOS MERCADOS DE 
LA C.E.E; 

3.3.! LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

El establecimiento de una estrategia de comerc1al1zación aue 
implique el incremento de la partic1oación del manQo en los 
mercados extranjeros selecc1onaoos conllevara a la adopción 
de una serie de medidas las cuales estaran Tundamentadas en 
los siguientes puntos: 

En el mercado Europeo se deberá considerar Que: 

- Todas las políticas as1 como la olaneac1on y operación 
astan enTacadas al consum1dor. 

- La empresa deberá d1t·1g1r sus esTuerzos para determinar que 
es lo que desea el consum1dor v posteriormente a proouc1r los 
satisTactores da esa necesidad; oara oue con ello pueda 
obtener ventas con utilidad. 

Para la comerc1al1zación del mango mexicano lo anterior 
implica conocer las necesidades del consumidor europeo, en 
cuanto a calidad, presentac1on, apariencia v durabilidad. 

Los conceptos que el productor-e~cortador mexicano debe 
manejar para llevar a cabo la actividad comercial1zadora es 
que la estrategia deberá estar en~ocada desde la perspectiva: 

- del oroducto, 

- de los canales de d1str1buc10n, 

- de la publ1c1dad v la cromoc1on. 

La primera inconcientemente deberá inducir al cor.sum1dor 
europeo a elegir al producto entre otros. 

Ya que el producto es un compleJo de atributos tangibles e 
intangibles, que incluye el color, empaque, prest1g10 del 
~abricante, prestiq10 del distribuidor, los servicios del 
Tabricante y del d1stribu1dor, el consumidor puede considerar 
que este le oTrece satis~acc1on sus deseos o a sus 
necesidades. 1_/ 

De lo anterior se puede desorenoer que la venta del mango 
mexicano está in~luenc1ada cor: 

Tama~o.- Al ccnsum1dor eurooeo no le e~ tan atractivo el 
mango grande y grueso as1 como aauel aue tiene excesiva 
~ibra. 
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Colot·.- Esta es una característica Que lo hace pet·-fectamente 
identiTicable va que el demandante europeo pre~1era al 
producto con las características antes descritas en el 
apartado 2.3.1, por lo oue al respecto, se puede mencionar 
oue el productor-e~portador mexicano debe poner mas atenc1on 
sobre el producto va aue el color está en -función de la 
maduyez por lo cual deber.:i. considerar.. por una oarte, una 
reducción del tiempo de cransportación y manejo del empaque 
hasta el consumidor". v por la otYa deSaYYollar y producir 
nuevas var1edad~s mas resistentes al proceso de madurac1on. 

Dureza.- Tanto cara el manco como para otras -frutas, la 
consistencia deoende de los- siguientes -factores: tiempo y 
metodo de transcortac1ón. métodos de empaoue v variedad. 

La estrategia respecto a la distrubucion implica para los 
productores-exoortadores aue con-forme la dinámica de 
exportación oue se les p1·esente, participen cada vez mas 
dentro del mercado en oue se este comercial1~ando el mango, 
esto es, oue se implemente un mon1toreo de los principales 
distr1bu1dores. 

En lo que respecta a la publicidad v promocion, en primera 
instancia el imoacto publ1citar10 pretende hacer saber al 
consumidor de las cualidades del producto, lo que lo 
di-ferencían de los demás. pero también establecer una 
adecuada estrateqia ae promoc10n. 

En suma baJo escas preceptos pueden plantearse las siguientes 
consideraciones: 

Para el caso ae los oroauctos -frut1colas mexicanos. se parte 
de que ningun oroducto es tan di~erenc1ado de los demds, por 
lo que la di-ferenc1a debe de ser est~blec1da por el tipo de 
maduracion de cada productor. por eJemolo el caso de 
México el mango es madurado en la olanta mientras que en 
otras paises dicho oroducta es madurado con cases. 

En -función de lo ~ntes e~puesto se oueoe aete1·m1nar una marca 
de calidad v asimismo establecer una cierta pt~~erencia en el 
consumidor. Por lo cual para oue eK1sta una asoc1ac1on a la 
marca. el producto debe oe ser de calidad un1~orme. 

Una consideracion que es imoortante t·esaltar es que la marca 
imol1ca ident1~icar o asociar las motivaciones que un 
demandante tiene soore el producto. lo aue permite que el 
producto sea -fac1 !mente ldent1-f1cable durante todo el pt·oceso 
oe comerc1alizac1on. 

La oromoc1on ool or·oducto oor consiguiente debera ser 
d1r1gida no solo al consumido•- final. sino a los 
supermercados. caoenas de autoserv1c10 v distr1bu1dores; por 
lo cual esta. 1rnol1ca1·a que el consumidor se acostumbre a 
detet·m1 nado ot·oducto. 

115 



Los objetivos oue persigue dicnd estrategia son: 

- OiversiTicaciOn del mercado interno en la C.E.E •• 
- Penetración a los mercados europeos. 
- Competir con otros paises en el mercado eurooeo. 

Todo esto se 109,...ará si se imolementan las siguientes 
practicas: 

a> Llevar a cabo una d1Tus1ón del mango entre la ooblación 
sajona y la originar1a de cada pais. 

b) Mejorar las técn1cas de empaque en cuanto al 
pt"eenTt"iamiento, el cual no es aplicado en el mavo,... de los 
casos dentro de la Trut1cultura. Esto imol1cat"á tmolementar 
el sistema hidroterm1co que eleva la temoeratura a 45 grados 
centigrados. 

cJ Contar con las dl~erentes reg1ones oroductoras de mango, 
para poder estar la mayor temoorada con el producto en los 
mercados internacionales {de Tebrero v s1 es cosible hasta 
septiembre>. lo que puede tmpl1car transportar mango recten 
cosechado, en un oromed10 de 4 horas. 

Llevar a cabo una estt·ateg1a de ventas bien organizada y con 
objetivos muy de.f1n1dos 1mol1ca inminentemen':.o lograr: 

-NUEVOS MERCADOS 

-LDGISTICA DE EXPORTACION 

Con dicha estrategia los oroductores al tratar de llega~ 

directamente a estos mercados se ahorrarán un 15% de comisión 
al broker ya c:iue dentro del mercado, se paga un 15% de 
com1siOn al mayorista por la venta del producto. Por eJemolo 
se dan casos en que un broker de Me Allen llama al productor 
en Sinaloa, y le p1de tres tratlers de manoo, dandole 
precio de compra determ1 nado <3. 25 USO pot· - ca Ja FOB en 
~rentera> y a las tres semanas le paga. 

El broker que conoce bien el mercado. vende un camión al 
mercado terminal del estado de Tennessee. y dos igualmente al 
estado de M1ssour1. Le paoan el manoo descontando un 15% de 
comisión en dos semanas v liouida al Productor en el precio y 
tiempo convenido. 

51 el broker aseouro un precio oeterm1nado es cor el 
conocimiento que tlene del m<?rcaClo. el remanente entre el 
precio de venta v de compra determinado al oroductor .fue mas 
del 15'l. que normalmente maneJa. 
Esto es: 

uso 
Precio de venta v caJa 12.50 
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Comisidn mercado terminal <15Y.) <1.875> 
Cobra . 10.625 
Liquida (3.251 
Remanente 7.375 ( ¡¡ 

Paga: Fletes a E.U.A. promedio 0.75 
Impuestos 0.33 
Manejos Aduana les 0.12 

Total Erogaciones 1.20 <2> 

Remanente ( ¡¡ menos (2) 6.175 

La ganancia que tuvo en esta operación asegurando un precio 
determinado de compra de 3.25 USO, es muy por arriba de la 
usual comieidn del 154; a esto se le conoce como aporvechar 
oportunidades del mercado y buscar mejores precios, lo que 
sdlo lo puede hacer un broker con relaciones de negocios y 
dentro de Estados Unidos por la continua comunicación que 
tiene con los mercados. 

Es por esto que la estrategia comercial necesitar~: 

1) Crear una buena logística para la transportación del mango 
a la C.E.E •. 

2> Encontrar las mejores posiciones dentro del mercado. 

3) Crear un magni~ico monitoreo de precios del mercado. 

4) Tener un abastecimiento continuo a los clientes. 

5) Dar seguimiento, acelerar y vigilar el producto desde su 
salida hasta su llegada con los clientes. 

6> Tener la cobranza a tiempo y acelerar sus pagos. 

3.3.2 ETAPAS DE COMERCIALIZACION 

Las etapas de comercialización de la estt~ategia consistiYdin: 

Primera: Iniciar viajes a Europa, bajo la mecánica de 
interiorisarse con los mercados y conocer bien las ~uerzas de 
distribucidn de los principales países competidores. 
Designando un distribuidor por cada uno de los principales 
paises. 

Segunda: Implementar y desarrollar las Tunciones de 
vigilancia, promoción, distYibución y cobranza del producto. 
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Tercerar Viajar vistitando a los clientes potenciales, para 
'obtener el sentido práctico de una distribución, conociendo y 
constatando los requerimientos de loa mercados y clientes. 

Cµarta: Establecer una oTicina de distribución, los 
mercados seleccionados. 

El mercado de Trutas en estos mercados, oTrecen buenos 
precios por las exigencias del consumidor anteriormente 
mencionadas, pero diTicilmente tienen un mayorista que 
absorba un total de 3,100 cajas, el equivalente a un camión 
completo; por lo que podrán optar por alguna de las 
siguientes Termas de vender: 

Uno: Crear las relaciones necesarias, para poder enviar una 
carga de 3,100 cajas, entregando a tres o cuatro mayoristas, 
loa cuales absorban los costos de mano de obra de descarga. 

Dos: Tomar un broker interno del mercado para que lleve a 
cabo la venta a cada mayorista de mercado cada semana y hacer 
el seguimiento de la misma. 

3.3.3 TIPO DE VENTA EN LA COMERCIALIZACION 

La Terma da venta a los mercados será a consignación/comisión 
pues es la Terma tradicional para productos de esta especie. 

Las mercancías con calidad, no tienen problemas de pago a 
consignación siempre y cuando que la selección del importador 
mayorista sea buena. 

El productor meMicano de mango al ser un exportador 
consistente, creará conTianza con el cliente mayorista, y 
hasta se puede dar el caso de adelantos por cuenta de nuevos 
embarques. 

3.3.4 RECONOCIMIENTO OEL PRODUCTO 

Todos los mangos deberán llevar la marca de ident1Ticactón la 
cual se deberá dar a conocer entre los mayoristas del 
mercado, las centrales de compra y otros intermediarios ya 
que son los que piden estas variedades de mango y lo diTunden 
entre el consumidor Tinal. 

3.3.5 PRACTICAS DE COMERCIALIZACION 

3.3.5.1 AL MAYORISTA 

A diferencia del mercado europeo el mercado norteamericano no 
tiene la clasiTicación de mayorista secundario, lo cual 
significa un intercambio menos en la cadena de diatribucion. 
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Es así aue todos los imoortadores de ~rutas y legumbres 
tienen imoortadores mavor1stas. aún cuando en Estado Unidos 
son pocos los que toman la función de importar de Mexico, por 
la cercanía de la frontera. 

Ya cue los brokers son intermediarios entre el productor y el 
mavor1sta del mercaao terminal o fuera de él. se da una 
marcada pre+erencia cor comorar a los brokers, debido a aue 
estos cuentan con una gr3n variedad de o~oductos importados 
como locales. 

Es asi aue el paoel del mayorista se establece oor el maneJo 
de grandes volumenes de mercancía, estos reciben camiones 
comoletos ae 1•) toneladas C40 mt 1 1 ibl"as> o contenedores de 
40 pies <19 tonelaaasi, ce un sólo tipo de producto además de 
que maneJan muchos productos de la estac1on cot·resoondiente. 

3.3.S.2 CADENAS DE AUTOSERVICIO 

Las cadenas de autoserv1c10 en eurooa tienen una buena 
demanda de oroauctos. por la amol 1a gama de mercanc1as que 
ofrecen al consumidor <venta de 40 a 45% aproximadamente). 

Estas normalmente comcran a los mercados terminales. pues no 
tiene la capacidad cara recibir y vender los volúmenes que 
tienen los camiones de 18 toneladas o los contenedores de 40 
pies en variedades de frutas como el manco v necesitan de una 
mezcla de productos Que o~rece el mayo~ista. 

En el mercado euroceo, les sugermercadcs compran a las 
centrales de comora. mayoristas secundar tos. los 
1moortadores-mavot·1stas como está exoresaao en lo~ esquemas 
de distribuc1on de cada oa1s. 

CADENAS DE AUTOSERVICIO 
PAR IS 

NOMBRE: 

CASINO 
11DNOPRIX 
CDRREFDUR 
EURDl1ACH 
PRESUNIC 

NUMERO DE CADENA: 

10 SUPERMERCADOS 
10 SUPERMERCADOS 
10 SUPERMERCADOS 
10 SUPERMERCADOS 
IO SUPERMERCADOS 

En eurooa solamente se cuenta con mercados centrales en: 

PAISES EUROPEOS 

FRANCIA: 
o"AR 1 S: MERCAUU DEL RUNG I 5 
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GRAN BRETAÑA: 
LONDRES: MERCADO CONVENT GARDEN 

IPRODUCTOF!l 

MERCADO DE LA C.E.E. 

FORMA DE COMPRA 
DEL MANGO 

IBROKERI 

Los mercados de la e.E.E. compran oreTerentemente en un 85% a 
cons1gnac10n-com1s1on. 

Por ultimo es necesario señalar que cor lo genet·al las 
cadenas de autoservicio no 1moortan oroductos que s1gni~1quen 
grandes cantidades a.si como oroduc:tos con los que tenqan que 
tratar con autoridades aduana.les. 

Las cadenas de suoermercados e-fectu~n sus adqu1s1c1ones a los 
ma·1oristas secundarios. centrales de cameras o mercados para 
poder contar con una me~cla de procuctos que o-frezcan mayor 
variedad al consum1dot·. 

Este seqmento es mu•1 s1gn1-f1cat1vo cor sus volumene~ de 
compra va que c:onst1 tuven un sector de me1·cado del 40 al 45i'. 
de la venta ce +rut? al consumidor en toda la e.E.E •. 2_1 

3.4 COMERCIALIZACION DEL MANGO 

3.4.1 CONSIOERACIONES GENERALES DE LA COMERCIALIZACION EN LA 
e.E.E. 

La estructura del eso1.1ema ce c:omerc1al1zución ee puede 
representar de la s1gu1ente manet·a. 
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l,"]'l_TRUCTJ,/fil\ __ Q!Lf:Q.'!ERC 1BL1 ZAC ION· AL: MERCA OC EUROPEQ 

IPROOUCTOR/EXPORTAOORI 

. -~; . ..&'-'/'' 
--------------------

IAGENTE·INTERMEIÍÍÁRIO: 
, , BROKER 

_l. DETALLISTA 1 

----~-----
1 CONSUM l OOR: 

Este esquema de comercialización se presenta a menudo, en 
especí-fico en las empresas que se dedican a la eKportaclón, 
como es el caso del mango y el aguacate. 

Dentro de los dos d1Terentes patrones del mercado, los países 
que no ou1eren verse limitados en la comercialización 
necesitan contar con: 

- Reoularidad de abastec1m1ento. 

- Consistencia en calidad. 

- Estandarización y presentación del empaque. 

Las minit1endas v supermercados oue llegan directo al 
consum1dor. son exigentes tanto en la apariencia como en la 
calidad de la -fruta. así como en su duración de vida en el 
anaquel: 

En general dentro de los di~erentes esquemas de distribución, 
entre 40 v 50% de los productos es vendido al público 
consumidor en los supermercados. 
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Dentro del sistema de compra, el consumidor eurofJEIO no t-ieMe 
gusto por el mango con color verde, es aquí donde tendrá que 
hacer énTasis la labor de diTusión, es por este motivo que 
son rechazados por los importadores. 

Estos Tactorea son de suma importancia, ya que con la 
regularidad de abastecimiento, se pretende poner al producto 
en el lugar y tiempo adecuado, condición por la cual un 
producto logra el éxito; pur otro lado la consistencia en 
calidad logrará ~ijar las caracteristicas de la preTerencia 
de los consumidores; dentro de la teoría de Marshall se 
sustenta la hipótesis de que el consumidor pagara un alto 
precio por el producto, siempre y cuando este sea de calidad. 

Tal condición es avalada porque algunos mercados son 
consumidores preTerentes de productos exóticos y tropicales 
pero sumamente estrictos en su selección. 

problema si se toman las medidas 
desde la cosecha hasta la 

México no presenta ningún 
respectivas que van 
comercialización, ya que 
los productos agrícolas 
comercialización. 3_/ 

puede considerarse que la mayoría de 
presentan el siguiente esquema de 
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IACOPIADORESl' 

1 PROCESADORES l 
l/EMPACADORESI 

lMAVORISTAS OEl 
!GRAN ESCALA 1 

IDETALl,.ISTASI 

IPROCESADORESl 

lCOMERCIALIZACIONI 

ICONCENTRACIONI 

"IPROCESADORESl 
-- . ! /EMPACADORES l 

!MAYORISTAS OEl 
IGRAN ESCALA 

!MAYORISTAS OEl 
lLINEA AMPLIA l 

lMEDIO MAVORISTASI 

IDETALLISTASI 

ICONSUMIDORESl 

FUENTE: REVISTA DE COMERCIO V DESARROLLO. 

3.4.2 MERCADO EUROPEO 

IOISTRIBUCIONI 

!MAYORISTAS DEI 
1 LINEA AMPLIA l 

lMAVOR!BTASI 

lMEOIO MAVORISTABI. 

llND. PROCEBADORAl 

IDETALLIBTABl 

La empresas exportadoras de mango corresponden a brokers los 
cuales de entre sus Tunc1ones, proporcionan cajas y etiquetas 
para empacar al mango o bien compran el mango a pie de árbol 
y lo empacan ellos mismos en una ~arma rudimentaria; pues no 
requieren del sistema hidrotérmico. y con sólo lavar y 
seleccionar es su~iciente. 
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M E R C A D O O E L A e.E.E 

1, EXPORTADOR 1 
;,' MEXICO 'I 

_______________ _; __ ,;,.,;;. __ .;.;;;_:__;:_::_ __ ~.:..:.:.:..:.;..~ _ _:: __ :...._..: 

1 GRAN BRETAÑA 1 , 

1 IMPORTADOR 1 
IMAVORISTA 1 

,:1 , , , ,±~ ;,~,rc-11V ':> " 1 

,e,, ;','~' '''C'' ,.;. __ ;_:~--~---· 

1 IMPORTADOR 1 1 1MPORTADOR1' 
IMAYORISTA 1 'IMAYORISTA 1 

11 MPORTADDR 1 
IMAYORIBTA 1 

Dentro de éste análisis en el 'caso del mango con destino a 
Europa, se ha encontrado que son muy pocos los productores
empacadores que exportan directamente; son les brokers los 
que operan a través de maquilas o quienes compran las 
cosechas de mango a p1e de árbol, pero or1ncipalmenta 
quienes tienen los contactos de negocias en el exter1or y a 
su vez los que exportan para sat1s~acer la demanda. 

Por mencionar, en los Estados Unidos el uso del broker se ha 
convertido en una gran costumbre por la serie de años que 
tienen ya establecidos en los puntos ~ronterizos de Nogales 9 

Ar1zona y Me Allen. Los compradores de más de 12 mercados 
terminales en este país están en continuo contacto con ellos, 
con el obJeto de llevar a cabo las operaciones comerciales. 

La ventaja que ofrecen estos brokers como los existentes en 
MéKico. es que venden al mercado europeo, tanto servicios 
como productos al importador mavor1sta. 

3.4.3 GRAN BRETAÑA 

Este país ha presentado un cambio en lo que se refiere a la 
comercialización, este cambio ha sido que las tiendas 
especialistas en ciertos productos de consumo han 1ntroduc1do 
en sus anaqueles frutas frescas para su venta, aunque los 
lideres no dejan de ser las cadenas de autoservicio. En todo 
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esto ha intervenido un cambio signiTicativo en el mercado con 
el uso de aQentes <brokersJ. 

Por lo Que la estrategia a .segui<r, es·1a.~ig~ie.nte: 

--------IEXPORJADDfll 

1 AGENTES 1 ·_ ~ • -=--<'-.. -oó: __ ,-~, 

V.;:, 
·- _;:..·-~.:...:.:..: __ ~ 

· _· ... : .. 1 IMPORTADOR!-----:-. 
f<i"MAYOR I STA' 1 · . 

_______ ....; __ " 
- 1 BODEGAS''"'.0 ·1·· 'º'· 

IESPECIALESI 
1.--

. . ' _____ .;¡~-----
!MAYORISTA DEI 

---~--->I MERCADO :<---

V 

·: MINITIENOAS SUPERMERCADOS HOTELES/RESTAURANTES! 

FUENTE: !NVESTIGACION CON EXPERTOS Y EXPORTADORES 

Aquí el importador mavor1sta Juega un papel importante, ya 
QuB independientemente de como se abastesca del producto, 
éste puede poner el producto en manos del importador 
mayorista o de las bodegas especiales. 
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3.4.4 FRANCIA 

En el mercado Trances los productos exóticos. como lo es el 
mango llegan a alcanzar grandes cotizaciones ya que estos son 
del gusto preTerido. puesto Que la población Trancesa 
caracteriza por ser muy exigente. 

Conde la estrategia a seguir es: 

1 1MPORTADOR1 
-------,--------!MAYORISTA :------.,---------

--------,-
----~---~-- \ 

1 MAYORISTA 1 

1 ~=:~~~~~:~: \ 
\ 

\ 
\ 
\ 

----~----- ~----------

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
.\ 

\ 

----~-----
1 CENTRAL DE 1 
!COMPRAS 

·\t _____ ~--------
IMINITINDASl---->I HOTELES :--------->: SUPERMERCADOS 1 
---------- IRESTAURANTESI ICADENAS/TlENDASI 

FUENTE: INVESTIGACION CON EXPERTOS Y EXPORTADORES 

Ya que éste es el mercado más grande de todo Europa, 
representa una buena oportunidad en nuevos productos. pues 
está especiali~ado en productos como piña, aguacate. papaya y 
Tri jol. 

El consumidor -francés es de buenos ingresos y esta 
accstumbYado a viajar al Mediterraneo, A-frica, Asia y el 
C~ribe, donde tiene oportinidades de conocer -frutas exot1cas 
y nuevos productos. 

En Francia ex is te un mercado de "luJo", el cual junto con el 
étnico de cada país podrá tener ci~ras atractivas de la 
demanda. 
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3. 4. 5 HOLANDA 

El mango en este puerto presenta una menor proporción da 
ree)Cpor:tación,· a compa ... aclÓn -de los cláSicos p·roductcs de 
grandes_:volúmenes. . :,. 

Los prO~uctos de g~ai:ides' Vplú . .TienS~ mane Jadee ·en dicho puet"'to 
son: 

be~oi la~-
Manzanas> 
.Nar:anJas·~-

-- -Peras 
-, To.r·_onJB.s 

- .. - - ·Tomates 
-_'.-. Pap·a·s- -- 00 - • 1_-_ -- ~.?--02-~- _~:uva·a 

. ---.-.-_ . . :_;·· 
Por lo ·que aquí la e~~-r~.t~!J~ .. !l~- dS .. cofnet-"cialización es la 
sigu_Íe!!_te: ··· - -''.-: ·:··. 

------------------------~------------------------
-----~---- ----~----- ----~-----

1 
1 ____ v ____ _ ___ \/ __ _ 

1 MAYORISTA 1 1 CENTRALES 1 f BDOEGAS 1 1 CENTRALES 1 1CENTRAL1 
ISECUNDARIOI ICE COMPRAS! IESPEC!ALESI 1 !NTEGRADASI \DE AS0-1 

---------- ---------- ---------- ---------- ICIACI0-1 
\NES 1 

FUENTE: !NVEST!GACION CON EXPERTOS V EXPORTADORES 

El puerto de Rotterdam es muy sign1Ticativo por las 
instalaciones, las ~ac1l1dades portuarias y las grandes 
bodegas en transito de Trutas y legumcres. 

3.4.ó R. F. ALEMANA 

El mercado de la R. F. Alemana ha tenido un Y.ipido 
CYectm1ento en los últimos años, el cual tiene capacidad 
para absor"ber mayor"es cantidades que las que consuma 
actualmente, mientYas existan pYoveedores consistentes y se 
dé di-fusión al mango. lo cual es parte de la estrategia. 
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Cabe mencionar Que en este pais no .se cuenta, .. con ningún 
mercado centra 1, v aquel las empresas i~pár.tadoras se 
encuentran localizadas en; 

Munich 
Hamburgo 

Frank-Furt 
Bramen 

Por lo Que la estrategia a seguir es: 

coi"onia· 
stUttga-rt>'. 

------------1 1MPORTAOOR/MA'{OR1 BcA ¡,_::_-__ ,;__: __ _'.·:_ ___ _ 

----~----
!CENTRAL 
1 INTEGRADA! 

____ \¡ ____ _ 

: CDNSUM 1 DOR 1 
!CADENAS/ 
ITIENOAS 

-------------------- 1 

1 

1 , 

----·~.(___:_:_ 
IMAYORISTA 1 
1 SECUNDAR ID 1 

---------~--------
1 ____ 'it ______ _ 

!HOTELES 1 
IRESTAURANTESI 

_____ .:.~------
1 SUPERMERCADOS I 

1 __.;, ___ _ 
1 MINI 
ITIENOASI 

FUENTE: INVESTIGACION CON EXPERTOS V EXPORTADORES 
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3.5 PRECIOS OEL MERCADO. 

3.5.1 REGULAOORES DEL PRECIO 

El precio del mango se determina por los siguientes Tactores1 

OTerta. demanda. estac1onalidad v calidad. estructura de 
costos de producc1on y comercializacton del mango. 

El mercado de la e.E.E. es abastecido durante todo el año 
por mas de ve1nt1c1nco países. 

3.5.2 MERCADO DE COVENT GARDEN. INGLATERRA 

Los meses pico de consumo de mango son mayo. Junio, Julio y 
agosto. los cuales corresponcen al mayor abastecimiento por 
los países pr-oveedores como Venezuela, Méx ice. Israel, Kenya 
y Zambia. siendo estos los paises comoetidores. Esto no 
quiere decir que sean las mejores cot1zaciones del mercado, 
los precios más altos se registran en noviembre v diciembre 
con las importac1ones de Brasil, Kenva y Perú. 

ABASTECIMIENTO AL MERCADO 

ORIGEN 

VENEZUELA 
MEXICO 
ISRAEL 
KENYA 

ZAMBIA 
PERU 

PERIODO 

ABRIL-AGOSTO 
JUNIO-AGOSTO 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 
MARZO-MAYO 
OCTUBRE-DICIEMBRE 
JUNIO-AGOSTO 
DICIEMBRE-FEBRERO 

VARIACIONES DE PRECIO POR PAIS DE ORIGEN/MAYORISTA 
1987 

NIVEL 
MAS 

ALTO 

NIVEL 

ALTO 

<LE/KG> 

NIVEL 

INTERMEDIO 

NIVEL 
MAS 

BAJO 
-----------------------------------------------------------: 

6RAS!L KE.NYA MEXICO BRASIL 

OClUBRE OCTUBRE JULIO FEBRERO 
-----------------------------------------------------------! 

1 
3.00 2.so 1.45 0.75 
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3.5.3 MERCADO DE RUNGIB, PARIB, FRANCIA 

-No existe un país lider dentro del mercado de la e.E.E., 
México en este mercado compite con Venezuela, Brasil v Costa 
de Marfi 1. 

Dicho mercado para México es mas signi~1cat1vo que el de Gran 
Bretaña, puesto Que la oportunidad aue se puede aprovechar es 
la ~acilidad de la transportación aerea directa a Par1s, la 
cual no implica un transbordo de la mercancia. s1tuac1ón aue 
si existe para llegar a Londres al no hacer lineas directas 
de México. 

Israel es oroductor v exportador de manqo, sin embargo no 
tiene· capacidad de producción suf1c1ente v todos los 
es~uerzos los ha concentraoo en el aguacate. 

El mejor precio del mango se da en noviembre. diciembre v 
enero, temporada en la aue no hav mucho abastecimiento. 
siendo Brasil y Kenya quienes asisten estos meses. 

NIVEL 
MAS 

ALTO 

VENEZUFLA 

ABRIL 

29 

ABASTECIMIENTO AL MERCADO 

ORIGEN 

MEXICO 
BRASIL 
COSTA DE MARFIL 
PERU 
MALI /VENEZUELA 

PERIODO 

ABRIL-SEPTIEMBRE 
OCTUBRE-MARZO 
ABRIL-MAYO 
D 1e1 EMBRE-MAR za 
ABRIL-JUNIO 

PRECIOS PROMEDIO IMPORTADOR/MAYORISTA 
I987 

lFF /KG> 

NIVEL 

ALTO 

ISRAEL 

SEPTIEMBRE : 

24 
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NIVEL 

INTERMEDIO 

MEXICO 

AGOSTO 

19 

NIVEL 
MAS 

BAJO 

MALI 

JUNIO 

10 



3.5.4 MERCADO HOLANOEB 

El mercado holandés ha sido atractivo por la reexportación 
que tiene hacia países escandinavos y otros más. Los paises 
proveedores a este mercado los Torman Guatemala, Costa de 
MarTil los cuales signiTican competidores de considerable 
importancia para México. 

ABASTECIMIENTO AL MERCADO 

ORlGEN 

MEXICO 
GUATEMALA 
BRASIL 
VENEZUELA 
SUDAFRICA 
MALI 

PERlDDO 

JULIO-AGOSTO 
MARZO-JUNIO 
SEPTIEMBRE-FEBRERO 
ABRIL-JUNIO 
ENERO-MARZO 
MARZO-MAYO 

VARIACIONES DE PRECIO POR PAIS DE ORIGEN 
1987 

!GUILDEN N. IKG> 

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
MAS MAS 

ALTO 1 ALTO INTERMEDIO BAJO 1 
:-----------------------------------------------------------! 
1 BRASIL 1 "VENEZUELA MEXICO COSTA DE 1 
1 1 MARFIL 1 
1 OCTUBRE 1 ABRIL JULIO 1 JUNIO 1 
1-----------~-----------------------------------------------1 

1 1 1 
B.oo 6.25 4.5o 2.10 1 

3.5.5 MERCADO DE LA R.F. ALEMANA 

Este mercado está delimitado por la competencia la cual está 
representada oor los países que tienen consistencia en el 
mercado del mango tanto exportadores grandes como Brasil y 
Venezuela; así como los pequeños que son Kenya, Mali e 
Israel; el país que tiene mayor asistencia en el mercado 
europeo es Brasil, el que se ha convertido en uno da los 
países con mayor abasto entrando les meses qua 
corresponden a la época de invierno. 
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ABASTECIMIENTO AL MERCADO 

ORIGEN 

VENEZUELA 
MEX!CO 
SUOAFRICA/KENYA 
BRASIL 
ISRAEL 

PERIODO 

ABRIL-JULIO 
JUNIO-AGOSTO 
ENERO-MARZO 
SEPTIEMBRE-FEBRERO 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 

VARIACIONES DE PRECIO POR PA!S OE ORIGEN 
1987 

(MA/KG> 

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
MAS MAS .. 

AL TO ALTO 1 INTERMEDIO 1 BAJO 
:--------------------------------------,------------,---,------! 
1 BRASIL 1 SUDAFRICA 1 MEXICO .COBTA·DE 
1 VENEZUELA 1 '.MARFIL· 

· 1 SEPT. /ABR. l FEBRERO 1 JULIO . 1 . JUNIO 1 
¡--------------------------¡--------,--,---.,.:-:¡-:-:---.,.,----------: 

7.50 6.25 1 5.50 1 2.40 
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CAPITULO No 4 
PE:::SPECTllJAS CiE LH COMERC'IALIZACION 

PARA EL PERIODO 1891-1995 

FE-UHAM-1992 
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4.1 VENTAJAS EN LA COMERCIALIZACION 

Los aspectos positivos que el estudio del mango ha permitido 
identificar para la exportación del mismo a Europa son: 

- El mango posee un inigualable y exquisito sabor. 

- El mango es gustado por el consumidor BUr'Opeo 

por considerá.rsele un producto "exótico". 

- El arancel que paga México la exportación de 
sus productos menor al que pagan los demás 
exportadores <mientras que los otros pagan en promedio 
entre 8 y 6%, México paga el 4% ad valorem>. 1_/ 

- El transporte aéreo para Europa es de 0.20 DLS/Kg, lo cual 
implica ser más barato para México que para otros países, 
por ejemplo para Israel el cual es de 1.00 OLS/Kg. 

Esto representa para México una oportunidad, ya que éste 
podrá considerar los costos entre el transporta marítimo y 
aéreo. 

- Los países oferentes que en determinado momento, pueden ser 
Tuertas competidores para México son Brasil y Venezuela 
pa~ticipanda con las variedades más guetadaa, paro éstos no 
se encuentran presentes durante toda la temporada. 

- Dentro dal mercado de la Comunidad Económica Europea como 
en otros mercados ocurren casos en que se da una ausencia 
da productos. 

- Bajo este contexto se tiene que en ausencia de productos 
para los cuales México sea proveedor preponderante de la 
Comunidad, se estimó que el acuerdo podría comprender, 
ade~ás del otorgamiento recíproco de: 

- La cláusula de la nación más Tavorecida, 

- Una cláusula sobre la liberación de los intercambios, 

- V otra más sobre el reconocimiento de México del origen 
comunitario de los productos exportados por la C.E.E •. Y en 
el seno de la comisión mixta, cuya creación se proponía, el 
examen de los medios para superar obstáculos y la 
Tormulación de recomendaciones upropiadas por las 
autoridades competentes asi como un análisis de 
evolución. 2_/ 

De tal Terma se puede identificar Qua se han dado logroG en 
lo re~erente a la promoción comercial. Al respecto MARTINEZ 
LECLAINCHE apunta: que deberá establecerse: un compromiso 
recíproco de promover el desarrollo y la diversificación de 
las importacioneG y aplicar todas las medidas que resulten 
útiles para alcanzar estos objetivos. Asi como la elaboración 
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y puesta en operación por la comisión mixta de un programa 
anual de trabaJo en ese campo. 3 I 

Al respecto la evolución de los acuerdos que se han llevado a 
últimas Techas en convenios repetitivos, implican que loa 
objetivos que se habían planteado anteriormente se han venido 
cumpliendo gradualmente y al respecto se menciona: 

La comisión mixta busca los medios para propiciar la puesta 
en operación entre la ~omunidad y México de una cooperación 
económica y comercial, siempre que contribuya al desarrollo y 
a la diversiTicación del intercambio comercial y que 
sign1Tique ventajas a las partes contratantes. Dichos medios 
son: 

1> Análisis conjunto de sectores y de productos industriales 
a deTinir, cuyo propósito podría ser principalmente el de: 

a> Lograr una mayor y mas amplia utilización de partes y 
componentes producidos o a producirce en México, en 
aquellos sectores que actualmente están en actividad y con 
el propósito, en la medida de lo pos1 ble exportat~ 
productos fabricados. 

bJ Promover productos destinados tanto al mercado mexicano 
como para mercados exteriores teniendo particularmente en 
cuenta las necesidades de la Comunidad. 

e> Emprender nuevas lineas de reproducción que sean 
particularmente deseables tanto para México coma para los 
países miembros de la propia Comunidad. 

d) Producir artículos que tengan mercados 
miembros da dicha Comunidad. 

los países 

2J DeT!niciOn de mecanismos que estimulen la realización de 
proyectos concretos de cooperación o 
industrial, podrían ~igurar entre dichos 
siguientes: al de carácter inrormativo; 
carácter promocional. 4_/ 

4.1.l FACTORES DE EXITD 

complementación 
mecanismos loa 

b) otros de 

Las perspectivas que se presentan para la comercialización 
del mango son un tanto promisorias, puesto que el productor 
mexicano cumple con las exigentes características de los 
demandantes en cuanta a variedades, requisistos de calidad y 
presentación; ya que este fruto ha dejado de ser un articulo 
de luja en el cual. su importación se realizaba en pequeñas 
cantidades y su venta estaba condicionada a precias elevados 
y por ende sólo se encontraba en los mejores restaurantes y 
tiendas, para convertirse en un producto de características 
11utricionales. 
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Aunado a lo anterior con una campaña da promoción bien 
planiTicada conducirá a un auge progresivo en el consumo del 
producto. (ver gráTicas 4-1 a 4-4> 

La oportunidad que se presenta es que no existe ningún pais 
que domine al mercado europeo. debido al breve periodo de 
producción de mangos de alta calidad en la mayoría de los 
paises. 

Como los mangos Trescos son sumamente perecederos ee 
necesario enviarlos por avión los cuales deberán llegar 
maduros y con una consistencia Tirme para que puedan terminar 
el proceso satisTactorJamente. 

En la e.E.E. se vende más al mercado de París, el cual 
representa el segundo lugar de consumo de productos 
Trutícolas, que al de Londres que es el de mayor consumo. 

Los periodos de colocación no tienen mayor oportunidad mds 
que la propia cosecha, es por ello que la comercialización 
tratará de abarcar la extensión total de la temporada que va 
de marzo a septiembre. 

Sobre la base de las variedades mds gustadas la preTerencia 
está dada por la Haden y la Tommy Atkins. var1edadee que son 
producidas en México. 

Dentro de los paises seleccionados la competencia se presenta 
en Gran Bretaña con las variedades procedentes de la India 
como la Alphonso y de Pakistan la Choso, en el mercado 
Francés se encuentra la variedad Alphonso. en Holanda y la 
R.F. Alemana no hay di~erencia por variedades. 

Por lo que otra perspectiva de éxito sería el dirigir la 
comercialización a caises como la R.F. Alemana y Holanda, 
donde se distribuye a paises nórdicos y escandinavos, los 
cuales no tienen ninguna pre~erencia por variedades. la 
competencia es menor y la dinAmica de consumo ea creciente. 

4,2 DESVENTAJAS EN LA COMERCIALIZACION 

Los ~actores negativos que se pueden ident1Ticar para la 
exportación del mango son: 

- El mercado nacional en el que se desnvuelve el mango, al 
brindarle una ganancia aunque ésta sea reducida, hace que 
al productor le sea más convincente dicho mercado, qua al 
extranjero. 

- En la mayoría de los estados productores da mango algunas 
variedades adolecen de la calidad de exportación. 
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1ílU1 

GRAFICA 4•1 

IMPORTACIONES DE G.B. 
PROYECCION 1991-1996 

1D!J2 1003 

AÑOS 

GRAFICA 4-2 

1004 1U!J5 

IMPORTACIONES DE FRANCIA 
PROY!:CCION DE llKll-1996 
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GRAFICA -4-3 

IMPORTACIONES DE HOLANDA 
PROYECctON 1991-1995 

MILEU llf. IOIJLLADN.i 
M --·--··----------------------11,103 
1?. 

10 

o 

6 

o 
1!W1 lBO:.: 10~)~\ 

AÑOS 

FUENTL: CUADRO -¿~1. 

GRAFICA 4-4 

IMPORTACIONES DE R.F .A. 
PROYECctON 1991-1995 

MILEIJ Oc TONELADA:; 
12 --

10 

1) 6,645 
/ . ~-; 

AÑOS 
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- Implícitamente a los problemas de calidad se encuentran los 
problemas de infraestructura la cual es deficiente en 
cuanto a las instalaciones portuarias para red en fria; 
generadores eléctricos en los camiones para el transporte 
terrestre de los contenedores; ~recuencia de los barcos en 
los puertos mexicanos; mantenimiento los contenedores 
para lograr temperaturas adecuadas en el transporte 
marítimo. 

La existencia de un diferencial arancelario muy 
desproporcionado al que se tiene con México con respecto a 
Israel, España y Martinique, que es del 1.6%, 3% y 0% 
respectivamente, mientras que para México es del 4~ ad 
valorem, siempre y cuando se cuente con el certificado de 
origen. 

- La mala imagen que México se ha creado en 
exportaciones de perecederos, es debida 
consistencia de éstos en dicha región. 

cuestión 
a la 

- Una escasa promoción y difusión del mango mexicano. 

de 
poca 

- Las experiencias de anteriores exportaciones de productos 
da escasa calidad han propiciado también la pérdida de 
mercados en los paises europeos. 

La expresa supeditación de los productos agrícolas 
perecederos a la elaboración y práctica de la politica 
agrícola común. 

La libre circulación progresiva de productos en el 
territorio de la Comunidad debido a la relación establecida 
po~ sus paises miembros. 

- Las condiciones de circulación de los productos no es la 
misma para los productos del interior de la e.E.E. como 
para los del exterior. 

Una subvención 
f'ruticolaa. 

la exportación de los excedentes 

- Una baja utilización del S.G.P. por parte del productor 
mexicano. 

Sobre éste último punto se puede citar que la razón por la 
que se dá dicho f'enómeno es la siguiente: 

- El país no tiene capacidad instalada. productiva o técnica 
para el producto concesionado. 

- Las limitaciones de volumen y administrativas restringen 
loa montos de exportación convirtiéndose en un bajo 
beneficio. 
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- No se cumple con las reglas de certiTicació~ de origen. 

- Desconocimiento del e~portador mexicano de la6 ventajas 
potenciales Que oTrecen los 6.G.P •• 

Esta última consideración es la oue más aqueja al productor 
Truticola, por lo que sería conveniente que aquellos 
productores que se interesen por exportar mango o cualquier 
otro producto se pusieran en contacto con la Secretaría da 
Comercio y Fomento Industrial, que a través de la Dirección 
General de Negociaciones EconOmicas y Asuntos Internacionales 
ofrecen asesoria especializada. 

Asimismo el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco de 
México <OirecciOn de Organismos y Acuerdos Internacionales), 
están capacitados pera brindar o~ientación respecto a los 
sistemas de pre~erencias susceptibles de aprovecharse por 
unidades mexicanas que exporten o con potencial exportador. 

4.3 CONSIDERACIONES A LA POLITICA ECONOMICA OEL ESTACO 
MEXICANO SOBRE LA COMERCIALIZACION 

4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Al revisar la actuación de la política económica comercial 
entre ambas regiones se puede identiTicar que la evolución 
que auponen los lineamientos de concertación se han 
deteriorado paulatinamente debido al neoproteccionismo que la 
C.E.E. ha levantado a en contra del desarrollo comercial 
mexicano. 

Por mencionar el caso del Sanco Nacional de Comercio 
Exterior, el cual ha establecido lineas de acción de crédito 
comercial con algunos oaíses integrantes de la e.E.E.; el 
cual se basa en la importancia del monto do aus monedas. 

Adem~s, la ~recuenc1a de las barreras no arancelarias de la 
e.E.E. las cuales son cada vez mayores para los países en 
desarrollo que para aquellos que son industrializados, y aún 
más para los paises en desarrollo que presentan un margen no 
endeudamiento mayor. 

Por todo lo anterior se puede señalar que el comercio entre 
dichas regiones a pesar de todos los pronunciamientos 
políticos, lineamientos y etapas de revisión del desarrollo 
comercial y aún más sobre la base de importancia que es para 
México la diversiTicación de mercados externos, se encuentra 
que sigue una tendencia no del todo ~avorable. 
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4.3.2 CARACTERIST!CAS PARTICULARES DEL COMERCIO 

Si bien la relación entre desarrollo y comercio internacional 
es estrecha. la política de comercio exterior es un elemento 
que da como resultado la política de industrialización además 
las relaciones eco11ómicas que un país tiene y que se 
mani~iestan como es sabido en su balanza de pagos. 

En México se ha oresentado un desajuste en el crecimiento 
económico y en el comercio exterior, que ha provocado una 
creciente dependencia externa man1~estada de manera concreta 
en la estructura de las importaciones y de las exportaciones 
y en los pagos de intereses al capital extranjero; y como es 
sabido la política de sustitución de importaciones trajo 
consigo inevitablemente una pro~und1zac1on del desequ1ltbrio 
e>< terno. 

En la actual administración se ha TiJado que uno de los 
principales objetivos nacionales es el aumento de la 
participación de México en el comercio internacional, para 
alcanzar una nueva vinculación de la economía del país con la 
economía internacional como un elemento ~undamental para el 
desarrollo económico de México. 

Por lo que se ha instrumentado a partir de la década anterior 
una apertura gradual y selectiva del mercado nacional. 

La decisión de integración a través del 
diversiTicación y Tortalecimiento de los 
económicos se deriva de política 
complementación económica. 5_/ 

incremento, 
intercambios 

exterior de 

Por mencionar una de las medidas actuales de la política 
comercial es el sistema arancelario el cual de acuerdo con la 
Ley Aduanera se obligan al pago de los impuestos al comercio 
e><tertor, las personas .físicas o morales que introduzcan o 
extraigan mercancías al territorio nacional, a traves de loa 
impuestos a la exportación; el cual éste sólo se utiliza en 
complemento con el permiso previo para evitar el desabasto 
nacional y Tomentar la exportación de productos con mayor 
valor agregado. 
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Los impuestos que gravan a las exportaciones aont 

El impuesto general y, 

Tres impuestos adicionales. 

Las reTormas a la Ley Aduanera aprobadas en 1989 y 1990 
tienden a incentivar el comercio exterior, pues la 
legislación anterior conTeria a los agentes aduanales una 
posicidn oligopólica. 

Dichas reTormas permiten la movilidad de los agentes, liberan 
las tariTas, Tacilitan la expedición de nuevas patentes y se 
eimpliTica el otorgamiento de autorizaciones para que una 
empresa pueda contar con un apoderado aduana!. 6_/ 

Bajo las reTormas aduaneras se puede mencionar en lo 
reTerente a las Trutas y hortalizas que: 

El marco regulatorio previo limitaba la explotación óptima de 
Trutas y hortalizas. Desde 1962 existía un programa de 
siembra para exportación que obligaba a la obtencidn de un 
permiso para cultivar. Mediante tal programa se pretendía 
ordenar las exportaciones a Estados Unidos, pero en realidad 
actuaba también como un control de la oTerta para el mercado 
interno. 

Por ello el consumidor pagaba precios elevados y loe 
mecanismos de control impedían penetrar a loe otros mercados. 

El sistema de permisos de siembra y guias de embarque, Tué 
eliminado mediante un acuerdo expedido el 28 de Junio de 
1990. 7 _/ 

Por otra parte se puede considerar de dudable e~ectividad el 
apoyo a las exportaciones, como lo es la promoción de 
exportaciones la cual se ha llevado a cabo y cuva base Tué el 
Programa de Fomento lntegral a las Exportaciones <PROFIEX> el 
cual se sustenta en los siguientes principios: 

- Avanzar en la simpliTicación de trámites administratlvoe 
relativos a la exportación. 

- Dar a los exportadores apoyos equivalentes a los que 
otorgan otros paises. 

Esto con el Tin de que el exportador pueda competir en 
condiciones similares a las de otros paises. 
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4.4 POTENCIALIOADES DE LA COMERCIALIZACION 

4.4.1 PERSPECTIVAS DEL PLAN COMERCIAL 

Para una evaluación más expresa sobre la evolución que ha 
tenido México al igual que otros países en desarrollo es 
importante recalcar la actuación de éste dentro del conjunto 
de loa paises latinoamericanos. 

Siendo las exportaciones para estos, la mejor. Terma de 
conciliar un desarrollo económico. 

Es imperativo resaltar aquí que las relaciones entre la e.E.E 
y América Latina se han dado a nivel de reuniones conjuntas 
entre la Comisión de la Comunidad y el Grupo de Embajadores 
Latinoamericanos acreditados ante Bruselas <GRULAJ. 

En marzo de 1984 se dieron conocer las principales 
consideraciones sobre las relaciones tanto comerciales como 
institucionales; en lo reTerente al aspecto comercial se 
destaca la aTirmación de una mejoría en las condiciones de 
acceso a loa productos latinoamericanos como resultado de lara 
negociaciones del GATT y del S.G.P., y en el institucional la 
Tirma de acuerdos de cooperdción económica con el Pacto 
Andino, con México y Brasil, y un acuerdo de <1lcance limitado 
con Uruguay. 

Dentro de estas consideraciones el GRULA reconoce que: 

- El margen de maniobra de los países latinoamericanos 
es estrecho. 

- La e.E.E. no podrá otorgar un régimen preTerencial del tipo 
concedido a los países de ATrica, Caribe y PacíTico. 

- El S.G.P. oTrece 
al canee. 

acceso preTerencial de apreciable 

- La e.E.E. no podrá absorber mayores cantidades de productos 
agrícolas tales como cereales, carne, azúcar y productos 
Trutícolas. 

Además se recomienda que se debería hacer partícipe al Banco 
Europeo de Inversiones BEI, a utilizar en Tavor de los paises 
latinoamericanos sus posibilidades de Tuncionam1ento 
extracomunitario. 

En el mes de enero de 1987 el GRULA entregó un documento 
critico de la situaciOn que guarda la relación entre ambas 
regiones, en éste se demanda a la e.E.E. adoptar soluciones 
para los problemas comerciales así como pro~undizar su 
cooperación para el desarrollo, además en éste se hace 
reTerencia sobre los problemas relativos a la desviación del 
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comercio. la competencia distorsionada en terceros mercados y 
el deterioro de América Latina como abastecedor de la e.E.E •• 

4.4.2 CARACTERIBTICAB NACIONALES DE UN BLOQUE REGIONAL EN 
FORMACION MEXICO-EBTADOB UNIDOB-CANAOA 

El intercambio comercial entre los tres paises de esta ragidn 
esta caracterizado por una profunda asimetría, resultado de 
las diTerencías en tamaño relativo. tasa de crecimiento y 
dotación de Tactores entre ellos. Sin embargo, desde el punto 
de vista de la demanda y la tecnología, ha existido una 
considerable convergencia tanto en los Estados Unidos y 
Canadá con los grupas de ingresos medianos y altos de 
México. 

4.4.3 CARACTERIST!CAB GENERALES DEL TARATADD DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO-ESTADOS UNIDOS V CANADA 

En Junio de 1990, los gobiernos de México y Estados Unidos 
expresaron conjuntamente la posibilidad da llevar a cabo laa 
negociaciones correspondientes para realizar un Tratado da 
Libre Comercio <TLC>, el cual impulsaría el desarrollo 
económico de la región así como la apertura de nuevos 
mercados. 

Posteriormente, a pr1ncipos de 1991 se iniciaron Tarmalmente 
las negociaciones para firmar dicho Acuerdo para concluirlo a 
más tardar en 1992 9 ampliando su cobertura regional para 
quedar ya integrado por Estados Unidos, México y Canadá. 

Los puntea básicos que incluirá la Tirma del Tratado son los 
siguientes: 

- Eliminación gradual de todas las ~racciones arancelariaa. 

- Eliminación o la mayor reducción posible de barreras no 
arancelarias <tales como medidas sanitarias y cuotas de 
exportación>. 

- Establecimiento de mecanismos que otorguen una proteccidn 
eficaz a la propiedad intelectual <el pago de patentes y 
marcas asi como medidas de protección a la investigación y 
el desarrollo tecnológico>. 

- Establecimiento de un procedimiento Justa y expedido para 
solucionar controversias. 

- Medios para Tomentar y expandir el TluJo de bienes, 
servicios y la inversión entre estos países. 
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Por su parte México llega a 1991 con transTorm~ciones 
estructurales de Tondo. tales como la implementación de la 
rígida reTorma Tiscal; la reducción de subsidios y 
transferencias gubernamentales; la privatización paulatina de 
empresas paraestatales y la renegociación exitosa de la deuda 
externa; el establecimiento de un programa para controlar la 
inflación y el eJercicio de una apertura comercial sin 
precedentes, así como la modiT1cación al Reglamento de la Ley 
para promover la Inversión Mexicana y regular la inversión 
extranjera y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional. 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos. México y 
Canadá se pretende realizar bajo el marco de la vía rápida o 
Tast track. el cual consiste en que el presidente de E.U. es 
autorizado por el Congreso No1~teamer1cano para concertar 
acuerdos comerciales sin necesidad de ser consultado. Así. el 
texto -final no puede ser modiTicado por los legisladores 
quienes los aceptarían o rechazarían en los términos que el 
Ejecutivo lo haya propuesto. 

La vía rápida se inicia el primero de junio de 1988. y tiene 
una duración de seis años y se asigna en dos pe~iodos de tres 
años cada uno. El proceso con México se puede extender más 
allá del primero de junio de 1991, ~echa en que caduca el 
primer periodo. Entonces, el gobernante solicita al Congreso 
una ampliación de su poder válida, hasta Junio de 1994. 

Al principio se mencionaba que el TLC entraría en vigor entre 
octubre de 1992 y marzo de 1993; sin embargo. dados los 
últimos acontecimientos todo parece indicar que la Techa se 
modiTicará para Tinalizarse más rápidamente. 

4.4.4 CARACTERIBTICAS SOBRE LA FORMACION DE UN ACUERDO 
BILATERAL MEX!CO-CHILE 

En el mes de julio de 1991 durante las etapas previas a la 
+irma de un Acuerdo de Libre Comercio entre las naciones de 
México v Chile los trabajos emprendidos en este campo se 
basaron en: 

- Un análisis exhaustivo de la situación prevaleciente del 
comercio exterior, así como de las políticas que aTectan 
los Tlujos de intercambio entre México y Chile. 

- La determinación de los temas que debe cubrir dicho 
acuerdo. 

- Cuestionamientos sobre los temas de trabajo en cuestión de 
aranceles máximos, programas de liberación comercial y 
listas de excepciones. 
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4.4.~ CARACTER!BTICAB SOBRE EL TRATADO OE LIBRE 
COMERCIO MEXICO-CHILE 

En septiembre de 1991 los gobiernos de México y Chile 
Tirmaron un tratado en el cual se Tortalece el proceso de 
integración de América Latina. 

En este Tratado se sustentan las bases siguientes: 

- Garantía de una apertura de los mercados que al mismo 
tiempo evite desaranceles de ambas regiones. 

- El origen de éste es tener reglas sobre las mercancías 
procedentes de cada país. 

La incorporación complementaria al mero comercio de 
mercancías como son los servicios, la inveraidn y la 
propiedad intelectual. 

- La creación de una comisión administradora qua permitirá 
tener canales de comunicación mas estrechos. 

Este Tratado expresa un desarrollo creciente de las 
relaciones entre México y Chile en el cual, los agenteo 
económicos inmersos requieren reglas claras y predecibles 
para el ~ortalecimineto del comercio y la inversión cuyo 
objetivo es la participación más. activa en el desarrollo. 

El Acuerdo está sustentado en l~ estrategia de negociación 
que se ha promovido ante la nueva política de apertura 
comercial de los paises en cuestión. Es así que en dicha 
estrategia se buscan erradicar las limitaciones de acuerdos 
previos por medio de: 

- La cobertura de la totalidad de los productos, con una 
lista reducida y negociada de excepciones. 

- La ~ijación de un arancel má~imo entre las partes y un 
programa calendarizado de desgravación arancelaria. 

- La eliminación de barreras no arancelarias con excepciones 
temporales en productos muy sensibles. 

- La eliminación de subsidios a la exportación y de cargas 
~iscales discriminatorias. 

- La eliminación de obstáculos al comercio exterior en 
materia de transporte. 

- La de~inición de reglas de origen claras. 

- La creación de mecanismos de salvaguardias transitorias. 
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- La concertación de procedimientos ágiles y transparentes 
para la resolución da controva1~sias comerciales. 

La elaboración de programas concretos de promoción 
comercial y de inversión. 

- La Tormación de subregiones económicas acordes con el 
multilateraliamo. 

Este acuerdo entrará en vigor a partir del lo. de enero de 
1992, y comenzará con la aplicación de un arancel máKimo del 
10~ en el comercio bilateral; al cual proseguirá un programa 
gradual de aranceles, que ~inalizará en enero de 1996 con un 
arancel de cero. 

Para otra grupo reducido de productos como las petroquimicas, 
qu:ímicos, vidrio, sector te><ti l etc., la desgravación total 
se alcanzará hasta enero de 1998. 

4.4.b ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES V COMERCIO CGATTl 

El Acuerdo General Sobre TariTas Aduaneras y Comercio, al que 
suele deaignarsele por sus iniciales en inglés GATT <General 
Agreement en TariTTs and Trade>; entró en vigor el primero de 
enro de 1948. En un principio parecía tener un carácter 
provisional y se orientaba permitir únicamente 
negociaciones bilaterales entre sus signatarios, los que se 
otorgaron mutuamente concesiones tariTarias por medio de 
tratados particulares, liberando progresivamente sus 
intercambios bilaterales. 

El GATT, por consiguiente era inicialmente un marco para 
negociaciones comerciales bilaterales; pero gracias a la 
multiplicaciOn de las relaciones bilaterales y al Tactor de 
uniTicación representado por la cláusula de la nución mas 
Tavorecida, el GATT rebasó sus alcances originales. 

Los principios esenciales Tormulados por el Acuerdo General 
son tres: 

lo. El principio de no discr1m1naciOn. Este es el principio 
Tundamental del GATT. Constituye una extensiOn de la T6rmula 
de la cláusula de la nación más Tavorec1da, ya que desemboca 
no sólo en un mismo tratamiento de los productos extranjeros 
entre ellos, sino también en un mismo tratamiento entre 
productos eKtranJeros y nacionales. Este principio admite 
algunos limites. En ciertas circunstancias aparecen 
derogaciones y vuelve a surgir la noción de la cláusula de 
salvaguardia. 
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2~. La prohibición de las restricciones cuantitativas. Aquí 
el Acuerdo condena las restricciones cuantitativas y laa 
políticas de limitacidn. 

En materia de limitaciones, el Acuerdo expido uno 
prohibición; esta prohibición se atenúa mediante la idea de 
conservación y de salvaguardia de los intereses nacionales. 
Un Estado miembro del GATT puede a veces dejar da respetar la 
prohibición de las limitaciones cuando tiene que deTender sus 
mercados agrícolas y su agricultura, o cuando su balanza de 
pagos está muy desequilibrada. 

3o. Por lo que se reTiere a concealoneo tariTariae, las 
partea contratantes reconocen que loa derechos aduaneros 
constituyen serios obstáculos para el comarclo mundial. Por 
ello, las negociaciones buscan la reducción sustancial de loa 
derechos aduaneros y da otros impuestos cobrados sobre las 
exportaciones o importaciones, basándose en la reciprocidad y 
las ventajas mutuas. Tales negociaciones pueden organizarse 
períodicamente y tratar sobre productos seleccionados. Uno 
por uno, o ~undarse en procedimientos multilaterales 
aceptados por las partes. 

El compromiso 
miembros se 
Estados. De 

inicial suscrito por los diversos Estados 
limita a discusiones ocasionales con otro& 
estos encuentros intercambios surge la 

cooperación internacional. 

Mediante los anteriores mecanismos, el GATT Tavoreció dut·ante 
la época de postguerra la expansión del comercto 
internacional a partir del acrecentamiento de la producción y 
da la utilización completa de los recursos mundiales, según 
las Tórmulaa del Artículo lo. dal Acuerdo. 

Sin embargo la crista generalizada a partir de la década da 
los setentas que propició la utilización de mecanismos de· 
protección han limitado su margen de actuación. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Ante una apertura comercial llevada a cabo por México durante 
la década de los ochentas, éste comieza a convertirse en un 
e~portador de productos no petroleros, obedeciendo a la 
premisa de que aquellos países que no se incorporen a esta 
nueva dinámica de cambio corren el riesgo de quedarse solos, 
Tuera de toda corriente de inversión y sin acceso a los 
grandes mercados, lo cual inminentemente se traducirá en 
abastecim1ento para el mercado con productos de mala calidad, 
y con altos precios y falta de empleo. 

El apoyo al sector agrícola resulta ser el mejor medio para 
conciliar una recuperación económica y que a la vez permita 
participar con la política de modernización del campo apegada 
a la linea de acción de apertura económica. 

El sector agrícola no ha desarrollado plenamente todas sus 
actividades por la Talta de mecanismos así como por la Talta 
de asistencia técnica por parte del gobierno y de otras 
instituciones y además por una extrema inTluencia del 
capitalismo, la cual se transTorma en una desigualdad social 
y tecnológica, hasta el grado de proTundizar la pobreza de 
gran parte de los integrantes de dicho sector. 

Por otra parte se encuentran problemas como la desigual 
distribución de recursos humanos, naturales y de capital los 
cuales hacen que en el propio sector las relaciones se tornen 
desproporcionales y por consiguiente no sean ~cordas con el 
desarrollo económico. 

México al poner más énTasis en otras actividades económicas 
como país en desarrollo ha descuidado y mal orientado el 
desempeño de las actividades del $ector agricola, lo cual ha 
hecho que no se exploten óptimamente los recursos agrícolas 
con que cuenta el campo mexicano, mientras que en México 
dicho sector no sea dinámico y eTiciente no existirán las 
bases para que se dé un clima de recuperación económica. 

Uno de los principales obstáculos que se p~esentan dentro de 
la etapa de la comercialización del mango son los problemas 
que se presentan en el mercado, los cuales atañan al proceso 
de producción-distribuc1on y consumo, ya que son propiciados 
por el bajo nivel de ingreso, así como por el marcado nivel 
de desempleo y subempleo y el aislamiento de los integrantes 
del sector, que de Terma inevitable se reTleJan en el nivel 
de productividad de dicha actividad. 

Por otra parte las 
~ruticultura que se han 

políticas de desarrollo de la 
venido dando en los últimos años en 

desarrollo de esta actividad han lugar da Tavorecer el 
provocado desajustes técnicos, 
sociales; puesto que estas 
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beneTicio de 
involucradas. 

intereses personales de las instituciones 

El aprovechamiento comercial de la producción de mango es 
.favorable por la adecuada dotación da recursos naturales con 
que cuenta el país. pero que no se ha llevado a cabo por la 
concentración de la e><plotación de algunos cultivos los 
cuales al parecer son más rentables y por la persistencia del 
monocultivo. 

Por otra parte la política comercial general tiene como 
objetivo integrar económicamente a las naciones por la vía 
de.l intercambio comercial con el exterior, y es en este 
contexto que pese a los ~ines que persigue la integración, se 
siguen haciendo patentes las medidaa restrictivaa al comercio 
entre ambas regiones, como son las barreras arancelarias y 
no arancelarias y que aún no se han podido desmantelar, y 
aunado a todo esto se encuentra la política agrícola común 
adoptada por la e.E.E., las cuales inhiben la actividad 
exportadora de los países en desarrollo. 

Como elemento restrictivo se puede citar al S.G.P. de la 
e.E.E. el cual tiene como ~inalidad otorgar las mas amplias 
Tacilidades de comercio a México pero que por la relación que 
tiene con sus países integrantes y la propia política 
agrícola común, hacen que sea muy problemático el acceso de 
los productos mexicanos a dicho mercado. 

En suma el S.G.P. de la C.E.E. proteje Tuertemente a loe 
socios de la propia comunidad lo cual, implica que disminuyan 
las posibilidades de actuación de terceros países. 

Además de lo anterior se puede considerar que México por 
mantener una relación estable con Estados Unidos no ha 
diversiTicado potencialmente sus mercados y sobre todo no 
enfatizar la internacionalizacion de sus productos. 

La comerciali~ación de productos frutícolas como el mango ea 
tomarán como puntos estratégicos para el desarrollo económico 
y social. En su caracter diversificador da apoyo las 
exportaciones no petroleras. 

Por lo tanto es recomendable que se. tenga el pleno 
conocimiento de las ventajas que otorga un 6.G.P. y en 
específico que se entienda el objetivo del mismo, ya que éste 
pretende atenuar el efecto retardador en el proceso de 
acercamiento a las etapas de desarrollo económico da 
aquellos países aue presentan un lento desarrollo. 

En la comercialización del mango por su naturaleza 
perecedera, implica que de alguna Terma u otra éste sea 
consumido casi inmediatamente después de la cosecha, lo que 
implica que la oferta sea absorbida al precio en que la 
demanda lo requiera; las exigencias del consumidor en loe 
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mercadea seleccionados de la C.E.E. no han sido del todo 
satiaTechas, ya que el producto en los casos de 
exportaciones anteriores, ha presentado algún problema en 
cuanto a Tirmeza, madurez, manchas o algunas otras 
alteraciones que han in~luido en la demanda del mismo. 

O bien por problemas relacionados con el abastecimiento como 
son el exceso de oTerta, desconocimiento de los marcados, así 
como de los competidores. 

También se puede identiTicar que otra de las causas por las 
cuales las exportaciónea del mango mexicano han sido 
representativas es por que la estrategia de comercialización 
hasta ahora adoptada por el productor-exportador mexicano no 
ha sido la adecuada, ya que: primero: el mercado interno 
absorbe al producto no importando la calidad con que se esté 
oTertando a diTerencia del mercado europeo y Gegundo: la 
Talta da una estrategia qua se encuentre apoyada por las 
diversas instituciones tanto de gobierno como de los 
particulares que orienten a dicho productor y a la vez lo 
instruyan sobre las técnicas, ~armas y sistemas del mercadeo 
existentes. 

Por lo tanto una deficiente estrategia de comercialización 
propicia que el productor-exportador de mango no sepa como 
llegar a los mercados de la e.E.E •• 

Por último se pueden identiTicar problemas en la 
distribución, los cuales están caracterizados por la ~alta da 
generadores eléctricos para el transporte terrestre del mango 
en camiones, la falta de instalaciones eléctricas en los 
puertos para recibir a los contenedores refrigeradores y la 
irregularidad en la Trecuencia de transportación los 
puertos mexicanos con destino a Europa. 

Por lo que una estrategia da comercialización que contemple 
el proceso de apertura comercial deberá considerar: 

El análisis y la determinación del canal adecuado de 
comercialización y distribución para hacer llagar el producto 
a los mercados seleccionados de la e.E.E. y enfrentar la 
competencia de loa otros abastecedores. 

Propiciar en la medida de lo posible que los productores 
tanto d~ mango como de otros productos agrícolas encausen sus 
productos a mercados internacionales, favorecidos por la 
adopcidn de un S.G.P •. 

Mostrar y adoptar la política instrumentada de 
comercialización hacia los Estados Unidos para encausarla a 
la e.E.E •• 

Reflejar las oportunidad de acceso en los cuatro mercados 
seleccionados de la e.E.E., partiendo de la premisa de que no 
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existen lideraG en dicho& mercados como en la práctica del 
aguacate. 

Desarrollar en México la inTraestructura que permita la 
movilidad oportuna de las eKportaciones mexicanas de mango. 

Asi como enTatizar la producción de mango con calidad da 
eKportación y restablBcer la imagen de exportador que MéKico 
ha perdido por la Talta de continuidad en sus exportacionaa. 
Con el apoyo directo de las instituciones del gobierno, apoyo 
de los particulares y de las organizaciones independientes 
desarticular la idea de seguir comercializando al mango 
mexicano en el mercado nacional. 
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