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I • IN'I'RODUCCION 

Se ha puesto muy en auge hablar de comercio Exterior, aun 

para los que no se dedican a desempei'\ar actividades dentro del ramo 

de 1a Econom1a. Asi mismo se observa como ha aumentado el ntlmero de 

publicaciones relacionados, trátese de GATT, TLC, Aranceles, 

Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial, Etc. , sin embargo 

para los que estudiamos materias afines a la Ciencia de los 

Alimentos, dichos escritos parecen muy lejos de nosotros sin tener 

encuenta que todo aquello pertenece a un todo, que no debe perderse 

de vista, ni aun en la preparación como profesionista aliment6logo. 

Con el trabajo de investlgaci6n de campo realizado se 

pretende el objetivo de concluir sobre la importancia y 

competitividad de la Industria de Alimentos Mexicana frente al 

comercio exterior con los Estados Unidos, asi como la situaci6n bajo 

la que se encuentra en este último rengl6n, lo cual se llevó al cabo 

mediante la recopilación de información estad1stica y cifras 

representativas que existen al alcanze, basados en parámetros 

económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), Producto Interno 

Manufacturero (PIM), Poblaci6n Económicamente Activa (PEA), Balanza 

Comercial, y otros como Producción, Empresas Transformadoras de 

Alimentos, cotización de precios, Etc •• 

El origen de todos los datos y cifras presentados es la 

in~ormaci6n estadlstica y publicaciones del BANCO CE MEXICO, BANCO 
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INTRODUCCION 

DE COMERCIO EXTERIOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y. RECURSOS 

HIDRAULICOS, SECRETARIA DE COMERCIO Y. FOMENTO INDUSTRIAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA Y CAMARAS DE 

COMERCIO, asi como algunas ediciones de los periódicos EL FINANCIERO 

y LA JORNADA y consulta de los libros y revistas disponibles en la 

FACULTAD DE ECONOMIA, asi como las asesorias de personas involucradas 

en el área. 

Por otra parte el trabajo fue estructurado de tal forma que 

se englobara la mayor información posible sobre los alimentos que se 

comercian en el mercado interno y externo mexicano, con el fin de 

exponerlo a todas aquellas personas interesadas en el tema, que se 

encuentran en los illtimos semestres de la carrera de Quimico de 

Alimentos. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES DEL COKERCXO EXTERIOR 
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1. 1 EL COMERCIO EXTERIOR EN MEXICO 

El comercio internacional es vital debido a una raz6n 

fundamental: el comercio exterior es una frontera de posibilidades 

que nos proporciona una mayor proporci6n de .todos los bienes que 

nuestra propia frontera nacional de posibilidades de producción • El 

comercio exterior es posible gracias a tres razones: 

• la ventaja comparativa entre las naciones (que se 

explicará. m.§.s adelante) 

• la producción en serie de los alimentos, decir 

cuando es posible producir una gran cantidad de estos en el corto 

tiempo. 

• diferencias entre los gustos, porque por ejemplo los 

mexicanos tienen af ici6n por chocolates americanos, en tanto que los 

norteamericanos gustan del tequila mexicano,· asi se da un comercio 

de exportaci6n-importaci6n, y ambos paises ganan porque aumentan el 

bienestar de los habitantes. 

Se puede ilustrar lo anterior con un ejemplo muy sencillo, 

supongamos que Jap6n vende cámaras fotográficas a Estados Unidos; a 

su vez este pa1s vende herramientas a Australia y los australianos 

completan el ciclo vendiendo mineral de hierro a Jap6n. Todos 

terminamos consumiendo más de lo que podr1amos producir para 

nosotros mismos. 
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Y asi es como ocurre en todos los campos del comercio 

incluyendo a la Industria Alimentaria que en su conjunto representa 

el 61' del Producto Interno Bruto Nacional, y el JJ!fo del Producto 

Interno Manufacturero: es la actividad manufacturera má.s importante 

del pais porque sostiene el 17\: del total de los empleos de este 

sector y el 221' de los establecimientos; 651' de la poblaci6n 

econ6micamente activa PEA, dedica a producir alimentos y/o 

bebidas; existen entre 60, 000 y 70, 000 empresas de alimentos 

incluyendo panader 1as, tortillerlas, molinos de nixtamal, 

pastelerlas, que de hecho estas últimas constituyen el 541' del 

total, ver cuadro 1.1.1. Es de esperarse que el comercio exterior de 

esta rama de la industria tenga un importante papel en el comercio 

exterior del pa1s. 

Sin embargo es necesario exponer un panorama general de lo que ha 

sido el comercio exterior de México, antes de establecer la 

situaci6n que vive la Industria de Alimentos en este mismo rengl6n. 

Es bien sabido que durante un largo tiempo, sobre todo 

hasta 1985 1 el comercio exterior ha lidiado con dos corrientes 

opuestas entre sl: la presi6n para explotar el mercado exterior 

natural de México, que es Estados Unidos, y el de limitar la 

concentraci6n excesiva de las exportaciones hacia el vecino pats 

del Norte; no obstante, la concentraci6n de las exportaciones puede 

fomentar la vulnerabilidad, pero si no se explota el vasto mercado 

de Estados Unidos, se fomenta un empobrecimiento. De manera que las 

relaciones mexico-norteamericanas constituyen un caso muy especial 

en el contexto de las relaciones internacionales, y no es sino por 

razones netamente contundentes, por ejemplo: México y Estados Unidos 



Cuadro 1.1.1 

Industria de Alimentos y Bebidas 

Representa 

Sostiene 

6% PIB 

33% PIM 

65% PEA 

60,000 a 70,000 empresas 
54% son Tortlllerlas 

Molinos de Nixtamal 
Pastelerias 
Panaderias 

17% del total de los empleos 

22% de los establecimentos 

•••• Í111~ •• 

Comercio Exterior de los Alimentos 
FleL ti 6, 10, 27 V ~6 
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comparten poco menos de 3, ooo Km de frontera, y lo que es mas 

sobresaliente, la vecindad geográfica se presenta entre el pa1s 

econ6micamente más poderoso del mundo y un pats que apenas sobrepasa 

el umbral de lo que en términos económicos se conoce como 

subdesarrollado. 

Hist6ricamente se tiene que el comercio con este pa!s 

(Estados Unidos), ha ocupado un papel preponderante desde finales 

del siglo pasado. En 1890, el 69\: de nuestras exportaciones ya se 

destinaba al mercado estadounidense y de él proven!a poco más de la 

mitad, 56\:, de nuestras compras externas. (Gráfica I 1,1.a). 

En el siglo XX, México realiz6 profundas trasformaciones. 

De la revoluci6n de 1910 surgió un pats dinámico que cambió su 

econom1a predominantemente agrtcola, a una más industrializada que 

hoy ocupa el décimoquinto lugar entre las naciones del mundo. La 

exportación de productos manufacturados mexicanos hacia Estados 

Unidos (excepto maquiladoras) sumo 1.8 H.DUSA en 1982 o lo que es lo 

mismo el 16\: de las exportaciones totales hacia Estados Unidos; para 

1986 hab1an aumentado a 5. J MDUSA o el 50\: de las exportaciones 

totales hacia E.U •• México será más fuerte económicamente mientras 

más se exporte d. Estados Unidos, ya que esee es un indicador para 

medir la potencialidad de un pais. Para Estados Unidos, por su 

parte, a pesar de que el mercado mexicano nunca ha sido el má.s 

importante en cuanto a sus compras y ventas externas, la cercan1a 

geogrática de la que se hablaba y la variedad de los recursos 



Gratlca #. 1.1.a 

Exportaciones elmportaciones 

- E.< por taciones O lrnpor tac iones 

ComBrcio Exterior oje los Alimentos Ret • !l, 10, ;u y :i' 



capitulo. J 

naturales de nuestro pa1a ·ha 'permitido cOmplementar bÚe,na' Parte de 
. ,, ... ' 

los ·intercambios ·comerciales qüe· realiza con· el exterior,; 

Cabe mencionar, dado el cáso, que a raz6n de la 

apertura comercial de la década de 1980, México sea el tercer socio 

comercial· de los Estados unidos en el mundo solo superado por Cánada 

y Jap6n. Se convirtió en un exportador de productos no petroleros; 

las exportaciones teta les de México, incluyendo maquila, 

ascendieron a 41 122 MMDUSA en 1990, de este total el 73\: se dirigió 

a Estados Unidos. Las principales exportaciones, en este mismo año, 

por su valor fueron, entre otros, combustibles y aceites minerales, 

legumbres y hortalizas. México es primer proveedor a su pa1s vecino 

en tequila, sorgo, televisores de color, circuitos impresos. A 

partir de 1983 México inició un decidido cambio estructural que 

orientó hacia conseguir una estabilidad macroeconómica. Este proceso 

de ajuste y apertura comercial traduce en una mayor 

competitividad. En los Ciltirnos años ha habido una trasformación de 

nuestras ventas externas por la penetración de las manufacturas 

mexicanas al mercado estadounidense, hoy el 70\ de las ventas a 

dicho mercado, son productos manufacturados, comparado con el 32\ de 

hace solo ocho anos. 

Durante los anos ochenta se negociaron una serie de 

acuerdos que lograron eliminar algunos obstA.culos al flujo de 

comercio bilateral. 
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En 1995 se firm6 el Entendimiento Bilateral en materia de subsidioo 

y derechos compensatorios, mediante el cual, antes de aplicar un 

impuesto compensatorio, los Estados Unidos comprometen 

comprobar el daño que pudieran ocasionar las exportaciones 

mexicanas. 

En 1987, los dos gobiernos asignaron el Acuerdo Marco que 

establece una serie de principios y procedimientos para abordar los 

problemas que surjan en el ámbito de comercio. Pero dos at\os 

después, se firma un nuevo Acuerdo Marco encausado a facilitar el 

comercio y la inversión. Este Oltimo hecho es de gran interés en la 

pol!tica comercial de México y Estados Unidos; durante mucho tiempo 

después de que se formara el GATT, Estados Unidos no hizo ninglln 

convenio en materia de comercio exterior con ningün pa!s, como no se 

tratara de las provisiones multilaterales del GATT, para guiar el 

comercio, y no fue hasta que México entr6 al GATT, que se firm6 el 

convenio sobre subsidios e impuestos compensatorios. 

La importancia del comercio en relación al Producto Interno 

Bruto esta aumentando en ambos paises, porque ambos tienen que 

aumentar sus exportaciones: Estados Unidos para disminuir su dédicit 

en cuenta corriente y controlar su deuda exterior con lo que 

obtendr!a un crecimiento econ6mico permanente. Y México para abatir 

la pesada carga de la deuda externa y comenzar un crecimiento 

econ6mico interno. 

10 
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Aunque la· tasa de crecimiento de población se ha reducido 

desda 1970, el crecimiento de la mano de_ obra actual, no se 

despegará sino hasta el año 2010 como m1nimo; por ello 

necesitarán la creación de aproximadamente l, 000, 000 empleos 

anuales de hoy-.al año 2010, lo cual solo se podrá consequir si la 

pol1tica c_omercial no (iUita del renglón el comercio exterior con 
- -- .. ·,_- . 

Estados unidos, pri.~Ci.p.~i~~~~e. 

Toca ~ev1:'.3ar ·,q~e ~ay ~on . respecto ·a la Industria de Los 

Alimentos en materia de con\ercio exter1or, en donde existe 

comparativamente poco desarrollo por razones no desligadas de lo 

expuesto antes. 

Basta con mencionar que hay un gran mlmero de empresas que 

trabajan a un m1nimo de su capacidad instalada. México tiene que 

importar grandes cantidades de alimentos que sirven como materia 

prima para la industria. 

El valor de la importación del ma1z, cereal base de 

nuestra alimentación, sobre todo para las clases sociales tipo media 

e inferiores, del total de miles de d6lares que suman $1,829,933 

para 1990 el 24\ corresponde tan solo para el costo de importación 

del ma1z que tubo que comprarse para ese ario. Otros alimentos dentro 
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del mismo grupo fueron sorgo, frijol, semilla de soya, y otras 

semillas oleaqinosas. 

En México no sobran los alimentos, de ah! que se tenga que 

importar las materias primas y que las exportaciones de mayor 

~olumen y valor sean de productos de alto valor agragado, ya que 

este tipo de alimentos no son atractivos para el consumidor mexicano 

por razones de precio principalmente. Un ejemplo lo constituye la 

fresa, que si bien en nuestro territorio es posible cosechar fresas 

t!sicamente atractivas, con ejemplar valor nutricional, su precio 

tan alto que en nuestro pa!s no tiene mercado; de ah! que sea un 

producto que sobra, y al que le encuentra mercado en otro pa!s 

con consumidores con mayor poder adquisitivo. Otro ejemplo de los 

alimentos que sobran y que por lo tanto pueden exportarse es el 

caviar y sus suscedáneos, se trata de un alimento caro y que además 

poco atractivo para el mexicano por costumbre. 

El comercio exterior mexicano se rige basado en gran medida 

en la demanda de los alimentos, porque México es un pa!s de DEMANDA 

y no de OFERTA como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Esto 

significa que lo que importa y exporta depende en mucho de los que 

el consumidor exija, y en base de esto se conforma el mercado 

interno; sin olvidar las grandes debilidades que existen en el 

procesamiento de alimentos, en tecnolog1a y en envases. 

12 
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Para la industria alimentaria hay grandes perspectivas en 

lo que se refiere al comerio exterior. México es un mercado de 81 

millones de personas pero de unos 10 millones de consumidores¡ 

mientras que en Los Estados Unidos se tiene un m:lmero ilimitado de 

comsumidores y diversos lugares de mercado que se deben de 

explotar, sobre todo lo que representa a la comunidad hispana. 

México se encuentra hoy en d1a desde el punto de vista 

tecnol6gico, a 35 ai\os de retraso, al ser comparado con los paises 

europeos, y no a pocos de diferencia con los Estados Unidos de 

América. 

13 
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1. 2 EL GATT Y LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN KE%ICO 

México se encuentra inmerso en un proceso de cambio y 

desarrollo, que inevitablemente repercute en el avance o resago de 

cuestiones cient1ficas o tecnológicas, productividad, formas de 

comercializar e incluso, hábitos de consumo, que son las bases de 

una estructuración da desarrollo industrial con insidencia mundial. 

Si México aprovecha las ventajas comparativas que por lo menos en 

materia alimentaria tiene, alcanzará una interdependencia en este 

rubro y cubrirá las oportunidades que ofrece el comercio 

internacional. 

Es por esto que nuestro pa1s no debla quedar fuera de las 

negociaciones en torno al GATT, asi que llega a formar parte de él, 

O.nico medio por el que se normalizan las relaciones comerciales 

exteriores. 

Deben establecerse las bases de las cuales surgieron los 

criterios para conformar lo que ahora es el GATT, y la inclusi6n de 

México a este, la mejor forma do llegar a ellos es observar los 

antecedentes. 

Los Estados Unidos, Gran eretat\a y otros grandes paises 

comerciales, antes de finalizar la II Guerra Mundial, estudiaron los 

problemas en materia de comercio, monedas e inversiones, por lo que 

como resultado de Bretton Woods surgieron el Fondo Monetario 

Internacional, FMX y la institución especializada en comercio la 

organizaci6n Internacional de comercio (OIC). 

15 
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En 1945 se presentó el Plan Claytcn, que ne era sino una serie de 

proposiciones para una expanci6n del comercio mundial; en este 

documento se pon1a atención en la eliminación de las restricciones 

en ·la importación, sin proponer el mecanismo por medio del cual esto 

teiidria que ocurrir. Para analizar las proposiciones presentadas, 

hubo una reunión en 1946, por parte de lo que conocia como 

Comisión Preparatoria de La Conferencia y Empleo de las Naciones 

Unidas, en la cual se redactó el Proyecto de Londres. Después de una 

reunion má.s de la Comisión Preparatoria, en donde se establecieron 

critrios sobre pol1ticas de comercio exterior, tubo lugar una 

tercera reunión en Ginebra en 1947, participaron 46 naciones; 

surgieron J anteproyectos de La carta do La Habana y el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, (General 

Agreement on Tariffs and Trade) que entró en vigor el lo. de enero 

de 1948. Por lo tanto el GATT tue un instrumento provisional, como 

un anticipo a la creación de la OIC y en la que se celebraron las 

primeras negociaciones arancelarias, que tendr1an beneficios para 

las naciones europeas y para Estados unidos, ya que la eliminacón o 

reducción de las barreras arancelarias, y la prohibición de usar 

restricciones cuantitativas, los paises desarrollados pretendlan 

asegurarse los mercados mundiales para sus manufacturas, y con todo 

ellos reconquistar las posiciones que hablan perdido durante la II 

Guerra Mundial y por su parte Estados Unidos entraba de lleno a los 

mercados industriales después de haber desarrollado su industria a 

través de un elevado grado de proteccionismo. 

16 
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Las negociaciones arancelarias del GATT se celebran en 

forma bilateral, es decir, producto por producto y a base de 

reciprocidad. 

Fue en el transcurso de 1973 a 1979, cuando tubo lugar la Ronda de 

Tokio, la última de las reuniones en favor de las reducciones 

arancelarias rec1procas, que se celebr6 bajo el influjo de las 

nuevas condiciones de la econom1a norteamericana. En esta reunión 

resultaron desalentadoras las negociaciones para los paises 

desarrollo, pero los paises industrializados convinieron en 

importantes medidas con tendencia a la liberalización del comercio 

internacional. Se convino en la formulación de códigos en materia de 

subsidios y derechos compensatorios, valoración aduanera, licencias 

de importación, reglamentos f itosanitar ios, etcétera. 

Hasta la fecha han sido organizadas 8 rondas de negociación, las 7 

primeras tuvieron éxito, cuyos temas fueron aranceles, barreras al 

comercio, clasificación de prActicas desleales de comercio y normas 

técnicas, entre otras. 

La Oltima ronda es la llamada Ronda Uruguay, que inició en 1986, ano 

en el que México se integra, en Punta del Este, con la participación 

de 108 paises en donde se está.n resolviendo asuntos relacionados a 

las salvaguardias, qua se han convertido en mecanismos legales 

indispensables de incluir en los acuerdos de liberalización 

comercial, y que se recurren a ellas en situaciones de emergencia. 

La inclusión de México al GATT, es de gran repercusión para 

el pa1s, en términos económicos, ya que puede ser participe de las 

siguientes ventajas, que en materia de comercio internacional se 

presentan: 

17 
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eliminaci6n reducción de las barreras comercialeS' no 

arancelarias o arancelarias. 

- limitación del empleo de subsidios, con el. fin de lograr ~na 

distribución equitativa del mercado mundial. 

- fomento a la inversión privada internacional 

- mantenimiento de la estabilidad industrial 

- aceptación de reuniones aduaneras y zonas de libre comercio, bajo 

determinadas reglas. 

Esta O.ltima disposición, en épocas recientes, ha tomado gran 

importancia; México entra de lleno a las negociaciones de libre 

comercio en el continente donde geográficamenre se encuentra 

ubicado, ahora ya tiene un Tratado de Libre comercio con Chile, y 

esta en negociación uno m&s con Estados Unidos y canadA; ambos 

basados en los acuerdos establecidos en el GATT, de aqui, se 

evidencia la gran repercusión que tiene el que México pertenezca al 

GATT. 

Para los fines que persigue el presente trabajo monográfico 

de actualización, de interés revisar lo referente 

salvaguardias en el GATT, ya que como se verA posteriormente, este 

tipo de lineaminetos son muy frecuentes de encontrar en el comercio 

de los alimentos. 

En el contexto de comercio internacional, el término "Salvaguarias" 

se refiere a medidas de protección, utilizadas por un pais para 

proteger temporalmente a una industria nacional que se encuentre 

seriamente dai'\.ada o que enfrente una amenaza de dal'\o grave, debido 

18 
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al incremento repentino de las importaciones que fluyen al mercado 

interno. 

En los articules I, III, VI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, y XXI del 

Acuerdo General son incorporadas las disposiciones acordadas sobre 

las salvaguardias, sin embargo no existe un c6digo que regule estas 

disposiones, excepto el articulo XIX del Acuerdo General, que es 

conocido como "clá.usula de escapeº o del "abuelo", permite a las 

partes involucradas resolver emergencias por el aumento súbito de 

importaciones y autoriza la imposici6n de aranceles y de 

restricciones cuantitativas, a pesar de que no esten permitidas como 

instrumento de polltica comercial en situaciones normales. En el 

caso de los productos perecederos, si se presentaran condiciones 

criticas, las Salvaguardias pueden aplicarse provisionalmente y sin 

consulta previa. La pol!tica agrtcola del GATT es una de las más 

controvertidas sobre todo en el ramo de contingentes o aranceles, y 

otras restricciones al comercio. 

A la fecha, 1991, ya existe una propuesta sobre el tema de 

la regulación de los Salvaguardias, que ha surgido de la Ronda 

Uruguay. 

De manera que el GATT es el acuerdo internacional en el que 

descansan todas o prácticamente todas las operaciones arancelarias, 

impuestos y restricciones; un documento base para cualquier 

negociaci6n comercial entre paises. Por lo tanto las barreras a la 

importación de productos en general, de México a Estados Unidos, 

estar&n reguladas mediante las disposiciones del GATT, aunque como 

se ver& con detalle, existen tallas, o cl.iusulas 11 ilógicas", en 

19 
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cuanto a los ~~puestos sobre algunos pr~dUctos, - en particular 

alimenticios. 

20 
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1.3 EL XMP7'CTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SOBRE LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS EN KEXICO 

Un Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados 

Unidos, creará la zona de libre comercio más grande del mundo la 

que actualmente cuenta con 356 millones de habitantes y un producto 

interno bruto {PIB) de 6 millones de millones de dólares, por ello 

superará a la Comunidad Económica Europea y La cuenca del Pacifico. 

La Comunidad Económica Europea cuenta con 323 millones de habitantes 

y tan solo 4. 3 millones de millones de doláres de Producto Interno 

Bruto. La Cuenca de Pacifico, organización de paises encabezados por 

Japón, han utilizado existosamente los 11 procesos de producción 

compartida" que significa que un producto combina partes fabricadas 

en corea, Taiwan, Hong Kong o Singapur. El Tratado de Libre Comercio 

no es un mercado comtln en el que existirá la movilidad de trabajo, 

como en la cuenca del Pacifico un proceso diferente al de Europa, 

su pilar es el de reducir los aranceles a cero, dependiendo de las 

necesidades de cada industria, 

Esta aseveración, es un indicador del enorme impacto que puede tener 

para el comercio exterior de México, el firmar un acuerdo de tal 

magnitud; dado que el 65\ de la población ec6nomicamente activa se 

dedica a las actividades ret'erentes a la producción de alimentos y 

bebidas, el incremento en las exportaciones de las empresas del 

sector alimentario, en teor!a, tendr!an que aumentar, por lo tanto, 

se crear!an oportunidades de trabajo, mayor margen de utilidad, 

divisas, y finalmente crecimiento, tanto para las empresas como 

para el pa!s. 
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No obstante; estos datos deben ser tomados con cautela, ya que un 

elevado número de las empre~~s· fu~i:~~s, es decir, macro y mediana 

industria, hasta la fecha no ha intentado exportar sus productos. 

La industria alimentaria y de bebidas se ha estimado que 

· estA integrada por 60, 000 empresas, de las cuales, el 99\: del total, 

son de alimentos propiamente; un 54\: del total de estas últimas lo 

constituyen panaderias, pastelerias, molinos de nixtamal y 

tortillerias, en donde el número de trabajadores que emplean es muy 

elevado, pero bajo estas consideraciones, el promedio de 

trabajadores por empresa es muy reducido; contrario a esto hay un 

elevado número de trabajadores que tienen las industrias de las 

ramas de cerveceria, refrescos, aguas, de azClcar y de aceite. cuadro 

1.1. l 

En nuestro pais existen muchas empresas de taman.o muy reducido y 

realmente pocas catalogadas como grandes. Asu vez existe un gran 

ntlmero de empresas que trabajan a un minimo de su capacidad 

instalada, como en el caso de la industria "rural", situación que no 

es coman en las empresas de la iniciativa privada. De hecho el 

problema del campo ha sido el problema más grave que ha tenido el 

pata, que a su vez provocan problemas en la industria de alimentos. 

Esta industria depende de gran medida de las actividades 

agropecuarias, por lo que hay problemas con la materia prima, con 

respecto a la cantidad, perioricidad de entrega y precio, las 

condiciones climatol6gicas, precios de garant1a, productividad, 

apertura comercial, etcétera, son las causas que han influido para 

que México tenga que importar grandes cantidades de alimentos que 

sirven como materia prima para la industria. 
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Hay una fuerte disociación entre los productores a nivel campo y los 

procesadores a nivel industria, debida en gran medida la 

legislación agr1cola mexicana. Aquellos que tienen capacidad de 

procesar grandes cantidades de cultivos no tienen posibilidad de 

producir sus materias primas. 

Básicamente en la industria de los alimentos existen cuatro 

tipos de empresas cuadro 1. J. 1: la microempresa 

la pequef'\a industria 

la mediana industria 

la empresa grande 

o macroindustria. 

En la microempresa es empleada la tecnolog1a básica 

tradicional, que se transmiten de generación en generaci6n, con 

mucha mano de obra y poca tecnificación, su producción es la de 

alimentos básicos para la población. Por todo ello, tiene muchas 

posibilidades de crecer, aunque sus ventas anuales llegan a menos de 

530 MDP. 

La pequena industria diferencia de la microempresa 

porque tiene mayor producción, ya sea porque tiene mayor mano de 

obra o por la adquisición de maquinaria con cierto nivel de 

tecnificación, y sus ventas anuales llegan hasta los 5300 HDP 

En la industria mediana participan algunos profesionistas 

para la producción, existe el control de calidad y estrategias de 

ventas; venden sus productos bajo marcas conocidas, se ubican bajo 

un mercado para sus productos y tienen cierta participaci6n de 

mercado. El equipo que utiliza cuenta, muy amenudo, con lineas 
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Cuadro 1.3.1 

Empresas de Alimentos 

Grupo Tamaño Ventas Anuales No. de Empleados 

-------------------------------------------------
A Mlcroempresa hasta 530 hasta 16 

B Pequeña Empresa hasta 5300 hasta 100 

e Mediana Empresa hasta 9800 hasta 250 

D Gran Empresa más de 9800 más de 250 

Comercio Exterior de los Alimentos Ral. • 50, 51, 52 ~ 53 
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mecanizadas de producción, y sus ventas anuales alcanzan los 9800 

HDP. 

La empresa clasificada como grande tiene una aportación 

fuerte de capital extranjero y sus productos son los de mayor valor 

agregado, tienen grandes campaflias publicitarias y los productos que 

elaboran van dirigidos, por lo general, a ·clases urbanas media y 

alta. Se está hablando de empresas elaboradoras de alimentos como: 

leche condensada, evaporada y en polvo, de café y té solubles y de 

botanas. (Gráfica # l. 3. a y cuadro l. 3. 1. ) 

Según datos de Britannica World Date Anual, en 1990, 

(cuadro 1.3.2), la producción total del sector agricola de México 

fue de 59 mil MOO, con una fuerza de trabajo de 5. 5 millones de 

personas, lo que da una producción por trabajador de 3. 5 mil 

dólares. La producción por trabajador de E.U. tiene una cifra de 29 

mil dólares; México se encuentra casi 7 atrás en estos 

términos. Otro ejemplo puede citarse: según datos del Departamento 

de Agricultura de E. U., la producción de cereales es de 1000 

kg/habitante, mientras que México tan solo logra 200 kg/ habitante. 

La superficie agr1cola estadounidense alcanza los 188 millones de 

hect!.reas, contra solo 25 que tiene México. en materia de subsidios, 

E. u. a sus productores otorga 30 mil MDD, en tanto que en México 

representa el 10' de esta cifra. El arancel promedio del sector agro 

en México se ha reducido a una tasa del 5' promedio para las 

importaciones norteamericanas, incluso algunos tienen Ot de arancel 

y sin permisos de exportación, entanto E.U. impone a las 

exportaciones mexicanas un arancel del 20t y en algunas hortalizas 

alcanza el 35t ad-valorem, sin olvidar que cuando se ºles ocurre" 

24 



Características de la Estructura 
Económica de México y Estados Unidos 

1 Producción del sector 
1 primario 

1 
Fuerza de trabajo 

1 

Producción por 
trabajador 

¡Superficie agrlcola 
, Subsidios 
1\ Producción en dólares 
por cada habitante 

¡Producción de 
¡cereales/habitante 

19,000 MDD 
5.5 millones de per. 

3.5 mil dólares 
25 millones de ha 
3,000 dólares 

235 

200 Kg 

Comercio Exterior de los Alimentos 

Estados Unidos i 
1 

99,000 MDD 1 
3.5 millones de per. 

29 mil dólares 1 
188 millones de ha 

1 

395 

1000 Kg 

Fuen11! 8,W T.A. 
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aplican un bloqueo a la exportación argumentando contaminación, 

reglas fitosanitarias y proteccionistas, con lo que se entorpece el 

comercio, aO.n y cuando nuestro país cuente con ventajas comparativas 

en frutas y verduras principalmente y en que es el 20. pais más 

importantre que abastece a E.U. de productos agrtcolas y en 

hortalizas el lo. 

Valdr1a la pena exponer brevemente como esta estructurado 

el comercio de alimentos en México, para observar en que condiciones 

impactarA el TLC en la industria de alimentos. se expone un cuadro 

donde se desglozan las categorias que en el comercio de alimentos 

existen: 

PfltlootctV" CUl'EPt:°¡"11 ... llfl'IJflE·1 

OISlllrtIC~ 

D'Pl<t"" ---- .:Ot'CRtIO ~ !'OUC..CO 
M!t'.lf\OAS 

······--·--·-·····-···-··::1~i-··c····· .. ·· .. -· ······· ···· 
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El comercio al mayoreo lo desarroll~ el mayorista, quien 

contribuye al trabajo de distribución, ya que es quien realiza 

operaciones de compra-venta en grandes volO.menes. dentro del grupo 

de mayoristas se desglozan algunos tipos como el almacenista que 

compra los vollímenes de producción furgones. Aunque son 

intermediarios en el comercio son los que acercan la materia prima 

que produce el campesino a algunas empresas industriales es decir 

"traen de donde hay, donde se necesita". El 48\ de los 

comerciantes depende de los mayoristas y 82\: necesita de los 

servicios de por lo menos uno. De los mayoristas se desprende un 

desorganizado sistema de transporte y distribución, son escasos los 

campesinos que como productores tienen habilidad comercial y medios 

para transportar su mercanc1a, en vez de esto hay una serie de 

intermediarios que hacen las funciones de transporte, aveces con 

rutas innecesarias: de Veracruz la llevan a D.F., para de aqu1 

llevarla a Chetumal o Villahermosa. Aparte la red de trenes y v1as 

térreas que se aprovecha para el transporte desdo 1910 no ha 

recibido grandes beneficios, en 1925 hab1an 22,000 km de vlas, en 

1980 habla 24, 000 km. Las carreteras no son lo suficientemente 

amplias y adecuadas, adem.!is de las legislaciones que limitan la 

calidad de lo que se transporta El transporte de alimentos hacia 

Estados Unidos, también deja mucho que desear, pues las rutas 

férreas son tan obsoletas que no tienen capacidad para transportar 

cargamentos sin encarecer demasiado las mercanc1as. Todo este 

problema no es de las empresas grandes, las que cuentan con sus 

propios transportes, sino a las empresas pQblicas federales que 

funcionan con la obtención de licencias. El 39\ de los comercios 

cuentan con transporte propio. 
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El comercio rural ·se refiere a los comercios de los 

poblados del territorio naciona"l, que. existen gran nllmero, dispersos 

y con pocos habitantes, en donde los comerciantes son los mismos 

campesinos productores, aunque se pueden observar tiendas estatales 

principalmente de CONASUPO. 

En el comercio urbano es en donde descansa la mayor carga 

de la problemática comercial alimentaria. 

El anbulantaje, es parte del panorama urbano, porque escenarios como 

"Las Marias", los puestos de golosinas cada dos metros, los 

vendedores de nueces, etc. , son ya bien comunes de encontrar los en 

las calles bajo malas condiciones sanitarias. 

El mercado tradicional lo componen los comercios tipo 

mercados, tianguis, mercados sobreruedas, miscelaneas y abarrotes, 

como ejemplo, el mercado de san Juan, de Jamaica, de Tepito, de 

Sonora y de La Merced. Son la forma de hacer llegar alimentos como 

verduras, frutas, lácteos y hasta cárnicos a personas de escasos 

recursos precios accesibles. Estos comercios no tienen 

infraestructura de primer mundo pero son necesarios para satisfacer 

necesidades de amas de casa de los niveles bajos. 

Las miscelaneas y tiendas de abarrotes, son pequeflos 

negocios familiares, que manejan una 11 tiendita 11 con una 

extraordinaria flexibilidad de horario y donde se compran articules 

de O.ltimo momento como pan, rerrescos, latas, cigarrillos, incluso 

tortas, sandwiches y pasteles. Segün la Cámara Nacional de comercio 

en Pequeno el 45\ del total de estos comercios se ubica en el D.F •• 

La organización Bimbo, en 1984, en su linea de qalleter1a tenia 

111, 021 clientes, de los cuales el 68\; eran miscelaneas y el 21\; 
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abarrotes y entre estos dos tipos de comercio signiffcaban el 80\ de 

sus ventas en esta linea de productos. No se conoce con precis_i6n_ en 

nümero total de establecimientos de este tipo, la cifra puede estar 

entre las 200,000 y 300,000. 

Esta es una panor6.mica muy global del comercio menos 

organizado, pero observemos aspectos de un comercio mejor: el 

supermercado hipermercado, que son sinónimos de modelos de 

autoservicio, que representan la parte· moderna del comercio on 

México, sus inversiones se emplean eficientemente y hay progreso. 

Según un estudio de mercado por una compañia especializada, que 

realiz6 en 1983, en 1973, el canal de distribución moderno con que 

se mantenian las grandes empresas daba salida a más del 45\ del 

volumen nacional de alimentos empacados y en 1980 manejaba el 46.6\ 

del total de ventas de alimentos. El JO\; de las tiendas de 

autoservicio se concentraban en el D.F., 12\ en Guadalajara y 

Monterrey. 

Este tipo de comercio genera cadenas de tienda privada como 

Operadora de Tiendas de Descuento SA de cv (Aurrera), Comercial 

Mexicana SA, La Soriana SA, etc. Estos comercios tienen tratos con 

el productos directamente para conseguir lo que tienen. 

La iniciativa de negociar un Tratado de Libre Comercio 

surgió cuando el gobierno decidi6 inmiscuirse en la moda de los 

tratados, acuerdos y uniones, no es un proyecto que haya surgido de 

la noche a la maftana, México tiene que integrarse a una estructura 

de cambio actual de lo contrario corre el riesgo de quedarse solo, 

sin nuevas tecnolog1as, tuera de las corrientes de inversi6n y sin 
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acceso a los grandes mercados, lo que se traducir ta en t8.'1ta· · .dB 

empleos, bajos salarios y productos caros o de mala Ca1idad,··:.;io'~ual' 
-.. ;!; 

es lo más coman. sin embargo el panorama de la industria·:ad.mén~ar1a-

en el comercio mexicano dista mucho del norteamericano en téi:mirios 

de organización. 

Con el déficit que se tenia en 1982 de un 17\ de PIS, con 

la crisis del petróleo y de la deuda externa, el pats necesit6 

cambiar el origen de sus ingresos para equilibrar la economia, por 

lo que tomó medidas como cobro de impuestos y privatizando empresas. 

De 1,150 empresas paraestatales existentes en 1982, ahora hay menos 

de 250 y sigue el proceso de desincorporación. También ha habido 

grandes cambios en cuanto a los permisos de importación, lo que 

fomentó de alguna forma la apertura comercial, en 1982 todo articulo 

importado requerta de permiso de exportación, hoy 

de las fracciones arancelarias que requieren de 

cerca del 2\ 

permiso como 

productos agr1colas, productos farmacéuticos, armamento e industria 

automotriz. 

Por otra parte el rubro alimentario tendrA que enfrentar 

problemas como los que exiten en el sector agropecuario, por el tipo 

de desarrollo qua se ha mantenido, no hay competitividad estable; 

otro problema de la agroindustria es la de los canales de 

distribución, porque los costos da anaquel son elevados en los 

Estados Unidos, lo que vuelve no rentable contar con redes propias 

de distribuci6n. 

29 



Capitulo l 

Existen debilidades' dentro. de. el' prObesá.IÍiientO .. dB., alimentos, --.Ya que 

aunque se ,'expor-~en alimento~~ ~n -:.·¿o~i~rv~ ~~·./·:~Ü~~ · ·: ~-¡~6 ':,~~~ · -·~·~6~·~s~d0s, .. , •'..• · .... -
en la actualidad, hay deficiencia-·: en· tác~oÍ~9ia d~/en~Bses. 

con el TLC se atenderán barrerás no arancelarias, decir, 

cualquier industrial que pretenda exportar sus alimentos se topará 

con la . barrera de FOOD ANO DROG ADMINISTRA.TION, con problemas de 

cumplimiento de normas sanitarias, como tamaftos o tipo y material de 

1-atas ( que son aceptados siempre y cuando sean iguales a la de los 

productos norteamericanos). sin olvidar los aranceles y barreras al 

comercio exterior. 

En Estados Unidos las normas pueden ser emitidas tanto por 

dependencias gubernamentales como por organizaciones 

gubernamentales. La Ot icina del Representante Comercial de Los 

Estados Unidos, el USTR, es el enlace entre los organismos de 

pa!s con otros gobiernos en asuntos relacionados con normas y 

regulaciones técnicas. También representa al gobierno estadounidense 

en las reuniones del comité de Obsta.culos Técnicos al Comercio del 

CATT. 

El USTR preside al subcomité de Normas del Comité de 

Política Comercial. Este subcomité, asu vez, incluye los 

departamentos de Aqicultura, Comercio, Trabajo, Estado, Justicia y 

Tesorer!a, y además a las Agencias Reguladoras, tales como la 

Oticina de Alimentos y Droqas , que depende del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos, La Agencia para la Protección al Medio 

Ambiente, la Comisión para la revisión de la Salud y Seguridad 
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laboral y .~a Co_misi6n .. : para la Pr~ducci6n _ de la . Sé-guridad, del. 

Consumidor·. 

Actualmente, los Estados Unidos tienen registradas cerca de 

80,000 normas, que incluye las obligatorias y las voluntariast as1 

como las de origen gubernamental y privado. 

El 4St de las normas existentes en los Estados Unidos han sido 

elaboradas por más de 400 organizaciones privadas de normalización, 

lo cual proporciona una idea de la importancia de estos organismos 

en las actividades de normalización. 

La negociación del TLC, ofrecerá un marco ideal para revisar las 

diferencias existentes de las normas de México y Estados Unidos, y 

desarrollar los mecanismos que permitan disminuirlas, asi como la 

anulación de aquellas regulaciones t6cnicas injustas, que han sido 

impuestas de manera arbitraria. 

Por otra parte en las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio, se han discutido avances en cuanto a las definiciones de 

alimentos que gozar6.n de trato preferencial para la exportación, 

mediante la aplicación de reglas de origen. Un ejemplo de lo 

anterior se establece con la carne en canal de la especie bovina ya 

que la regla de origen indica que la carne de bovino gozará. de trato 

preferencialt la carne es clasificada el capitulo 2 y puede 

proceder de animales sudamericanos, por lo tanto se logra el salto 

arancelario para lograr el trato preferencial. (Cuadro l.J.4). 

En las negociaciones del TLCt el qobierno de México ha 

insistido en el reconocimiento de los diterentes niveles de 
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desarrollo entre nuestro pais y Estados Unidos, por lo que sus 

peticiones incluyen que siga persistiendo el programa de Sistemas 

Generalizados de Preferencias, por aprovechar las ventajas 

araneelariias que se perciben, ya que el sistema de SGP permite la 

entrada libre de 4 300 productos, cantidad importante del total de 

las fracciones. 

Dentro del TLC, son tratados temas de interés y muy 

importantes como las prácticas desleales de comercio y los 

salvaguardias, con el objetivo de disminuir la incertidumbre del 

acceso de los productos mexicanos al mercado estadounidense. 

El TLC sera. compatible con las disposicones del GATT para 

favorecer el comercio mundial y evitar la creación de fortalezas 

económicas. De concretarse, su introducción sera. paulatina para 

evitar traumas econom1a mexicana y deberé. respetar 

e:.ctrictamente el Texto Constitucional guardando congruencia con 

todas sus disposiciones. 
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Cuadro 1.3.4 

Descripción 

Animales vivos 
Carnes y despojos comest. 
Pescados y crustáceos 
Demás productos de orlg.animal 
Plantas vivas 
Legumbres y Hortalizas 
Frutos comestibles 
Café, Té, Especias 
Cereales 
Productos de la molinería 
Semillas y frutos oleaginosos 
Gomas, resinas y extractos veg. 
Materiales trenzables 
Prep, carne, crustáceos y molus 
Azúcares y artrculos de confite 
Prep cereales, harinas y otros 
Prep de legum. y hortalizas 
Prep alimenticias diversas 
Residuos de la lnd.Allmentaria 

C:::oitulos ·jel lrncw.;sto Gene:-s.I ,je E<.ccr:3ción 
(TiG!) Sc,bre ~as riag!as d~ ()r\gen 

Comercio exterior de los Alimentos 



CJ\PITOLO 2 

COMERCIO EXTERIOR DE LA I.NlJUSTRIA 

DE ALIHEtrrOS EN KBXJ:CO 



capitulo 2 

2. 1 PRODUCCION DB ALIMENTOS EN MEXICO 

La implicaciones de la reciente apertura comercial 

económica comercial en los aflos en cauce es de de gran impacto para 

los distintos sectores de la industria de alimentos, toda actividad 

productiva quedará sujeta a la competencia internacional, como se ha 

establecido en el capitulo l. 

La producción en términos de la econom!a abierta que 

estamos viviendo, requerirá un ajuste en aquellas compai'\!as que. no 

tengan bue.na calidad y precio en los alimentos que producen. 

Es por lo anterior que la utilización y adecuación de la 

tecnolog!a existente en nuestro pa!s permitirá darle un valor 

agragado a productos provinientes de las impOrtaciones, evitando que 

abatan los fabricantes por la introducción de los 

comercializadores o distribuidores de los productos extranjeros. 

Es importante seftalar que no existe una adecuada 

estructuraci6n de la pol!tica de exportación y de importación de 

los productos aqr1colas y los alimentos induatrializados, as1 que el 

apoyo a las áreas de investigación como la de Biotecnolog1a, por ser 

la que m6s en auge se encuentra, y porque la industria de alimentos 

es el sector que utiliza el 95t del total de los procesos bilógicos, 

de alguna manera elevarA la competitividad de la econom!a mexicana 

de la Industria Alimenticia contra la de Norteamérica. 

Antes de exponer cuales alimentos y en que cantidades se 

astan produciendo en México, valdr1a la pena mencionar, que 

representa la industria de alimentos y bebidas bajo el indicador 

PIB, Producto Interno Bruto. 
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En el cuadro 2. 1. 1 se exponen el PIB en \: de la industria de 

alimentos y bebidas desde 1985 hasta 1989, periodo el cual, tal 

industria siempre tuvo una participación importante y muy 

significativa pues se mantuvo entre el 28 y 25\ en los 5 anos, de 

manera descendente. sin embargo la variación depende de lo que 

ocurra con la propia industria alimentaria, sino de todos los demás 

sectores que se desarrollan en la ec~nomia me>i:icana. No obstante se 

infiere como ha venido variando cada rama del sector alimentario, 

dejando a un lado el caso del arroz, el cual reporta la mayor 

participación del PIB - y la raz6n es que se trata de un cereal cuya 

transformación es casi nula, pues su consumo es casi inmediatamente 

a su cosecha -, es el azücar' y subproductos, asi como jarabes el 

grupo que más incidencia ha tenido porque la producción de este 

alimento es muy importante ya que es un número de industrias 

bastante grande, las que usan esta ma'\:eria prima; los cárnicos, 

pescados y lácteos, as1 como la industria de refrescos y aguas 

gaseosas, entre si no tienen una variación notoria. 

La producción de alimentos y bebidas es la de mayor 

importancia en la economia nacional e incluso mundial, ya que aunque 

no cuenta con marcas o razones sociales tan prestigiadas como la 

General Motora, por ejemplo, la producción de alimentos es mucho 

mayor anualmente, y en México tal tendencia parece más marcada. 

La familia mexicana realiza un desembolso promedio del 42' del 

total de sus ingresos en comida y bebida, siendo que en niveles de 

bajos recursos la compra de alimentos es aun mayor, ya que 

representa hasta el 50'; en los estratos de mayor poder adquisitivo 
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~400UCTO ?~m~o ;:uro COH ~ESPECTO AL· TQT,\L J[ ~AHUFACrü~~s 

!.~OUST~IA OE ~LI~ENTOS Y !!HOAS 

~~ooucras :.i.A11tcos 1 ;m~~as 
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capitulo 2 

el gran porcentaje del total de sus gastos se concentra en la compra 

de alimentos procesados y prote1nicos. 

En el cuadro 2. 1. 2 se observa la producción bruta y la de 

bebidas a lo largo de 1985 a 1989, lo que se aprecia mejor en la 

gráfica 2. l. a. La producción de alimentos y bebidas habla estado 

aumentando casi al doble cada al'\o; siempre se han producido m6s 

alimentos que bebidas y casi en la misma proporción en los S at\os 

oscilando entre el 15 y 17%. 

Por otra parte observe la gráfica 2 .1. b, el 49\ del valor 

de la producción alimentaria se localiza en la Cd.de México, EdoHex, 

Jal y Nuevo León. La gráfica se refiere a la concentración de la 

producción de alimentos por estado; tan solo entre la Cd, de México 

y EdoHex se lleven una tercera parte de la producción. 

Los grupos de alimentos que más se produjeron de 1985 a 

1987 en términos de participación fueron productos de trigo, 

cárnicos, lActeos, aceites y grasas, almidones y f6culas, frutas y 

legumbres, alimentos p/animales, cerveza y refrescos; alimentos como 

pescados y mariscos, salsas y sopas, cocoa y chocolates, chicles 

jarabes y brandy, se produjeron en cantidades significativamente 

menores. Ver cuadro 2. 1. J. En el cuadro 2. 1. 4 son mostrados los 

alimentos que se consideran en cada grupo asi como su producciOn en 

1990 y 1991 (datos preeliminares) por tratarse de los dos ültimos 

anos. 

Destacan por su producción chiles en conserva, harina de trigo de 

la. y de 2a., salvado, salchicha, jamones, leche pasteurizada y 

homogenizada, ultrapasteurizada, rehidratada, galletas dulces, 

J6 



Gráfica # 2.1.a y Cuadro 2.1.2 

Producción Bruta 

26. 3 

~-· Alime~Íos +Bebidas 

Comercio Exterior de Alimentos. ReL /1 20 



Gráfica # 2.1.c 

Valor de la Producción Alimentaria 

1990 

Nuevo León 7.1 

Porcentaje 

Comercio Exterior de los Alimentos 
Fuenl•: 9.1.1. 



Cuadro 2.1.3 

Principales Alimentos Industrializados 

Refrescos 

i..á.c ~~es 

Alim p/animales 

Aceites y grasas 

Almidones y Féculas 

Cerveza 

Galletería y Pastas 

Frutas y Legumbres· 
•Preo yto •n con11rv1-

Cárnicos 

501.655 

,-279345 

.. 159762 

.111.082 

.94258 

-53.878 

Menos de 19.000 

Malta 
Chicles 

Brandy y otras slmii 
Cocoas y Chocolates 
Pescados y Mariscos 

~ 40.84 

33.736 

31.07 

19.596 

Jarabes 
Salsas 
Sopas 

Alimentos colados 
Café y Té 

o 100200300400500600 

. Miies ae Ton (Thousands) 

Comerc.io Exterior oe los Alimentos Ael. • " y 20 



cuadro .:?.l.J. 

PRrnCIPALES ALJMDITOS INDUSTRIALIZADOS 
PRODl.'CIDOS EN ME."<100 1990: 

Grupo de e I i mentos 

Frutes y le~umbres prep 
y/o en conserva 

Sal ses, sopes y alimentos colados 

Productos de trigo 

CaU y Te 

Lácteos 

r.Arnicos 

Pescados y mariscos 

Gal leterla y pastas 

Cocoas y chocolates 

Chicles 

Jarabes 

Aceites y grasa!!! 

Almidones y f~culas 

Alimentos p/animales 

' 1~~ ~).~:!_:·.:·:~ 
19;596 :: 

J.426 ,-

33' ;736 _< 

J,463~;-
4.909 

J,07.$. 

94,258 

53,.878 

110,802 

Brandy y otras bebidas destiladas de uva_ J,7_75_'-

Malta 18,:?27 

Cerveza 40, 840 

~~f~T~~g&lfc~~bidas 501,655 

y -



cuadro-- 2.l.5 

PRODUCCION DE ALCUNOS CE LOS ."Al.tMENTOS INDUSTRIALIZADOS QUE CUENTA"l. CON _MAY 

TlPD DE ALIMENTO 

Legumbres-y frutas prep-y/o cOnsefV-

Salsas, sopas y alimento_s_ cola~'?_s:.->. 

Productos de trigo 

Productos de malz 

Cafc!: o T~ 

CArnicos 

LActeos 

Pescados y mariscos 

Gal leterla y pastas 

Cocea y chocolate 

Chic les 

Jarabes 

Aceites y grasas 

Almidones y fl!cutas 

Alimentos p/animales 

Tequi ta, mezcal y otras 

destiladas de agaves 

(no pulque) 

Brandy y otras destiladas de uva 

Elaboración de malta 

Cerveza 

Refrescos y bebidas 

no alcoh6licas 

e , ' Y -

.' ,- .; .. ... VMR MDP. 

l99Ói 

t2LOS3 

. ····.46t~Ol 

4~/fi('' 
50-~515 _ 

142;583 

21i~880'_ 

21,839 . 

95, 121· 

3~;743 .. 

"º· 738 
58,288 

245 ,825 

55~284 

88,570 

:?2, 751 

Jt, 710 

22,470 

276;803 

307. 744 

.·. l99l: 

154,804 

56,089 

:: 191;556 

---- 68t87l 

77 ,515 

166,693 

'375 ,846 

47 ,990 

129,563 

Ji ,JOJ 

54,340 

79, 767 

320,504 

60,802 

132,958 

J0,456 

79,072 

24, 708 

3991 708 

424, i08 
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CUaltivo 198S: 

Malz 14, LOJ 

Frijol 912 

t\rroz SJJ 

Trigo S,214 

Ajonjol l 75 

cArtnmo IS2 

sorgo 6,S97 

Cebada SJ6 

TOTAL 29.368 

cu.adro:- 2.1-.s 

PRINCIPALES CuLTIVO~. Ác}ROPECUARlOS 

't!Í87.i ;·;_ <•198c~'. . . . 1989: .. 

-.;,_: -_:_,¡Ü ;6q~;; .. -¡_=;j- lo:;_~oo .~~- _ 10.·::!ls. 

1986: 

_11-1.v,1 

1~08S y;~:,. ~Ti ;·023-~, <·.t ''8s1 
J6o · \. J9()'; · '\• 3o~ ,. 

4. 110 ':~.'.- <{ ~-1s:,;:~, ~-:~\:.~- )~66s>··-

s9 ;\; ·~~';V,_<.st.~ .. 
9
·1····.·,·.) ••• 1 .. ·.;··.:¡.·:L;:{;, :i'.,!(i4 ·;-\-' 

.16.1. •8 .;~:.; .. ';}, ,;fíL;' 
4,833 -....... ~::?6;·298 ,-,;_-.. - :i;~: ST29s · . 

sís.:)• ·.•• '.: m:· ' iso .. 

2 .. ,-4Js_;~" ··;-~ -~2s-,;s62~.~-: t~~/-~2·;·~-~s- · 

S77. 

4,J62 

J6 

.. llS 

.A,354. 

410 

21. 772 
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Cuadro 2.1.6 -Continuación-

Principales Cultivos Agropecuarios 

. roducción de Alimentos no industrializados 

15 

Maiz Frijol Arroz Trigo A1on101i Sorgo 12.ebaoa 

-1985 ~1990 

Comercio Exterior de los Alimentos Fuence: B.M. 



capitulo 2 

pastas alimenticias, aceite de soya, grasa o manteca, pastas de 

soya, almidón de ma1z, fécula de ma1z, salvado de ma1z, alimento 

p/animales (corral, porcino, vacuno), malta p/cerveza, cerveza, 

refrescos, agua mineral, pues su volúmen de producción en toneladas 

rebasan las 5 mil. 

Los que tienen menor incidencia son los chiles conserva, 

mermeladas, concentrados p/caldo y sopa a base de res, guisos. carne 

roja en canal de res, longaniza y chorizo, tocino, queso, abul6n 

enlatado, pescados fileteados, dulces a base de chocolates e/ fruta 

y/o cereales, manteca de cacao, polvos p/bebidas chocolate, entre 

otros. 

Obsérvese que la diferencia entre uno y otro grupo de los 

mencionados es el valor agregado; es razonable que se produzcan m.1.s 

salchichas que carne roja de canal de res para consumo humano, o que 

se produzcan más pastas alimenticias que quesos. Lo anterior reitera 

que en H6xico los alimentos se producen por la demanda del 

consumidor y no por la oferta, y que es mayor la población con 

menor poder adquisitivo, Por otra parte se encuentra la producción 

de alimentos agropecuario. En el cuadro 2. 1. 5 se establecen los 

principales cultivos en miles de toneladas desde 1985 a 1987. 

Obsérvese como hay una declinación de la producción de estos 

cultivos, que representan el 77\ de la agr1cola, asi como de la 

carne, leche y huevo. 

Es mAs destacada la ca1da en los casos del ma1z y del frijol, que 

adem6e son loa m6s impotantes en la dieta de la población, decaen de 

14,108 a 10,218 miles de toneladas para el ma1z y 912 a 577 miles de 

toneladas para el caso del frijol. 
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·.capitulo 2 

Una de las razones por las qua la pr~ducc'ión': de ·ma1z .. :Caiga es qua la 

superticie dedicada al cultivo .no ··~Üme~~~- .··~~;- ~'~iac:i.~n > ~on' la 

demanda y necesidad da estos; 

millones de Ha, en tanto que en· 1965, ·._~-~,~ :t~::c~!~ad·. ~8 l~ ~C::,blación 
que ahora se tiene se ocuparon 12. 5 millones~ · 

Seq11n datos del cuadro 2 .1. 6 la sU:perticie del territorio 

mexicano es de 196 millones de Ha y el 16\: -32 millones- es apto 

para la agricultura, en 1990 se cultivaron en promedio 24 millones 

del total. 

Los bosques y las selvas constituyen 29\ del territorio, los 

pastizales para la ganader1a representan el 14\ y el 40\ con bajo 

potencial agr1cola lo forman matorrales, semidesciertos y 

desciertos. 

En las tierras incorporadas a la producción agropecuaria 16\ es de 

riego, 12\ es de temporal y el 72\ es de mal temporal, por lo que la 

base de la producción agr1cola dependa de un alto porcentaje del 

clima. 

La pobreza social y productiva caracteriza a la agricultura 

tradicional que se practica en México y que genera más de 8 5\ de los 

cultivos básicos y medio de subsistencia del 99. 2\ de los 

productores, de los cuales solo el 1. 8\ son clasificados como 

empresarios. 

27.5\: De la población (22.8 millones) vive en zonas rurales; la PEA 

del sector agropecuario es de 6 millones de personas, se estima que 

2. 5 a 3 millones son jornaleros agr!colas sin dotación de tierras. 

En 1998, el PIS agropecuario, fue de 16,000 millones de d6lares, con 

una participación del 9\ del PIS nacional. 
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Cuadro 2.1.6 

Características del Agro Mexicano 

Superficie del territorio 
Superficie apta p/agrlcultura 
Cultivo en superficie apta 
Selvas y Bosques 
Pastizales p/ganaderfa 
Matorrales, semldeslertoa y 

desiertos 
Tierras de riego 
Tierras de buen temporal 
Tierras de mal temporal 
Jornaleros Agrícolas 

Producto Interno Bruto 
Población Económicamente Activa 

1990 

Comercio Exterior de los Alimentos 

196 millones ha 
32 millones ha 
24 millones de ha 
29% del territorio 
14% del territorio 

40% del territorio 
16% del territorio 
12% del territorio 
72% del territorio 
2.5 a 3 millones de 
personas 
9% del nacional 
6 millones de personas 

Rll. • 30 



capitulo 2 

En tres estados: Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, se concentra 

el 40t de la infraestructura para riego. 

Debido a la baja producción manifestada hay una dependecia 

especialmente del ma1z, frijol, sorgo y semilla de soya. Cabe 

sena lar que los tacos, sopes, tamales y dem.Ss derivados del ma1z que 

se consumen en la Cd.de México se elaboran en su rnayor!a con ma1z 

amarillo importado. 

El crecimiento de la poblaci6n rural, el agotamiento de la 

tierra repartible y el estancamiento de la superficie bajo cultivo 

ejercen una fuerte presión sobre la tierra, lo que no lleva a no ser 

un pa1s autosuficiente en materia agroalimentaria. 
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Capitulo 2 

2 • 2 ALGUNAS EMPRESAS ELADORADOMS DE ALIMENTOS EN KEXICO 

De acuerdo con los censos económicos de 1989, hay 137 mil 

establecimientos, de los cuales el 87\ son microempresas, sin 

embargo los ingresos generados por la industria los dominan la macro 

empresas. 

El asunto de la micro, pequeña y mediana empresa es más complejo de 

lo que realmente perece, de ah1 que incidamos sobre el. 

El mlmero de establecimientos pertenecientes a la micro, pequet\a y 

mediana industria ha registrado un incremento del 4\ en los 0.ltimos 

at\os. 

La micro y pequet\a industria enfrenta una administraci6n de 

tipo t'amiliar, que se caracterizá por la existencia de un hombre 

orquesta, encargado al mismo tiempo de las finanzas, la 

administraci6n, las ventas y la producción. También hay problemas de 

acceso al crédito, de falta de capacitaci6n de su personal y de 

obsolescencia en su equipo. 

No obstante desde la apertura comercial que se di6 desde 

1985, ayudó a mejorar los niveles de competitividad de la industria 

en lo general y de la pequen.a y mediana en lo particular. As1 lo 

refleja una serie de datos reportados po SECOFI en 1990, en donde 

expone a los indicadores del avance de las medianas y pequen.as 

empresas. Cuadro 2. 2. 1. 

La variación más importante del crecimiento de las medianas 

y pequenas industrias es el capital contable, y el que menos varió 

es el de las ventas, en tanto que 

mantienen ca.si iguales entre s1. 

40 
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capitulo 2 

El crecimiento real de activos es un indicador de la manera en que 

opera una empresa ya que normalmente los aumentos en activos son el 

resultado de un nivel satisfactorio en las ventas y/o una reducción 

de los pasivos. El aumento de los activos suele mostrar la 

capitalización de la empresa. 

Una forma de exponer como se encuentra organizada la 

Industria de Alimentos y Bebidas, antes de establecer quienes y que 

exportan, es la de grupos o emporios, que pueden tener o no 

participación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Estos grupos 

astan integrados por un m1mero dado de subsidiarias (cuya cantidad 

es variable) dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas, 

pero tambi6n pueden incluir manufacturas de metales, vidrio, 

petroqu!micos, autopartes, etc., y todas dependen de la Dirección de 

Grupo, es decir, no son empresas independientes económicamente, y 

generalmente esta organización representa a la macroindustria, ya 

que cuantan con un capital contable y activos muy superiores a los 

que registra la micro y mediana empresa. 

No hay una variación o diversiticaci6n en los giros significativa, 

sino una dominante concentración de las actividades que además se 

localizan en unas cuantas entidades del pats. 

Un ejemplo que ilustre lo expuesto es un estudio que 

realizó la revista 11 Expansi6n 11 en 1991 sobre los Grupos mas 

Importantes en México. Ver cuadro 2. 2. 2. 

Tal estudio comprendió a 99 grupos de los cuales solo 11 tienen 

subsidiarias relacionadas con la Industria de Alimentos y Bebidas, 

de las que se expone las caracter!sticas principales, es decir, el 

41 



Grupo 

Valores Industriales 
Bebidas 

Fomento Económico 

Grupo Gl:lmt!sa S.A. C.V. 

UNIVASA S.A. C.V. 

Grupo Tablt:x S.A. de e.V. 

Grupo Cert:s 

Promotora Industriul Azucarera 
S.A. de C.V. 

Organización Soriana S.A. e.V. 

Prcx:za S.A. de C.V. 

Cuadro 2.2.2 

GRIJroS IMl'llRTANfES DE ALIMENTOS EN ME.X 100 

·"itd 

44000 350000 nd 



capitulo 2 

giro, tipo de empresa por capital mayoritario, el valor de sus 

ventas en MDP para 1988 y 1989 y el origen. 

En el reporte no están incluidos 4 de los grupos más importantes en 

el ramo alimenticio como son PEPSICO, SIMBO, NESTLE, y UNILEVER, ya 

que no se cuenta con los datos numéricos para establecer las 

comparaciones, sin embargo su incidencia es relevante por su 

participación en el mercado y su raz6n social internacional. 

Volviendo al cuadro 2.2.2, los grupos tienen un capital mayoritario 

privado nacional. La superioridad del grupo VISA SA (Valores 

Industriales), y el Fomento Económico Mexicano no es comparable al 

escaso nivel de ventas del grupo PROEZA SA, pero tampoco sus 

actividades. Del ailo 1988 a 1989, los grupos crecieron, excluyendo 

al grupo CiAHESA que redujo sus ventas, sin embargo este grupo ya no 

existe como tal porque se ha fusionado con el grupo PEPSICO, que 

ademAs esta integrado por SABRITAS 1 PEPSI-COLA COMPANY, KENTUKY, 

BURGUEY SOY y PIZZA HOT. 

Seglln datos obtenidos a ralz de las compras de Anderson Clayton, 

Pepsico-Sabritas y otras, los grupos privados que participan 

mayoritariamente en la industria de alimentos son: Industrial Bimba, 

(que no aparece en le reporte de la revista "Expansi6n"), tiene 20 

subsidiarias, Grupo Pepsico, Purina, Talmex, Grupo Industrial del 

Fuerte (que tampoco aparece) y Valores Industriales. 

El grupo de VISA es el que cuenta con mayor mlmero de subsidiarias, 

y el giro principal de estas es el de las bebidas, agrupa a las 

Cervecer1aa CUauhtemoc y Hoctezuma. 
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El que tiene el menor número de subsidiarias relacionadas con 

alimentos es el grupo Industrial Alfa SA, pues se encuentra SIGMA 

ALIMENTOS. 

Las empresas pertenecientes a cada uno de los grupos se~alados se 

exponen en el cuadro 2. 2. 3 
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cuadro 2.2.J 

GRUPO CERES 

Agropecuaria Raga (al imcntos) 
Ceres (nternacional de Semillas (alinentos)_ 

Mcxagro Internacional (al imcntos) 
Rancho Natoches (al 1mentos) 

cuenta con 9 subsidiarias mAs dedicadas al Comercio (2), Servicios Prefesionales 
{J), Servicios inmobiliarios ( 1), y Transporte ( 1). 

GRUPO GAMESA S.A. 

cuenta con 7 subsidiarias ds: Servicios Profesionales (2), Construcción (1), 
Servicios inmobiliarios (2}, Co11ercio (1) y Trn.sporte (1). 

GRUPO COITTINFNI'AL S • A. 

Embote! ladera de Aguascal ientes (bebidas) 

Ellbo~~t:áb~º~~ ~~d~?~br!ias) 
Embotel ladera Gómez Palacio (bebidas) 

t~~:lf~~~: ~~f,i !~~lt:~ 
Embotelladora La faborita j~bidn.s¡ 
Embote! !adora La Lagunera ~bielas 

~t(e1111~'!:,":'a 1Lgs Tf~tjcii ~\::¡iJ1:¡1 

F~botel ladera Rlo Verde bebidas 
Embotel ladera san Luis ( bidas) 
F.mbotel ladora Zacatecas (bebidn.S) 

Eabotel ladera Zapopan (bebidas) 
Jngen}~~¡~rf.a ~ra~¡~f!YT.á~~~:'jntos) 

Ingenio Tres Val les (al i11entos) 
Promotora lndustrial Azucarera (alimentos) 



cuadro 2.2.J 
continuación 

Cuenta con 23 subsidiarias m.As: Comercio·(S), Qul11ica (2)¡ Servicios lnDJbiliarios 
~U: Servicios Profesionales (6), 111pi:enta y Editorial ( 1 , Art lculos de plAst leo 

PROEZA S.A. DE C.V. 

Alimentos de Veracruz (alimentos} 1 
Za.no Alimentos (allmentos) 

cuenta con;_ J sub_sidlarias d.s: Autopartes (2), Hierro y Acero ( 1}. 

GRUPO INDUSTRIAL ALFA 

Signa Alimentos (alimentos) 

cuenta con 13 subsidiarias m.As: No f!MU1Ufoctureras (1), Hierro u Acero (J}, Papel Y 
~n~ui~lCaR(~~~fcitftbff).sintétlcn.3 (2), Metal no ferroso (1), Autopartes (1), 

GRUPO TABLEX U f.CDEIDM 

~la Nacional de lfarin8S (alimentos) 
FAbnca de Galletas La Moderna (alimentos) 

FAbrica de Patas Al imetnicias La !r«xlcma (alimentos) 
Harinera Los Pirineos (alimentos) 

La Moderna de Occidente (alicantos) 

ORGAHIZACJON SORIANAS.A DE C.V. 

PanUlcadora Mame Ccpel lan (al iaentos} 



Intesrada ademAs i;>ar 14 subsidiarias: Comeréio (J), Servicios Profesionales (J), 
Servlcios lrunobil1arios (7), Controladora (1). 

cuadro 2.2.J 

Continuación 

VALORES INDUSTRIALF.S S.A. 

Alimentos Texo (alimentos) 
Al ipc (alimentos) 

Av leo la Comercial Azteca (alimentos) 
Central de Mal ta (alimentos) 

~~rr"v~~~rrll~ ~,ui:,~i-'fcc c~'b~~» 
Cervccerla Moctczuaa (alimentos) 

Cia Cervezerad de Cd, Juarez (bebidas) 
Ocsarrol lo Avlcola y Ganadero (al iiocntos) 
Distribuidora Comercial Dice (al iDCtnos) 

Distribuidora de Bebidas Val le de México (bebidas) 
Distribuidora de Cerveza de Pi tic (bebidas) 

Distribuidora de Cerveza de Tamaul ipas (bebidas) 
Distribuidora Superior de La Paz ~bebidas) 

Distribuidora Tra.nsistmo (bebidas) 
Em~\~N~rt~~;a Tdlcª1' n¡rs:,t 1 c"beb I>¡J>~d;s) 

F..mbotclla.dora Sinrival (bebidas) 
Industrial i:zadora Ellbotel la.dora de México (bebidas) 

Reírescos de Oax:aca (bebidas) 
Serbalsa (alimentos) 

Operadora de Servicios Pecuarios (alimentos) 
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2. l EXPORTACIONES DB LOS ALIHEN'I'OS AGROPECUARIOS E INt>OSTRIAL'IZA.DOB 

Las implicaciones de la reciente apertura comercial 

económica en los años en cauce es de gran impacto para los distintos 

sectores de la industria de alimentos, toda actividad productiva 

quedará sujeta a la competencia internacional. 

La producción en términos de la economia abierta que 

estamos viviendo, requerirá un ajuste en aquellas compai\1as que no 

tengan buena calidad y precio en los alimentos que produce~ .. 

Es por todo lo anterior que la utilización y adecuación de la 

tecnolog1a existente en nuestro pa1a permitirá darle un valor 

agregado a productos provinientee de las importaciones, evitando 

que se abatan loa fabricantes por la introducción de los 

comercializadorea o disribuidores de los produstos extranqeros. 

Es importante sel\alar que no existe apropiada 

estructuración de la po11tica de exportación y de importación de 

los productos agr1colas y los alimentos industrializados, as1 que el 

apoyo a las areas de investigación como la de Biotecnolog1a, por ser 

la que más en auge se encuentra y además porque la Industria de 

Alimentos ea el sector que utiliza el 95\ del total de los procesos 

biológicos, de alguna manera elevará lo competitividad de la 

econom1a mexicana de la Industria Alimenticia contra la de 

Norteamérica. 

44 



Capitulo 2 

Antes de exponer cual es la situación del comercio exterior 

de la Industria de Alimentos, hay que observar cual ha. sido el 

crecimiento de la producción industrial de esta rama y compararla 

con las otras que destacan como a continuación se establece en el 

siquiente cuadro 2. J. l. 
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Cuadro 2.3.1 

Crecimiento de la Producción Industrial 

Agricultura 
Ganaderla 
Pesca 
Alimentos 
Bebidas Alcohólicas 
Cerveza 
Refrescos 
Qulmica 
Vehículos Automotores 
Autopartea 
Electricidad 

comercio Exterior de los Alimentos 

' 9.0 % 
6.0 
3.0 
3.5 
13.0 
4.6 
3.0 
7.0 

' 20.0 
. 10.0 

8.9 

6.5 % 
6.5 
5.0 
5.0 
5.0 
30. 
1.0 
5.0 
10.0 
7.0 
7.6 
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Nótese como solo la industria de Alimentos, , Ganadería Y 

Pesca, son las que se estima que aumenten su producción para 1992, 

en comparación con el ano anterior; el giro de la industria de 

bebidas desde refrescos hasta bebidas alcohólicas, incluyendo 

cerveza, no aumentara. su producci6n sino por el contrario la bajará; 

sin embargo las cifras deben de tomarse con precauci6n pues solo son 

las estimaciones a las que se llegan después de averiguar como esta 

el mercado. Por otro lado es interesante el hecho de que industrias 

como la Qu!mica, Vehículos automotores y Autopartes, son giros que 

tienen una mayor productividad que sin embargo también estiman su 

merma en el crecimiento. 

Sin embargo, Qué significa el crecimiento de las ramas de 

alimentos y bebidas? o bién, el no crecimiento? 

significa el resultado de la interacción de diferentes factores 

como: mejor!a del mercado interno, mejor!a de forma del mercado con 

Norteamerica, aumento o disminución de los márgenes de utilidad, y 

las expectativas de las ramas industriales hacia la 

internacionalización de sus productos. 

Es este 0.ltimo renglón el que ocupa al presente trabajo de 

investigación, y bajo el que girará la información. 

Un reporte del Banco de México de 1988, apunta que, existe una 

fuerte concentración de las exportaciones encuanto al destino que 

estas 11evan: café, ji tomate y ganado bobino aportaron en 1987 51. 71; 

del valor total de las divisas generadas. Por otra parte en el mismo 

afto al 83\ del importe de las ventas se orient6 a Estados Unidos. 
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El hecho de que el mercado con Estados Unidos por parte de 

México sea el más importante no es obra de la casualidad, este 

ha venido dando a lo largo de los años y es el pata con quién ha 

intercambiado el mayor volumen de productos agropecuarios 

principalmente, y precisamente son estos productos los que más se 

venden el vecino del norte, por la cercan ta, porque la 

int'raestructura de transporte es más simple y barata para llegar a 

él; en cambio el transporte marttimo y aéreo son menos ágiles de 

practicar cuando se llega a Europa o Asia. 

En la grát'ica I 2. 3. a se expone brevemente como esta constituido el 

total del destino de las exportaciones de alimentos desde Mé)(ico al 

mundo, y el resultado es contundente: solo el 16.5\ es destinado a 

cualquier otro pats que no sea E.u., 

A.si mismo en la grát'ica # 2,3,b se detalla la distribución de los 

productos alimenticios de los otros patees a los que se e)(porta. 

La exportación a la CEE tiene una participación de 4 3 \, siendo el 

principal t'oco de exportación en términos globales; a Japón se 

exporta el 1si y a Europa oriental y Canadá 

respectivamente, 

el y 1\ 

Por otra parte observe la participación de las exportaciones 

agropecuarias en la gráfica I 2. 3 .c, en donde se separan las 

exportaciones agr1colas y alimentos manufacturados desde 1981 hasta 

1987. La venta al exterior de alimentos aqr1colas siempre es mayor 

que la venta de alimentos con mayor valor agregado y por una 

diferencia muy significativa, se han mantenido constante, 

exceptuando un repunte que tuvieron en 1986, cuando se alcanzó el 

máximo valor de participación con un 12' para los manut'acturados. 

47 



Gráfica # 2.3.a 

Destino de las Exportaciones 

Cl r 

Porcenta1e 

Comercio Ex terlo~ de los Allmentos 
Fuenlt~ 8.U. 



Grllflca # 2.3.b 

Destino de las Exportaciones 
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uropa Orienta! 3 ... 

Am6rlca Latina 13 

Porcenta¡e 

Comercio Ex terlor. de los Alimentos 



ESTADO 
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Jalisco 

Puebla 

Fuente: 
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En el mismo periodo, de las exportaciones de alimentos los que más 

destacaron por su valor de venta son: camarón, cerveza, legumbres y 

tequila, como se aprecia en la grá.f ica I 2. 3 ~d. En el caso del 

camar6n y tequila, se vendla más en 1981 que en 1987, en cambio con 

la cerveza y legumbres ocurri6 lo contrario, se vend!o mAs en 1987 

que en 1981. 

También destacan la venta al exterior el jugo de naranja, fresas, 

atQn y mieles. 

Para 1990, Cu6.l era la situaci6n de las exportaciones 

agricolas? Fueron 27 los productos agr!colas que ten!an peso en la 

importaciones de los Estado Unidos en cuanro a este rubro, de las 

que sobresalieron las frutas y verduras, a pesar de que en el mismo 

pa!s vecino los estados de Florida, California y Texas son buenos 

productores de estos. 

SegQn los datos del cuadro 2.J.1.A los productos que siempre han 

destacado por su volumen de exportaci6n son: café crudo en grano, 

jitomate, ma!z, mel6n y sandia, legumbres y hortalizas frescas y 

otras frutas t'rescas, cuyo monto total alcanza las l, 683, 602 

toneladas y el 93\ del total de las exportaciones agropecuarias, 

cuyo monto suma 1, 804, 664 toneladas; no obstante, no menos 

importantes son las fresas frescas, garbanzo y semilla de ajonjo!! 

Estos hechos sugieren que México tiene una ventaja competitiva en 

todas estas legumbres que exporta en cantidades importantes. 

Pero observemos en el mismo cuadro 2. 3. l. B que es lo que se importa 

y los alimentos agropecuarios qua destacan son el t'rijol, ma1z, 

sorgo, trigo, otras semillas y frutos oleaginosos y cebada en grano. 

Tan solo entre maiz., sorgo y frijol, el monto en toneladas para 1991 
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Graflca # 2.3.d 

Estructura de las Exportaciones 

- 1961 -+-- 1987 

Particioac1ón 

A: J. ~laránJa 
s: Fresa 
C. Tequila 
O; Atún 

E. Cerveza 
F. ·Legumbres 

-G.Mieles 
H. Camarón 

Comercio Exterior de los Alimentos 



Cuadro 2.3.3.A 

Exportaciones Agropecuarias 

Legumbres '! H sr t • 

"1111$C45 

Ji tomate 

Melón y Sancia 

Café crudo en grano 

1 
1 

-1990 

1991 

344 974t Garbanzo 
40149 em de Aíonj~lí 

tv\a1z 
resas Frescas 

Especias 
Cacao 

333.079 

Agricultura Total 

o 200400600800 

1990: 1,804.667 
1991: 2.218.017 

Tonelellas tThousands) 

Comercio Exterior de Jos Alimentos Re!. # t 1 13 
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sumó 6,066,JSl lo que representa el 77\ del total -de las 

importaciones agropecuarias, que llegaron a las 6, 525, 301 ton.818d;as 

para et mismo aiio. 

La competitividad de tales alimentos de México frente a los 

E. U., puede probarse también si se observa la siguiente tabla en 

donde se expone, segO.n información de BANCOMEXT de 1991, los 

principales alimentos que ciertas compaftias norteamericanas piden de 

nuestro pais, cuadro 2. J. 2. 

Destacan el pescado fresco, camarón, ostión fresco, pimiento, atlln 

enlatado, jugos de fruta y aceites de limón¡ lo que significa que 

siguen siendo los alimentos a nivel agropecuario y pecuario los que 

salvan la competitividad de la producción alimenticia del pa1s, 

pero, debe tomarse con cautela tal información porque como veremos 

mAs adelante las bebidas alcohólicas y especialmente la cerveza han 

repuntado en la producción y ventas en el Qltimo afio, y por otra 

parte los alimentos manufacturados también tienen un nivel aceptable 

de participación en las exportaciones. 

Valdria la pena exponer una visión global de lo que la 

producción agropecuaria y producción industrial significa en México. 

Producción agropecuaria 

Durante muchos ai\os, debido a una equivocada concepción del 

desarrollo, se dejaron de invertir en el campo los recursos 

necesarios para que el trabajo de los campesinos y el 

aprovechamiento de la tierra tuviera mejores resultados, con lo que 

se vino un desplome de la producción. Es bien sabido que la 

producción agropecuaria tiene grandes problemas; por ejemplo un gran 
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A!lmentg 

Pescado -lreaco 

. Camarón 

Alún enlatado 

Jugoa de fruta 

Eapecfaa 

Ostión truco 

/_/.·•Llore aa 1moveuo 

a.p • aa;ie11a11 car 01ec10 

Cuadro 2.3.2 

Emcresa 

Starll•h Enterprlaea 
New York 
Paclflc Hauae,lndlan 
Tate and Auoclatea 
Virginia 
Shulle Heller Tradlg 
New York 
Purely American 
Naw York 
MVC Enterprlaea lnc 

The Plltt Company 
lllnola 

¡ --• esic ' -l0t''"'C''O 

d.p. 

d.p . 
1.1. 

d.p. 

d.p. 

3'4 ad-valorem 
dentro del SGP 
1.1. 

Productos Alimenticios Sollci tados por E.U. 

Comerolo Exterior de loa Alimento• 



Cuadro 2.3.3.B 

Importaciones Agropecuarias 

Sorgo 

Sem de soya 

Maiz 

Trigo 

Ceoada en grano 

1 - 1990 

~l~~i~~ 1 ~ 1S-~1 e 2 r71 

i 0.082 

1362 

1.362 

1

1

: Hort.Frescas 
Frutas frescas 

o secas 
Frijol 

orrajes y pastas 
Especias 

Agricultura Total 

1990: 7,825.53 
1991: -625.301 

o 0.5 1 1 5 2 2.5 3 

Toneladss 

Comercio Exterior de los Alimentos Flef. • ~ y 13 
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número de agricultores dedica parte de su producción al autoconsumo, 

no se interesa por ingresar al mercado y por lo tanto tiene poco 

nivel de ingresos. Un estudio de la CONCANACO sel\ala que los bajos 

rendimientos por unidad de superficie significan dispersión 

geográfica de la producción. 

Otro de los problemas que existen es el que del total de la 

producción en el campo el JOt son pérdidas. 

QuizA la principal causa por la que no se logra agilizar el flujo de 

los bienes del campo es la poca o nula habilidad de los pequenos 

productores agr!colas, que son muchos, no tienen organización ni 

capaci taciOn. 

Producción Industrial 

De todos los productos que t'orman el surtido normal de una 

tienda en la Cd., solo una producción pequei'\a se forma por productos 

agr1colas en estado natural, las mercanc1as son productos elaborados 

por las industrias de distintos tamanoe y diferentes modos de 

comercial izar. 

Algunos estudiosos senalan que la industria de alimentos 

encuantra en manos de capitales extranjeros que no buscan el 

beneficio y alimentación de las clases populares, sino son 

participes de estrategias ego1stas del exterior. Industrias tan 

importantes como la de la Harina de Ha1z; la Panif icadora y 

Pastelera; la de carnes (UNILEVER) y la Azucarera¡ otras como la del 

Aceite y Manteca (CPC); la de Leche (NESTLE) y Galletera y la de las 

Frutas y Lequmbres son mayoritariamente extranjeras, como lo sena la 

la CONCAMIN. 
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Esta industria también acarrea serios problemas como son: el control 

de precios, abastecimiento, planeaci6n, importaciones, costos 

financieros, concentración geográfica, y es este tlltimo el que más 

nos preocupa, ya que somos uno de los pocos paises en los que los 

productos de la agricultura y ganaderia se llevan a las grandes 

ciudades para su industrialización, teniendo que recorrer enormes 

distancias, un pais en donde la infraestructura y desarrollo 

industrial se ha dado principalmente en el norte y en regiones de 

elevada altitud, que son zonas en las que el agua es escasa o cuesta 

mucho esfuerzo contar con este recurso, en cambio en el sureste, 

donde el agua abunda no hay prácticamente industrias elaboradoras de 

alimentos. 

A pesar de todo lo anterior nuestro comercio a diferencia de los 

otros paises representa aproximadamente una quinta parte de todo lo 

que genera nuestra economia. 
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2 • 4 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE ALIMENTOS EN HEJ:ICO 

Hasta el momento se han expuesto cuales y en que cantidad 

y/o valor se exportan algunos alimentos, y con anterioridad algunos 

de los que se producen, resta mostrarles algunas empresas que 

exportan alimentos. 

Seglln un articulo publicado por la revista 11 Expansi6n 11 de 

1991, en donde enumeran a los primeras 500 empresas exportadoras de 

México, figuran 17 solamente dedicadas a la exportación de alimentos 

y bebidas. Cuadro 2. 5. 1 

Las empresas son Cervecer1a cuauhtemoc y Moctezuma, citro Hexico, 

Nestlé, Herdez, Anderson clayton, suntory Mexicana, La Moderna, 

Mexagro Internacional, Gamesa, Chocolatera de Jalisco, Manantiales 

Penatiel, y lo que exportan son: bebidas alcoh6licas y refrescos, 

agua mineral, licores, alimentos comestibles en general, jugo de 

naranja, galletas, dualces y chocolate. 

Por el volO.men de las exportaciones para 1990 son Citro 

México (que exporta jugo de naranja} y Nestl6 (alimentos en general} 

las que sobre salen y Laboratorios de Agencias Unidas (dulces} es la 

que menos exporta. No fue posible conseguir el monto total de ventas 

de 7 de las empresas mencionadas por lo que quedan fuera de 

comparaci6n. 

Ninguna de las empresas ubicadas en el cuadro, cuantan con capital 

mayoritario estatal sino privado o multinacional, y el destino de lo 

que exportan es E.U., con excepci6n de Cia Nestl6 y Anderson clayton 

que adem6s le exportan a Centro América. 
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EMPRESA 

a.iadro :?.·L l-~ 

.-\l.Gl"NAS EMPRESAS E.XPORTAOORAS 

TIPO EXPORTACIONES . VOLL~IEN 
1988: 1989; ' ,· ,1~.90: 

PRODUCTO DESTINO 
QUE EXP 

Sistemas Argos SA ¡p 

Alimentos Verccurz ¡p 

Ccrveceda 
Cuauhtemoc ¡p 

Cervecerla 
!>1octezuma ¡p 

Citro Mhico SA CV ¡p 

Cia Nest 11! SA 

Herdez SA ¡p 

Anderson Clayton 

Suntory Mexicana 

Industrial Limonera IP 
de Tecoma 

La Moderna de Occ. IP 

Lab y Agencias Uni M 

fab.Galletas la 
Moderna ¡p 

~ex.agro lntern. ¡p 

Gamesa SA ¡p 

Chocolatera de 
Jalisco SA IP 

Manantiales 
Peña.fiel ¡p 

·~.-;:~;.::.~~::,-.;-.=:_·,<.:· 
<Sil '- • : ~-"~'P- - ,_ 

.):~:~:·:· ~·:.·::·· /.: . ;' -: ' 

40t,44.7 .;;f:J·7s;Ooo· 
.;-.,_' 

• ·~1Y 

·.·.:.. i2:i,ooo 
-~~··-·.-' ~::~·~~, L 9?·:·4 73 

63-l!~,¡c~O ._-, -- 66J,ooo 

J,275 

NO 

29,000 

96 

8,930 

699 

168,000 

ND 

ND 

J90 

NO 

755 ,000 

J2 

· l,240,000 

6,022 

927 

117,000 

NO Jugo de 
naranja 

J97 .000 Cerveza 

J0:?,000 Cerveza 

E,U, 

E.U. 

E.U, 

5,9J8.S:!4 ~~~~nJ~nc.E.U. 

J,661,000 Alimentos E.U.Je.A. 
comest ib. 

1,840,000 Salsas 
Chites 
Males 

E.U, 

ND Aceite 
crudo 

Jap/Cub 

NO Licor de E.U, 
melón 

240 Jugo E.U, 
conc. 

ND 

50,000 Dulces E.U. 

NO Galletas E.U. 

500,000 Semilla E.U. 
Tomate 

Gal tetas E.U. 
Pastas 

Chocolate E. U. 
Ybarra 

AgUa E.U, 
mineral 
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Es de interés conocer la ubicación de las empresas que 

e:icportan, lo cual se muestra en el cuadro 2.4.2, el estado 

exportador, el nümero de empresas por estado y lo que exporta. 

Se tom6 como muestra 3 entidades Guanajuato, EdoMex y o. F. para 

mostrar adem4s cuales son los nombres de dichas empresas. 

En el interior de la RepQblica participan 24 entidades, las cuales 

son: 
Agua•C•li•Dt•a 
a.e.Norte 
C••pecbe 
Cbibuabua 
Cbiapa• 
Coabuila 
Bidalqo 
J'aliaco 
Nicboac&a 
Mor•lo• 
Hueyo L•6a 
oaaaca 

Puabla 
Quintana Roo 
Quaritaro 
iacat•c•• 
Saa. Luia Potoai 
Siaalaa 
So a.ora 
Taba•CO 
Taaaulip•• 
Tlaxcala 
Varacrua 
Yucat.An 

dando un total de 614 exportadoras de alimentos y/o bebidas. 

Saglln los datos del cuadro 2, 4. 2, reportados por BANCOHEXT 

de 1991, Sonora es el estado con mayor nümero de empresas 

exportadoras, pues alcanza una participaciOn de casi 20\: (19.9\), 

seguido por Si na loa y Chiapas a quienes les corresponde el 10. 3\: a 

cada uno; Jalisco y Yucat4n tienen una participación no muy 

diferente ya que alcanzaron al a.a y el a.41; respectivamente. 

Con lo que respecta el D.F. y el Estado de México, solo el 

primero cuanta con un buen nQmero comparativamente, 9.2\, en tanto 

qua EdoHex solo alcanza el 2\:. 
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por el vol(lmen de ventas que tienen: Laboratotio de Agencias Unidas, 

Distribuidora Valle Redondo SA CV, Jugos del Valle SA, Cia 

Vitivinicola del Vergel SA y Bacardi y Cia. SA. 

En el D.F., destacan las empresas Fromex !barra Sa cv, 

Kraft Foods de México SA, Cia Nestlé SA CV, Industrias Conasupo SA 

CV, Abastecedora Internacional de Básicos SA, Uni6n Nacional de 

Productores de Hortalizas, conservas la coste1'a SA conservas San 

Miguel SA CV, Ewiqi De CV, Asociación Nacional de Vitivinicultores 

Ac, Cia Distribuidora de Productos Agr1colas, Cord6n Real SA y 

Herdez SA, porque rebasan los J productos de exportación, en tanto 

que el resto solo tienen uno o dos. Un hecho evidente es que hay 

varias que se dedican a la exportación de bebidas principalmente 

alcohólicas. 

Obsérvese que el tipo de alimento que las empresas han 

seleccionado para exportación, caen en algunos de estos grupos: 

• V•rduras fr•sca• o pr•paradaa 
• rrut•• fr••c•• o pr•p•r•d•• 
• P••cado• r aari•cos 
• Bllbid&• alcob6Uca• 
• C•r••l•• r producto• •laborado• con •llo• 
• coeoa r cbocol•t• 

Las empresas, aunque depende del ramo de productos que elaboran, 

tienden a exportar frutas y verduras frescas o preparadas; en buena 

medida se exportan jugos de fruta o verduras. La exportación de 

productos manufacturados no goza de importancia. 
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Estados Exportadores de Alimentos 
Industrializados 

Cuadro 2.4.2 

¡i 
r:::::'.J 

11 

11 

estado 
. ·•·•··· 1L, ····~i 

?artic10.sc:ón ( %) 1 ! 
I' 
1¡ 
!1 

11 
1
1 Sonora 20.44 ¡¡ 

' ! 

i' Chiapas 10.50 ,1 
' Sinaloa 10.50 
1 Distrito Federal 9.45 ¡ :,' 
I Jalisco 9.04 

1

1

,I ;~~~::n ~:~~ li 
~ Guanajuato 3. 19 d 
~~· ----l...IU 

Comercio Exterior de los Alimentos 



Estados Exportadores de Alimentos 
·= _,:·: : "" -Continuación-

Estado Exoortador 

Baja California Norte 
Nuevo León 
Veracruz 
Oaxaca 
Edomex 
Quintana Roo 
Aguascallentes 
Mlchoacan 
Zacatecaa 
Chihuahua 
Tabasco 
San Luis Potosi 
Campeche 
More los 
Coahulla 
Tamaullpas 
Tlaxcala 
Ouerétaro 

Comercio Exterior de Alimentos 

Menos de 2.9% de las · 
exportaciones 

Entre los 18 Estados 
conforman el 24.09% 



Alimentos que se Exportan 

Estado Exoortador 

Sonora 

Yucatlln 

Guanajuato 

Distrito Federal 

-Continuación- ·:uadro 2.4.2 

Cl!rnicos, Pescados y Mariscos, 
Verduras, Botanas, Frutas, 
Semillas, Café tostado, Aceites 
veg. 

Pescados y Mariscos, Frutas, 
Azúcares. Especias, Bebidas no 
alcohólicas, Cerveza, Licores, 
Granos. 

Alimentos comerstlbles en 
general 

Pescados y Mariscos, Cl!rnlcos, 
Aderezos, Salsas, Lllcteos, 
Chocolates, Café tostado, 
Cereales, Aceites veg.,Verduras 
Frutas, Dulces y caramelos, 
Semillas, Jugos, Brandy, 
Licores, Azúcares, Agua mineral 
Tequila 

Comercio Exterior de los Alimentos 



Alimentos que se Exportan 
Principales Estados 

Cuadro 2.4.2 ·Continuación-
Estado Exoortador 

Chiapas 

Jalisco 

Puebla 

Slnaloa 

Lácteos, Cereales, Frutas, 
Chocolates, Café tostado, 
Cacao, Licores 

Cárnicos, Cereales, Verduras, 
Frutas, Azúcares, Salsas, 
Dulces, Tequila 

Cereales, Frutas, Azúcares, 
Dulces y Chicles, Salsas 

Pescados, Cárnicos, Verduras, 
Leguminosas, Frutas, Café tort. 

Comercio Exterior de los Alimentos Fuerne: B1neome•I 
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capitulo J 

3 • 1 VENTAJA COHPARAT:tVJ\ MEXICANA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS 
ALIMENTOS 

La teoria de la ventaia comaparatiya o del ~ 

comparatiyo se desarroll6 hace más de un siglo por David Ricardo y 

John Stuart Mill (econimistas, seguidores de Adam smith). Con ella 

se explica la politica proteccionista en favor de los aranceles y de 

cualquier otra. 

México es un pa!s cuyos recursos naturales son abundantes, 

los bienes de capital no son comparables con los de los paises en 

desrrollo, la clase de trabajo media y media baja 

predominantemente y en conocimientos técnicos, somos dependientes de 

lo que desarrollen los paises primermundistas, 

No obstante, dada la diversidad en las condiciones de producci6n de 

los diferentes paises, en el nuestro es posible producir muchos 

tipos de mercancias alimenticias, nivel de campo: cereales, 

frutas, leguminosas, hortalizas; en tanto que tiene clara 

desventaja comparativa en la producción de alimentos manufacturados. 

México se especializa en las industrias y sectores donde 

sus empresas son más productivas, a su vez donde las empresas no lo 

son se subsana con las importaciones. La productividad existe o no 

en base a las exportaciones e importaciones. 

Generalmente cuando México una empresa logra una ventaja 

comparativa trata de industrias nacionales integradas por 

compai'\!as y no por empresas aisladas, 
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El hecho de que México tenga una ventaja comparativa en la 

producción de ·algurios alimentos (principalmente agropecuarios) 

obedece a que cuesta menos producirlos aqui, que en otros paises. En 

sentido contrario, si México tiene ·una desventaja comapetitiva en 

materia tecnológica, (en cuanto a equipo, envase y embalaje), debe 

comprarla donde sea más barata producirla. 

Si es más barato producir un bien en un pais que en otro se debe a 

la especialización y a que se cuenta con los recursos. 

México es importador de trigo estadounidense, porque 

nuestros propios recursos no alcanzan para producir el suf !ciente 

volumen del cereal. En la gráfica # 3 .1. a muestra el equilibrio 

internacional para el trigo que importamos de E.U., se muestran las 

curvas americanas de la oferta y demanda del cereal expresadas en 

dólares. El la gráfica I 3.1.b se expone el equilibrio internacional 

que guarda nuestro trigo. 

Se muestra el precio de equilibrio que habr!a en Estados Unidos y 

México debido a la oferta y la demanda. En México es más cara la 

producción y venta $6 dólares por unidad de trigo, mientras que en 

Estados Unidos apenas alcanza $2 dólares por unidad de trigo. Las 

condiciones bajo las que se establecen estos precios son sin 

comercio entre ambos; cuando los especuladores contemplan comprar el 

trigo en E.U. y venderlo en México es porque se esta haciendo válida 

la ventaja comparativa que posee E.U. frente a México al producir 

trigo más barato. Al mismo tiempo estarán modificando el precio de 

equilibrio de tal manera que se igualan los precios como lo muestra 

la gráfica I J.l.c. 
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Capttu~o J 

Sin embargo esto solo ocurre en el libre comercio ya que cuando. hay 

aranceles prohibitivos o barreras arancelarias destruye la ventaja 

del pals exportador derivad.a de la especialización y del comercio. 

Por ejemplo si el precio de $2 dólares se grava con un arancel . de 

$9 dólares a la exportación, no se enviará nada del trigo americano 

a México porque resultarla $4 dólares más caro que el producido en 

nuestro pals. si el arancel fuera de $5 dólares no se borrarlan 

todas las exportaciones, pero si buena parte de estas, lo que 

origina una protección a la industria nacional. Al ya no haber 

exportaciones por razones de proteccionismo la producción se tendrá 

que ofertar en el propio pa!s, con lo cual no se obtienen ganancias. 

Es algo parecido a lo que sucedió con el embargo del atún mexicano, 

o el camarón como se muetra en la gráfica I J. 1. d. La exportación de 

camarón a Estados Unidos fué buena hasta 1989, en más del SO\ del 

capturado se vend!a a los Estados Unidos y solo el 37% de las 

industrias camaroneras vend!an a otro pa!s que no sea la Unión 

Americana. 

Por lo tanto estaba presente una clara ventaja frente a este pals y 

habla un comercio exterior bastante intenso, pero después de 1989 

comenzó a decaer por el proteccionismo norteamericano. 

México ha triunfado a nivel internacional en la industria 

de Tequila, legumbres y hortalizas, principalmente, lo cual se logro 

por apoyar la acumulación de activos y técnicas, una administración 

de inversión, pero especialmente, porque depende de recursos 

naturales, no requiere de tecnologla complicada ni gran 

especializaciOn, sin embargo este tipo de ventaja resulta 

grandes sostenible frente ventajas donde se conjugan 

58 



Gráfica # 3.1.d 
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conocimientos, pues estas. son· la: espina dorsal · .. de ·_las. ecol-i'c:niitas" 

avanzadas, y México no cuenta con ninguna en el ámbito alimentario, 

No obstante hay dos variables más que influjen en la 

ventaja comparativa de industrias alimentarias mexicanas frente al 

mundo: el azar y el gobierno. 

El porque pueden presentarse hechos como, guerras, 

acontecimientos poltticos, cambios considerables en la demanda de 

los mercados. 

El gobierno mediante los reglamentos modifican la demanda nacional. 
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3 • 2 ARANCELES Y ALGUNAS RESTRICCIONES AL COMERCIO EXTER'IOR DE 

HEXICO 

11 El libre comercio crea una situación provechosa para 

quienes lo practican, pues aumenta extraordinariamente la producción 

nacional y permite elevar el nivel de vida de todo el mundo". 

Sin embargo existen los ~, que desalientan las importaciones 

y eleva los precios para un consumidor nacional. Es un precio que se 

paga en dinero para que un alimento pueda abandonar tierra nacional 

y entrar al mercado extranjero. 

Las barreras arancelarias son los impuestos que encarecen 

los productos mexicanos, y los alimentos no se excluyen, en el 

mercado norteamericano. Por exponer un ejemplo obsérvese el cuadro 

J. 2 .1., que Estados Unidos impone sobre las exportaciones de estos. 

Producto 

T•b•co 
Br•ndr 
H9lon•• 

Cu•dro 3,;z,1. 

Jugo CODIJ•l•doa 
n•r•nj• 

Aranc•l ' 

60 

76.6 
60,7 
36.0 

27.9 
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De acuerdo con lo que significa un arancel, se observa lo 

caro que resulta exportar a E.U. el brandy o el mel6n fresco. 

Existen varios argumentos para establecer aranceles en contrapartida 

a la competencia en el comercio internacion.al, estos crean criterios 

para imponer los aranceles y diferentes tipos de estos. Siempre que 

es creado un arancel existe una razón de protección sobre el pa1s 

importador, y se vuelve el principal instrumento de pol1tica 

comercial. 

Los aranceles son de las barreras .. más impo~tantes al acceso del 

mercado estadounidense en materia de alimentos. 

Para ampliar y detallar el panorama de los aranceles se 

expondra de modo breve la estructura arancelaria que han adoptado 

tanto México como Estados Unidos, ya que en uno y en otro, esta es 

sustancialmente diferente. 

Los aranceles en México están conprendidos en LA TERIFA GENERAL DE 

IMPORTACION (TIGI), se encuentra integrada por 1.1 804 fracciones, 

con excepci6n de la fracción correspondiente al azúcar refinado, los 

aranceles de la tarifa mexicana funcionan como un porcentaje que se 

suma y se declara a la mercancia importada y se llama arancel ad

~. El arancel del azücar refinado se llama arancel grayomen, 
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se aplica el impuesto y el porcentaje es función de la cantidad 

especifica de importación, llam".'-do también orancel especifico. 

Además de las fracciones excentas, existen en el TIGI 

mexicana cuatro tasas arancelarias ad-val6rem de 5, 10, 15, y 20\", 

y la más importante (por valor y por nllmero de fracciones) es la del 

10\", ya que fueron 49t de las fracciones y J4. 5t de las 

importaciones definitivas que se llevaron al cabo en 1990 

estuvieron gravadas bajo esta tasa. Lo anterior resulta contrastante 

con la situación que preva lec la en 1982, pues entonces exist!an 16 

tasas con un nivel máximo del 100\, suglln datos de SECOFI. Es 

evidente que en 10 ai\os se han reducido considerablemente el 

porcentaje de impuestos a los productos que se importan, aunque el 

comercio exterior de productos agrícolas aún se grava con 

intensidad, 

Bajo la anterior estructura arancelaria, las compras 

externas de México en América del Norte fueron 97. 9t las que 

provinieron de Estados Unidos, del total; sin embargo revisando 

cuales fueron los principales productos importados, los 

alimentos figuran entre los de mayor valor dentro del sector 

agropecuario, como puede apreciarse en el cuadro J. 2. 2. 
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Cl.ladro J,2,:Z, 

IMPORTACIONES DE M!:;nco PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS EH 
'1990 

Araac•l " 'º' 
Saetar•• MDDUSA 

Capitulo J 

15, 201 

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

Alatoaot.ria 78 •• ••• 

Seqan los datos que nos proporciona la tabla, es claro que 

hay más productos agropecuarios que paqan arancel del 20%", y es el 

Onico sector de todos los mencionados que funcionan con esa tasa, en 

lo referente al petróleo, textiles y bienes de capital, son más los 

productos que se gravan con el 10\:. Obsérvese que el número de 

productos agropecuarios que no tienen arancel es muy elevado en 

comparación con el sector automotriz, por ejemplo. 

En otro contexto se tiene a la estructura arancelaria de los 

Estados Unidos, que incluye impuestos espec!ficos y ad-val6rem. La 

Tarita del Impuesto General de Importación esta integrada por 

9,140 fracciones, distribuidas en 98 capitules del Sistema 

Armonizado. 
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En 1990. el . .;.,alor: ~e: ~as ,i~portaciones totales realizadas fueron de 

.486,.mil'· 261 ·Moo-~.· :ia~,:-qu~ pagaron un arancel promedio de 4.5\:; pero 
···. ·:, 

cerca.- d&. · 11 .. lnil ·millones de doláres tuvieron aranceles mayores de 

2_0,-. Es decir, poco más del 2\ del total de las importaciones pagan 

~n -~-r~n~~i ctt!i 2 ot. 

Es un hecho que son algunos de los alimentos que se exportan, los 

productos que tienen un elevado impuesto de exportación; en 1990 las 

fracciones correspondientes a partidas de alimentos que pagaron 

mayores aranceles fueron frutas y jugos concentrados. 

Aunque como ya se mencionó, el promedio de impuestos 

arancelarios que Estados Unidos cobr6 fue de 4. 5\:, no indica que las 

ventas a este pa!s asten sujetas a tasas tan pequenas, porque en 

ocasiones los gravámenes de que son sujetos los productos mexicanos 

(y desde luego los alimentos procesados o no), son tan altos que 

rebasan por mucho el promedio. Tan es asi, que en algunos casos, 

estos resultan prohibitivos. Es por ello que, las exportaciones de 

productos en los que México es podr!a ser un abastecedor 

importante del mercado estadounidense se ven limitadas por los 

aranceles elevados. 

Entre las exportaciones de alimentos mexicanos más importantes, en 

términos de su valor exportado y que enfrentan un arancel superior 

al· 20', se establecen en el cuadro 3. 2. 3. 
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Producto 

Brandy 

M•loD•a freacoa 

.Ju90 de naranja 

T•quila 

Cuadro 3,2,3. 

Aranc•l \ 

60.7 

35.0 

21.4 

20,6 

Capitulo J 

El cuadro anterior representan los productos que más impuestos pagan 

por la exportación a Estados Unidos, no obstante son de los 

productos que má.s se exportan. Por qué tienen un arancel tan alto? 

La razón es la protección que se ejerce sobre el mercado 

estadounidense de cuando menos brandy, melón y jugo de naranja. 

Es necesario mencionar, que si bien hay alimentos con 

fuertes tasas arancelarias, también hay algunos otros que están 

excentos, son los que entran en el Sistema Generalizado de 

Preferencias, SGP, que permite al productor mexicano exportar sus 

mercancias al mercado estadounidense sin necesidad de incluir 

impuestos a la importación, siempre y cuando el producto este dentro 

de lo qua se considera como producto preferencial. El SGP se creo a 

ralz de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD}, en 1964. En ella los paises 

industrializados acordaron conceder eliminaciones reducciones 

arancelarias para ciertas manufacturas, semifacturas y productos 
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primarios.- proéi:!dE!n~es d·~.c:·l~s -::páiSes'c ~~~ .d~saJj~llo. · 
capitulo 3 

El Sistema 

Preferenci~(~:· .d~!:;c··. E~~.eldci~·'t :.U~'Í~o~_:::·'. a~~~·~·:::·:i.:.~~~~~c~~á ~~~Uf ac-turados, 
·.-:: ·- -./.-.-·· ;.;_:, .. 

__ semi~ac~~rar.1.os .Y.:-sóiO" a_19Unos. p_ri_ma:r(c;>s_ ~ºi:\?. a.9r1c;:~1as y pesqueros. 

En el cuadro J. 2. 5 se detalla el monto total del arancel 

'que· deben paqar· ciertos alimentos con calidad de-- materia prima 

cuando son exportados los Estados Unidos, son 12 y son 

seleccionados a base al arancel. El café esta libre de arancel (no 

tiene barrera arancelaria, pero significa que no tenga alguna 

otra de tipo no arancelario), el que mc'.is grava en términos de 

porcentaje es el mel6n, como ya se habla señalado, y la calbaza. 

Tanto el melón, calabaza y espárrago el porciento de impuesto que 

paga es fijo, no as1 los restantes cuyo arancel lo pagan en base a 

los kilogramos que sean negociados; as1 se tiene que por kilogramo, 

el que más paga es el pimiento siendo de 5.5 centavos/kg y el que 

menos se grava es la cebolla con solo 1.3 centavos/kg. 

De 1976 a la fecha, el flujo del comercio de México a 

Estados Unidos bajo el amparo de las excenciones arancelarias, se ha 

incrementado de, $2 50 MDO a $2, 500 MOD. Y las exportaciones que 

han llevado al cabo por medio de este sistema han contribuido a 

incrementar el nümero de empleos y divisas para el pa!s, segtln lo 

mani~iesta la SECOFI. 

Los productos alimenticios que han aprovechado el SGP de Estados 

Unidos son entre otros, tequila, pepinos y nueces. 
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Uo obstante los beneficios del sistema SGP, no depende de 

México, sino del Ejecutivo de los Estados Unidos, y si este poder 

consldera que México ya no es un pa1s en desarrollo lo excluirán de 

dicho programa; por otra parte si alguna de las empresas 

norteamericanas presentan solicitudes de inconformidad porque las 

importaciones libres de arancel están ocasionando daf'\o, también el 

arancel preferencial se puede retirar. 

Ya que no esta a discusión en el ·presente trabajo, el que la 

existencia de los aranceles sobre las exportaciones sea o no 

perjudicial o beneficiosa, no serán analizadas las razones de ambos 

criterios, simplemente han sido expuestos. Sin embargo no esta por 

demás formular lo que es una ventaja comparativa con respecto a los 

aranceles: dadas dos econom1as distintas ( como México y Estados 

Unidos), sea o no una de ellas absolutamente más eficiente que la 

otra en la producción de todos sus bienes, si ambas se especializan 

en los productos en los que tienen una yentaia comparativa ( que es 

una mayor eficiencia relativa), el comercio será mutuamente 

provechoso para las dos regiones, y también las rentas de los 

factores productivos serán más elevadas en ambas. Si ahora sobre 

esta base se impone un arancel inadecuado, lejos de favorecer los 

factores productivos, se reducirán las exportaciones de los paises 

asi como la productividad de ellos y su progreso. 

As! pues los aranceles, si bien son medidas proteccionistas 

contra el comercio internacional, el sistema de su aplicación esta 

m6s organizado y es menos oscuro en su funcionamiento, que otros 
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sistemas que se crearon con el mismo fin prot~ccio~ista; .~e. lo q"ue 

hablamos de conoce como: 

* subsidios y dumpi~q' 

Existen otros impuestos sobre los alimentos que no son propiamente 

llamados aranceles pero que de igual manera tienen carActer 

restrictivo, los subsidios, medidas proteccionistas y barreras no 

arancelarias. Estas últimas son las cuotas y las restricciones 

sanitarias, que tienden a perjudicar el flujo de alimentos al 

mercado norteamericano. 

El mejor ejemplo de las restricciones sanitarias, que además son 

aplicadas en forma injustificada, lo costituye el aguacate: México 

lo exporta a Europa pero no a los Estados Unidos porque hace mucho 

hubo una plaga, el gusano barrenador, que aunque fue erradicado, la 

restricción sanitaria persiste. o el caso de la papa, cuya 

exportación se restringe por cuestiones de plagas regionales; o bién 

el caso dol limón mexicano, al que le restringen su entrada al 

mercado norteamericano por argumentar que la hoja del limón 

propicia cé.ncer. 

Alqunos alimentos los que son aplicadas las barreras no 

arancelarias de forma por dem6.s drástica son los expuestos en el 

cuadro 3.2.5. 
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Cuadro 3.2.5 

Barreras Arancelarias 

Producto 1~ 
JI tomate 
Café 
Ganado 
Pimiento 
Melón 
Pepino 
J.NaranJa 
Cebolla 
Calabaza 
Fresa 
Mango 
EspArrago 
Atún 

1 
1 3.3 a 4.6 centavos/Kg 
1 libre 
\ 4.4 centavos/Kg 

5.5 centavos/Kg 
20 y 35% 
4.9 a 6.6 centavos/Kg 
5.3 a 9.2 centavos/Kg 
1.3 centavos/Kg 
25% 
1.7 a 4.0 centavos/Kg 
3.3 a 8.2 centavos/Kg 
18% 
16% 

Barrer as a 1 as Ex por taci ones 
Mexicanas por parte de los 

Estados Unidos 

Comercio Exterior de los Alimentes 
Ret. /1 2. B, 24 y 42 
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Este tipo de restricc~ones al comérci<? exterior afecta 

seriamente al 

exportaciones. 

Estados Unidos 

* Restricciones cuantitativas. -

Que son impuestos o tarifas que 

particular, como las aplicadas a cárnicos, cajeta de cabra·, 

cocea con azllcar y cacahuate. La manera en que afectan esta en la 

casi nula expansi6n de las operaciones. 

* Ordenes de comercializaci6n, -

Que afectan principalmente a los productores de frutas y verduras 

como jitomate, aguacate, cebolla, naranja, toronja, aceituna y uva, 

recientemente también a la papaya y pepinos. Esta reglamentaci6n 

opera en raz6n al monto total dela oferta que tenga el producto en 

el pais nacional. 

• Reglamentaciones fitosanitarias y de salud.-

Afectan aquellos productos de cosecha que requieren da 

tratamientos contra plagas como en el caso del aguacate, papa y 

lim6n mexicano. 
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En el cuadro J.2.4, observan algunos productos 

alimenticios que tienen barreras no arancelarias de México para con 

productos estadounidenses. 42\: De las importaciones de alimentos en 

México se realizan bajo la estructura de permisos previos; obsérvese 

que los granos y oleaginosas son los que más restringe nuestro pa1s 

por parto de la SARH mediante autorización sanitaria o un 

permiso. un mecanismo similar ocurre con nuestras exportaciones a 

los E. U. 

Los subsidios y dumping (también llamados precios 

discriminatorios), consideran como prácticas desleales de 

comercio, aunque son sancionables. 

El GATT define al dumping como 11 la venta de exportaciones a precio 

menor al valor normal, o sea, al que se vende a un pa!s de origen; 

la di!erencia entre el precio interno y precio externo es el margen 

dumping". 

Sin embargo el mismo GATT no vigila que empresas de algOn pais 

miembro lo cometa, solo lo condena si se comprueba que ha habido 

dan.o material a la industria establecida, por lo que aplica 

impuestos compensatorios. 

El dumping, ocurre cuando las empresas de un pa1s venden más barato 

en el mercado de exportación que en su propio mercado, esta práctica 
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cuadro 3.2.4 

Barreras Mexicanas 

Frijol 10% Permiso previo de 
la SARH 

Sellla de nuez 20% 
Maiz 15% Autorización 

sanitaria de la SAHR 
AJonjoH exento Autorización 
Sorgo exento sanitaria de la SAHR 
Semilla de sanitaria de la SAHR 
almendra 15% 
Trigo 10% Permiso previo de 

la SAHR 

Agrícolas 

Comercio Exterior de los Alimentos Rat. 1 2, 8, 2• 'I 42 
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puede aplicarse directamente o bien· de', tOl-ina-_ ~~ind~~ec~a~ si los 

productos que se exportan tienen. insumos '._·i.~~~~-t~:~oS>~-~··-~c;nd
0

Ícionés 

de dumping. 

Los impuestos compensatorios, son conocidos también 

11 ley antidumping". es una sansi6n que se traduce en un impuesto a la 

exportación, que no es más que la diferencia de precio entre el que 

tiene el mercado interno del pals exportador y el precio del mercado 

externo, el mecanismo de regulación qued6 establecido en el c6digo 

antidumpinq del GATT. 

Los subsidios son más complicados de definir, aunque tiene 

mucho de parecido con el dumping, pero este caso qued~n 

involucrados los gobiernos de los paises importador y exportador, y 

no como en el caso del dumping que solo involucra al sector privado. 

Casi cualquier pals subsidia a los principales productos 

de la canasta b.1sica y los productos agropecuarios (que pueden 

quedar incluidos en la canasta básica}; est4 hablando de 

cereales, lácteos y azll.car en el caso de México, la tor1:.illa el pan 

blanco, etc. Un ejemplo: el gobierno mexicano subsidia al arroz y 

trigo en un 10%. 

Un subsidio es la ayuda o protección económica con que cuentan los 

productores de un determinado alimento para producirlo, y esta 
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simpre viqente. As!· los productores. de arroz y tr~qo, ~!JS· ingresos 

en un .10': provi8nen.:d~ 

. : ... · ·. 
Hay dcÍs tipos ~de 

• a la exportaci6Íi: 

el exterior. 

• internos, que se vincula m6s con la pol!tica qubernamental del 

pa!s, el producto subsidiado puede ser de exportación o no. 

En el cuadro 3. 2. 6 se exponen 9 de los productos agropecuarios a los 

que se otorgan subsidios tanto en México como el los Estados Unidos. 

Obsérvese las diferencias tan marcadas entre los d6lares por 

tonelada bajo los que subsidian al arroz tanto México como E. U. 

Mientras que en nuestro pa!s se cuenta con 15 d6lares/ton para la 

producci6n de arroz, E. U. alcanza 137. 7 d6lares/ton. Con 

excepci6n del ma1z, todos los dem6s alimentos: trigo, sorgo, arroz, 

carne de res, de pollo y leche, cuanta con un subsidio mayor en E.U. 

Este pa!s tiene una pol!tica interna de subsidios mejor 

estructurada que México ya que estos otorgan de manera 

generalizada, en forma espec!!ica(programas de estimulaci6n a la 

producci6n del maiz, sorgo, cacahuate, azúcar, etc.) o bien con 

pre e ios de garantia que dan segur id ad a los productores para 

recibir un precio minimo por sus cosechas, 

Otro ejemplo en el que se presenta la aplicaci6n de 

barreras no arancelarias es el comercio pesquero, present6ndose 
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Cuadro 3.2.6 

Subsidios Promedio 
1987 

Dolares cor Ten 
200 ~--------------------~ 

137.7 

Maíz Trigo Sorgo Arroz C.res C.pol!o Leche AzUcar 

-En Mex ~En EU. 

Comercio Exterior de los Alimentos Ret. • 2 va 
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sist.~mas ·:ta~·. dif.ÍcilSs de manajar como el embargo a la exportación 

del atO.n. y camarón mexicano, y fue hasta hace poco que se logr6 

eliminar· 1.3. · existencia de barrera no arancelaria de tipo 

fitoSanitaria que afectaban al os'C.ión y almeja, pero no hay 

seguridad y confianza de que el problema no se vuelva a presentar. 

El embargo atunero se impuso por el Departamento de Estado 

Norteamericano, cuyo argumento esta basado en protestas de grupos 

ecologistas que astan en contra de la matanza de delfines que 

ocurre durante la captura del atlln, por las técnicas de pesca 

me)(icanas. Las consecuencias fueron la reducción de captura en un 

10\ en 1990 quedando en 135 mil ton, reduciendo la e)(portaci6n en un 

50\, vendiendo la producción en el mercado 

interno con la subsecuente liberación de precios. En 1990 se 

enlataron 90 mil ton de atll.n, mismas que se encontraron en el 

mercado interno, mientras que en 1989 solo encontraron 66 mil 

ton. 

El embargo del camarón también fue impuesto por el mismo 

departamento, el argumento fue que con la pesca del camarón se 

estaba exterminando la trotuga. 

Ambos son ejemplos del sistema jurídico que Estados Unidos 

tiene con leyes mandatarias que aplican cuando "ellos" deciden 

afectando el comercio. Estados Unidos tiene infinidad de leyes de 

protección al consumidor, de control de calidad, de marcas, de 

normas técnicas, de funcionamiento, leyes fitosanitarias, de defensa 

ecol6qica, entre otras muchas a las que el gobierno norteamericano 
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no renuncia, pues no las inc~uye en tratados internaciona~es y que 

aplica de manera discriminatoria. 
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3 • 3 ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD CE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EH EL 
COMERCIO EXTERIOR DE HEXICO 

Cómo puede decidirse si la competitividad de México en el 

comercio exterior es buena o mala? 

En realidad es muy complicado establecer todos los factores que la 

afectan, pero, es valido tomar como indicador los siguientes 

parámetros: 

las importaciones y exportaciones como monto total; créditos, agua, 

capital, tecnología, tierra, rendimientos, seguridad de inversiOn, 

política económica nacional y mercado (necesidades, hábitos, precio, 

distribución); además de otros como el desempleo y la inflación. 

En México no hay autosuficiencia en cuanto a los alimentos 

que produce y los que demanda 91 millones de habitantes. No existe 

aportes de tecnología avanzada, porque no hay investigación para 

esta en el pa1s; los financiamientos son inadecuados, porc¡ue los 

créditos que otorgan los bancos de México generalmente son para 

industriales que ya cuentan con cierto capital, y es poco apoyo 

economice el que obtiene aquel empresario que recién inicia. No 

obstante se percibe mayor seguridad de inversión por una 11 buena 

pol!tica económica nacional" ya que segün datos del Banco de México 

el PIB ha crecido desde 1982 y la intlaci6n se ha abatido tomando 

los mismos parámetros de medida. Por otra parte la productividad de 

México de factores ajenos al control como son la precipitación 

pluvial, que cuando son favorables se obtienen mayores rendimientos 

de las cosechas en el campo, aumentando as1 los alimentos del 

mercado interno y del externo, que en la mayor!a de las ocasiones se 

ve mermada por la mediocre orqanizaci6n en la distribución y 
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come~Cialb:a~Í.6n~:,:absérv~~·a"' P6r e"j~mp-Ío l~- ··9.;¡~nz·a,. COm~r~J.~·Í ·de la 

Industria -de' Alimento~· y -B~bi,da'S ~:¡::.-{g~¿"' ~}?9·9{~·~ 1~e-<,-.-~u~~-~o ':J'"~'.:í. ;~ 

En el cuadro se advi8r.tá que 8r:t-_ .a'n\bos, a!\o"s -~'!!~--:~iene U~ 

saldo neqativo, porque se exporta menos--de ·lo qUe se import8.',- pero ·a 

su vez de 1990 a 1991 aumentaron las exportaciones y disminuyeron la 

importaciones en 3.6\;. 

Es muy siqnificativo el cambio, y si México exporta más alimentos de 

los que importa, sustancialmente está. aprovechando la vantaja 

comparativa que naturalmente tiene para ciertos alimentos y por lo 

tanto aumentando la competitividad en el mercado internacional. 

Obsérvese también el cuadro 3. 3. 2, donde se seflala cuales 

son los productos alimentarios que mayoritariamente se importan. Es 

claro que la dependencia alimentaria de productos manufacturados, 

por lo menos, se centra en la compra de carnes frescas, aceites y 

grasas animales y vegetales, leche en polvo y azúcar. 

Según un reporte de IHEGI, los qastos totales por las importaciones 

de los alimentos resultaron de $2,583 MDD, en 1991. 

Refirámonos ahora a las exportaciones, de hace tres afias a 

la fecha, estas han disminuido, comparativamente con lo esperado 

después de la apertura comercial de 1985; la desaceleraci6n de las 

exportaciones puede deberse a alqunas de las siguientes razones: 

baja calidad de los productos nacionales, abundancia de las ofertas 

en mercados diterentes al mexicano y barreras no arancelarias en las 

operaciones de exportación por parte de gobiernos extranjeros. 
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Cuadro 3.3.1 

Balanza Comercial 

Miles de Dóiares 

E.' por tac iones 1 mpor tac iones 

Comercio Exterior de los Alimentos 

ffiii\\'I 1991 

- 1990 

Saldo: 

1990: -995 228 

1991: -517 255 

Ael. • 4 y 23 
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Los ingresos obtenidos por las exportaciones alimentarias suman los 

$1215 MDD, al finalizar 1991. Según las estad!stic8s por cada d6lar 

que se capta por la venta de productos alimenticio~ manufacturados, 

salen del pa1s 47 centavos de dólar en promedio. 

La demanda de las exportaciones de alimentos manufacturados depende 

en buena medida en el cambio de la misma demanda internacional, es 

decir de la escasez que puede o no presentarse en otras economias 

exportadoras, incluso más poderosas que la de México, y desde luego 

en la supuesta mejora de los niveles de productividad de la 

industria nacional. 

No obstante lo anterior, debe mencionarse que hay varios 

productos que mantienen presencia en el mercado internacional como 

el Atün congelado o refrigerado, desde luego la cerveza, legumbres y 

frutas preparadas y en conserva, jugo de naranja y el tequila, entre 

los que más destacan por sus niveles de participación en el total de 

las exportaciones. Según el cuadro J. J. 2. 

Y hay una nota importante de señalar: productos como attln congelado, 

café tostado, fresas congeladas, jugo de naranja, manteca de cacao y 

jugos de fruta, son los que más gravan en la desaceleración de las 

exportaciones, la razón es relativamente simple: 

el atün sufre un embargo por una barrera no arancelaria de tipo 

ecológico, de la cuál se habl6 con anterioridad; el jugo de naranja 

por la poca demanda y suficiente oferta en el mercado extranjero, ya 

que cuando los estados productores de naranja en los Estados Unidos, 

obtienen buenos rendimientos da la fruta, nuestro aporte se ve poco 

socorrido. Algo parecido ocurre con el café, ya que mientras el 

principal pais productor que es Brasil, abarque la mayor parte del 
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Cuadro 3.3.2 

Principai•es :Procln.Jc~os Aílim,en~icios 
iExpor~aolos a Jos iEs1la,dJos ll.Jnialos 

1991 

Subtolal: 1053 MDD 

Tequila 
-1-2.571 

Miles de Dólares 

Comercio Exterior de los Alimentos 

··~ ouu 1ru1as 1111cas 

Atún congelad 
21.079 

Legum. y frutas. 
181.869 

•cracaraoas 

Flal.11• y23 



Capitulo J 

mercado y exporte un café a bajo precio, el nuestro, aunque de 

buena calidad se vuelve poco competitivo porque no logramos la 

fijación de precio que logra Brasil. 

Analizando en detalle cuales grupos de alimentos son los 

que se venden al extranjero, encontramos que las frutas cocidas o 

sin cocer o congeladas, té, especias, lácteos, miel, huevos de ave, 

cereales, articules de confiter1a, y chocolate, productos 

horneados, salsas y condimentos sopas y potajes, y residuos de 

algunas industrias, son los grupos de alimentos que tambiéb se 

exportan en cantidades significativas además de los mencionados, 

seglln datos del INEGI y que aparecen en el cuadro J. J, J, El 67. 1\ 

de las exportaciones totales de alimentos se dirigen a E.U. 

As! mismo en el cuadro J. J. 4, pueden consultarse cuales son 

los alimentos que se consideran en cada grupo mencionado. Por 

ejemplo de los lácteos que se exportan (la exportación de leche 

fresca esta prohibida) figuran leches concentradas, azucaradas, 

mantequilla, quesos, leches fermentadas, entre otros; de las 

especias se encuantran la pimineta y el chile pimiento; los huevos 

de ave que se exportan en forma de polvo o desecados, 

En el an6lisis anterior se ha establecido como se presenta 

la balanza comercial de la Industria de Alimentos y bebidas, con lo 

que queda excluida la Agroindustria, no obstante que se ha venido 

mencinando muy insistentemente. 

Pero, no cabria definir qué es la Agroindustria? 

Profesionales de la Univer5\1dad Autonoma de Chapingo, expresan que 

"la agroindustria en la que se encarga de la primera transformación 
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1991 

Cuadro 3.3.3 

:Prñncipaies Prodl!Jlc~os ABm1en1licfi,os 
~m¡po~sdos d1e ~os iEs~sclos üriiolos 

Subtotal: 1570.309 M!DD 

f.zúcar 
798.907 

•1reac11 o 1e1r1oer1a11 

Leche en polvo 
26.65 

Miles de Dólares 

Comercio Ex terlor de los Alimentos 
Ael. • 4 y 23 
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de los productos del campo, sobre. ella inciden fenómenos biológicos 

y naturales propios de la agricultura, es decir, que su 

abastecimiento depende de los ciclos naturales Y. hay inseguridad en 

cuanto a su volumen de producción 11 

En el presente trabajo, al referirnos a la aqroindustria, 

pretendemos abarcar aquellos productos que se extraen del campo y no 

han recibido ningO.n tratamiento fisico, biológico o mecánico, y a 

aquellos que de alguna forma ya recibieron un tipo de transformación 

como molienda, extracción, refinación, etc. 

Volviendo al tema central del análisis, se mencionó que la 

apertura comercial anos atras no arroj6 los resultados esperados. 

Pero •••• de qué se trata tal apertura? 

su principal objetivo fue el de limitar el crecimiento de precios 

por medio de la competencia, pero esto no tuvo el efecto esperado en 

la industria de alimentos, porque los productos extranjeros pudieron 

entrar al pa!s a precios incluso superiores a los nacionales siendo 

también de mejor calidad, por ello los productores no podian 

competir en realidad y todo se tradujo en una descapitalización para 

cubrir gastos de producción, sin poder invertir en maquinaria y 

equipo e incorporar tecnolog!a nueva. 

Lo anterior es muy significativo si tomamos encuenta que durante el 

periodo de 1982 a 1990 el número de empresas dedicadas a la 

producción de alimentos y bebidas se increment6 en un 52\. De las 25 

mil 177 empresas de 1990, el BJt se trataba de micro empresas, 12\ 

eran pequeftas, 2' medianas y el restante se catalogaba como empresas 

grandes. 
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surge una pregunta que se antoja. ob~igada ••• ·Ce toda ~a industria de 

Alimentos y Bebidas, cuá.l es la mejor ra~a y cuál la Peor?' 

Veamos primero la que se cataloga como la mejor. 

Seqtln reportes del Nacional Financiera y SECOFI, la Industria 

cervecera una de las ramas dentro del comercio exterior 

manufacturero con una balanza de superávit, pues su balance de 

exportaciones contra las importaciones resulta dar un saldo de $153 

HDD, pues alcanzaron un monto de $169,346,000 dólares, con una 

producci6n de 40 millones de hectolitros. La conclusi6n es que la 

Industria de la Producción Cerveza es competitiva en el mercado de 

E.U. principalmente. 

Nótese que esta industria la sostiene 20 plantas, localizadas la 

mayoria en D.F., Nuevo Le6n, Veracruz y Yucatán, con cerca de 1000 

centros de distribución el pa1s. Las cervecer1as Cuauhtemoc, 

Hoctezuma y Modelo, producen en conjunto 26 marcas, y su 

participación en el mercado es respectivamente de 32, 21 y 47 \:. 

Por otro lado nos queda la industria lechera, cuyas 

importaciones, pese a que tienen un elevado arancel, se han dado en 

los ültimos afies muy intensamente, 

prefieren la leche pasteurizada 

incluso, los consumidores 

polvo norteamericana, que 

actualmente (1992) entra por Sonora, Sinaloa y Valle de México. 

Además segün un estudio de la Asociación Ganadera de Baja 

California, la Unión Americana produce 16 veces más leche 

industrializada que México. Ha habido un gran incremento en las 

importaciones de leche en polvo, y ha coincidido con el hecho de que 

de 1982 a 1988 las pasteurizadoras so redujeron de 110 a 42. 
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Para'. riii.alizar e~· an.AlisÍ~ d~·;·, la :competitividad que guarda 
- ·.!. · ........ · •• 

México en e.l merc'ado~<i.nternaCiona1~ <C~be ·citar el resultado de un 

trabajo realizado por La Orga~Í.zaciÓn para la cooperaci6n y 

Desarrollo Económico (OCDE) y·, los Newly Industrialized Countries 

(NIC'S), quienes midieron bajo ciertos criterios la competitividad 

de una muestra de 33 paises, y México ocupó uno de los G.ltimos 

lugares después de calificar los 300 criterios que sirvieron para 

medir el indicador mencionado, por presentar el menor dinamismo 

económico, financiero y de mercado, asi como una baja estabilidad 

social y polltica, 

Como se mencion6 al principio pueden ser muchos los 

factores, que influyen en calificar la competitividad internacional 

de México en el mundo, 
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Cuadro J.Jd 

AL glES'fOS CONS I DERAOOS -oaTF.O DE CADA ORL"PO DE ELLOS 

Carnes frescas refrig 
o congeladas 

Pescados frescos 
~~~~!f!~~~os._ o 

LActeos' 

Huevos de Ave 

Legumbres y hortal izas 
frescas o cocidas 

Legumbres y hortal izas 
en salmuera 

Frutas frescas o. secas 

Frutas .cocidas o sin cocer 

Especias 

Ganado bovino. porcino, equipo, caprino y aves 

Ató:n. corvina, lenguado, huachinango, tambor 

~~~:~s m~r~ ~c~j ~ r~!~ª S i ~~~~~a f i ~:~~~ 'd~a~~~~:j~' 
sardina, aletas de tiburón, almejas en su concha, 
camarón, tt.bul6n, langosta, jniba, 
bonito, salmones, hlgado, _bacalao, escuelas, 
~:Ji?fo~:s~~~l~; ~~~~~~,~~· bogavantes,ostrns 

Leche, nata, leches concentradas. azucaradas 
o edulcoradas de otro modo, e\·arerada, suero de 

~n~~:~~i l!~he;uf~~~=~lai'Í~~~r~U~~~: ir 
·fresco y requesón. 

Huevos de ave y yemns de hue\'Os frescos, desecados 
o concentrados de otrn forma 

Alcachofas, apio, berenjenas, bctabel, calabaza, 
cebo! la, coles, chlcharo, chayote, cjotes, 
hongos, nabos, papas, pepinos, rdbanos, 
zanf?.horias, esp9.rragos, tomates, poro, okra¡ ajo, 
coliflor, brocal!, simitmtc de paya, percg1 , 
~~M~O ;s~~~Í~Íflo~ol. colinabo, cchuga 

Cebollas, aceitunas. pepinos, pcpini l los. mezclas 
de hortalizas/legumbres, papas, setns 1 guisantes, 
garbanzos, alubias, habas, ralees, fnjol, 
de mendioca, batata y ajo. 

PIAtanos, piñas, cocos c/cAscarn, 
aguacate, dAt i 1 fresco, dAt i l seco coco rayado, 
naranja, mandarina, limón mexicano, hi~os, 
frescos o secos, uvas y pasas, nueces 
manzanas, peras, duraznos, fresas, sandias, 
tamriT:ido, papaya, pi•;tachos, membri ! los, 
albaricoques, ciruelas. frambuesas 
zarzamoras, moras y grosellas 

Fresas congeladas, enteras, rebanadas o 
molidas, puré de plAtano congelado, piña 
en conserva 

~:U ~~~~~~n < ~~~~· c~f¡e t~~~ª~~s~~r;r~n~i:!oi !á~. 
café descafeinado en grano, té, ca.re sin 
tostas, té verde (<JK.g), hierba mate 

Pimienta, chile pimiento en escamas entero 
granulado o en polvo, pimiento triturado 



cu~drO _: __ J.J,4 
continuación 

ALIMENTOS CONSIDERADOS Dé'NmO DE _CADA-~RUl?O DE ELLOS 

Productos a. base de 
cereales 

Semi l_l&:s y. ralees 

Grasas y aceites 

crustAceos prep 
o en conserva 

Azócar y 
art \culos de confiterla 

.. ::!~ t-i! ~de e !~Y~: . ~~~:e r~c:~: fr ~n~~m11 ~~rdamonos 
canela, .semilla de cilantro, semilla de comino 
semilla de enebro, semilla de curcuma, hojas de 
laurel y curry 

Trigo, simiente de trigo ce~tificada, avena 
malz. 1 simiente de malz cert 1 ficada y no 
c~rt1ficnda, malz palomero. arroz moretos, sorgo, 
mijo y alpiste. simiente Lle 'iorgo certificada. 

Harina de trigo. <le malz de le~mbres de vaina 

l~~~la~~rig~f i~a~c:¡~~~n d<le t~~í~~u ~~~iu~bm~~~ges' 
harina de arroz, hnrtna de avena 

Semillas y frutos oleaginosos: hnbns de soja 
nuez y almendra de palma, semilla ~e sésamo 
(ajonjolll, semilla de kerite, simiente de soya, 
harina de semillas o frutos olea~inosos, semi! las 

~~~l~~!~ª~~ 1~;~~~~~s d~ ~b~~~f1 za;:b~~ri~~ 'de 
\Uputo, tubCrculos de ralees, algarrobas. 
algas, remolacha azucareri.\, cascabilla de cereales 
~¿r~~g¿¡ 1 ~~ ~~lf~~~~ga~id!cg~¡ 1 ~~ ~~l~Pi~~~l\la 
~~e~~~6tii~ricTi ¡~~· ( ~~ ~~PÍÍ~~) ~ºfi~~ªá:s i i la, 
Clor de urnicn, flor dt! nznhar, y manznni l ln. 

!>!anteca de cerdo, aceite de oliva, de recino. de c 

~~ l r~~~~~;' o d~{?7~~a~~. ª~~~~:; d~c !~i!a ~~!~ados 
cen,jo, hobino y pescado), aceite de hlgado 
aceite de soya, aceite en bruto 
ncei te de aJgod6n 

Jam6n, cueros de cerdo cocidos, en trozos, extrnct 

~t~ri8~~ ~~n~!~~~; ~~~~~~ª:n e~o~~~~~~:ª~a~l~~;e;~: 
suscedAncos pr~parndos con hueva de pescado 
listados y bonttos en conserva, ca.marones, 
langostinos, bogavantes en conserva 



Cuadro· J.J.4 
Continuación 

ALI~S CONSIDERADOS DENTRO DE CADÁ· GRUPO DE ELLOS 

Cacao y chocolate: 

·::.'··.-,·,···. 

Prepar~ci~~~s·.~~~{'. 
base.de cereales, 
harina¡ almidón· · 

Jugos de fruta y 
hortalizas 

Salsas, condimentos 

Sopas, potajes 
y ca Idos 

Cacao en grano entero o ¡::iartido, crudo o tostado, 
sin fermentar o fermentado. manteca de cacao, 

!?~l~i~~!r!~ f~~~~a),ª~~á~~l~~e~ª~:ºy á!;%~ ~gnrf~ 
que contenga cacao 

Extracto de malta, prep alim de harinas, s.mola, 
almidón, recula o extracto de malta, s/polvo de ca 

o con el en una proporción menor al 503 

~~,)~~~~ ~a~~~~a~!d~~n~~cát~a!"ni~~s cocidas o 

\:~~~~~t ~:~ ¡¡,j !! )~ 1 ~~~d ~ ig~~~ 'd~ª~:~~~?~~ obten i 
por insuflado o tostado (Corn flakesl. 

Productos de yanaderla. pastelerla o galleteria in 
~~~i~::ª~lmi~ó~ª~· r~g~f~:s~nph~~~~ desecadas de 
similares, pan crujiente. galletas dulces. pan 
tostado, y prod similares, galletas de marca y 
prod, de panad~rla ordinaria sin adición de 
az~car o materia grasa o frutas. panaderla fina. 

Legumbres, hortal izas. frutas y dem~s partes comes 
de plantas, prep o con~ervados en vinagre o Acido 
acético-pepinos, peptntllos, cebollas, tomates ent 
o entrozos, setas y frutas mezclas de hortalizas y 
legumbres, papas, espArragos, malz dulce, frutas, 
almibaradas, confitados con azucar, campotas y 
jaleas, pures ¿- pastas de frutas 

~T~T~~~~:~· P~~~:s ~r{~!~~s f~~~~; 1 ~~:~ 'o c~~~!:~Vadas 
de otra forma con o sin adición de azócar o alcoho 

:u~~t~T i~~~t;i~ if~~~!~~!r ~~~~sa~ic~6ri) de leitumbre 
alcohol, con o sin adicón de azó.car, de naranja 
de lim6n, de piñn., de toronj~ con~elndo, de 

J~~A~eho~~aYi~~s?e1~:~!g~:~ ~u(~~t~~ las 
mezclas de jugos 

Salsa de tomate, salsa de chile (pimiento), 
harina de mostaza prep 



cu8.dro 2.4;4 

ALIMENTOS CON'SlDERAOOS DENTRO.DE CADA GRUPO DE ELLOS 
. continuación: 

Vinagre 

Residuos de cereales 
o leguminosas 

Residuos de azó:cares 

Residuos de grasas y 
aceites 

Alimentos 
p/animales 

Agua. agua mineral natural o artificial 
gasidficada sin azucarar o edulcorar 

gB!!~u~=~~~=! ~!~~~~! a:s~~i~~a vi~~l~~r~~:s 
vermount y demAs vinos de uvas írescas 
con plantas y 'iUStRnciRs Aromatizados 
sidra, agua miel y demAs bebidas fermentadas 
alcohol etl 1 ico v nguardiente desnaturalizada 
en cualquier graCliac16n, ron o aguardiente de 

;¡~~;.. g~~~~riü. 1 ¡~g~~:· yª~~~~8~ascosas aromatizad 

vinagre comestible y suscedAneos comestibles 
vinagre obtenido con Acido acético 

salvados, moyuelos y demAs residuos del 
cernidoo de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o leguminosas 

almidones y si mi lares, pulpa de remolacha 
bagazo de caña de azo.car y demAs des~rdicios 
de Ja industria azucarera, desperdicios de 
cerveceria 

Tortas y demAs residuos s61 idos de la extracción d 
aceites y grasas \.'egetales 

~~e~0~e aAY~al~! l izados p/al im 
para perros y gatos acondicionados a la 
venta al por mayor 
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MERCADO INTERNACIONAL DB ALIMENTOS 



capitulo 4 

4. l. PRECIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El tipo de cambio es un ~ que se forma básicamente en 

el mercado de los bienes comerciables. 

Definamos alqunos tipos de precios que presentan en el comercio 

internacional como son: 

•precio real 

•precio subsidiado 

*precio fijo 

•precio mundial 

•precio de equilibrio 

•precio de exportación 

•precio de importación 

•precio interno 

El precio de equilibrio es el que se tija mediante la 

oferta y la demanda de un alimento en particular. Obsérve la 

siguiente gráfica # 4. 1. a 

Entiéndase como oferta a las toneladas de jugo de naranja 

que el productor ofrece al consumidor y a la demanda como las 

toneladas del jugo de naranja que el consumidor exige al productor. 

En la intersección en donde las toneladas ofertadas y demandadas son 

iquales, es cuando se fija el precio y se establace el equilibrio, 

por ello se conoce como precio de equilibrio, que se da tanto para el 

mercado interno como para el externo. 
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Gráfica # 4.1.a 

Precio de Equilibrio 

20'-----

Ton.as JUgo ·áe nar8nJa 

. . . . 
Comercio Ex terloí de las: Alimentos rEF. /1 •11 



cap . .ttulo ,4 

El precio rea 1 es el precio al cual ·un alim~nto :·:.de.J?~ · ser

vendido debido a los costos de producción. 
·~:-:---- /'.,"'., .:· .,; 

Un precio subsidiado siempre esta por d~~~j~\d~.i~'n ~recio 
real, es decir aunque cueste más 

·; - - ···.;e ':·· ,;•· .. ;- .:·~·. • -

establece un subsidio para que el productor no vend-a al. precio. "real 

sino a uno menor. Ver gráfica # 4 .1.a. 

El precio fiio se refiere a uno que nunca sobrepasa el 

precio real y este puede fluctuar de una industria a otra siempre y 

cuando no rebase el precio fijo. GrAfica I 4 .1.b 

Los precios internos son los precios que se establecen en 

l:I" mercado nacional, ya sean fijos, subsidiados o reales. 

un precio internacional solo existe si el precio interno se 

un alimento es comparable con un precio interno de otra nación; se 

establecerá un precio de exportación si la mercanc1a (alimento) es 

comerciable, decir, el precio interno es menor que el. de 

exportación. Se importará si el precio es mayor que el precio de 

importación. En la gráfica I 4 .1.c se establece la relación entre 

estos precios más claramente. 

Para definir los precios de exportación y de importación se toman 

encuenta a los costos de opera e ión. 

En la grAf ica I 4. l. e, cualquier precio que se encuentre en el 

triAngulo PxP¡O será comerciable en la exportación. Si se encuentra 

en el triAngulo PHPo ser.8. comerciable para la importaci6n, pero si se 
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Gráfica # 4.1.b 

Precios 
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Gráfica # 4.1.c 

Precios 
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encuentra en el tri.1n9ulo PxPMO no ser! comercial_izable, en el mercado 

externo. 
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4 • 2 FXJACl:ON DE PRECXOS 

Un problema que afronta la econom1a de la industria 

alimentaria es su organizaci6n misma: 

Qué alimentos se van a producir y en qué cantidades? Mucho frijol, 

poco ma1z, o bien se deben producir l4cteos y cárnicos hoy y cereales 

y leguminosas en 6 meses? 

C6mo se deben producir, es decir, quién cultiva, quién cosecha, quién 

distribuye y quién manufactura? Debe hacerse en gran o en pequeña 

escala? 

Para quién o para qué se van a producir los alimentos? Quién será el 

beneficiado? 

C6mo se distribuirá la producci6n total entre los individuos dentro 

del mercado interno y si lo hay, dentro del externo? 

La econom1a es problema porque existe una ~ 

~', es decir, no hay una cantidad infinita de todos los bienes, 

no es inagotable la cantidad de agua, tierra, capital, etc, y por 

otra parte existe una sociedad que ha superado la "necesidades 

fisiol6gicas 11 de alimentación requiriendo además de sus necesidades 

de opulencia, pues la moda y publicidad que hay por la venta de los 

alimentos y bebidas, influye sobre las necesidades de compra del 

consumidor. 

México tiene una frontera de posiblidades de producción 

complicada, la lista de opciones de produci6n de alimentos mexicana 

es muy extensa y queda influenciada por todos los factores 
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mencionados, lo- que'· la h~ce comp~eja .-·Por: _ej~mplo ~- si se producen más 

lá"cteos lc;s recurS~S de caPit~i'.. _ti&rra .:Y .a.9ua;_-~··se astan destinado 

para el mantenimiénto ·de la industrializaci6n de la leche, por lo 

cuál se· disminuirá la producci6n de cárnicos por la escasez de 

recursos en esta rama. 

Ya se ha expuesto que todos los alimentos tienen un precio 

externo y uno interno, En el mercado interno entre mayor sea el 

precio de la comida y /o bebida menor es la cantidad que será comprada 

por el consumidor, y en todo momento existe una relación entre el 

precio y la cantidad, lo que se llama función demanda. Si un alimento 

producido en gran cantidad la Cnica forma de venderlo es bajando 

de precio. Muy ligado a la demanda esta la oferta. 

Por ejemplo si el precio del trigo sube y el del malz se mantiene, 

los aqricultores seguramente dedicar6n más Ha de tierra a la 

producción de trigo que de ma1z. 

La fijación de los precios se sustenta en la oferta y 

demanda, en un mercado competitivo. El consumo nunca debe ser 

superior a la producción. 

El malz, tri90, carne de canal y otros productos del campo 

tienen un mercado muy competido, por ello los precios varian cada 

ai\o, incluso cada mes o cada semana y los productores tienen buenos y 

malos tiempos, en los buenos determinados determinados por factores 

da clima, obtienen buenas ganacias por su renta, pero en los malos 

hay tal depresión de sus ingresos, que aveces quedan redicidos a 

nada. En cambio la producción de alimentos no agr1colas o productos 
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indistrializados¡ 'tienen 'estas flu~tuaciones -p-ero es· menos estable 

que la producci6n, agroPecu~ria:. 

El problema· de ··1a d_ist;-ibuci6n Se resuelve madiante los 

~~oces?s-~- de l~_ o~~rt_~.:_y la· d~e_manda en ___ .los mercados competitivos (con 

monopolios o'._ sin·, .. ellÓs) y con la participación de las leyes de 

··gobierno.-

Ubiquemos ahora un ejemplo de como funciona la demanda de 

un alimento manufacturado: el consumidor demanda un alimento 

industrializado porque es un producto terminado que le propiciar& un 

beneficio por la satisfacci6n de su uso. El esfuerzo que se hace para 

elaborar atan en conserva, quesos finos, jugo de naranja, etc., 

encuentran demandas derivadas, es decir, el productor Citro 

M6:w:ico, demandará las materias primas como el concentrado de naranja, 

azo.car, conservador y agua para elaborar el jugo que demanda el 

consumidor, pero que asu vez en el proceso de elaboración es 

demandado la mezcladora, la dosificadora y la selladora. 

La fijación de precios para los alimentos manufacturados 

queda influenciada por las materias primas; una empresa no tiene el 

medio para juzgar con precisión la elasticidad de la demanda de los 

alimentos que produce. 

Observadores opinan que las empresas modernas y aO.n las mayores no 

pueden calcular en la realidad sus cosechas e ingresos marginales, ni 

la producciOn, ni el precio óptimo; sin embargo daban de rijarse 

precios para los productos es por ello que los costos unitarios 

juegan un papel tan impotante, asi como el nivel de actividad 
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económica, necesidades de los consumidores y publicidad, costos 

administrativos y generales de la fábrica, política de precios de los 

competidores, entre los principales. 

Los investigadores de la política de precios argumentan que las 

compai\!as fijan unos precios administrados apartir de los costos y un 

margen de ganancias; asi esperan remunerar los costos totales de la 

inversión y obtener un rendimiento por el desembolso. Sin embargo 

nadie explica porque el margen medio de ganancias sobre el costo es 

del 40% en una industria y el 5\: en otra (puede variar entre 5 1 10,JO 

y 110\) 

En la fijaci6n de precios pueden entrar en juego e.l 

riesgo, la especulación y el juego. En la compraventa de alimentos 

existe un mecanismo más aparte del intercambio de mercancías reales 

como el ma!z, frijol, etc., la transacción por medio de papeles es el 

general lo que constituye el mercado de valores de los alimentos, o 

bien llamados "bienes futuros". 

Estos no son más que contratros con los que se comercian en los 

mercados de productos organizados como por ejemplo el mercado de 

cereales de Chicago (Chicago Boat"d of Trade) o el mercado de cacao de 

New York. Funciona como al bolsa de valores, los arbitrajistas 

trafican y ganan todos sus beneficios 

dentro del mismo d!a. 

solo con las variaciones 

En este tipo de comercio, los comerciantes, no manejan a la mercanc1a 

como tal y para que tenga éxito el mercado de los productos debe ser 

competitivo, se da con alimentos que funcionan como materia prima 

generalmente. 
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especuladores o 

arbitrajistas que se dedican a estar atentos a los mercados, si 

notan que habrá diferencias en los precios por la venta de café, 

azacar, cacao, ma1z, frijol, jugo de naranja, etc. ,compran el precio 

más bajo y venden más caro. Esto ocurre porque los precios de los 

alimentos son diferentes significativamente de un lugar a otro, no se 

gana lo mismo al comprar una tonelada de trigo en Sinaloa que en 

Kansas City, por ejemplo. Los precios cambian porque tampoco son 

iquales costos de distribuci6n. 

Este tipo de proceder no esta legislado y existe por la oferta y 

demanda. 

El mercado de futuros de alimentos tiene sus bases en un 

mercado competitivo ideal, en el que los precios tienen un 

comportamiento patr6n a lo largo del tiempo. Un ejemplo lo 

constituye el caso del ma!z, que se recolecta en una determinada 

época del ano, el especulador, esta consiente de que si toda la 

cosecha de ma!z se coloca en el mercado en el otofao obtendrá un 

precio bajo porque hay una saturaci6n del mercado, pero meses 

después, cuando el grano empieza a dispersarse el precio aumentar.§.; 

elevan el precio en otono y aumentan la oferta en primavera bajando 

el precio. 

Hay precios bajos en otoflo, que suben lentamente hasta que se tiene 

un nuevo ma!z, se elva el precio porque deben compensarse los costos 

de almacenamiento y los intereses por tener guardados las toneladas 

de ma!z, o bien por los costos de transportaciOn. 

En el siguiente gr6fico (gráfica I 4.2.a) se esquematiza el 

comportamiento explicado en nuestro ejemplo: 
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Gráfica # 4.2.e 
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!•ta evolución de precio• evita la auparabundanC.La con· pracio• muy bajo• •n otofto 

y la ••C•••z con precio• alto• en verano. 

No obstante nadie puede predecir con seguridad la posible recesi6n en 

una futura cosecha. 

Los especuladores tembién pueden actuar en sentido opuesto 

al descrito: si perciben una gran cosecha por volumen de ma1z o triqo 

los precios futuros serán bajos; asi empiezan a vender lo que todavia 

no se cosecha, que entregaran a futuro, reduciendo precios actuales. 

Es de esta forma como se cotizan precios futuros para los alimentos 

con entrega en los distintos meses. 

90 



Capitulo 4 

4 • 3 TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE 

Seria un trabajo muy pretencioso si se cubriera la 

tendencia del comportamiento en las cotizaciones de los alimentos 

que entran dentro del grupo de la Bolsa de Alimentos Internacional, 

ast que solo se expondrá el caso del café, que se toma como ejemplo 

del funcionamiento de la oferta y demanda internacionales en al 

venta y compra, pero en realidad es lo mismo para los demás 

alimentos como el azo.car, triqo, ma1z, cacao, juqo de naranja, etc., 

habiendo variaciones en el sentido da periodo de cultivo y cosecha, 

causas climatológicas, entre las más comunes. 

As1 pues, una vez expuestas las bases de como funciona el 

comercio intenacional, concluiremos, este trabajo con un pequen.o 

estudio de la compra y venta del café variedad robusta y arábiqa. el 

estudio se basa en el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York y 

en la cotización de precios en México en la misma, durante los 

Oltimos 6 meses del último dta (d1as naturales) de cada mes enero, 

lebrero, marzo, abril, mayo y junio. 

El neqocio del café lo corresponde al rededor de 1\ del 

total de las importaciones y exportaciones mundiales, los 

principales exportadores son pa !ses en desarrollo con poca 

diversidad en el comercio exterior, a quienes las ganacias ascienden 

al rededor de 10 1 000 millones de d6lares (Brasil y Colombia), seq1ln 

el vaivén a la baja o al alza de las cotizaciones. 

En 1991 la producción mundial de caf'é ascendió a 101.6 millones de 

sacos, fué 9.Bt mayor que en el ciclo 1989-1990, y m4s de la mitad 
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lo aportaron 3·-pa1seé: .'Brasil, Colombia e Indonesia con 33. 13.6 Y 

6.5· millones de' sélcos, ,~-seg1ln datos del Departamento de Agricultura 

de los Estados UniciÓs. C:Uadro 4. 3. 1 

En 1991· Brasil prodiJjo e1 -32.4\ del café y México el 4.6\ del total 

mundial. 

Existe una organización dedicada a regular los asuntos del 

comercio del café, integrado por 50 paises productores y 25 solo 

consumidores, Se trata de la Organización Internacional de Café, 

OIC, en la que México tiene representación dentro de los paises 

productores de los 11 otros suaves". 

Los precios de este grano en el comercio exterior se basa en cuotas 

de exportación (regulado por la ley de la oferta y la demanda). En 

1987 se fijó una exportación global de 58 millones de sacos de 60 

Kg, con cierta flexibilidad hasta lograr una cotización entre 1. 2 y 

1.4 dólares por libra. En la cotización de precios en el mercado 

internacional en marzo de 1990 el precio promedio al que 

comercializó el café crudo en grano tendió a estabilizarse en un 

rango de 72 a 74 centavos de dólar por libra, En lo que va de 1992 

el mercado de futuros de café arábiga y robusta tuvieron una ligera 

variación. De febrero a junio la cotización del café arábigo de 

Nueva York fue de 67. 75 a 60. O centavos de dólar por libra y los 

volO.menes que se manejaron fueron de 38 y 270 miles de libras 

respectivamente, sin embargo el mayor volO.men manejado ocurrió en 

abril (586 miles de libras) cuando al cotización fué de 63.l 

centavos de d6lar por libra. 

cuadro 4.3.2. 
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Cuadro 4.3.1 

Producción de Café 
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Cuadro 4.3.2 

Cotización de Precios (Café Arabiga) 

Centavos de dólar por libra 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

- Cotización al cierre -+- Volúmen Miles de Ton 
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Para el café robusta, también fué en."· el-· _mes·; de ·abril cuando se . . . 

alcanz6 el mejor precio con 709 d6laréS -pÓr to~~i.~d~- con ún vol\lmen 

de JS6 miles de toneladas manejadas. El mayor vol1lniem. manajado fué 

en febrero con 2457 miles de toneladas .con un precio de 464.B 

d6lares por tonelda. Cuadro 4.J.J 

El mercado del "café verde" es el más concentrado en la 

oferta y en el que participan organismos privados y arbitrajistas o 

corredores que se encargan de su venta al exterior. 

En 1980 las exportaciones de café elaborado representarosn 4, J' del 

volumen total exportado; pero también se han incrementado la compra 

y el procesamiento in situ del grano por parte de las compaiUas 

transnacionales de alimentos; el caso más notable el de la 

CompaiUa Nestlé que segtln reportes del Banco de México, en sus 

fábricas se transforma el 10\ de la cosecha mundial de caté. 

La demanda es también muy concentrada, por ej amplo: 

Estados Unidos consurai6 18 millones de sacos de 60 Kg (Jl\: del 

total) y la CEE 26.6 millones (46.6\:), y estos dos junto con .Jap6n 

represntarón el 86\: de la importación en 1990. 

son seis las empresas (segOn datos no actualizados de la 

UNCTAO) que controlan dos tercios de las operaciones que tienen que 

ver con el caté. La Cenera! Foods, que es el nllmero uno en el sector 

del café tostado y el nümero dos en los que respecta al cat'é soluble 

tuvo ingresos con este grano por 1,500 millones de dólares en 1976; 

la Nestl6, que ocupa el primer lugar en ventas de café soluble tuvo 

ingresos por un monto de 1, 150 millones de dólares. (Los datos no 

son actualizados por que es muy dificil que se actualizen porque es 
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Cierre 

4641.8 

475 

1!30 
' ~io9 

695 

'! 

Cuadro 4.J.3 

COT!ZACION DE PRECIOS. DE CAFE ~OBUSTA 

OóhreS 

Mes 

Marzo (martes.JI) 

·Abril (jueves JO) 

Mayo ;( v.iern~s 2~) 

Junio ·(vierne~ 1~) 

VoUDien 
Mi te·.s· de 
Ton 

r 
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muy complicado que las compañías involucradas proporcionen 

publicatnente cifras con respecto a sus ventas). 

La actividad cafetalera es de carácter estacional y esta 

muy llqada con factores atmosféricos, que requiere de mucha mano de 

obra; México como es el caso de los paises subdesarrollados, carqa 

un peso importante del café el comercio exterior, porque viene 

representando (1990) el 7% de las exportaciones no petroleras y 

cuenta con aproximadamente 90,000 cultivadores, aunque menos del. J\ 

se consideran explotadores comerciales. 

Las cari!cter1sticas del cultivo del café hace que la 

producci6n reaccione muy lentamente ante un cambio en los precios, 

La producci6n no se puede reducir o aumentar a voluntad de un ano a 

otro. Las inversiones en el sector pueden responder positivamente al 

incremento de los precios internos mediante la plantación de nuevos 

cafetales, pero no se palpa sino hasta años después, cuando la 

situación del mercado ha cambiado¡ y ocurre también al revés, una 

baja en los precios redunda en un descuido para los cafetos, pero no 

puede pararse la produccl6n porque se disminuye la rentabilidad, lo 

hará también la producci6n pero defasado de las cotizaciones. 

Los campesinos de algO.n establecimiento caminan d!as y 

esperan hasta semanas para vender su producción de caté a un precio 

m1nimo interno, por ello si cae o sube la cotización de café en el 

mercado de futuros en el mercado de Londres o Hueva York, este no 

resulta afectado. 
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muy complicado que las compaiHas involucradas proporcionen 

publicamente cifras con respecto a sus ventas) • 
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obra; México como es el caso de los paises subdesarrollados, carqa 

un peso importante del café el comercio exterior, porque viene 

representando ( 1990) el 7\ de las exportaciones no petroleras y 

cuenta con aproximadamente 98,000 cultivadores, aunque menos del- J\: 

se consideran explotadores comerciales. 

Las caracterlsticas del cultivo del café hace que la 

producción reaccione muy lentamente ante un cambio en los precios. 

La producción no se puede reducir o aumentar a voluntad de un afto a 

otro. Las inversiones en el sector pueden responder positivamente al 

incremento de los precios internos mediante la plantación de nuevos 

cafetales, pero no se palpa sino hasta ar.os después, cuando la 

situación del mercado ha cambiado; y ocurre tambil!n al revés, una 

baja en los precios redunda en un descuido para los cafetos, pero no 

puede pararse la producci6n porque se disminuye la rentabilidad, lo 

hará. también la producción pero defasado de las cotizaciones, 
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esperan hasta semanas para vender su producción de café a un precio 
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mercado de futuros en el mercado de Londres o Nueva York, este no 

resulta afectado. 
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Existe otro hecho más, los productores al negarse a vender 

su café a precios muy bajos lo almacenan, pero no pueden parar la 

producción. En las mejores condiciones el café verde puede 

guardar hasta tres ai"ios sin pérdida notoria de calidad y puede 

venderse con rebaja durante 5 ai"ios, pero no es lo que se da en la 

realidad, porque el clima tropical y los locales inadecuados reducen 

el tiempo viable de almacenamiento, Las variedades robusta resiste 

hasta un af\o, pero las de ará.bigo se comienzan a deteriorar a los 6 

meses. 

No obstante una alza de los precios de exportaciones de 

café no frena la economia de México, porque es un alimento que puede 

ser sustituido por algün sucedáneo o por alglln otro alimento. Sin 

embargo las exportaciones de café para 1990 crecieron a 12. 5t en 

relaci6n con 1989, pues las cifras apuntan 3. 75 a 4, 22 millones de 

sacos. En 1991 las exportaciones bajaron 

establecido en 1990. 

un 35 de lo 

El café es un alimento con muy elevada fluctuación en los precios. 

De hecho el grano se encuetra ahora mismo a la baja por los elevados 

precios por su venta al exterior, que se debe básicamente por un 

desquilibrio en la oferta más que en la demanda, ya que Brasil (el 

primer productor) tiene una ventaja comparativa notable con respecto 

a nuestro pais y puede producir más barato y por lo tanto vender a 

menor precio que México; pero no significa que cambie la cantidad de 

toneladas de café que se consumen. 

Los contratos a futuro para el café arábiga que se negociaron en la 

Bolsa de Nueva York alcanzó un promedio de 92. 74 centavos de dólar 
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por libra en 1990 para entregarse en diciembre y para 1992 el precio 

promedio es de 64. 27 centavos de dólar por libra. cuadro 4. J. 2 

Por otro lado en 1990 el precio promedio del grano mexicano se 

increment6 8\" de junio a octubre al pasar de 74. 94 a 94, 20 centavos 

de d6lar por libra. El precio del café mexicano Fob Laredo en la 

misma bolsa, en 1992, ha fluctuado en alzas y bajas obteniendo un 

mayor precio en marzo ( 60, 45 centavos de dólar por libra) y de 

febrero a junio fluctuo de 59. 75 a 49. cuadro 4. J. 4 

Aunque el organismo encargado, el OIC, ha intentado la 

estabilización de los precios, el mercado del café sigue un periodo 

de inestabilidad: se sacrifican ventas, y luego de complicadas 

negociaciones entre consumidores y vendedores, la OIC decide un 

acuerdo de transcisión para estabilizar precios y que solo fluctüe 

en el rango de 1.2 a 1.6 dólares por libra, as1 que con ciertos 

problemas el acuerdo parece cumplirse recuperndose un poco los 

precios pero no por un periodo no prolongado, porque debido a 

condiciones no controlables como las heladas y malas condiciones de 

cultivo propician la escazes el mercado y abato la 

estabilidad, entonces hay un desequilibrio entre la oferta y la 

demanda y se llega a la cuota máxima del acuerdo de la OIC, incluso 

se rebasa, por lo tanto los precios comienzan a bajar alcanzando las 

cuotas minimas impuestas por la OIC en el mercado libre. Es como un 

circulo vicioso, 
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Cuadro 4.3.4 

Precios Físicos del Café 

Centavos de dólar por libra 1992 
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Conclusiones 
CONCLUSIONES 

La Industria de J\limento:1 y Bebidas se divide en los 

siguientes grupos: 
- cárnicos 
- pescados y mariscos 
- lácteos 
- frutas y legumbres 
- salsas y condimentos 
- cereales 
- café y té 
- azücar y subproductos 
- acAi tes y grasa vegeta les 
- confiteria 
- alimentos p/animales 
- bebidas fermentadas alcohOlicas 
- refrescos 

El Comercio Internacional esta dado por: 

• caracteristicas de los bienes ofrecidos y 
demandados por el mercado 

• ubicación de los centros de producción 

• capacidad productiva 

• niveles de competitividad 

• localización de mercados 

* ventaja comparativa 

• precio y calidad 

Para que un alimento entre al comercio norteamericano 

tiene que pasar por la SARH (Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos), la SECOFI (Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial), la Aduana Norteamericana y la FDA (Food and Oruq 

Adminstration), básicamente y existen disposiciones para regular el 

raecanismo como como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), 

los aranceles y medidas proteccionistas. 

El papel de la Industria de Alim•ntos importante 

dentro del comercio de México, la actividad económica acapara un 
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buen porcentaje del PIS, PIM, PEA, de los empleos y . de los 

establecimientos. 

El sitema alimentario esta integrado por la producción 

agr1cola y la producci6n industrial. 

La econom!a de productos agr 1.colas esta desenganchada 

economla de los productos industriales. 

de la 

La producción de alimentos y bebidas es de importancia en la 

economla nacional e incluso mundial, la producción se encuentra 

concentrada en Cd.de México, EdoMex, .Jal y Nuevo Le6n. 

el pa!s 

El mercado de E.U. es el más importante para México y es 

quién a intercambiado el mayor volO.men de alimentos 

agropecuarios. 

De lo que resulte la negociaci6n del TLC impactar! a los distintos 

sectores de la industria de alimentos y la actividad productiva 

quedará. sujeta a la competencia internacional, en el sentido de que 

las compai\las que no ofrezcan un alimento de buena calidad y precio 

quedarán fuera. 

Aunque al quedar establecido el TLC se creará. la zona de 

comercio más grande del mundo, nuestro pals tiene grandes 

diferencias en el Sector Alimentario con respecto a Estados Unidos, 

y esto es uno de los má.s importantes en la economla del pa!s. De 

llevarse al cabo el tratado no debe esperarse los resultados que ha 

tenido la CU•nca d•l. P•cif ico o la Comunidad Econ6mica Europa a. Por 

otra parte el no.mero de empresas que se han preocupado por atender 

las disposiciones necesarias para lograr la exportaciOn de los 

alimentos, y de observar los permisos y bajo que términos se realiza 
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la venta al· exterior, han sido bien pocas comparativamente a las-que 

producen alimentos en México, 

En el pais no hay autosuficiencia alimentaria, tenemos que 

importar alimentos que la ponblaci6n consume como básicos, apesar de 

que contamos con generosos recursos na tura les como las zonas de 

cultivo, tierras de riego, tierras de temporal, selvas, pastizales, 

etc., son poco aprovechados y explotados. 

El consumo interno de alimentos ha crecido los ó.ltimos 4 ai"ios, se 

han tenido que incrementar las importaciones y se sigue obteniendo 

una balanza comercial deficitaria, a pesar de que la producci6n 

bruta de alimentos y bebidas también ha incrementado. 

Para 1990 la producci6n de algunos grupos industrializados ascendió 

~ 1, 436 1 952 Ton miles de toneladas, y los alimentos que más 

incidencia en la cifra tienen son: cerveza, refrescos y bebidas no 

alcohólicas, brandy y otras bebidas destiladas de uva, aceites y 

grasas, galleteriay pastas, lácteos, cc1rnicos, productos de trigo, 

!rutas y legumbres prep y/o en conserva; los estados productores son 

D.F., EdoMex y Jal. Para el mismo ario las exportaciones de todos 

los alimentos que estan incluidos en una fracción arancelaria sumó 

un total de 4,947.2 miles de toneladas. 

La diferencia entre lo prod.ucido y lo exportado es bien evidente. 

Del total de los que se exporta, los estados en los que se ubican 

las empresas exportadoras son: Sin, Son, Chiap, y Jal; en tanto que 

en el D.F. y EdoMex se encuentran principalmente empresas cuya 

producción la dirigen al mercado interno, El tipo de alimento que 

las empresas seleccionan para su exportaciOn son: verduaras :frescas, 
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t"rutas t'rescas o, prep, pescados y mariscos, bebidas a.lcoh6licas, 

cereales, cocea y, chocolate. 

La producci6n agropecuaria se centra en ma1z, frijol, 

arroz, trigo, ajonjoU., sorgo y cebada; de 1985 a 1989 lo que más 

produjo fue ma1z, trigo y sorgo; no obstante a principios de 1990 lo 

que m!s se import6 fué ma1z, sorgo, soya y trigo, lo que refleja la 

deficiencia que enfrenta el pa1s, al requerir! grnades cantidades 

de alimentos que sirven como materia prima. En 1990 el jitomate, 

legumbres y hortalizas frescas, mel6n y sandia y otras frutas 

frescas, café crudo en grano, ajonjol1, fueron los que en términos 

de toneladas se exportaron más, a pesar de que se gravan con 

aranceles elevados para el ji tomate, mel6n y ajonjoli 

particularmente 

México como pa1s subdesarrollado tiene un déficit en la cuenta 

corriente en el sector alimentario, se han realizado importaciones 

de capital, y por ello es un importador neto de alimentos, pues 

necesita subsanar las pérdidas de reservas alimentarias, de hecho 

es lo que se observa con los valores del PIB de la industria de 

alimentos y bebidas, pues en términos generales esta ha tendido a la 

baja, aunque cabe mencionar que ciertas ramas de la industria como 

la cervezara ha mejorado en el 0.ltimo año. 

Un arancel es una medida de protección sobre el pa1s 

importador, y tal protección paga con impuestos, de ah1 que 

desaliente las exportaciones. Las restricciones de las barreras no 

arancelarias de tipo sanitarias y de 6rdenes de comercializaci6n, 

asi como los dumping y subsidios entorpecen el comercio. 
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E.U. impone aranceles incluso mayores al 20% para frutos 

hortifrut1colas, en tanto Méx ice ha reducido este tipo de impuestos 

para la entrada de los alimentos norteamericanos a nuestro pa1s, alln 

cuando sean de mala calidad¡ el gobierno estadounidense no admite la 

entrada de nuestros alimentos a su pa1s si no son igualesa los 

suyos. 

Para regular las disposiciones que en materia de aranceles, barreras 

no arancelarias, subsidios, derechos compensator los, mayor inversión 

privada, aceptación de zonas aduaneras y zonas de libre comercio, se 

hiz6 necesaria la inclusión de México al GATT. Sin embargo nuestro 

pa1s tiene que someterse además a las disposiciones que el mismo 

gobierno norteamericano establezca unilateralmente, como el caso del 

embargo al attln y al camarón, la no exportaci6n de aguacate, limón y 

~apa, sin que al parecer pueda regular el propio GATT. 

Con el TLC se atenderá.n barreras no arancelarias por parte del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, as! como se 

enfrentará la legislación ünica de la FDA ( Food and Drug 

Administration) que es la que aprueba o desaprueba la entrada al 

mercado norteamericano los productos alimenticios mexicanos. Por 

otra parte la normalización de los alimentos en México dista mucho 

de la que existe para E.U.; basta observar el m1mero tan grande de 

normas que tiene registradas los E. U. y la forma de su organización, 

en tanto que em nuestro pa1s para algunos alimentos la norma todav1a 

no e)(isten. 

México no e)(porta productos alimenticios nuevos o 

innovadores, porque las empresas que cuentan con un sistema de 

invensiOn y desarrollo en e1 área de nuevos productos son las mismas 

101 



conclusiones 

trnsnacionales, que por ellas mismas no se hacen competencia de un 

pals a otro. Esto se debe a que en el sector alimenticio existen 

más micro y pequeñas empresas que grandes empresas que solo se 

preocupan por mantenerse en el mercado con el m.tnimo esfuerzo y sin 

iniciativa para prograsar; y esto es palpable porque basta con ver 

que dentro de las microindustrias las que dominan son comercios como 

molinos de mixtamal, pasteler.tas, panader.tas y tortillerlas que se 

mueven con tecnologia obsoleta, que además contratan gente poco 

preparada y con nula especialización. Apesar de esto las grandes 

empresas dominan los ingresos y a pesar del rezago de los comercios 

que dominan las microindustrias, de la transformación de cereales en 

harina de trigo, pan y otros productos de harina de trigo, harina de 

maiz, nixtamal y tortillas de maiz tienen un PIB mayor que que 

cualquier otro rubro como lo serian cárnicos y pescados, lácteos, 

refrescos y aguas gaseosas, azúcar entre otros. La micro y pequen.a 

industria se caracteriza por una administración familiar generando 

problemas de crédito, de falta de capacitación y de obsolescencia en 

su equipo lo que atrasa a1ln más la tecnolog1a. 

Existe otro grupo que se encuentra disociado de los dos 

anteriores: la industria rural que es la menos favorecida, aunque la 

mas importante y la menos desarrollada y con la que más problemas 

enfrenta el pala, pues las actividades agropecuaarias se desarrollan 

con escasos recursos y preparación, y cuyas consecuencias desembocan 

en la cantidad de producci6n, periodicidad de entreqa y precio. En 

el comercio exterior de la Industria de Alimentos el sector rural 

jueqa un importante papel y desicivo porque de su producci6n dependa 

su exportac16n y la de los alimentos manufacturados, pues utilizan 
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como ;materia_ prima a los productos básicos del campo. Pero la 

pr!)ducci6n rural con sus deficiencias no alcanza a ser competitiva 

con la de' E.u., pues hay una superioridad de este sobre el nuestro 

de unas 7. veces más en términos de fuerza de trabajo, producción por 

trabajador, producción de cereales por habitante, superficie 

agr1cola -e incluso aranceles al comercio exterior; pero también lo 

somos en el trabajo de distribuci6n y transporte y hasta 

organización del comercio. El Comercio Exterior de La Industria de 

Alimentos no solo implica exportar-importar, porque estas 

operaciones traeran diferentes tipos de consecuencias sobre nuestro 

deficiente industria rural descrita y sobre el comercio interno 

mexicano; el comercio interno de la proviencia poco conoce de la 

modernizaci6n de los autoservicios, pues el comercio que eelos 

practican es el tradicional. 

Nuestra producci6n agricola depende de un alto porcentaje de 

factores ambientales, atmosféricos y climáticos, además la pobreza 

social y productiva caracteriza a la agricultura tradicional; la 

producción agricola padece de un agotamiento de tierra, de 

estancamiento de superficie y bajo cultivo lo que a su vez ejerce 

una fuerte presi6n sobre la tierra, por lo que no tenemos la 

autosuficiencia que en E. U. se practica, ya este pais encuentra 

alternativas en el desarrollo biotecnol6gico para depender menos de 

los efectos naturales descritos. 

México se especializa en las industrias y sectores donde 

sus empresas son más productivas, donde sus empresas no lo son se 

subsana con la importaciones; por ello y apesar del pobre avance, 

nuestro pais ha logrado ventajas comparativas en la producci6n de 
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legumbres, frutas y hortalizas, pero tiene una desventaja en materia 

trecnol6gica (equipo, envase y embaje). si se poseee ventaja 

comparativa· se debe principalmente a que no se requiere de tecnologt 

com¡)licada ni gran especializaci6n en este sector. 

La vinculación de la agricultura con la industria es y ha 

sido problem6.tica, puesto que ambos sistemas productovos obedecen a 

leyes diferentes; miestras que la industria los flujos de 

producción son pronosticables y controlables la agricultura esta 

sujeta a riesgos y a ritmos estacionales de la naturaleza; sin 

embargo al industrai alimentaria sigue dependiendo de la producción 

agr!cola de México y por ello la participación del gobierno es 

latente al proporcionar alternativas financieras e institucionales 

para garantizar la producción, por lo mismo la industria tiene que 

ser flexible en cuanto a los alimentos que industrializa y exporta. 

México coloca en el mercado externo los excedentes no 

coloca.bles en el mercado interno de casi todos los productos 

industrializados. 

A México no le sobran los alimentos que produce y el comercio 

externo que realiza depende de la demanda y no de la oferta; aunque 

se produzcan algunos alimentos de buena calidad, estos no encuentran 

mercado en nuestro propio pats, pero si en E.U., donde el poder 

adquisitivo es mayor y donde el comercio tunciona por la oferta y no 

por la demanda. 

No hay empresas establecidas como tales para la 

exportaci6n de los alimentos básicos, como lo existe en la 
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comercialización de alimentos industrializados, sino que la primera 

depende de la existencia de especuladores o arbitraj istas que se 

encargan de vender ya sea a las empresas mexicanas o extranjeras la 

producción de un básico; de esta comercialización surge la fijaci6n 

de precios y el mercado de futuros y lo que da origen a la Bolsa d• 

Alb1.•nto11, asi como la internacionalización de aquellos alimentos, 

cuya produccin sea comerciable con el exterior. 

La oferta y la demanda juegan un papel determinante en toda esta 

cadena de sucesos; la oferta y la demanda a su vez dependen de 

factores como: agua, tierra, capital, naces idades fisiológicas de 

alimentaci6n, necesidades de opulencia, moda y publicidad. La oferta 

y demanda de agr1colas depende además de factores climAticos; la de 

alimentos manufacturados queda fijada por la disponiblidad de 

materias primas, nivel de actividad econ6mica, necesidades de 

consumidores, costos adminstrativos y generales de la fábrica y de 

los competidores. 

La fijaci6n de pr•cioa sobre las materias primas abre un 

mercado de futuros en donde se venden las producciones d egranos, 

frutas, y bAsico en general, mediante transacciones en forma de 

contratos. Este tipo de mercado hace variar los precios a lo largo 

del ano. 

El sentido de haber expuesto el mercado internacional de 

caté, descansa en el hecho de establecer cuales son los factores que 

regulan este tipo de comercialización, cuando se habla de la Bolsa 

4• A1is•ntoa. 
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conclusiones 

Los factores mencionados son: el balance comercial del alimento 

producido en el pata de origen, y su incidencia o repercuci6n sobre 

la totalidad mundial, las ganancias que obtienen por la 

exportación, la producción mundial del alimento asi como la 

nacional; la existencia de un organismo que opere en torno al manejo 

del alimento en particular, el ciclo de producción del alimento y 

caractertsticas de cultivo, el monto total por ciclo, lo que da pie 

para su cotización en dinero par asu venta; las variedades del 

alimento si existen, el consumo del alimetnjo 

en el nacional y en el total; cuales o cual 

el principal pata, 

la alternativa de 

comercialización del alimento ademas de su venta directa, es decir, 

se existen formas de industrializarlo, y quienes en su caso se 

dedican a hacerlo. 

Con el ejemplo del café, se estable la panorámica general 

por al que atraviesan los alimentos agropecuarios cuando se vendan 

en el comercio internacional, asi como los beneficios que obtienen 

los intermediarios y las empresas que se dedican a su 

transtormaciOn. 
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